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1 El dirigente liberal Rafael Uribe Uribe debió responder la acusación de la alta jerarquíacatólica según el cual el liberalismo era pecado en un folleto de 142 páginas cuyo título esbastante ilustrativo: De cómo el liberalismo político colombiano no es pecado.
2 El Obispo Miguel Ángel Builes fue uno de los más férreos combatientes del liberalismo y elcomunismo, lo particular en su caso fue que aún en la década del sesenta del siglo XX consi-deraba a la masonería como una fuerza que alimentaba las dos opciones políticas, afirmacióntípicamente decimonónica, véase su folleto Colombia en el caos por la masonería y el comunismo.

INTRODUCCIÓN

El presente texto no ha sido aprobado por ninguna comisión deorganización alguna, tampoco fue sometido a lectura externa y, portanto, no compromete sino a su autor. No busca el reconocimientode las corrientes originadas en el MOIR, pues no me identifico conninguna de ellas, tampoco con lo que hoy se autodenomina enColombia izquierda. Fue escrito entre 2012 y 2014, desde entoncessolamente se actualizaron algunas notas y se reescribió el comentariofinal sobre el actual proceso de paz.La historia de la izquierda en Colombia está comenzando aescribirse. No es fácil en la medida en que el conservatismo, quelogró construir un proyecto de Estado nacional que fue hegemónicodurante el siglo XX, estableció en su etapa más radical -laRegeneración- que el liberalismo era pecado 1 y durante la guerracivil de mediados del siglo XX, conocida como La Violencia, algunossacerdotes bendijeron armas con las que se iban a matar liberales.Por ello el anticomunismo imperó durante la mayor parte del sigloXX y se desarrolló con acusaciones similares a las empleadas contralos liberales: el comunismo era resultado de una conspiraciónextranjera, hacía parte de una campaña contra el Papa, era unaperversión del sistema político y la democracia colombiana, era ajenoa la nacionalidad, etcétera. 2
Para completar el cuadro, el comunismo internacional fueseñalado por los gobiernos de Colombia y Estados Unidos de serel responsable del asesinato del caudillo liberal Jorge Eliécer Gaitán
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el 9 de abril de 1948; de la violenta reacción popular, conocida como« El Bogotazo»; y de buscar sabotear la IX Conferencia Panamericanaque se realizaba en aquel momento en Colombia. 3 La acusaciónque hizo la Iglesia y el Partido Conservador fue consignada en lostextos escolares, uno de los más conocidos, utilizado aun en los añossetenta, afirmaba:

Las cosas así dispuestas, se preparó cautelosa, silenciosa ydiligentemente una asonada, revolución o golpe de Estado porlos apóstoles de Moscú, eficazmente secundados por loselementos izquierdistas del país; la revolución tuvo todas lascaracterísticas de las conmociones Rusas; resueltos a dar el golpecon ocasión de la reunión de la conferencia Panamericana, cuyofracaso había decretado Moscú, buscó una víctima paraconmover al pueblo e insurreccionar la Nación y perpetraronel monstruoso crimen de asesinar al doctor Jorge Eliécer Gaitán.El triunfo del orden obtenido el 9 de abril, mediante la ayudade Dios y la acción heroica del ejército, tuvo un gran significado:fue el triunfo de América sobre Rusia; el triunfo de la civilizacióncristiana sobre la barbarie. 4
De allí que los partidos que se identificaban, o lo hacen aunhoy día, con el marxismo aparecen poco dignos de ser incluidos enla historia nacional. Sin embargo, la izquierda ha tenido unasignificativa participación en la consolidación de la modernidad yla historia reciente del continente no puede pensarse sin considerarplenamente esta opción política. Por ello, la urgencia de completarel panorama.Este resumen de la historia del Partido del Trabajo de Colombia(PTC), como es el nombre oficial del partido que estudiamos, tienevarias características. En primer lugar, buscamos resolver tresnecesidades: elaborar una visión de conjunto que nos permita pensarel último medio siglo de la historia de Colombia; elaborar un textobreve que pueda ser leído por el gran público; y suscitar un debate

3 Los anticastristas también insisten en que el asesinato de Gaitán fue resultado de una cons-piración comunista, dando como «prueba» que Fidel Castro y El Che –este último hechoimposible de demostrar- estuvieron en Bogotá el 9 de abril de 1948.
4 GRANADOS, Rafael, Historia de Colombia, pp. 501 y 502.
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que pueda precisar, corregir y proponer hipótesis de trabajo para laobra completa que se aspira a escribir. En otras palabras, el presenteresumen es un material de trabajo, un material para pensar unaobra de mayor envergadura.En segundo lugar, es necesario realizar una precisión en cuantoa los nombres de la organización. Reivindicamos la historia del PTCa partir de la fundación del Movimiento Obrero, Estudiantil yCampesino (MOEC) el 7 de enero de 1959 por Antonio Larrota. ElMOEC surgió con el típico modelo de guerrilla foquista de los añossesenta. No obstante, uno de sus dirigentes, Francisco Mosquera,inició en 1963 una crítica profunda a esta concepción política, a sudependencia económica y política con respecto a otras naciones, yal empleo del terrorismo, el secuestro y los atentados contra lapoblación civil como métodos de acción política. En 1965, aun conriesgo de su vida, Mosquera planteó un proceso de rectificación apartir del documento Hagamos del MOEC un auténtico partido marxistaleninista. Este proceso generó la división del MOEC en dos corrientes:una ligada a la estrategia insurreccional y otra que buscaba lacreación de un partido marxista, leninista y maoísta.En septiembre 1969 el intento de la mayor parte de la izquierda-con excepción del Partido Comunista- de formar una centralsindical, independiente de la Unión de Trabajadores de Colombia(UTC) y de la Confederación de Trabajadores de Colombia (CTC),finalizaron con la creación del Movimiento Obrero, Independientey Revolucionario (MOIR). No obstante, las disputas generadas entorno al denominado Paro Nacional Patriótico -concretamente a lafecha en la que se debía realizar, si debería ser antes o después delas elecciones del 19 de abril de 1970- culminaron con el retiro de lamayoría de las organizaciones de izquierda de la nueva centralsindical y el señalamiento, por parte de éstas y del gobierno, de serel MOIR el responsable del Paro. Mosquera y el MOEC decidieronmantener la orden de Paro para después de las elecciones, a pesarde la debilidad de la central sindical, pues anticipó que elbipartidismo  no respetaría el triunfo de la Anapo en las urnas, yesperaba que el general Gustavo Rojas Pinilla se pusiera al frentede las protestas, lo cual evidentemente no sucedió.Al año siguiente, Mosquera citó al XI Pleno del MOEC y allídecidió crear la organización por la que abogaba desde 1965: el
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Partido del Trabajo de Colombia (PTC). La necesidad de construircondiciones para realizar el congreso de fundación del PTC, laurgencia de la lucha política y el hecho de que diversos actores(izquierda y gobierno) se refirieran al partido de Mosquera como elMOIR obligaron al PTC a aplazar indefinidamente su actofundacional. No obstante, el nombre del PTC se establecióinternamente como el oficial, de hecho todos los documentos a partirde 1970 hacen referencia al PTC y no al MOIR. A pesar de ello seempleó la denominación MOIR por la consolidación de este nombre.Los debates internos en la década del ochenta llevaron alsurgimiento de una fracción, dirigida por los hermanos Ñanez y ala cual se sumó el grueso de los dirigentes sindicales, que usó porun breve lapso de tiempo el nombre de PTC para diferenciarse delMOIR. Sin embargo, este proyecto fracaso rápidamente.La muerte de Mosquera en 1994 y las pugnas por lainterpretación de la política nacional generaron dos corrientes alinterior del MOIR, una girando alrededor de Héctor Valencia y otraen torno a Marcelo Torres. Tal pugna se hizo pública en 1998 y laorganización se dividió y por ello durante cuatro años actuaron enla política nacional dos «moires». En 2003 el sector orientado porMarcelo Torres abandonó la pugna por la denominación MOIR yadoptó el nombre histórico del partido, aunque con la adición deuna M al final de la sigla PTC(M), para reivindicar la pertenencia al«moirismo», es decir a la historia de este movimiento. Dicho de otramanera, para nosotros PTC y MOIR, por lo menos hasta el año 2003-momento en el que surgió el Partido del Trabajo de Colombia(Moirista)- significan lo mismo. Aclaramos que a partir de 2003cuando queremos diferenciar las corrientes moiristas distinguimosentre el MOIR y el PTC (M).Evidentemente no fueron las únicas rupturas del MOIR pues,además de las dos corrientes mayoritarias señaladas, éste partidose dividió generando varios sectores. Primero emergió la LíneaFrancisco Mosquera, ligada al sindicato de la ACEB. Posteriormenteen 1998 y en rechazo a la pugna de los dos «moires» apareció ladenominada «tercería», corriente que agrupó al regional deAntioquia y que intentó mediar entre las dos fuerzas, aunque alfinal sus coordinadores se postraron ante Álvaro Uribe Vélez. Másadelante del MOIR salió un grupo denominado Notas Obreras como



 11

Historia del Maoísmo en Colombia. Del MOEC al MOIR/PTC(M), 1959-2015.
producto de una disputa ideológica de varios dirigentes del frenteobrero con la dirección de dicho partido. Del PTC-M surgió unpequeño grupo denominado Nueva Democracia Moirista, orientadopor Carlos Valverde, hoy haciendo parte del ¡Puro CentroDemocrático!. 5Lo curioso es que para el MOIR de hoy día las disputasideológicas y políticas que originaron las corrientes mencionadasno existen, se han negado sistemáticamente a reconocerlas,simplemente -dicen- se trata del «abandono» de la política por partede unos ¡militantes!.En tercer lugar, esta historia del PTC se organizó articulada ala historia reciente de Colombia. Ello supone una historia másacadémica, cumpliendo las exigencias que se le plantean a una obraque pretender ser crítica y que cada unidad se desarrolle de unamanera adecuada, con una exposición completa de las ideas.Supone, por tanto, un amplio uso de fuentes de diferente naturalezay una argumentación suficiente de las distintas hipótesis. Esto nopuede ser logrado sino a partir de la creación de la obra en unaserie de tomos o volúmenes o por lo menos más extensa. El textocompleto estará organizado en cinco volúmenes o partes quecorresponden a cada uno de los cinco periodo de la historia del PTC,a saber: 1959-1970, o la etapa del Movimiento Obrero, Estudiantil yCampesino (MOEC); 1970-1982, la de creación del Partido del Trabajode Colombia (PTC) y su accionar a través del Movimiento Obrero,Independiente y Revolucionario (MOIR); El Túnel (1982-1991) o laofensiva de las FARC contra el PTC para expulsarlo de zonasestratégicas y aniquilarlo física y políticamente; una etapa detransición (1991-1998), debido a la reconstrucción de la organizaciónluego de la etapa de El Túnel, el impacto de la muerte de FranciscoMosquera y la división del MOIR; y, finalmente, la etapa que seinicia con la división del MOIR en 1998, pasa por  la creación delPTC(M) y se extiende hasta el presente.

5 El grupo que se agrupa alrededor de Notas Obreras elaboró una larga comunicación en laque exponía sus diferencias con la dirección del MOIR, no obstante jamás fueron respondidoslos cuestionamientos, véase BERMÚDEZ, CABRERA y otros, Carta al Comité Ejecutivo Centraldel MOIR.
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Esta periodización coincide con la establecida por MauricioArchila y Jorge Cote en un artículo sobre la izquierda en Colombia,pero se diferencia, como tendremos ocasión de señalarlo, en lainterpretación de los aspectos generales y centrales de cada etapa.6

Nuestra periodización también se distingue de la establecida por elpartido que hoy se denomina MOIR, para quien su historia comienzaen 1968! a nuestro juicio un hecho inaudito, pues entre otras cosasdesconoce lo hecho por Mosquera en la década del sesenta. Pornuestra parte reivindicamos la etapa del MOEC, es decir la historiadel PTC para nosotros se inicia el 7 de enero de 1959.7
El presente texto está dirigido al gran público, a las personasque requieren una visión sintética, escrita de manera ágil y conescasa referencias a las fuentes  documentales. En otras palabras, alpúblico que está por fuera del ámbito académico y universitario. Laobra escrita de acuerdo a las normas establecidas por los académicosserá publicada posteriormente y ella estará plagada de citas yreferencia y cada afirmación estará suficientemente documentada.No obstante, por el momento me interesa dirigirme a quien requiereque se le diga exactamente y en pocas palabras qué pasó. Me interesahablar con ellos antes de publicar el texto extenso y dialogar con losacadémicos.Es necesario señalar que, sin embargo, no se trata de unahistoria «fácil», carente de rigor o de reflexión. Por el contrario, estáelaborada por un académico que usualmente analiza la historia delos partidos de izquierda de América Latina, valora puntos de vistascontrarios y se preocupa por manejar una amplia documentación.En segundo lugar, no se trata de una historia oficial. Por unaparte, no es una obra conocida al interior de ninguna corrientemoirista. Es decir, no posee una evaluación por parte de unorganismo ni tampoco por un lector externo, es hecha por unacadémico que ciertamente siendo muy joven militó en el PTC peroque por cuestiones laborales y personales vive fuera del país y no

6 ARCHILA, M. y COTE, Jorge, «Auge, crisis y reconstrucción de las izquierdas colombianas(1958-2006)», en: Una Historia Inconclusa, pp. 55 y ss.
7 MOIR, Cuarenta años de lucha. Hay que resaltar que esta obra no estás precedida de ningunaguía para el lector, es decir no posee estudio preliminar o introducción, lo cual es lamentabledesde el punto de vista político e historiográfico.
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tiene ningún vínculo con organización alguna. Además, hay variasinterpretaciones en el texto que se apartan de la valoraciónestablecida por las distintas corrientes moiristas, como por ejemplola apreciación del estalinismo.Algunas personas con un pasado similar seguramente noestarán de acuerdo con lo dicho en estas páginas. Seguramente elMOIR no esté de acepte su contenido, especialmente con lo sostenidoen el primer capítulo y en los últimos. Obviamente tampoco CarlosValverde, quien ha cedido amablemente algunos documentos.Tampoco el PTC(M) para quien es mejor no referirse a algunos sucesosdel pasado, como las divergencias en torno al surgimiento de  la CUTo a un balance de la alcaldía de Petro, pues debilitarían sus alianzaspolíticas actuales. Lo mismo ocurre con una gran variedad demilitantes de las diversas corrientes ligadas a la historia del PTC.La historia partidaria, la historia de la izquierda en Colombia,es un campo de trabajo que requiere ser abordado por las nuevasgeneraciones de historiadores. Han sido varios los historiadores queintentaron construir este tipo de historia, inicialmente los vinculadosal Partido Comunista, luego algunas experiencias de losmovimientos insurgentes que abandonaron las armas y sereinsertaron a la vida legal, pero este esfuerzo requiere una nuevageneración de historiadores profesionales y espero contribuir enalgo a tal cometido.La historia que el lector tiene en sus manos es el primer intentopor sintetizar una experiencia política de más de medio siglo en lahistoria reciente de Colombia. Varios son los problemas que estatarea ha debido afrontar. En primer lugar, la dificultad para resumiren unas pocas páginas una historia compleja, llena de matices, conprocesos que aún no se cierran, y con grandes lagunas en las fuentesprimarias.En segundo lugar, la ausencia de documentos sobre lasprimeras décadas  de la  historia del Partido del Trabajo de Colombiay, por supuesto, la existencia de divergencia sobre la valoración dealgunos sucesos pasados y presentes y más concretamente elestallido del MOIR en un conjunto diverso de sectores que, sin ánimode desconocer a algunos, se consolidan en el MOIR y el PTC-M. Eneste sentido el libro es una excelente posibilidad para evaluar unaetapa histórica.
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En tercer lugar, se trata de una tarea que no culmina. Lograrrecopilar la enorme cantidad de materiales dispersos y la opiniónde muchas personas ha sido bastante difícil. Por ello, el presenteresumen debe interpretarse como un primer intento por reunir loque los historiadores denominamos las fuentes. No obstante, tieneun problema común a todas las historias de las izquierdas: estossectores, paradójicamente, no conservan su memoria. Cualquieraescuchará que un sindicato tan importante como la ConfederaciónSindical de Trabajadores de Colombia (CSTC) botó sus archivos oque no existen en las bibliotecas públicas las colecciones completasde los periódicos de las izquierdas. Esperemos que un proyecto comoel de la Fundación María Cano, que adelantan diversos académicos,se pueda consolidar y subsanar las limitaciones señaladas. Por éstarazón en algunas partes del texto transcribimos largas citas textuales,espero no agotar la paciencia del lector, pero llamó la atención sobrela necesidad de recuperar el pasado de quienes han luchado poruna mejor nación y hay que recordar que siempre las clases en elpoder tienden un manto de olvido.En cuarto lugar, la necesidad de presentar una versiónresumida debido al deseo de hacer público un material de trabajo –un resumen que me permita pensar- ha llevado a presentar algunosprocesos con simples enunciados. Esperamos, más adelante, publicaruna versión completa, en la que se pueda explicar a satisfaccióntanto la historia de la nación como la historia mundial reciente y,por supuesto, a una justa interpretación de algunos procesos queaquí apenas se mencionan.Finalmente, el texto trata de recuperar el lenguaje de cadaperiodo histórico. Por ello el lector encontrara que algunos términosno son de uso frecuente hoy día, pero en aras de explicar el momentocreí necesario mantener el espíritu de la época.Esta historia no podría ser posible sin la colaboracióndesinteresada y decidida de un número bastante importante depersonas de diversas experiencias políticas a las cuales heentrevistado -como Eduardo Franco o Eliecer Benavides, para sólomencionar dos casos- o con las que simplemente he dialogado sobredistintas maneras de entender la historia reciente de Colombia yAmérica Latina. Quisiera señalar que la escritura de este textodescansa sobre los materiales que cedieron muy amablemente
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Miguel Ángel Pardo, miembro del Comité Ejecutivo del PTC(M) yamigo desde las épocas del colegio Nacional Restrepo Millán; CarlosValverde; Diego  Escobar, quien compartió una serie de invaluablesdocumentos de la fundación del PTC en 1970; un grupo amplio deentrevistados, entre ellos muchos «descalzos» y dirigentes sindicalescomo Eberto López, para solo señalar un nombre; y, lo reitero, unagran diversidad de personas de las más disimiles posicionespolíticas. A todos ellos muchas gracias.
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CAPÍTULO UNO
LOS PROCESOS CONSTITUTIVOS

Las Afinidades Ideológicas
Los partidos políticos tienen origen en una larga serie decircunstancias históricas, proyectos de clases y  mitos, y encuentransu razón de ser en la conducción de los Estados y en la realizaciónde la nación. Su existencia responde a formas de sociabilidad que lamodernidad impulsa para sustituir las cofradías, las sociedadescatólicas y, en general, las formas propias del Antiguo Régimen. Sucaracterística, por tanto, es la de congregar a hombres y mujeresque emplean la razón, la reflexión sobre los hechos y la definiciónde las acciones que le corresponden a cada coyuntura política. 8 Porello, no es extraño que en los diversos países del mundo los partidosreclamen una tradición histórica que los define y los proyecta. En lofundamental, las organizaciones triunfantes en Occidente, liberales,conservadores o marxistas, apelan a una herencia de lo que se hadado en denominar el proyecto ético de la ilustración. 9

Este primer capítulo pretende situar los orígenes históricos eideológicos del Partido del Trabajo de Colombia (PTC), para ello esindispensable precisar los rasgos básicos de las revoluciones
8 La existencia de un proyecto ético, una moral alternativa y nociones de orden permiten laidentificación de los individuos con una causa e incluso los lleva al sacrificio por surealización. No son aspectos secundarios y en ocasiones son los que aseguran lasupervivencia de una organización, como tendremos oportunidad de verlo más adelante.
9 Sobre la ilustración existe una amplia bibliografía, recientemente se ha efectuado un balancede dicha herencia, véase por ejemplo Le Magazine Litteraire, Paris, N° 450, février 2005. Apesar de los cuestionamientos de algunos postmodernos sobre su legado, se reconoce lavigencia de su proyecto ético, tal como lo hace MOUFFE, El retorno de lo político.
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triunfantes y, especialmente, dos hechos cardinales: la adopción delpensamiento Mao Tse Tung y el análisis de los procesos que handefinido las orientaciones políticas de corto y largo aliento, es decir,la táctica y estrategia. No se trata, por tanto, de una simpleenumeración de circunstancias o de lejanas referencias históricas apaíses de idiomas y culturas desconocidas. Por el contrario, elobjetivo es pensar las identidades y diferencias con el resto de lasagrupaciones políticas colombianas y contextualizar las posturaspolíticas del PTC en determinadas coyunturas.La permanente referencia a procesos latinoamericanos ymundiales obedece a tres circunstancias. En primer lugar, al hechode que el capitalismo crea un sistema mundo, funciona articulandoel planeta en un circuito altamente interdependiente. Las políticasaplicadas en nuestros países para orientar la actividad productivageneralmente responden a los intereses del capitalismo. En segundolugar,  porque algunos procesos latinoamericanos, por suimportancia en la definición de los movimientos sociales, como elnacionalismo y el populismo del siglo XX, para no hablar de larevolución cubana, moldean el comportamiento de las fuerzaspolíticas. Por último, se requiere en la interpretación de la claseobrera y la historia de los partidos que dicen representarla considerarla forma como interpretan la coyuntura mundial.Igualmente es indispensable destacar los hitos políticos y lasespecificidades de las luchas populares en el siglo XX. Por supuestono se pretende escribir «otra» historia de Colombia, tarea necesariapero que en estos momentos no es posible presentar. Buscamos lainterpretación de aquellos hechos de la historia nacional y delmovimiento obrero que son básicos para nuestro modelo explicativoy que no encontramos en los estudios históricos publicados porqueo no son suficientes o su interpretación no es adecuada o en algunoscaso es tendenciosa o muy sectaria.Debido a que un estudio riguroso de estos temas desborda elsentido de esta obra –que tiene el carácter de resumen- y que yaexiste una amplia bibliografía fácilmente accesible, sólodestacaremos los hechos fundamentes, las afinidades ideológicas yla manera como se interpretan los grandes periodos históricos delsiglo XX.
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El Movimiento Comunista Internacional
La historia del movimiento comunista internacional,particularmente la historia de las revoluciones triunfantes y lasexperiencias de la construcción del socialismo en China ocupan unlugar central en la teoría y en el imaginario político del PTC.10
Evidentemente difiere sustancialmente de la elaborada en Colombiapor sectores de  extremaizquierda, quienes intentaron repetir elproceso chino en nuestro país, cosa totalmente absurda.11 Noscentraremos en este acápite en cuatro aspectos: una síntesis de laruptura chino soviética que llevó a la escisión del movimientocomunista internacional el fenómeno del socialimperialismosoviético; el problema del estalinismo y el derrumbe de la URSS;  yla postura del PTC ante la revolución cubana.
La Nueva Democracia y la Revolución Cultural
Mao Tse Tung desarrolló dos principios fundamentales del modelorevolucionario que no sólo constituyeron un aporte esencial almarxismo sino una alternativa para las naciones atrasadas del TercerMundo: la Nueva Democracia y la Revolución Cultural.12

Con la Nueva Democracia Mao sostuvo que en los paísesatrasados, sin pleno desarrollo de las fuerzas productivas y conescaso progreso de las formas políticas burguesas, era imposibleconstruir el socialismo. Lo adecuado era transitar por una etapa en
10 Las clases y los partidos actúan no solamente motivados por un discurso racional. Elmito, las representaciones y el imaginario juegan un papel central en las motivacionespolíticas. Por ello,  la lectura de la experiencia rusa o china no son solamente la búsquedadel ejemplo. Alimentan la moral y constituyen ejemplos vivos de la posibilidad de laconstrucción del socialismo.
11 Denominamos en el presente texto extremaizquierda aquellas posturas ligadas tanto a ladefensa de la opción armada y a la lectura que la insurgencia hace de la violencia y de lapolítica nacional; a consignas como la de combinación de todas las formas de lucha; oposiciones dogmáticas y sectarias que solo conciben el frente político como resultado delaunidad entre sectores exclusivamente de izquierda.
12 Hoy observamos en América Latina, con los procesos que se han desarrollado en nuestrospaíses especialmente con la irrupción del EZLN o gobiernos democráticos, una lentaelaboración de nuestro propio camino de las transformaciones sociales, muy distinto a todoslo formulado por los teóricos del marxismo leninismo. El análisis de este tema no lo podemosdesarrollar en la presente obra, pero si queremos aceptar su existencia.
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la cual ni la colectivización ni la estatización de la economía debíanser lo primordial, era necesario por el contrario permitir el desarrolloeconómico a través de orientaciones como la de «la tierra para el quela trabaja». Igualmente planteó que la conducción del nuevo Estadodebería fundarse en una amplia alianza de clases en un frente único.La Revolución Cultural no puede ser consideradaadecuadamente sin un rápido examen al periodo precedente,especialmente de las razones que llevaron a un enfrentamiento deMao con el Partido Comunista. Las diferencias radicaron en elbalance que se hizo del impacto del plan denominado El Gran Salto: »una catastrofe que costó la vida al menos a 15 millones de hombresy que retardó a China un decenio en la via del desarrollo.» 13

Aunque Mao no fue acusado, a pesar de ser el gran artíficedel Gran Salto, si existió en la literatura contestataria referenciasindirectas. Por su parte Mao vió con escepticismo el pragmatismo yel liberalismo de  Lui Shaoqi, Den Xiaoping  y otros dirigentes delPartido. En particular, la serie de medidas adoptadas parareconstruir la economía, las que significaron el retorno de algunasprácticas burguesas como la empresa privada, la especulación y lacorrupción. A este conjunto de hechos Mao los denominó tendenciascapitalistas. En el X pleno del VIII Comité Central, en septiembrede 1962, Mao invitó a sus colegas a no olvidar la lucha de clases. 14
No obstante, los dirigentes del Partido no reconocieron la pertinenciade sus observaciones.Las críticas a la orientación del Estado por Mao también sehicieron sentir en algunos intelectuales que se identificaron con elantiguo ministro de defensa, Peng Dehuai, quien había caído endesgracia y se culpaba de ello a Mao. Sin embargo, no se presentó unataque directo sino a través de la publicación de textos con referenciashistóricas generales, señalamientos a un adversario que no senombraba y permanente alusión a lo que se consideraba injusto.
13 BERGERE, Marie-Claire. La Chine de 1949 à Nos Jours, capítulo 6, «Le Parti Contre Mao,1960-1965», la traducción es nuestra. Las cifras muestran una caída del consumo de cerealesdel 20% entre 1957 y 1960, p. 101. Para los dirigentes del Partido la causa habían sido elimpacto de los vientos monzones. En 1981, como lo explica Bergère, los dirigentesrevisionistas chinos señalaron que Mao se equivocó al sobre valorar el papel subjetivo, elde la voluntad y el esfuerzo humano, y que fue el responsable de la hambruna y de lamuerte de numerosos pobladores.
14 BERGERE, La Chine de 1949 à Nos Jours, p. 100.
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El debate más fuerte se inició con un trabajo del historiadorWun Han quien en 1959 escribió un relato titulado Hai Rui Tancel´empereur y posteriormente La Destitution de Hai Rui, representadaen Pekín en febrero de 1961. Las obras narraban las acciones de unalto funcionario que abusaba de los campesinos, el héroe le decía alemperador: «Usted es demasiado dogmático, usted tiene demasiadosprejuicios. Usted cree siempre tener la razón, usted se niega a aceptarlas criticas…» 15 Estas afirmaciones fueron interpretadas por muchoscomo un ataque contra Mao.  En el contexto de la polémica,especialmente por ciertas reseñas a la obra de Wun Han, se presentaroncríticas a Mao más directas y violentas.El preámbulo a las discusiones sobre la Revolución Culturalse inició con una polémica acerca de la obra de Hai Rui titulada «losdramas del Mandarín Ming». Obra en la cual se pretendía dejaruna enseñaza moral relatando la protesta del Mandarín contra elemperador  y en favor del pueblo.Mao hizo una lectura distinta de la novela histórica, pues elhéroe fue identificado con el mariscal Peng Dehuai, antiguo ministrode defensa, quien había criticado a Mao por supuestos desastres dela política económica. La respuesta contra la novela se publicó enShangai a través de la pluma de Yao Wenyuan, lo cual aumentó lapolémica en diferentes instancias del PCCh y el mundo académico.Un comentario de Mao no fue publicado en los principalesdiarios del Partido, Diario del Pueblo ni en el Diario de Pekín, puesaltas instancias del Partido no compartían el ataque a Peng Dehuai.Por ello debió imprimirse el artículo en Shanghai donde Mao teníamuchos seguidores, allí fue donde se usó el nombre de «RevoluciónCultural». El 30 de noviembre de 1965, el Diario del Pueblo cedió ypublicó el artículo con una nota de El Editor en la cual Zhou Enlaicatalogó a la Revolución Cultural como una discusión académica.Sin embargo, las posiciones se radicalizaron en febrero de 1966.El Politburó aprobó una resolución señalando que la discusiónacadémica no degeneraría en persecución contra los seguidores deMao. A pesar de lo cual el lenguaje se endureció.En octubre de 1966 en el contexto del onceavo pleno del ComitéCentral del PCCh se aceptó la decisión acerca de Revolución Cultural

15 BERGERE, La Chine de 1949 à Nos Jours, p. 105. La traducción es nuestra.
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Proletaria y el papel directriz del pensamiento Mao Tse Tung. Paraacentuar la polémica, Mao se basó en los estudiantes que adoptaronel nombre de «Guardias Rojos». 16

En realidad los Guardias habían iniciado sus acciones enagosto de 1966 cuando sacaron de las escuelas y universidades elmovimiento a las calles. Dos temas ocuparon la atención de losestudiantes: si se mantenían los ataques a los locales y oficiales delPartido y cómo podría ser organizada la lucha y cómo debía serllevada a cabo.A pesar de los buenos augurios de la Revolución Cultural yde las innegables avances de la propuesta ésta degeneró en excesos,acciones fundamentalistas contra logros de la humanidad y no pudoevitar la restauración del capitalismo en China. Sin embargo elespíritu general de rechazo a la burocratización del partido  y lanecesidad de que sean las masas las que ejerzan el poder resultaronmuy innovadoras
La Ruptura Chino Soviética.
Las diferencias entre los comunistas chinos y la Unión Soviéticatenían largas raíces.  Desde la época de la formación del PCCh y laconstrucción del socialismo en China se habían presentado rocesdebido a la pretensión de Stalin de imponer su punto de vista. Sinembargo, Mao no permitió que se vulnerara la autonomía del PartidoComunista y se distanció de las pretensiones soviéticas.El segundo capítulo de las diferencias tuvo que ver con elapoyo a Vietnam. El inicio de hostilidades estadounidenses en elcontexto de la coexistencia pacífica decretada por el XX congresodel PCUS generaron abiertas criticas del PCCh. Para China loscriterios que gobernaban su política exterior se basaba en lacoexistencia pacífica con las demás naciones, la lucha contra elimperialismo estadounidense y el respaldo real a los vietnamitas.Por ello, interpretó la orientación de la coexistencia pacíficadecretada en la URSS como una claudicación. De manera que seinclinó por sostener logísticamente a Vietnam.
16 Un estudio sobre los Guardias Rojos en  BENNETT y MONTAPERTO, Red Guard. ThePolítical Biography of Dai Hsiao-ai.
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El tercer capítulo fue  una serie de diferencias teóricas expresadaspor Mao con respecto a Stalin manifestadas en 1959 a raíz de loscomentarios a las políticas del dirigente soviético. Mao respondiócuestionando las interpretaciones expuestas en el señalando que,por una parte, constituían un error para la construcción delsocialismo en la Unión Soviética y que, por otra, Stalin no entendíalo que sucedía en China.Pero sin lugar a dudas, la restauración del capitalismo en laURSS y  las acciones de corte imperialista contra naciones sometidasa la influencia soviética marcaron el punto de quiebre en lasrelaciones entre los dos países y un cisma en el movimientocomunista internacional. El impacto de las críticas chinas no sólodividieron el movimiento comunista sino que generó una lecturade los sucesos internacionales alterna a la soviética, produjo unmodelo sobre la revolución en países atrasados y una propuestamuy particular sobre la táctica y la estrategia de los partidoscomunistas.La ruptura del movimiento comunista estimuló la formaciónde partidos maoístas en gran parte del Tercer Mundo debido a quelos marxistas se venían apartando de los Partidos Comunistas, aquienes identificaban con el revisionismo. 17 América Latina no fueajena a este proceso y en países como Perú, Brasil y Colombia sehizo eco del debate entre China y la URSS.El maoísmo en Colombia había tenido expresiones diversas.El interés por China comenzó en aquellos que habían viajado aOriente y habían sido seducidos por lo que veían, entre estospersonajes se destacó Ricardo Samper, primer representante a laCámara elegido a nombre del PTC.Un segundo sector correspondió al campo Marxista Leninista(ML). Una disidencia al interior del Partido Comunista de Colombia(PCC) se organizó alrededor del PCC (ML) y adoptó rápidamenteel maoísmo. De allí surgió la experiencia militar del Ejército Popularde Liberación (EPL), en un claro intento por emular el modelo chino.Sin embargo, en el X congreso del ML, en un absurdo malabarismo
17 En el lenguaje político de la izquierda de los años sesenta y hasta finales de los ochenta eltérmino «revisionismo» se aplicó también a los comunistas colombianos y se empleabapara señalar que éstos habían renegado de la revolución.
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ideológico, se negó el nexo con el maoísmo por considerarloresponsable del sectarismo. Lo cual, por supuesto, es una visióninfantil del uso de una ideología.La tercera experiencia fue la liderada por Francisco Mosquera,quien en el momento en el que recibió instrucción militar en Cubaleyó en la embajada China a Mao Tse Tung. A partir de entonces sededicó a construir una opción política maoísta pero alejada de todaaventura militar, pues consideró inviable el camino insurreccionalpara Colombia, igualmente evaluó críticamente la experiencia de larevolución cubana y se alejó de la isla y de la URSS y abogó por latransformación del Movimiento Obrero, Estudiantil y Campesino(MOEC) en una autentico partido marxista leninista.Finalmente, encontramos a sectores cercanos al MovimientoRevolucionario Internacional (MRI). El efervescente auge delsenderismo llevó a pensar en la posibilidad de un rápido triunfomilitar, recuérdese que Abimael Guzmán en el momento de sucaptura creía que su partido se encontraba en la etapa de equilibrioestratégico, es decir, muy cerca de la derrota del ejército peruano.Esta experiencia fue asimilada en Colombia por una granvariedad de pequeños grupos que adoptaron un sinnúmero denombres y compartían la idea de un nuevo movimiento comunistainternacional, el MRI. La organización más visible fue los GuardiasRojos, que actuaron principalmente en las universidades públicasde Bogotá. La mayor parte de las agrupaciones coincidían tambiénen la necesidad de formar un auténtico partido marxista leninista yde hecho se creó una organización que se autodenominó maoísta,el Partido Comunista de Colombia- Maoísta. Esta nuevaorganización –de muy corta vida- efectuó una contradictoria y pococrítica adopción del pasado revolucionario, reivindicandoexperiencias tan erróneas como las del comando Pedro LeónArboleda (PLA) y sin deslindarse de las FARC. En segundo lugar,hizo una interpretación poco histórica y de la noción de NuevaDemocracia hasta lugares insospechados, pues insistieron en queesta etapa había comenzado a comienzos del siglo XX!. 18

18 Las extrañas tesis del PCC-M aparecieron en la página web http://pccm0.tripod.com/menu/menuimag.htm
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El Socialimperialismo Soviético.
Desde mediados de los cincuenta la Unión Soviética inició una seriede intervenciones en Europa oriental para sofocar las disidencias.Este fue el preludio de una era de amplias y profundas intromisionesen los destinos de países de Asía, África y América Latina. Loparadójico fue que dicha política se impuso en el contexto de lapolítica de «coexistencia pacífica», proclamada por el XX congresodel PCUS, y el sagrado principio de no intervención.Las intrusiones más osadas se desarrollaron en África dondela URSS patrocinó golpes de Estado, guerras entre países eintervención militar directa a través de Cuba.  Los ejemplos sonmuchos y quizás el más conocido es el de la guerra en Angola, perohay otros casos que evidencian el dramatismo de esta etapa de lahistoria contemporánea, por ejemplo, Etiopia y Somalia. 19

En 1960 Somalia había sido reconocido por la ONU en esagran oleada de formación de nuevos Estados nacionales decomienzos de la década. En las primeras elecciones resultó elegidoAden Abdullah Osman Daar, pero fue derrotado en 1967 por unantiguo primer ministro, Abdi Rashid Alí Shermarke. No obstante,dos años más tarde fue asesinado, situación aprovechada por elgeneral de división Muhammad Siad Barre, quien asumió el controldel Estado a nombre de una Junta Militar. Al año siguiente Barre leimprimió un carácter «socialista» al Estado nacionalizando lasindustrias claves de la economía.Por su parte en septiembre de 1974 se produjo en Etiopia ungolpe militar que derrocó a Hailé Selassié. Como en Somalia, secreó una junta militar denominada Consejo AdministrativoProvisional Militar, también conocido como Dergue. Los militaresse inclinaron por el «socialismo» y en 1975 nacionalizaron la tierray la industria, desde esta época la presencia cubana y soviética fuenotoria. La actividad de los asesores militares tenía como objetivola derrota del Frente del Liberación del Pueblo de Eritrea (FPLE),que había luchado por varios años por la independencia de Etiopía.Para la Unión Soviética era imposible reconocer la autonomía, pues
19 Existe una gran polémica sobre la valoración de la presencia cubana en África, para algunosse trató de una simple intervención en beneficio de la URSS, para otros evidenció laautonomía cubana con respecto a la gran potencia.
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ponía en peligro el control de una zona estratégica. Recodemos queEritrea se encuentra en el denominado cuerno africano, con costaen el mar Rojo y frente a grandes productores de petróleo, ArabiaSaudita y Yemen.El segundo foco de conflicto era el desierto de Ogadén. Aunquepertenecía a Etiopia tenía una población de origen somalí por lo queexistían disputas por el control de esta región. Somalia intervinomilitarmente 1977 con el objeto de controlar el territorio y apoyar alos que exigían una separación de Etiopia. La repuesta etiope fue unaofensiva que culminó en 1978 con la expulsión del ejército de Somaliay el sometimiento de los disidentes, país que en 1988 reconoció a suvecino el dominio del desierto. Adicionalmente, Etiopia respondióbrindando respaldo a movimientos disconformes somalíes.En resumen, la Unión Soviética estimuló los golpes militaresen Etiopia y Somalia y las reformas «socialistas» de la economía.Sin embargo, cuando se presentaron disputas por los territorios deOgadén y Eritrea permitió una guerra y se inclinó por respaldardecididamente a Etiopia.En América Latina la disputa por zonas de influencia  se inicióen el momento  en que Fidel Castro aceptó que Cuba cumplieratareas de intervención militar en África y que organizara, armara yorientara grupos guerrilleros latinoamericanos. Las fuerzasprosoviétcas tuvieron una innegable presencia en Centroamérica,especialmente en Guatemala, El Salvador y Nicaragua, y en losdemás países a través de los Partidos Comunistas.En Colombia, las fuerzas prosoviéticas tuvieron un períodode auge en las décadas del ochenta y noventa, cuando la URSSamenazó con una guerra de bastas proporciones para tomarseCentroamérica. Ante la ofensiva de las FARC contra el PTC y enparticular debido al asesinato de varios militantes, el PTC determinóa partir de mediados de los ochenta que la principal amenaza contrala nación era el socialimperialismo soviético y en un intento porproteger la vida de los militantes y la organización impulsó alianzascon aquellas sectores que se oponían a ésta presencia y rechazabanla intervención soviética en la región y en países como  Afganistán.A pesar de las diferencias con sectores prosoviéticos el PTC hareconocido en todo momento la importancia que revisten algunasexperiencias latinoamericanas. En concreto, aun con los errores
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cometidos por la Unidad Popular en Chile, Salvador Allenderepresenta a un demócrata comprometido con su país y esindispensable rescatar la valerosa resistencia ante el golpe militarorquestado por Estados Unidos.La desintegración de la URSS cambió totalmente la perspectivacon la que se caracterizaban aquellos sectores que representabanlos intereses del socialimperialismo soviético. En lo fundamental,éste aspecto de la contradicción con un sector de izquierdacolombiana, particularmente con el Partido Comunista, desapareció.En segundo lugar, se coincide con otras organizaciones en que elenemigo principal de la nación es la dominación estadounidense.
El Problema del Estalinismo y El Derrumbe de la URSS.
La sorpresa causada en el mundo por la rápida desaparición de laURSS y de los denominados países socialistas de Europa Orientalgeneró gran desanimo en la filas marxistas, optimismodesproporcionado dentro de las fuerzas capitalistas, necesidad deun replanteamiento profundo entre los partidos de izquierda eindudables cambios políticos e ideológicos a nivel planetario. Porsupuesto, también surgieron filósofos de última hora que serefirieron a una supuesta desaparición de las ideologías, la derrotahistórica del socialismo, la muerte del marxismo, etc., etc. Taleshipótesis son solo producto de la ignorancia o de la apología alcapitalismo -de la propaganda política- es, como se decía décadasatrás, pura ideología. No nos detendremos en polemizar con taldespropósito porque no es importante para nuestro argumento,porque el tiempo se ha encargado de desmentir a quienesmadrugaron a loar la desaparición del comunismo y porque losestudios más recientes evidencian la vitalidad de las ideologías. 20

Es más importante comentar brevemente las razones deextinción, sin violencia, del campo socialista.21 Pero antes esnecesario valorar adecuadamente la experiencia y el punto departida con una pregunta: ¿el derrumbe de la URRS y Europa
20 Un trabajo que sintetiza las últimas aproximaciones es el de SISEK, Ideología.
21 Ha trasncurrido un cuarto de siglo y ninguna corriente moirista ni partido de izquierdaen Colombia ha hecho  un balance del derrumbe de la URSS ni del estalinismo, por elloincluimos estas breves notas.
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Oriental se deben interpretar como la muerte del marxismo y delsocialismo? Hay que señalar inicialmente que el capitalismo hatardado cerca de cinco siglos en consolidarse y que las otrasformaciones económicas precapitalistas, el feudalismo, secaracterizan por su lenta constitución. De manera que un proyectoque apenas se insinuó en la historia de la humanidad, sus 70 años sitomamos el periodo 1917-1989, no puede ser descartado tanrápidamente, solamente estamos en su prehistoria. 22

En segundo lugar, habría que valorar las condicionesinternacionales en las que se debatió la construcción del socialismoen la URSS y Europa Oriental: dos guerras mundiales y el ascensodel fascismo y más de 20 millones de muertos en la URSS durante lasegunda guerra mundial. Asimismo el hecho de que el acoso de laspotencias europeas no cesó luego de los acuerdos de paz que losbolcheviques impulsaron para sacar a Rusia de la I Guerra y lograrla obtención de una consigna fundamental en aquel momento: Pany Paz. Por el contrario, el cerco político, económico y militar continuóy las potencias europeas alentaron la opción del fascismo y lolanzaron a la extinción de la URSS. La represión se hizo sentir confuerza en Alemania, Italia y España, la inminencia de la guerra obligóa Stalin a ganar tiempo y, por ello, firmó un acuerdo de paz conAlemania fascista, lo cual le dio la posibilidad de preparar a la URSScontra la invasión, la que efectivamente se dio.Así como el señor Hyde mordió la mano del doctor Jekyll, Hitlerdeclaró la guerra a quienes habían soportado con estoicismo todassus bravuconadas e intervenciones en países vecinos. La apertura deun segundo frente militar en Europa y la formación de una alianzacon Italia y Japón transformaron notablemente la correlación defuerzas obligando a Estados Unidos, Francia e Inglaterra a firmaruna alianza con Stalin y en China con Mao Tse Tung.De manera que la URSS no tuvo condiciones para construirpacíficamente el socialismo. No contó, como otros países luego dela independencia o la constitución del Estado nacional, con un parde siglos para el desarrollo de las fuerzas productivas, la
22 Como tendremos oportunidad de explicar, la caída del socialismo en la URSS está ligadaal estalinismo. De manera que la historia del socialismo sólo es una experiencia de apenasunos pocos años. El mismo principio se aplica para China, aunque en este caso el punto dequiebre es la muerte de Mao.
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consolidación de las estructuras legales y la democracia, tal como sísucedió en Estados Unidos.En tercer lugar, es necesario señalar que Marx siempre pensóel socialismo como una opción para los países altamentedesarrollados y que Mao vio improcedente iniciar la colectivización,la socialización de China, sin el pleno avance de las fuerzasproductivas, por ello pensó en una etapa intermedia: la NuevaDemocracia. En el caso de la URSS ésta no tenía condiciones para eldesarrollo de las fuerzas productivas, los costos de la guerra fueronmuy altos, se cometieron errores en la conducción de la políticaeconómica y la acumulación sangrienta a costa del campesinadogeneró mucha resistencia y limitaciones. De manera que el aparatoproductivo no se sostenía ante la competencia de países del sudoesteasiático y, por supuesto, las potencias capitalistas; la carrera imperialy nuclear se obtuvo sacrificando logros sociales y avanceseconómicos; y el sostenimiento de países del Comecom generó unenorme déficit fiscal. 23

Además, era imposible mantener la etapa imperialista de laURSS eternamente, el aventurerismo militar y político demandó laconcentración de recursos en la carrera armamentista y elsostenimiento de la invasión a países de Europa Oriental y Afganistány las aventuras milites en África. La derrota en Afganistán no sólofue el más estrepitoso de sus fracasos sino la evidencia de que algono andaba bien en la URSS.Por último, hay que distinguir el marxismo del socialismo.Sobre la pregunta de qué fue lo que fracasó habría que responderque la forma concreta cómo se quiso construir el socialismo en laURSS y Europa Oriental y, más específicamente, la vía estalinista.Dirigir el ataque contra Marx tiene varias limitaciones, la principal:que se  confunde el modelo teórico y explicativo sobre elfuncionamiento del capitalismo con una política que se desarrollóen medio de dos guerras mundiales. La distancia entre una teoría yquienes la aplican es muy considerable. Habría que culpar a Jesúspor los crímenes de la inquisición? Al cristianismo por los pederastas
23 Por su siglas en inglés Council for Mutual Economic Assistance (COMECON), tambiénconocido como / CMEA,  CAME, COMMIECON, fue una organización económica que seconstituyó para respaldar a los gobiernos de la órbita soviética.
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en la Iglesia? A Mahoma por el fundamentalismo islámico? ANietzsche por el fascismo alemán? 24 Creemos que la respuesta, entodos los casos, es no. El valor de Marx radica en la forma específicacómo explicó el funcionamiento del capitalismo. En descifrar suhistoria y señalar sus tendencias.¿Qué es lo que permite definir la vigencia de un pensamiento?Creemos que el hecho de que le brinde sentido -proyecto histórico-a las diversas fuerzas sociales. Recordemos la explicación dada porSartre a toda filosofía: encarna a una época. 25 Pero hay algo más.Algunas filosofías, ciertas ideologías, no se extinguen, puederegresar, reactivarse. No en vano se dice que la filosofía no ha hechomás que colocar notas a pie de página a lo que dijo Platón. Declararla muerte del marxismo, a nombre de la una supuesta muerte de lasideologías acaecida con la desintegración de la URSS y la caída delmuro de Berlín, tesis sostenida por Francis Fukuyama, no es másque ideología. 26

No obstante, Marx aún sigue brindando respuestas y es útilpara la interpretación del mundo contemporáneo. No sobra decirque consideramos vigente la crítica al marxismo soviético estalinistaque efectuó Sartre en Problemas de Método. Pero, por otra parte, elideal de una sociedad más justa –de la utopía social- se mantienesin modificaciones para gran parte de la humanidad.Un último elemento explicativo sobre la crisis de la URSS, elmás polémico y complicado de analizar -debido a una verdaderaavalancha de investigaciones basadas en la consulta de fuentes yarchivos oficiales de PCUS y de instituciones policíacas como la KGBy a la propaganda anticomunista que alienta los juicios históricos aStalin- es el papel del estalinismo en la construcción del socialismo.Lo particular es que las duras críticas no son el resultado del trabajo
24 Desde hace varias décadas se viene discutiendo si la filosofía de Heidegger  es propia delfascismo o si, por el contrario, habría que distinguir lo que hizo el filósofo alemán -susacciones cotidianas a favor del fascismo- de su pensamiento.  La denominada tercera épocao etapa de la polémica gira alrededor del texto de Víctor Farias, Heidegger et le Naizisme y laobra de Emmanuel Faye, Heidegger. L’Introduction du Nazisme dans la Philosophie. Un balancede las polémicas en Luc Ferry y Alain Renaut. Heidegger y los modernos. Buenos Aires, Paidós,2001, el número monográfico: «Martin Heidegger les Chemins d’une Pensée». MagazineLittéraire, mars-avril, 2006 ; y recientemente la publiación de las obras postumas del filósofoalemán.
25 SARTRE, «Problemas de Método».
26 FUKUYAMA, The End of History and the Last Man.
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de historiadores contemporáneos, lo cierto es que las críticas contraStalin se originaron al interior del Comité Central Bolchevique quehizo la revolución de octubre. Sin embargo, la muerte de Lenin leotorgó las condiciones a Stalin para someter al Comité Central, entreellos a Trotsky, quien respondió con extensos estudios dondemostraba el talante del dirigente del Estado soviético. 27

La disputa, como se sabe, no se acabó con el asesinato deTrotsky en México en 1940, ésta se mantiene aún hoy muy viva. Noobstante, un balance de los puntos de vista de Trotsky choca con elcotejo que se hace del accionar trotskista en los paíseslatinoamericanos, pues los errores de los segundos impiden apreciarlos aportes del primero.Las investigaciones recientes, hechas a partir de los archivosoficiales del PCUS, la KGB y organismos similares en países deEuropa Oriental, han permitido una consideración más precisa dela responsabilidad de Stalin en la debacle  soviética. En particularse puede precisar, en primer lugar, la eliminación, por diferentesmedios, de los miembros del Comité Central que llevó a la victoriaa los bolcheviques en 1917. Cada uno de los grandes dirigentes fueacusado de desviaciones, traiciones, conspiraciones, terrorismo,estar al servicio de las potencias europeas, etc. En no pocas ocasionesse empleó el chantaje para que alguien se enfrentara a un antiguocamarada. El asesinato de Rikov, por ejemplo, permitió una oleadade detenciones e inculpaciones que culminaron con juicios,ejecuciones, destierro y con la acusación contra Zinoviev y,nuevamente a Trotsky, de ser los responsables del asesinato.La mayor parte de las purgas promovidas por Stalin contralos bolcheviques fueron simple terrorismo de Estado, fascismo rojo.El asesinato de Trotsky se ejecutó contra alguien que carecía de podery seguidores en la URSS, su influencia en el mundo para los añoscuarenta era muy limitada y se efectuó en territorio mexicano, unode los pocos países del mundo que no vaciló en reconocer laRevolución de Octubre. La sevicia de Stalin evidenció uncomportamiento gansteril, de quien no perdona a sus enemigos y
27 La biografía de Stalin elaborada por Trotsky es uno de los varios  capítulos de la disputaentre los dos dirigentes, véase «Stalin» en http://www.marxists.org/espanol/trotsky/1940s/stalin/index.htm.
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va hasta las últimas consecuencias, con tal de cumplir con unacondena a muerte.El dominio de Stalin sobre la vida del partido lo llevó a lacreación de un aparato policiaco basado en la delación, la traición yla calumnia. La promoción de delatores alcanzó niveles kafkianosy, con ello, se generaron dos procesos: la permanente caída endesgracia de funcionarios, con lo que de paso Stalin mantenía lasriendas del poder, y periodos que han sido calificados como de terror.La aversión de Stalin por los disidentes lo llevó a establecerun control sobre la ciencia y la cultura de carácter fundamentalista.Las recientes investigaciones muestran a Stalin determinando –siempre con la amenaza de la censura y la represión- lo que sepublicaba, fiscalizando la actividad de los científicos y definiendoideológicamente lo que era una ciencia materialista!. Se hanidentificado cinco «ideological successes in the sciences» queevidencian el carácter del stalinismo en este campo: filosofía (1947),biología (1948), lingüística (1950), fisiología (1950) y economíapolítica (1951).28

El legado humanista de la ilustración, la pretensión dehumanización de los individuos, no es una bandera exclusiva delas revoluciones burguesas. Por el contrario, la defensa de losindividuos e incluso de sus errores no puede ser ajena a laconstrucción del socialismo. El hombre nuevo no se erige sobre laosamenta de generaciones pasadas o la perdida de todas laslibertades y la construcción de aparatos de estado orwelianos. LaURSS se desintegra porque le ofreció muy poco a los hombres ymujeres de carne y hueso. El Hombre de Mármol, el mito delabandono y negación de sí en aras de la patria soviética, no sirvió denada a los hombres y mujeres si no podían vivir realmente en libertad,paz y, como se dice hoy, con «libre desarrollo de la personalidad». 29
La etapa imperialista de la URSS comenzó con Stalin. Lasinvasiones, que se realizaron invocando los acuerdos del Pacto deVarsovia, a países de Europa Oriental no fueron un acontecimiento

28 KOJEVNIKOV, Alexei, «Games of stalinist democracy. Ideological discussions in Sovietsciences, 1947-1952 » en FITZPATRICK, Stalinism New Directions, pp. 147 y ss.
29 La cosificación de lo humano no fue exclusiva de la URSS, en Cuba Fidel Castro intentócrear una nación de «hombres» de «verdad» y, por ello, desató a comienzos de los añossesenta una persecución despiadada contra los homosexuales.
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de la Guerra Fría o la respuesta a peticiones de gobiernos de paíseshermanos sino la muerte del principio de autodeterminación de lasnaciones y el inicio de la era socialimperialista.Evidentemente existe en la apología a Stalin la referencia a sulucha contra el fascismo y en particular contra Hitler. Nos pareceque el pacto de no agresión firmado con Alemania lejos derepresentar un acuerdo con el enemigo fue una medida que permitióa la URSS alistarse para hacer frente a la inminente invasión. Sin laparticipación soviética en la guerra el fascismo se habría  podidoapoderar del mundo y en la victoria de los aliados durante la IIGuerra Mundial la participación de Stalin no tienen discusión.En resumen, el fracaso de la experiencia soviética está ligadoa la hegemonía alcanzada por Stalin al interior del PCUS. Ladictadura impuesta  a la muerte de Lenin aniquiló el partido alconvertirlo en cuerpo policiaco cuya única finalidad era destruir ladisidencia y convertir a la URSS en una nación imperialista. Lejosde ser una nación socialista, la URSS puede calificarse como ladictadura de una burguesía altamente burocratizada.
La Revolución Cubana.
La revolución cubana ha tenido en el continente un enorme impactopolítico, cultural e ideológico. La valoración de esta experiencia porparte del PTC no siempre ha sido la misma y esto obedece a lamanera cómo se interpreta el ascenso al poder de Fidel Castro, a lainstitucionalización del foquismo, a la valoración del papel de Cubaen la política local y regional y a la desintegración de la URSS.Cuba había sido hasta 1959, como gran parte de los países dela región, una nación sometida a la dictadura. Los interesesestadounidenses en la isla se remontaban a finales del siglo XIX. Envarias ocasiones Estados Unidos llegó a proponerle a España lacompra de este dominio. Sin embargo, la guerra entre España yEstados Unidos de 1898 cambió la situación y Estados Unidos«liberó» a Cuba del colonialismo español, aunque se aseguró suderecho a la intervención a través de la Enmienda Platt. 30

30 Una síntesis de la historia cubana desde la guerra del 98 hasta comienzos de los añoscuarenta en  INSTITUTO DE HISTORIA DE CUBA, Historia de Cuba.
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Fulgencio Batista había estado presente en la historia cubanadesde la década del treinta. Primero como militar y luego comopresidente. Su protagonismo había sido aceptado por la mayor partede las fuerzas sociales y políticas. Sin embargo, esto cambió luegode que Batista pretendió quedarse a perpetuidad con el poder trasel golpe militar de 1952. La oposición contra el dictador congregó amilitares, políticos, la iglesia, propietarios de tierras y capitales, unaenorme cantidad de organizaciones cívicas, gobiernoslatinoamericanos e, incluso, Estados Unidos.La oposición a la dictadura tenía diverso origen y propósitos.Fuerzas sociales como los comunistas o movimientos de masas deorientación ideológica divergente conspiraban cotidianamentecontra Batista. Así por ejemplo: «El Movimiento Militar 4 de abrilestaba integrado por oficiales de academia, que después deproducirse el golpe de Estados del 10 de marzo de 1952 semantuvieron en el ejército y propugnaban por el derrocamiento deBatista». 31 Fidel Castro se identificó con quienes concibieron quelas acciones armadas eran el medio más adecuado para lograr unarápida expulsión del tirano, actividades que contaron con el respaldode varios gobiernos de la región, como Venezuela y Estados Unidos.

32
El Movimiento 26 de Julio (M26-7) que dirigía Castro no teníauna orientación marxista. De hecho, sus aspiraciones se limitaronal derrocamiento de Batista, a la restauración de la constitución de1940 y a la formación de un gobierno democrático con un mandatariosin obligaciones. Por ello postularon para la presidencia provisionaldel gobierno revolucionario a Manuel Urrutia Lleó. Como presidentede la Sala Tercera de lo Penal Urrutia se había destacado por emitirun voto absolutorio en el juicio contra los rebeldes que participaronen la expedición del «Granma», y no tenía una afiliación política o

31 BUCH, Gobierno revolucionario cubano: génesis y primeros pasos, p. 24, nota No 11.
32 En Venezuela se realizaron diverso tipo de reuniones de los opositores cubanos y desdeallí se envió un cargamento de armas a la isla en noviembre de 1958. En Estados Unidos seencontraban opositores a Batista que alentaron la insurrección, de hecho Fidel Castro estuvoen Nueva York y otros dirigente del Movimiento 26 de Julio fueron delegados por laorganización para orientar a los opositores en Miami, donde se había firmado un  «Acuerdode la Junta de Liberación de  Cuba» en octubre de 1957, el cual fue luego desconocido porFidel Castro.
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compromiso con organización alguna. 33 Su único objetivo eraparticipar en la restauración de la democracia.Los hechos más visibles de la revolución fueron, sin lugar adudas, el triunfo militar de las masas sobre la dictadura y la entradade los guerrilleros a La Habana dirigidos por un conjunto dehombres que pasarían a la historia: Fidel, Cienfuegos y, por supuestoEl Che. No obstante, hay que explicar varias circunstancias: el triunfose debió al amplio rechazo a Batista en los diversos sectores sociales,a que las masas populares dejaron sin sustento a la dictadura a raízde una decidida y variada serie de luchas y a las accionesinternacionales contra la dictadura. De allí que la insurgencia pudieseactuar con gran apoyo. Sostener que la caída de Batista se debió a laacción insurgente constituye una lectura errónea sobre la revolución.El Che institucionalizó, desafortunadamente, la idea de que unpequeño foco armado fue quien hizo la revolución, lo cual carecede sustento histórico, pues el Movimiento 26 de Julio era uno de losmuchos sectores dispuestos a emplear las armas contra Batista.En Estados Unidos inicialmente no existió temor por el ascensode Fidel Castro al poder. De hecho hubo tolerancia a las actividadesconspirativas de los opositores a Batista, especialmente en Miami yNew York, y  varios periódicos mostraron simpatía por el triunfomilitar de Castro, entre otras razones porque su movimiento no seconsideró que representara una amenaza para los interésestadounidenses y, por supuesto, no se imaginó una identificaciónde la isla con el marxismo y mucho menos con la Unión Soviética.Esta circunstancia cambio a partir de 1960 debido a tres hechos. Enprimer lugar, a la adopción por parte de Castro del marxismo y a suvinculación al Partido Comunista. En segundo lugar, al inicio deuna serie de reformas, entre ellas la agraria, y las confiscaciones,que afectaron a grandes capitalistas y terratenientes, medidas queEstados Unidos no compartía. Finalmente, por el alinderamientocon la Unión Soviética.El sometimiento a la URSS se presentó en medio de grandescontradicciones y dificultades, pues los soviéticos no entendían quésucedía en el Caribe, asumieron la crisis de los misiles como un
33 Luis M. Busch Rodríguez fue encargado por el M26-7 para notificar a Urrutia la propuesta,la cual acepto sin dudar. BUSCH, Gobierno revolucionario cubano: génesis y primeros pasos, p. 7
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tema a tratar directamente con Estados Unidos y sin participacióncubana. Inicialmente la URSS tampoco estuvo de acuerdo con elfomento al foquismo que realizaba la isla. Por su parte Castrodesconfiaba de los soviéticos y estuvo a punto de romper con la URSSa raíz del manejo que esta potencia hizo de la crisis de los misiles. Apesar de todo, el sometimiento cubano a los lineamientos de la URSSfue completo, especialmente por la adopción de sus orientacionespolíticas y económicas, el fomento a los proyectos insurrecciónales,particularmete en Centroamérica, y la intervención cubana en África.A partir de entonces se produjo una rápida polarización deintereses y Estados Unidos decidió iniciar una serie de operacionesencaminadas a desaparecer el experimento castrista. Lo primero queintentó fue una acción militar que culminó en la fallida invasión aBahía de Cochinos (abril de 1961), suceso que además amenazó entransformarse en una guerra nuclear debido a la instalación demisiles en la isla. Posteriormente se estableció un inmoral e ilegalbloqueo económico y político, que aún hoy día existente, paraasfixiar la economía cubana, medida propuesta por Colombia en laOEA a través de Alberto Lleras, la cual fue secundada por los paísesde la región, con la excepción de México.La revolución cubana tuvo impacto inmediato en la políticalatinoamericana, un breve balance requeriría considerar, al menos,tres hechos: la instauración del foquismo; la intervención en losasuntos internos de otros países; y, finalmente, servir de puente alexpansionismo imperialista soviético.La revolución fue asumida por los comandantes cubanos y lanaciente insurrección latinoamericana como la evidencia de labondad del modelo del foco armado, como el resultado de lasacciones de un pequeño grupo de hombres y mujeres, esclarecidosy valientes, que se decidieron por el uso de las armas. El Cheinmortalizó ésta errónea apreciación de la posibilidad de los gruposguerrilleros al afirmar que no era necesario esperar a la existenciade condiciones para la lucha armada, pues el accionar de la guerrillaera suficiente por sí mismo. Este principio fue repetido por ladirección insurgente latinoamericana y el fracaso del foquismo havenido demostrando lo improcedente de tal concepción. 34

34 En Colombia el jefe del M19 Iván Marino Ospina se jactaba al afirmar que Lenin se



 37

Historia del Maoísmo en Colombia. Del MOEC al MOIR/PTC(M), 1959-2015.
El mito político creado por El Che está alejado de la verdad.Hay que destacar la serie de factores que ya explicamos y queEstados Unidos tuvo un enorme peso en la caída de Batista, de hechono ha existido revolución triunfante en América Latina que no hayasido patrocinada por dicho país, tanto la revolución cubana como lanicaragüense de 1979 evidencian esta circunstancia. En el primercaso, Kennedy cerró toda opción al dictador. En el segundo JimmyCarter eliminó las opciones a Somoza.El triunfo cubano fue seguido por una fiebre insurreccionalen América Latina  que llevó a la creación de focos armados en granparte del continente y en la injerencia cubana en los países a travésde la creación de grupos insurgentes, orientación ideológica,entrenamiento militar y financiamiento. En Colombia elfortalecimiento del MOEC y la creación del ELN en Cubaobedecieron a estas circunstancias, tema que ampliaremos másadelante.La irrupción del movimiento insurgente fue, en la mayor partede los casos, en contravía de las experiencias políticas y militaresde los PCs del continente, y desarrollaron sus propios principios -muy simples dado el predominio de lo militar sobre lo político y laligereza e improvisación del foquismo en la alta política- sin recurrira las tradiciones ideológicas comunistas. Por ello, los aportes teóricosse pueden contar con los dedos de una mano. Pero quizás el mayordaño que hizo el foquismo fue la introducción de métodos de luchaampliamente rechazados por los teóricos del marxismo, entre ellosLenin, Trotsky y Mao. Las guerrillas incluyeron entre sus actividadesel secuestro, el atentado personal, las ejecuciones para dirimirdisputas ideológicas, el terrorismo y, finalmente, la vinculación conel narcotráfico. 35 Lo importante es resaltar el hecho de que no setratan de métodos legítimos de la confrontación armada sino laderivación obvia de una perversión política: la de suponer que unfoco armado y el uso de las armas son la razón suficiente para

equivocaba al decir  que no se podía tomar las armas sin condiciones, que ellos estabandemostrando lo contrario!.
35 La continuidad entre las guerrillas de primeras generación -las que se identifican con elfoquismo- y las de segunda -las que consideran, en algunos casos, movimientos de masas-en el uso del secuestro y otros métodos incorrectos fue total.
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transformar las sociedades. Por ello el rechazo al terrorismo es unade las piedras angulares de la fundación y trayectoria del PTC.En segundo lugar, el impacto de la revolución cubana fue leídoa partir del argumento de que la caída del dictador fue productoexclusivo de una acertada táctica insurreccional. Esta lectura hagenerado una especie de la banalización de la política. Como yaexplicamos, la dictadura fue despreciada por amplios sectoreseconómicos, políticos, militares y religiosos que alentaron los hechosde fuerza contra Batista. Además, existieron condicionesinternacionales favorables, como el apoyo de varios países de laregión a los revolucionarios de diferente tipo. De manera que lasacciones insurgentes se presentaron en un contexto amplio deprotesta popular, al punto que quienes llegaron a palacio de gobiernocubano no fue la guerrilla sino las masas populares. El principio deaccionar del foquismo instituyó un mito político: el uso de las armaseran razón suficiente para transformar las condiciones adversas auna revolución.En tercer lugar, las transformaciones agenciadas por FidelCastro a partir de 1960 y de su vinculación al PC llevaron a larevolución a una encrucijada: la necesidad de someterse a losdesignios de la Unión Soviética. El efecto de esta alineación fue queCuba comenzó a cumplir en América Latina las tareas deintervención en los asuntos internos de los países latinoamericanos.Con el paso del tiempo, Cuba asumió la orientación de los PCs de laregión quienes coincidieron en señalar que la isla representaba laguía de la revolución continental, aspecto que fue llevado a losprogramas de las alianzas políticas y electorales.36

En cuarto lugar, la revolución cubana acentuó de maneraevidente la Guerra Fría. El choque entre Estados Unidos y la URSStuvo varios capítulos. El político se manifestó en una pugna entrelas superpotencias por América Latina, lo cual se expresó en diversotipo de acciones encaminadas no sólo a consolidar zonas deinfluencia sino a conspirar contra el bando contrario. Las dictaduras,son un buen ejemplo.
36 Ese tema fue motivo de un duro enfrentamiento entre el PTC y el PCC a la hora de elaborarel programa de la Unión Nacional de Oposición (UNO). Al final, el tema internacional nose mencionó y tal hecho facilitó la alianza entre los dos partidos para las elecciones de 1974.
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En la cultura también existió un enfrentamiento entre laspotencias, pues fue un capítulo más de la Guerra Fría. Uno de losestudios más importantes sobre el tema aborda de manera rigurosauna amplia serie de ejemplos sobre este conflicto y sobre la particularparticipación de los intelectuales en los bandos en conflictos.37 Unacaracterística del Boom latinoamericano, por ejemplo, fue que seinclinó de manera decidida por la utopía política y, en particular,por Cuba. 38
El PTC ha tenido apreciaciones distintas sobre la revolucióncubana. Existen al menos tres etapas que pueden definir la relacióncon la revolución cubana. La primera, la admiración propia de la etapafoquista del MOEC, tema sobre el cual volveremos más adelante.La segunda etapa fue de distanciamiento y estuvo caracterizadapor el rechazo a la injerencia cubana y al socialimperialismo soviético,aun en medio de la alianza con el PCC en la época de la UniónNacional de Oposición (UNO). El desconocimiento de Cuba comovanguardia revolucionaría caracterizó toda la experiencia del Partidodel Trabajo de Colombia (PTC) en el periodo que va de la rupturahecha por Mosquera en 1965 con el foquismo hasta la desintegraciónde la URSS, cuando se produjo el derrumbe soviético, que evidencióla tesis de Mao sobre la restauración del capitalismo en dicha potencia.Sin embargo, la segunda etapa tiene una gran variedad deacontecimientos y matices. El hecho más significativo fue que lalucha que impulsó Francisco Mosquera desde 1965 con las posicionesextremo izquierdista y terrorista del MOEC guardaban una estrecharelación con la interpretación de la revolución cubana. En laConferencia Nacional de 1981 Mosquera explica esta relación y lasdificultades para la posición del PTC en aquel entonces:

En 1965 la tendencia predominante era la oportunista deizquierda porque tenía un ambiente favorable no solo nacionalsino internacional. Tenía su epicentro en La Habana queimpulsaba erróneamente el foquismo. En el fondo se luchabacon la autoridad de la revolución cubana, lo que no era fácil.
37 FRANCO, Jean, The Decline and Fall of the Lettered City.
38 Hecho ampliamente explicado por GILMAS, Claudia, Entre la pluma y el fusil.
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Esta era la primera revolución antiimperialista victoriosa, conun mensaje y una táctica pequeño-burguesa, por laintelectualidad y el estudiantado latinoamericano y enparticular, el de Colombia. El problema interno se controlabafácilmente, nuestro rompecabezas era el exterior. Por ejemplo,cuando un militante estudiante se vinculaba con su mediovacilaba, tan grave era esto que tuvimos que dar la orientaciónen Antioquia de que el que quisiera ser militante debía salirsede la Universidad. Hoy puede parecer extrema la medida.Pero lo cierto, es que en aquella época no se pudo construirnada en el movimiento estudiantil por lo aplastante de lainfluencia externa del oportunismo de izquierda. 39

  El análisis que hizo la dirección del PTC en los años ochentaresaltó el peligro de la acción de las fuerzas prosoviéticas en el país,esta preocupación se manifestó en sectores claves como elsindicalismo y en el proceso electoral. El acontecimiento másdramático para la existencia misma del PTC fue la ofensiva militardesatada por la FARC contra su militancia en vastas regiones delpaís. Lo cual llevó al abandono de aquellos lugares en los cuales nose tenía la plena garantía de la supervivencia de sus cuadros políticos. La supervivencia del PTC ante los embates de las FARC y laamenaza de las fuerzas prosoviéticas de controlar el paísdeterminaron como hechos políticos un periodo conocido como ElTúnel (1982-1991) y llevó a la definición de cuatro políticasfundamentales: el retiro de la militancia de aquellas zonas en lascuales sus vidas corrían peligro; la construcción de un sindicalismodemocrático; la alianza con aquellas fuerzas que coincidieran en ladefensa de la nación y la democracia; y, finalmente, la protección dela producción nacional.Existió una gran variedad de tareas políticas encaminadas adenunciar la acción del social imperialismo soviético y, por ello, serealizaron diversas actividades en apoyo a la resistencia afgana a lainvasión soviética (1979).

39 MOSQUERA, F., «Conferencia Nacional, Bogotá, 28 de febrero a 1 de marzo de 1981», pp.3  y 4.
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Las acciones del imperialismo yanqui contra Cuba fueroninterpretadas como parte del enfrentamiento de baja intensidadcaracterístico del periodo de la Guerra Fría y, por supuesto, comoun capítulo de la pugna entre las dos grandes superpotencias. Anombre del principio de autonomía de las naciones se rechazaronlas acciones contra la isla.La tercera etapa de la relación con el tema cubano va de 1989al presente. La desaparición de la Unión Soviética y la caída de losregímenes del «socialismo real» en Europa Oriental marcaron el findel socialimperialismo soviético y generaron una nuevacaracterización de la situación mundial. El hecho concreto es queCuba dejó de obedecer a las políticas expansionistas de la UniónSoviética, tampoco posee la capacidad para intervenir con peligroen los asuntos internos de otros países y, lo más importante, esvíctima de la agresión estadounidense, razón por la cual merecetodo el respaldo. De manera que el tema cubano dejó de ser unapreocupación para el PTC y desapareció de la agenda de los diálogoscon las demás fuerzas políticas.A pesar de las diferencias existentes con respecto al procesocubano, a su lugar ocupado en la Guerra Fría y las derivacionesteóricas y políticas del foquismo, es un hecho innegable que larevolución cubana logró construir iconos de enorme impacto en lapolítica regional e internacional. Para gran parte de la izquierdalatinoamericana y mundial Fidel Castro y El Che representan losvalores más puros del compromiso político y de la resistencia alimperialismo. A pesar de las diferencias en la valoración de estaexperiencia, es evidente que el compromiso de estos dirigentespolíticos está fuera de dudas al igual que su lugar en la historialatinoamericana y mundial.En resumen, el Partido del Trabajo de Colombia (PTC) tieneuna variada y compleja filiación  con los procesos revolucionariosmás importantes del mundo. En principio, se identificó -hasta lamuerte de Mao y el primer HuaKuo feng- con China y con suorientación del movimiento comunista internacional y suinterpretación de la coyuntura mundial. Los cambios introducidospor Deng cambiaron este hecho, por ello Mosquera rompió con loschinos en la década del ochenta.
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Del modelo propuesto por Mao se reivindicó la noción deNueva Democracia, la necesidad de formación de amplio frentepolítico, la indispensable supremacía de la política sobre las opcionesmilitares, el decidido respeto y protección al pueblo, la RevoluciónCultural y la interpretación general de los chinos sobre la políticainternacional a partir de 1959.Es necesario resaltar en la crítica  a la URSS y en elseñalamiento del proceso de restauración del capitalismo en dichanación, incluso antes de la muerte de Stalin, el desprecio a lasacciones imperialistas y la intervención en los asuntos internos deotros países, y el colonialismo impuesto por la URSS.El PTC posee una concepción crítica sobre la forma como seprodujo la caída de Fulgencio Batista en Cuba en enero de 1959 yconsidera que fueron las masas quienes realmente derrotaron ladictadura. La entrada de Fidel fue el resultado natural de la ausenciade apoyo nacional e internacional a Batista y el respaldo de variosgobiernos de la región al levantamiento armado.  Por ello, no fue elfoco armado, ni las ideas de El Che sobre la insurrección, ni el accionardel Movimiento 26 de Julio las que explican la revolución cubana.La ruptura de Francisco Mosquera con el foquismo en 1965constituye el aporte más grande al marxismo latinoamericano y unode los hitos políticos más significativos de la historia de la Nuevaizquierda en Colombia. Por esta y otras razones, que explicaremosen los siguientes capítulos, el PTC se ha opuesto radicalmente a laexperiencia armada en Colombia.La particular forma en que se desarrolló la economíalatinoamericana y la presencia del imperialismo estadounidense enel continente definen las orientaciones básicas de la política. Elenemigo fundamental de los pueblos en América Latina ha sido elimperialismo yanqui. No obstante, en algunas coyunturas históricasrecientes, como en la década del ochenta, el principal peligro fue elsocial imperialismo soviético. Una vez desintegrada la URSS ytomado el poder en Estados Unidos por el sector republicano másbélico se percibe que Estados Unidos representa la mayor calamidadde los pueblos del Tercer Mundo y la principal amenaza a la pazmundial.
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El Movimiento Sindical, La Violencia y la Formación de la NuevaIzquierda en Colombia,  1959-1971.
Hacer una historia del PTC requiere no solamente elaborar unasíntesis de la izquierda colombiana en el siglo XX teniendo comotelón de fondo una historia de la segunda mitad del siglo XX, almenos de sus principales dinámicas, es decir es necesario hacer unahistoria de Colombia explicada desde la perspectiva de la izquierda.Dada la naturaleza del  presente texto, un resumen, enunciaremossólo algunos aspectos que son esenciales a la interpretación global.La izquierda colombiana tiene seis etapas claramentedefinidas. La primera puede considerarse de génesis, abarca laformulación de la utopía social en la segunda mitad del siglo XIX yla formación de grupos socialistas y anarquistas, la constitución delPartido Socialista Revolucionario (PSR) y la fundación del PartidoComunista de Colombia (PCC). La segunda se extiende desde elestablecimiento del PCC hasta la conformación del MovimientoObrero Estudiantil y Campesino (MOEC) en  enero de 1959. Locaracterístico de este largo periodo es que el PCC comparte elescenario político de la oposición con disidencias liberales, entreellas el gaitanismo y el Movimiento Revolucionario Liberal (MRL).La tercera etapa comprende el surgimiento del MOEC y se extiendehasta 1976-1977, cuando se produjo la que podríamos denominarde depuración de la Nueva Izquierda, de aquella surgida enoposición al Partido Comunista (PCC). La cuarta se extiende demediados de los setenta hasta el derrumbe soviético, el rasgo esencialde este periodo fue la militarización de la izquierda o el inicio de lasupremacía de las posiciones militares o insurreccionales en laagenda política de las izquierdas. La quinta se inició en 1991, cuandoconfluyen la desintegración de la URSS, el fin de la guerra enCentroamérica, y la bancarrota del foquismo. Finalmente, lairrupción de un movimiento popular y social que permitió el triunfoelectoral de la oposición, especialmente en Bogotá, y la creación deimportantes proyectos de unidad de las izquierdas, concretamentela constitución del Polo Democrático Independiente (PDI), el PoloDemocrático Alternativo (PDA) y el movimiento Progresistas deGustavo Petro.
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Nos diferenciamos de los establecido por Mauricio Archila yJorge Cote, más en la interpretación de cada una de las etapas quepor los límites de los periodos mismo, tal como tendremos ocasiónde analizarlo. 40 Igualmente ocurre con otras propuestas deperiodización menos elaboradas.El siglo XX estuvo definido por el sangriento enfrentamientoentre liberales y conservadores, denominado en la historiografía comoLa Violencia, y por las repercusiones de su larga cadena de horroresque fueron heredadas por la insurgencia colombiana. Precisamentela historia del PTC comienza en 1959, cuando se inició un periodo detransformación de las dinámicas políticas y sociales debido a lacreación del Frente Nacional, el acuerdo entre los partidostradicionales (Liberal y Conservador) que supuso el reparto equitativodel poder y la irrupción de una izquierda armada que heredó susprincipios de la lógica de la violencia bipartidista. Dicho de otramanera, la opción foquista se funda inicialmente como resultado deuna lectura muy concreta de La Violencia, posteriormente fuelastimosamente la coincidencia de una imposición cubana y eldesespero de las clases medias.El Frente Nacional se caracterizó, como se sabe, por laalternancia en el poder de los partidos -cada uno gobernaría al paíscuatro años- y por el reparto equitativo de la burocracia. Lasconsecuencias de este acuerdo tuvieron repercusiones en larepresentación política y en la inauguración de un nuevo ciclo deviolencia debido al esquema altamente excluyente.El Frente Nacional al concebirse como un acuerdo entre laselites, sin la existencia de unas mínimas reformas, que cerraba lasopciones a un tercer partido alimentó la búsqueda de nuevosproyectos políticos y la formación de corrientes de oposición.Primero fue el Movimiento Revolucionario Liberal (MRL),constituido por liberales contrarios a la violencia y al modelo delFrente Nacional y sobre la base de la experiencia del periódico LaCalle; luego la Alianza Nacional Popular (ANAPO), organizaciónque dio rostro al movimiento que respaldaba al exdictador Gustavo

40 ARCHILA y COTE, «Auge, crisis y reconstrucción de las izquierdas colombianas (1958-2006)».
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Rojas Pinilla; y, finalmente, la Nueva Izquierda, aquella fundada encontra del Partido Comunista.En el presente acápite analizaremos las dinámicas de la NuevaIzquierda colombiana en la década del sesenta, periodo en el cualse formaron la mayor parte de las organizaciones, guerrilleras y«democráticas», distintas al Partido Comunista.41 Para ello,comenzaremos con una síntesis del proceso histórico de constituciónde la izquierda colombiana. Cómo ésta se encuentra ligada a laformación de la clase obrera y a las organizaciones sindicalesdedicaremos gran parte de la referencias al vínculo entre partidos yclase.
De la Génesis de la Izquierda a la Supremacía del Partido Comunista.
Paralelo al proceso de formación de la clase obrera colombiana seprodujo la constitución de organizaciones políticas que pugnabanpor el alejamiento de los trabajadores de los partidos tradicionalesy, por supuesto, por una toma del poder que, aunque distante yutópica, estimulaba el accionar de los activistas. 42 Debido alpredominio de los partidos tradicionales y especialmente a lascaracterísticas del liberalismo colombiano (como su fuerte presenciaen los sectores populares), los intentos de formación deorganizaciones de izquierda han partido, incluso hasta el presente,del encuentro entre liberales disidentes y militantes radicalizados.Los activistas que intuitivamente se identificaron como socialistaso comunistas a comienzos del siglo XX se formaron en la labor deconstitución de sindicatos, el impulso a congresos obreros y elestablecimiento de periódicos. Para 1910, por ejemplo, había comenzadoel auge de la prensa obrera. En dicho año se fundaron los periódicos ElObrero (Barranquilla), El Comunista (Cartagena) y El Camarada (Tumaco).
41 En Colombia usualmente se identifica a la izquierda «democrática» con aquellos sectores queparticipan en elecciones, ocupan cargos de representación popular y no emplean las armas.
42 Las organizaciones de izquierda, con la excepción del foquismo, se definieron por ser leninistas,partidos de la clase obrera. Véase, a manera de ejemplo, el programa de los comunistas en ladécada del ochenta: «Artículo 1. El Partido Comunista de Colombia es el partido de clase delproletariado y de todos los trabajadores; su vanguardia consciente y su más elevada forma deorganización...» en PINZÓN DE LEWIN, Los partidos políticos colombianos. Estatutos, reglamentos,programas, p. 203.
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43 A través de éste medio se buscó la difusión de los postulados socialistasy comunistas, aunque al comienzo se repetían muchos de los lemas delas agremiaciones y sociedades católicas, especialmente aquellostendientes a la moralización de la clase obrera, como el rechazo alalcoholismo y a los juegos de azar. 44

Un paso importante se dio en 1913 con la constitución de laUnión Obrera de Colombia y la fundación del periódico UniónObrera. Según Medófilo Medina, la Unión alcanzó un rápidocrecimiento, luego de 3 meses contaba con 15 grupos y 1509afiliados.45 No obstante, ésta experiencia no logró consolidarse.En 1919 se efectuó, por primera vez en Colombia, la celebracióndel primero de mayo, fiesta internacional del proletariado mundial.46
El acto fue organizado en la ciudad de Medellín y el programa incluyóalborada por banda, discursos, desfile con carro alegórico querepresentaba la libertad, el trabajo y la justicia, entonación del himnoobrero «sol de mayo» e himno nacional y plantación del árbol deltrabajo. 47

El 17 de agosto de 1919 se reunió en la ciudad de Bogotá el primercongreso del Partido Socialista (PS). 48 Este evento estuvo precedido porla realización de una asamblea general de obreros, a la cual asistieroncerca de 20 representantes de asociaciones y gremios. El Congreso elaboróun programa -en el cual se destaca la selección del lema libertad, igualdady fraternidad y la búsqueda de un conjunto de transformaciones delpaís, aunque sin alterar el Estado, la propiedad o sociedad- y eligió a
43 Sobre la prensa obrera a comienzos del siglo XX véase ÑÚÑEZ, Luz Ángela Núñez.
44 La obra más completa sobre socialismo, cultura y protesta popular en las primeras décadasdel siglo XX es la de VEGA CANTOR, Gente muy rebelde, socialismo, cultura y protesta popular.
45 MEDINA, M., Historia del Partido Comunista de Colombia, p. 45.
46 Medófilo Medina afirma, apoyándose en la prensa, que fue en 1914 en MEDINA, M., p.48. Otros, como María Tila Uribe, sostienen que fue en 1919, véase URIBE, M., Los añosescondidos. Un estudio completo sobre la conmemoración del primero de mayo en VEGACANTOR, Gente muy rebelde, tomo 4, capítulo 1.
47 La explicación del sentido histórico del primero de mayo, del carácter de la celebraciónen Medellín y el programa en: «La fiesta del trabajo», «El Primero de mayo» y «La fiesta deltrabajo: 1º de Mayo», El Espectador, Medellín, 30 de abril de 1919, p. 1 y 4.
48 Para algunos autores los congresos de la CON, del Partido Socialista (PS) o del PartidoSocialista Revolucionario (PSR) tienen una numeración distinta. Renán Vega Cantor, porejemplo, sostiene que el evento de 1924 fue el IV Congreso Socialista y la prensa del periodolo cataloga como «Primer Congreso Obrero de Colombia», hemos preferido quedarnos conla información consignada en los diarios de la época. Un seguimiento detallado del PartidoSocialista en VEGA CANTOR, Gente muy rebelde, tomo 4, capítulo 2.
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Carlos Melguizo presidente.49 Estos aspectos evidencian que el PS notenía influencia marxista, de hecho durante la realización del II CongresoSocialista se rechazó una propuesta de adhesión a la InternacionalComunista. 50

Los socialistas tuvieron un fugaz éxito en las votaciones de1919 cuando en la ciudad de Medellín, en las elecciones para elCabildo Municipal, lograron superar al Partido Liberal. No obstante,se dividieron y luego se disolvieron tras el respaldo al dirigenteliberal Benjamín Herrera.En 1924 se efectuó el primer Congreso Obrero de Colombia.Evento que estuvo precedido por un importante número de huelgas,la fundación de varios periódicos, la Unión Obrera de Colombia de1913, y la firma del «Manifiesto a los Obreros Colombianos» en enerode 1916.51 En el desarrollo del congreso, que contó con la asistenciadel presidente de la República, el sector más radical dio paso a larealización de un «congreso socialista» y pretendió otorgar mayorcohesión al transformarse en «primer congreso comunista» y logróelaborar un programa que fue difundido durante el 1 de mayo, enél se propuso: revisión del programa del partido, evaluación de  losmétodos de propaganda y organización, deliberación en torno a lasmatanzas de Cali y a los atropellos del gobernador del Atlántico,apoyo al plan de reforma instruccionista, análisis del problema delinquilinato y creación de sociedades de resistencia y acción directa.Al finalizar sus sesiones, por iniciativa de los delegados RaúlEduardo Mahecha y Rojas Palma, el congreso adoptó el nombre decomunista, se adhirió a la tercera internacional y adoptó el leninismo.
52
49 El texto completo del programa socialista en MOLINA, G., Las ideas liberales, pp. 214-219.
50 La adhesión a la Internacional se constituyó en un factor importante para la evolución delos socialistas y comunistas en Colombia, pues éste organismo estableció un conjunto de 21condiciones para aceptar un partido, entre las que se encontraba la adopción de ladenominación «Partido Comunista». Para los historiadores comunistas colombianos cumplireste requisito evidenciaba posiciones de avanzada. Para otros, se constituyó en impedimento,especialmente para lo que años más tarde se llamaría Partido Socialista Revolucionario(PSR). Véase la crítica al condicionamiento de la IC y la relación PSR-IC en María TilaUribe, Op. Cit., pp. 163-165. Una versión más analítica en VEGA CANTOR, Gente muy rebelde,tomo 4, capítulo 2.
51 Detalles del primer congreso en URIBE, M., Los años escondidos, pp. 91 y ss.
52 La denominación «comunista» no trascendió y sólo hasta 1930 surgió el Partido Comunista.MEDINA, M., Historia del Partido Comunista de Colombia, pp. 79 y ss. URIBE, M., Los añosescondidos, pp. 91-100.
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El segundo Congreso Obrero Nacional, que inició susdeliberaciones el 3 de agosto de 1925, creó la Confederación ObreraNacional (CON). Fueron aprobadas, entre otros los siguientesproyectos: recomendar a todas las organizaciones sindicales la luchacontra el uso de bebidas embriagantes, crear un libro negro dondela Confederación Obrera Nacional llevase un registro de todosaquellos que fuesen declarados enemigos o traidores de clase obreray establecer en el seno de la CON una comisión para el estudio delproblema agrario.Un hecho de mucha importancia de este Congreso fue laadhesión a la denominada «Internacional Sindical Roja», admisiónque fue aceptada por el Consejo Ejecutivo en 1926 y ratificada en el IVCongreso Mundial de 1928. 53
En el marco del II y III Congreso Obrero Nacional se dieron pasosimportantes en la definición de los aspectos centrales de la lucha obrera,concretamente se acordó que la jornada de trabajo debería ser de ochohoras y se propuso como mecanismo para lograr dicha reivindicación launidad del movimiento obrero y la declaratoria de la huelga, lo cual, sinembargo, suponía la constitución de una fuerza política de la clase obreraindependiente de los partidos tradicionales (Liberal y Conservador).El tercer Congreso Obrero se desarrolló en noviembre de 1926.Los hechos más significativos del evento fueron la creación, en la sesiónplenaria del 2 de diciembre, del Partido Socialista Revolucionario (PSR).Sin embargo, a pesar del nombre y de la adhesión a la internacional nohubo una ruptura significativa con el liberalismo radical ni una adopciónprogramática del marxismo. Un conocido activista político anota sobreel particular: «Al partido socialista revolucionario le faltó doctrina, lefaltó marxismo, entonces nadie era marxista en Colombia, se conocíala revolución soviética pero nadie había asimilado, nadie había leído afondo a Marx ni nada». 54

53 La versión del Partido Comunista, esbozada por Ignacio Torres Giraldo y luego repetidapor otros historiadores, es adversa a estos primeros congresos. Medófilo Medina valorócríticamente el II Congreso al decir: «Había sido organizado por la Unión Sindical,organismo de orientación anarco sindicalista dirigida por Carlos F. León» en MEDINAM., Historia del Partido Comunista, p. 89, una opinión distinta en VEGA CANTOR, Gentemuy rebelde, tomo 4, capítulo 2.
54 ARCHILA, M., «Entrevista a Jorge Regueros Peralta» en ARCHILA, M., Ni amos ni siervos.,pp. 208 y 209. Para María Tila Uribe la amplitud ideológica y social fue uno de los méritosde la CON y del PSR, URIBE, M., Los años escondidos, p. 122.
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El Partido Socialista Revolucionario estimuló las luchas de lostrabajadores de los dos más importantes sectores económicos conpresencia de capitales estadounidenses: banano y petróleo. En efecto,dirigentes como Raúl Eduardo Mahecha estuvieron muy activos en lahuelga petrolera de los años veinte y la de jornaleros de las bananeras.Las acusaciones que se levantaron a raíz del conflicto petrolero  lepermitieron al gobierno deportar a Mahecha. Por su parte la huelgabananera culminó con una horrorosa masacre de trabajadores en laplaza de Ciénaga, los jornaleros que lograron sobrevivir se replegarona los montes cercanos y enfrentaron al ejército, sin embargo, debido asu inferioridad numérica fueron aplastados, sucesos relatados porGabriel García Márquez en Cien años de soledad.Sin embargo, la transformación que vivía el país, la fundaciónde importantes sindicatos, la represión a la huelgas y la labor decooptación de liberales llevaron al PSR a su extinción en 1929 y alaño siguiente a la creación del Partido Comunista de Colombia(PCC).

De la República Liberal a La Violencia.
La formación de sindicatos por el liberalismo, el conservatismo ylos socialistas se alimentó de la experiencia acumulada por el cleroen la organización de artesanos y trabajadores a la luz de laaplicación de la encíclica Rerum Novarum.55

A pesar de la violencia de las  primeras huelgas o de la febrilactividad de socialistas y comunistas  no es adecuado exagerar elpapel de la clase obrera de ese momento.  56 Las primerasorganizaciones de trabajadores, aún en las décadas del veinte ytreinta, eran de carácter coyuntural y no siempre hicieron exigenciasal Estado en torno al reconocimiento de las organizaciones o al
55 Este hecho es resaltado en la periodización de la formación de clase obrera por la totalidadde los historiadores de la clase obrera. Véase entre otros: MONCAYO y ROJAS, Luchasobreras y política laboral en Colombia, p. ARCHILA, M., Ni amos ni siervos, pp. 184-191; EnriqueValencia. «El movimiento obrero colombiano» en GONZÁLEZ CASANOVA,  tomo 3, p. 21.
56 A pesar de la importancia de la actividad de los socialistas en la década de los veinte quenos muestra María Tila Uribe en Los años escondidos, no creemos que existieran las condicionespara una ruptura política importante con el bipartidismo. En los años treinta fue evidentela debilidad de estos primeros intentos de autonomía.
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derecho de huelga.57 A pesar de las altas tasas de sindicalizacióndurante la República Liberal esto no significó la implantacióndefinitiva del sindicalismo. Mauricio Archila concluye que: «(...) loque se reflejaba era la mayor presencia de formas modernas deorganización en algunos sectores obreros. Con tasas de sindicalizaciónque nunca pasaron del 25% para todo el país, es difícil sostener queel sindicalismo haya sido un fenómeno generalizado entre lostrabajadores asalariados».58 Por otra parte, la sindicalización seconcentraba en los transportes y era impulsada por artesanos.El ascenso del liberalismo al poder en 1930 se hizo con elrespaldo de importantes masas urbanas y especialmente detrabajadores. Las elecciones estuvieron precedidas portrascendentales huelgas, la movilización de la población en contrade las autoridades locales y, en general, por acciones de presióncontra el conservatismo. A pesar de que  Enrique Olaya Herrera, através de la Ley 83 de 1931 hizo un reconocimiento del derecho a lasindicalización, 59 dicha administración  no impulsó decididamentela organización de los obreros. Esta sólo fue posible con el proyectomodernizante de Alfonso López Pumarejo, denominado laRevolución en Marcha (1934-1938), que requería la creación de unabase política que respaldara sus reformas.El primer gobierno de López Pumarejo buscó el apoyo populary obrero para su programa de reformas, por lo cual impulsó durantesu mandato el proceso de sindicalización de la clase obrera. En 1930las agrupaciones en el país con personería jurídica eran 99. Entre1909-1931 se registraron 120 sindicatos y para 1935 el gobierno deLópez lo hizo con 84, dos años más tarde la cifra fue de 159. Entre1931 y 1941 el número de sindicatos reconocidos fue de 659. Lalegalización de este tipo de organizaciones la continuó LópezPumarejo durante su segundo gobierno, pues en el solo año de 1945se concedió personería jurídica a 441 agremiaciones.El respaldo del gobierno de López Pumarejo a la organizaciónobrera se concretó en 1936 con la fundación de la Confederación de
57 MOCAYO y ROJAS,  Luchas obreras y política laboral en Colombia, p. 39.
58 ARCHILA, M., Ni amos ni siervos, pp. 194-195.
59 Sobre el origen de la ley hay una diferencia entre los historiadores. Para Víctor ManuelMoncayo y Fernando Rojas en MONCAYO y ROJAS, p., 54 la ley no puede ser consideradauna respuesta estatal a lucha de clases. Caicedo considera lo contrario.
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Trabajadores de Colombia, (CTC), primera central de carácternacional. En las reformas que impulsó López Pumarejo en 1936 sellevó a la constitución el derecho a la huelga, con la excepción delos servicios públicos, posteriormente los distintos gobiernos sepreocuparon por elaborar una legislación laboral que se anticiparaa los reclamos de la clase obrera. 60 A partir de dicha táctica elmovimiento obrero tendió a mantenerse en los causes bipartidistaso en las «lógicas de dominación». 61

En el tercer Congreso Nacional de Trabajadores, inauguradoen Cali el 21 de febrero de 1938, se generó una agria polémica por lapresencia de comunistas y socialistas en la dirección del evento.Esta circunstancia dio pie a una persecución impulsada por ladirección del Partido Liberal. Por su parte la Cámara deRepresentantes, el 11 de febrero, en oposición al Congreso Sindical,condenó la lucha de clases.Este enfrentamiento continuó en el IV Congreso. El 11 de juliode 1940 la mayoría liberal de la Confederación de Trabajadores deColombia (CTC) acogió el pronunciamiento de obreros antioqueñosagrupados en FEDETA y expulsó a los comunistas de laConfederación. Por su parte el gobierno desconoció a las directivasde orientación comunista. Paradójicamente en 1944, en el marco delenfrentamiento liberal conservador por la dirección del sindicalismo,el ultramontano monseñor Builes excomulgó a los sindicatos afiliadosa FEDETA.Por la misma época el conservatismo y la Iglesia, basados enel trabajo sindical de los jesuitas, promovieron la constitución deuna central sindical para hacerle frente a liberales y comunistas.Este objetivo fue logrado gracias a las actividades previas de laAcción Social Católica de Medellín, organización que desarrolló unaintensa labor en las parroquias de la ciudad a través del periódicoEl Obrero Católico y las denominadas Escuelas Dominicales.Por su parte la arquidiócesis de Bogotá había creado en losaños veinte la Unión Colombiana Obrera (UCO) y un periódico parala difusión de principios católicos en la clase obrera. Asimismo laicos
60 Acerca de la relación entre luchas obreras y legislación véase ARCHILA, M., Ni amos nisiervos y MONDRAGÓN, Miguel A., Fases históricas del sindicalismo.
61 VALENCIA, E., «El movimiento obrero colombiano», p. 11.
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católicos conformaron la Juventud Obrera de Colombia (JOC).Finalmente, en la década del cuarenta se formó la Selección deTrabajadores Católicos (SETRAC), que luego se denominó Centralde Trabajadores Colombianos (CETRAC).Sobre ésta experiencia y gracias al apoyo del gobiernoconservador  y de la Iglesia católica se fundó, el 12 de junio de  1946,la Unión de Trabajadores de Colombia (UTC), central sindicalultramontana que tuvo su mayor influencia en Antioquia y en lossindicatos orientados por el clero católico.A pesar de que la UTC se había creado en 1946 sólo tres añosmás tarde, bajo la administración conservadora de Manuel OspinaPérez, se le otorgó personería jurídica a través del decreto 2249, larazón de este hecho se origina en que el liberalismo en 1945 habíaprohibido el paralelismo sindical. La UTC organizó muy prontofederaciones departamentales en Antioquia, Boyacá, Santander, etc.,y luego de unos pocos años logró consolidarse nacionalmente.Durante La Violencia el sindicalismo y las luchas obrerassufrieron un duro golpe. La persecución desatada contra liberales ycomunistas se expresó en el debilitamiento de diversasorganizaciones populares y en la reducción de los conflicto laborales.El resultado de este período histórico fue la consolidación del controldel sindicalismo por parte de los partidos tradicionales.Con el establecimiento de la «dictadura» de Gustavo RojasPinilla (1954-1957) se intentó la creación de una base política quelegitimara las reformas que el militar adelantaba. 62 Por ello, ademásde movilizar a las fuerzas armadas se pretendió acercar al pueblo ya la clase obrera al proyecto rojista. Fue en este contexto que en1954 se fundó, calcada del modelo peronista, la ConfederaciónNacional de Trabajadores (CNT). Esta Confederación no tuvo unalarga vida ni mayor trascendencia dentro del sindicalismocolombiano debido a la oposición de la Iglesia católica que consideróque la CNT tenía influencias socialistas y principios contrarios a lamoral cristiana, por lo que la condenó advirtiendo públicamenteque cometían pecado mortal quienes pertenecieran a ella.
62 El ascenso de Gustavo Rojas Pinilla al poder, la denominada «dictadura», fue posiblegracias al acuerdo de los partidos tradicionales que buscaban, a través de un golpe deEstado, «superar» La Violencia. No obstante, luego de algunos años, Rojas se distanció delliberalismo y el conservatismo y, por ello, se produjo su caída el 10 de mayo de 1957.
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Al finalizar la dictadura en 1957 la CTC tenía 277 sindicatos,la UTC 288 y la CNT 35. Esta configuración del sindicalismocolombiano cambió con la constitución del Frente Nacional. Enefecto, la central rojista desapareció y el sindicalismo quedó dividoen dos grandes bando: uno liberal y otro conservador. La influenciadel sindicalismo de los comunistas y sectores independientes erapequeña y sólo adquiriría importancia a finales de la década delsesenta. La excepción la constituía la USO. 63
Durante el Frente Nacional la actividad legal de los sindicatosasumió un marcado sello anticomunista. En el VII congreso de laUTC, septiembre de 1958, se acordó como tarea central lanzar unagran campaña anticomunista en el país y brindar un respaldo decidoa la administración de Alberto Lleras Camargo. 64 Por su parte en elXII congreso de la CTC, diciembre de 1960, se protocolizó la rupturaentre los dirigentes liberales y los comunistas. Los sindicatoscomunistas conformaron el Comité de Unidad de Acción ySolidaridad Sindical CUASS, que se propuso como objetivoprioritario organizar una nueva central sindical nacional, ésta seconstituyó el 4 de mayo de 1964 con el nombre de ConfederaciónSindical de Trabajadores de Colombia (CSTC).La Confederación Sindical de Trabajadores de Colombia(CSTC) reunió en ese momento al 23% de los trabajadoressindicalizados del país. Ante la fuerte oposición que encontró porparte de los gremios patronales, de los partidos Liberal y Conservadory de la CTC y la UTC, la CSTC solo consiguió la aprobación de supersonería jurídica en 1974.

De la Disidencia del MRL y la ANAPO a la Nueva Izquierda.
Paralelo al proceso de consolidación del Frente Nacional se produjouna búsqueda por parte de clases medias y sectores populares dealternativas políticas al bipartidismo. El primero en lograr
63 Sobre la historia de la USO véase VEGA Cantor, Núñez, Luz Ángela y Alexander Pereira,La Unión Sindical Obrera (USO).
64 El respaldo a Lleras Camargo se explica por los acuerdos del Frente Nacional. Véase«Colaboración al presidente Lleras ofrece congreso de trabajadores» en El Espectador, Bogotá,9 de septiembre de 1958, pp. 1 y 12 y «Delegados de 456 sindicatos toman parte en congresode la UTC» en El Espectador, Bogotá, 10 de septiembre de 1958.
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trascendencia fue el Movimiento Revolucionario Liberal (MRL). ElMRL fue dirigido, entre otros, por Alfonso López Michelsen y ÁlvaroUribe Rueda; obtuvo importantes avances en las elecciones de 1962cuando obtuvo cerca de 600.000 votos, un hecho sin presentes parasectores de la oposición; sirvió de apoyo al Partido Comunista, queestuvo en la ilegalidad entre 1949 y 1969; apoyó en 1960 a larevolución cubana; y adoptó el denominado Plan de Enero de 1960donde exigió una reforma agraria, la nacionalización de los recursosnaturales y la democratización del país. 65

Las juventudes del MRL alimentaron los proyectos foquistasde los años sesenta, especialmente al Ejército de Liberación Nacional(ELN), pues aportó un número significativo de dirigentes. Noobstante, con el paso de los años Alfonso López Michelsen, su másreconocido cabecilla, le imprimió un giro al partido al adherir en1967 al gobierno frentenacionalista de Carlos Lleras Restrepo. ElMovimiento no soportó el abandono del ideario y se extinguiórápidamente.El general Gustavo Rojas Pinilla inició en 1960 -a partir deuna gira por el departamento de Antioquia en el mes de abril- unacampaña para recuperar los derechos civiles, cancelados luego desu salida del poder el 10 de mayo de 1957. Sobre esta base y graciasa una rápida formación de comandos rojistas se adelantaron dosreuniones que permitieron que el 23 de abril de 1961 se fundara unnuevo partido de tinte conservador denominado Alianza PopularNacional Católica y que luego se transformaría en Alianza NacionalPopular, identificada por sus seguidores como la ANAPO. Suprograma descansaba en una exaltación del periodo de la«dictadura» y de las reformas adelantadas, las que a juicio delgeneral y sus copartidarios habían sido frenadas por la oligarquía,entre las cuales la ANAPO destacaban: proyectos de asistencia social;la identificación del pueblo, las fuerzas armadas y el gobierno; laimplementación de medidas destinadas a romper el bipartidismo;la incorporación de la mujeres a la vida política, social y económica;y la paz social.
65 Sobre la base de la experiencia de varios años de La Calle y la transformación del Plan deEnero en programa de partido se constituyó formalmente el MRL en 1961. AYALA, Resistenciay oposición al establecimiento del Frente Nacional, capítulo segundo, pp. 75 y ss.
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La primera participación de la ANAPO en las elecciones seprodujo en 1962, cuando obtuvo el 8.2% de la votación, lo cual lepermitió alcanzar 8 curules en el parlamento. La carrera ascendentede la ANAPO le permitió alcanzar el triunfo en las elecciones deabril de 1970, victoria que fue negada por los partidos tradicionales,a pesar  de lo cual el general Rojas no exigió respeto al dictamen delas urnas. En rechazo al fraude militantes de la ANAPOconstituyeron en 1974 una organización guerrillera denominadaMovimiento 19 de abril (M19). 66
El sector más radical de la oposición al Frente Nacional seinclinó por romper con el Partido Comunista y crear nuevosproyectos políticos, proceso que fue bautizado como formación dela Nueva Izquierda. En ese momento existió un afán por fundarorganizaciones insurgentes, algunas de las cuales  desaparecierona los pocos años. Sin embargo, hay que señalar que ciertos sectoresde la insurgencia política en Colombia, especialmente lasautodefensas campesinas liberales, provenían de esfuerzosorganizativo de la década anterior, concretamente de sectores de lapoblación que decidieron buscar la opción militar para enfrentar algobierno o se armaron para defenderse de la agresión de los«pájaros», sicarios del Partido Conservador, o del acoso de las fuerzasmilitares. 67 A pesar de ello la hipótesis de ligar la existencia de losgrupos guerrilleros de los años sesenta a un sistema político cerrado,que no permite la expresión a una oposición legal, es una tesis queaunque es expuesta por un variado tipo de estudiosos de los gruposinsurgentes colombianos no compartimos pues pensamos que laexistencia de los grupos armados corresponde fundamentalmentea la adopción del foquismo y a una decisión de tipo político, almargen de las condiciones políticas existentes. 68 Hagamos ahora un

66 El perfil de los dirigentes del M19 en LARA, P., Siembra vientos y recogerás tempestades yBEHAR, Las guerras de la paz.
67 Esta forma de lucha, sin vínculo con el marxismo, ha sido la expresión política delaventurerismo de la pequeñoburguesía. Es resultado de una errónea institucionalización delfoquismo en los años sesenta por parte de Cuba. Un balance crítico de las experienciasrevolucionarias exitosas en América Latina evidencia  que los triunfos contra las dictaduras(Batista y Somoza) obedecieron a un amplio conjunto de circunstancias nacionales einternacionales y no correspondieron exclusivamente al desarrollo de la lucha armada.
68 La hipótesis que explica la existencia de la guerrilla como resultado de un sistema políticocerrado es común entre algunos investigadores del IEPRI de la Universidad Nacional y diversospolitólogos y, obviamente, entre quienes asumen la defensa de los grupos insurgentes.
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breve repaso por la Nueva Izquierda, pues será muy útil para entenderalgunos planeamientos de los capítulos siguientes.Parte de la guerrilla liberal de la época de La Violencia noentregó las armas ni a Rojas Pinilla ni al Frente Nacional sino quebajo la orientación del Partido Comunista se transformó en«autodefensas campesinas» las cuales se ubicaron en apartadasregiones de la geografía nacional y dieron origen a la colonizaciónarmada y a las denominadas «repúblicas independientes». Pararesponder a las presiones de los campesino en armas y enfrentar lacreciente disidencia interna que amenazaba con desintegrar al PCla dirección de dicho partido concibió el principio de «combinaciónde todas las formas de lucha» –es decir la coexistencia en el PCC deuna sector armado y otro que actuaba en la legalidad- y con ello sedio a la tarea de unificar los campesinos que habían realizado ladenominada colonización armada, gracias a esta política y ante aarremetida del ejército en 1964 pudo transformar las autodefensasen las FARC. 69

Con ello el PCC se colocó en un punto intermedio del debatede los PCs latinoamericanos, recordemos que la mayor parte de losPC, con excepción del venezolano y el guatemalteco, que tambiénformuló su propia consigna de «combinación de todas las formasde lucha» no aceptaron la lucha insurreccional  impulsada por LaHabana. Esta postura igualmente permitió al PCC responder a lasbases campesinas que venía soportando las presiones del ejército yacabar con el debate de los disidentes de finales de los años cincuentay especialmente de comienzos de la década del sesenta quereclamaban el inicio de la lucha armada. El predominio de talconcepción condenó a la izquierda a repetir el modelo de«combinación de todas las formas de lucha», lo cual constituyó unaverdadera tragedia nacional como tendremos ocasión de explicarloampliamente, pues no se puede alternar practicas delincuenciales(secuestro y la extorsión de la guerrilla) con la participación enelecciones y la lucha política legal y pretender que los afectados nobusquen retaliaciones ni la organización de ejércitos privados. Por
69 Sobre la historia de las FARC existen trabajos analíticos y periodísticos. Del primer grupose pueden destacar: PIZARRO, E., Las FARC: de las autodefensas a la combinación de todas lasformas de lucha.
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otra parte, es desconocer lo que sucedió durante La Violencia, enparticular la dinámica de los odios heredados.
La Nueva Izquierda y el Movimiento Sindical.
En los años sesenta la irrupción de nuevos sectores en la izquierday la conformación de lo que se conocería en los setenta como laConfederación Sindical de Trabajadores de Colombia (CSTC)marcaron una diferencia sustancial con respecto al periodo de LaViolencia. Asimismo se produjo una reactivación de las luchasobreras a mediados de la década alcanzando el tope de 84 conflictoslaborales, duplicando por ejemplo los registrados en 1962.Al comenzar la década de los sesenta hizo su aparición, el 7de enero de 1959, el Movimiento, Obrero, Estudiantil y Campesino(MOEC), base sobre la cual se constituyó la nueva izquierda enColombia. Esta organización fue creada por Antonio Larrota a partirde la experiencia de grupos guerrilleros liberales que pulularon porla geografía nacional a raíz de La Violencia y se justificó por elrechazo a la hegemonía del Frente Nacional, un crecienteantiimperialismo, el malestar al interior del Partido Comunista  quese manifestó en expulsiones y disidencias y el deseo de jóvenes dediferenciarse políticamente de ésta caduca organización. El MOECfue influenciada por el foquismo y el abstencionismo y recibió el apoyopolítico, económico y militar de Cuba.Cuba, ante las crecientes dificultades con el MOEC y debido asu intención de tener un mayor control de la insurgencia creó en1964 el Ejército de Liberación Nacional (ELN). En La Habana, bajola orientación de Fidel Castro y la dirección de los hermanos VásquezCastaño, se aplicó el recetario del foquismo y se constituyó el grupoguerrillero. A sus filas ingresó el sacerdote Camilo Torres, quienmurió en un combate con el ejército en 1967. 70 Esta organizacióninsurgente se nutrió de la confluencia de miembros de las juventudesdel MRL, antiguos combatientes liberales de la época de violenciaen Santander y jóvenes estudiantes.
70 Una historia del ELN en MEDINA GALLEGO, Elementos para una historia de las ideas políticasdel Ejército de Liberación Nacional: historia de los primeros tiempos (1958-1978) y  BEHAR, Lasguerras de la paz.
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Las pugnas internas del PCC, originadas en el reclamo dealgunos militantes, especialmente de la Juventud Comunista(JUCO), para adoptar posiciones foquistas, culminaron no sólo conla expulsión de los disidentes sino en la realización de un congresoque se autodefinió como oficial, aunque a la larga se conformó comoel de creación de una nueva organización: el Partido Comunista deColombia-Marxista Leninista (PCC-ML). Esta nueva corriente creó,por su rechazo al revisionismo del PC y una inicial adopción delmaoísmo, el Ejército Popular de Liberación (EPL). 71 Se instaló en eldepartamento de Córdoba intentando crear una base de apoyo,tratando con ello de repetir el modelo que llevó a Mao al triunfo.No obstante, las primeras experiencias fracasaron, lo cual loscondujo, en  su décimo congreso, a apartarse del maoísmo y e iniciarun proceso de acercamiento al típico modelo foquista. Estaorganización insurgente participó en los procesos de paz de BelisarioBetancur y durante la presidencia de Virgilio Barco (1986-1990) elEPL inició el proceso que lo llevó a reintegrarse a la vida civil ytransformó su nombre a movimiento Esperanza Paz y Libertad,integrante poco después de la Alianza Democrática M19. 72
Al mediar los años sesenta hizo su aparición en Colombia eltrotskismo. Grupos de estudiantes y líderes sindicales organizarondistintas fracciones socialistas rápidamente ligadas a la denominadaIV internacional. Al comenzar la siguiente década la corriente másfuerte adoptó el nombre de Bloque Socialista (BS) y sus acciones seconcentraron en la movilización estudiantil y obrera. Al mediar lossetenta, y luego del paro cívico de 1977, esta organización setransformó en el Partido Socialista de los Trabajadores (PST). Noobstante, las diferencias internacionales entre mandelistas ymorenistas y la debacle de la participación en la revolución

71 La historia del EPL en VILLARRAGA y PLAZAS, Para reconstruir los sueños: (una historia delEPL).
72 El Movimiento 19 de Abril (M19) fue creado con militantes de la ANAPO y disidentes oexpulsados de las FARC y el PCC, a pesar de lo cual nunca fue un grupo marxista. Surgió comorechazo al fraude electoral que sufrió el candidato anapista Gustavo Rojas Pinilla en las eleccionesde 1970. Su proyecto político se ubicó más en la franja socialdemócrata, es decir, su objetivo eraampliar los marcos de la democracia representativa, razón por la cual no se plantearon latransformación integral de la sociedad colombiana. Sobre la historia del M19: BEHAR, Lasguerras de la paz. Un análisis crítico de su proyecto político en RAMÍREZ, W., Estado, violenciay democracia; y LÓPEZ DE LA ROCHE, Izquierdas y cultura política. ¿Oposición alternativa?
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sandinista se expresaron en divisiones y en la desaparición deltrotskismo. 73

Los hechos más significativos del periodo fueron ligados almovimiento sindical fueron el surgimiento de un sindicalismoindependiente de las centrales patronales de UTC y CTC y laconsolidación de la CSTC. En segundo lugar, los proyectos de parosnacionales. El primero de ellos se impulsó en 1963 y tuvo dos capítulos:el 26 de febrero en rechazó a la masacre de trabajadores de CementosEl Cairo; y la convocatoria a una huelga nacional petrolera, la quefracasó por errores del foquismo en la apreciación de las posibilidadesde los trabajadores. Una segunda propuesta de paro general, citadopara enero de 1964, fue evitada por el gobierno a través de lanegociación con las centrales sindicales. El denominado paro nacionaldel 23 de enero de 1969 fue un proyecto impulsado por sectores de laUTC, la CTC, la CSTC y el sindicalismo independiente en abiertaoposición al gobierno de Lleras Restrepo. El ejecutivo se anticipó ynegoció con la UTC y la CTC, bajo la promesa de moderar las alzas, ylogró que las centrales dieran la orden de no realizar el paro, a pesarde que éstas habían firmado una serie de acuerdos.74  No obstante,protestas de trabajadores se realizaron en Bogotá, Cali, donde el cesefue casi general, Medellín y Pasto. 75 En la capital del país huboparalización del transporte, pues los chóferes se encontraban, desdeel día anterior, en huelga en reclamo de 8 horas de trabajo y por elestablecimiento del salario mínimo, 76 se presentaron disturbios en
73 Un sector se agrupó, desde 1974, alrededor del Unión Revolucionaria Socialista (URS) y otrosgrupos más pequeños, como Espartaco y la Liga Obrera Comunista, mantuvieron suindependencia. Al finalizar los ochenta el sector socialista quedó muy reducido, especialmentetras la debacle de la brigada Simón Bolívar que combatió en Nicaragua en apoyo a los sandinistas,la URS y el Partido Socialista Revolucionario desaparecieron al igual que los grupos máspequeños, sólo el PST conservó un mínima influencia en algunos sindicatos.
74 El acuerdo entre centrales y gobierno en «Bases del arreglo» y «El agotador diálogo ayeren palacio». Véase El Tiempo, Bogotá, 23 de enero de 1969, pp. 1, 13 y 16.
75 La posición del PCC ante el paro en DELGADO, Álvaro Delgado «Doce años de luchasobreras» en Estudios Marxistas. Separata homenaje al II Congreso de la CSTC, p.54; unasíntesis menos sesgada en PECAUT, Crónica de dos décadas de política colombina. 1968-1988,pp. 63 y 64.
76 El paro de los chóferes llevó a una semiparalización de la ciudad y a la cancelación de lajornada para los estudiantes. Véase «Sigue el paro de buses en Bogotá», «No hubo clasesayer en la mayoría de los colegios» y «servicio continuo de trenes en el Distrito» El Tiempo,Bogotá, 23 de enero de 1969.
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el sur de la ciudad. 77 En Medellín hubo disminución del transportepor la participación de chóferes y en las protestas hubo 150 detenidos.En Cali paralizaron sus actividades los trabajadores de importantesempresas y fueron detenidos 13 dirigentes sindicales. 78

La nueva central sindical denominada MOIR propuso, en elmarco del evidente avance electoral de la ANAPO y el previsiblefraude electoral del bipartidismo, la realización de una «huelgapatriótica nacional» a la cual debería sumarse el sindicalismo deizquierda y la ANAPO y debería realizarse luego de las eleccionesde abril de 1970. Sin embargo, el proyecto no se consolidó y sóloquedó el MOEC impulsándolo, pues en la izquierda predominabanlas posiciones abstencionistas y la ANAPO no salió a la calle adefender su triunfo en las elecciones.En resumen, la izquierda colombiana realizó varíastransformaciones del modelo impuesto por el muy criticado PCC. Enprimer lugar, fue en la década del sesenta cuando se gestó la casitotalidad de izquierda colombiana. Los grupos insurgentes -con laexcepción del M19 y grupos muy pequeños como MIR-Patria Libre yQuintín Lame- el trotskismo y el maoísmo lograron constituir partidos.En segundo lugar, se impuso como forma de acción política:el foquismo. La revolución cubana estimuló los sueños insurgentes,que por demás se encontraban en el terreno fértil de La Violencia;formó a los cuadros que dirigirían la mayor parte de las guerrillas;y sostuvo las organizaciones económica y políticamente. Lainsurgencia inició, desde sus primeros pasos, el empleo delsecuestro, el terrorismo y otros métodos que los alejaron de lapoblación y que condenaron a la izquierda armada al fracaso y alpaís a un ciclo sin fin de violencia.Finalmente, habría que señalar que el bipartidismo, a pesardel Frente Nacional, comenzó a manifestar una crisis en los añossesenta. En efecto, la gran variedad de grupos de izquierdaimpusieron un nuevo interlocutor político. Esta dinámica tambiénse manifestó en el campo sindical, pues se rompió la hegemonía de

77 «Disturbios en el sur» «heridos y detenidos» y «4 heridos en al asaltar estación gasolinera»en El Tiempo, p. 3.
78 Sobre los sucesos en Antioquia y Valle véase El Tiempo, p. 6.
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la CTC y la UTC, los comunistas lograron constituir a la CSTC y elresto de la izquierda un número significativo de sindicatosindependientes, como el de la Unión Sindical Obrera (USO), ligadoa la estratégica producción petrolera.En otras palabras, la izquierda avanzó ampliando el campode las opciones políticas y se fortaleció con la creación de proyectosculturales, sindicales y políticos y con la exigencia de mayoresgarantías sociales. No obstante, el sector insurgente paradójicamentese constituyó desde aquel entonces como la mayor traba al desarrolloy consolidación de la izquierda en Colombia.
El Movimiento Obrero, Estudiantil y Campesino (MOEC), losDebates sobre la Violencia Revolucionaria en Colombia y elAbandono del Foquismo (1959-1970).
En Colombia, uno de los capítulos inéditos de la historia de lasizquierda es el del Movimiento Obrero, Estudiantil y Campesino(MOEC) -7 de enero, base sobre la cual se constituyó la nuevaizquierda y de la cual surgió la corriente maoísta más importantedel país: el PTC. El hecho más significativo de la historia de éstaorganización fue el debate que a partir de 1965 desarrolló contra elextremoizquierdismo, particularmente por el abandono delfoquismo y la crítica al empleo del terrorismo. Ha sido uno de losprocesos más llamativos y originales por cuanto estuvo ligado a lasreflexiones teóricas y políticas de Francisco Mosquera, quizá el másimportante teórico marxista del siglo XX en Colombia, quien leimprimió al MOEC, y luego al Partido del Trabajo de Colombia(PTC), giros que las demás agrupaciones de izquierda tardaríandécadas en asimilar y en seguir.El presente acápite está divido en dos partes. En la primera,destacamos el origen y evolución del primer proyecto foquista dela historia reciente de Colombia: el MOEC y su diferenciación delPartido Comunista. En la segunda, resaltamos el impacto del debatede Francisco Mosquera contra el extremoizquierdismo y por elabandono del foquismo y la transformación del MOEC en PTC en1970.
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La Creación del MOEC, los Debates Contra el Extremoizquierdismo y elAbandono del Foquismo 79

El Movimiento Obrero, Estudiantil y Campesino (MOEC) se formóel 7 de enero de 1959 por iniciativa de Antonio Larrota, dirigente dela Federación Universitaria Nacional (FUN). La fecha que aparece aun lado de la sigla corresponde a una importante protesta popularcontra el alza del transporte que obligó al gobierno de turno aderogar la medida y restablecer la tarifa de quince centavos; en dichajornada se destacaron los jóvenes universitarios que crearían elMOEC.80 Según Milton Hernández fueron fundadores delMovimiento: Germán Liévano, Alonso Ojeda Awad, FranciscoMosquera, Álvaro Rodríguez, Jaime Paternina, Rodrigo Marulanda,Raimundo Cruz, Evelio Loaiza y María Teresa Amaya. Los tresúltimos se integraron posteriormente al ELN. Milton Hernándezseñala también como fundadores a: Francisco Trujillo, Julio CésarCortés, Alfonso Romero Buj, Andrés Almarales, Jaime JaramilloPanesso y Antonio García.81
El MOEC produjo muy pronto una serie de documentos enlos que se propuso legitimar su proyecto insurreccional. El primerode ellos fue elaborado por su dirigente Mauricio Torres, titulado Lanaturaleza de la revolución colombiana, en el que se buscaba elaboraruna síntesis de la lucha revolucionaria y en el que se juzgaba alPartido Comunista de Colombia (PCC) por el atraso de la revolucióny por la explotación del pueblo. En concreto, se dijo que el PCChabía traicionado a las masas en todas sus luchas; había contribuidoa frenar la revolución; era responsable de la falta de una acertadadirección del pueblo el 9 de abril de 1948, cuando se produjo unlevantamiento popular en protesta por el asesinato de Jorge ElicerGaitán; había conducido a la división y a la anarquía al movimiento

79 Esta sección se construye fundamentalmente a partir de entrevistas a algunos dirigentesy militantes del MOEC.
80 Un recuento de la jornada en HURTADO, «Experiencias del movimiento contra el alza delas tarifas del transporte urbano en Bogotá», en Documentos Políticos, núm. 14, Bogotá, abril-mayo de 1959.
81 HERNÁNDEZ, M., Rojo y negro. Aproximaciones a la historia del ELN, en www.cedema.org,p. 20. No obstante, hay que aclarar -siguiendo un comentario de Jorge Charry- que el propioMosquera contaba que fue el MOEC el que lo contactó y que en la Universidad Nacional serealizaban las reuniones clandestinas. De manera que Mosquera no fue fundador del MOEC.
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guerrillero; y por asumir una posición conciliadora con la granburguesía. 82

El segundo documento se denominó Bases de discusión para laplataforma del Movimiento Obrero, Estudiantil y Campesino 7 de enerocon la firma de Andrés Caribe y en el que se intentaba formular eltipo de revolución que el MOEC se proponía realizar. Sin embargo,llama la atención que el autor del documento sostiene que fue escritoen 1951, aunque fue hasta 1960 cuando se publicó. Creemos queesta afirmación se explica porque al interior del PCC se veníanpresentando fuertes debates internos, críticas a la dirección del partidoy expulsiones de importantes dirigentes regionales y miembros de laJuventud Comunista (JUCO), quienes en respuesta estimularon lacreación de nuevas fuerzas políticas, como el MOEC, y propiciaríanla ruptura del PCC en la década del sesenta. En segundo lugar, comolo demuestra la crítica del PCC al documento, no existían mayoresdiferencias con los propósitos de los comunistas y cuando éstos sepresentaban era «porque el MOEC se confundía». 83
En 1963 la polémica de los comunistas con el MOEC fue porla participación en elecciones. En efecto, luego de desestimar el valordel abstencionismo en Colombia, por el cual abogaba el MOEC, yretomar lo argumentado por Lenin en el libro La enfermedad infantildel izquierdismo en el comunismo, donde se dice que la luchaparlamentaria es obligatoria, y resaltar el cambio de las condicionespolítica del país, el 29 Pleno del Comité Central del PartidoComunista acordó participar en las elecciones de 1964. 84 Volvamosahora a la historia del MOEC.El 26 de julio de 1960 Antonio Larrota viajó a Cuba, allí ManuelPiñeiro y Fidel Castro le propusieron que convirtiera al MOEC enun foco armado y que siguiera el ejemplo del Movimiento 26 deJulio. Antonio Larrota permaneció en la dirección de la Federación

82 Álvaro Vásquez, uno de los más importantes dirigentes del PCC, al criticar el libro deMauricio Torres hizo una lista de cerca de 30 acusaciones contra los comunistas colombianos.Véase VÁSQUEZ, A., «Contra el dogmatismo y el revisionismo», en Documentos Políticos,núm. 15, Bogotá septiembre-octubre de 1959.
83 Nicolás Buenaventura hizo una importante crítica al documento del MOEC en el artículo«Izquierda» que da la mano a la reacción», en Documentos Políticos, núm. 20, Bogotá, julio-septiembre de 1960, pp. 49 y ss.
84 RAMÍREZ, R. «¿Abstención beligerante?», en Documentos Políticos, núm. 34/35, septiembre-diciembre de 1963, pp. 82-85.
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Universitaria Nacional (FUN) y, como ya señalamos, participó enlas protestas de enero de 1960. Al finalizar el año, Larrota se dirigióal Departamento del Valle, pues era una región donde existía unmovimiento obrero con relativa fuerza, se tenía contacto conguerrilleros liberales y un significativo número de exmilitantes delPartido Comunista, que habían sido expulsados por su inclinaciónhacia la lucha armada; con estos insumos Larrota inició el procesode organización de una primera experiencia de foco.Sin embargo, Larrota optó por trasladar sus actividadesguerrilleras al Departamento del Cauca. Siete hombres en totalconformaron el primer experimento de guerrilla; al pequeño grupose vinculó, no sin objeciones al interior del MOEC, el exguerrilleroliberal Antonio Cifuentes, apodado «Aguililla», quien tenía algunainfluencia en el páramo de Tacueyó. Luego de cinco meses dehaberse instalado en la región, «Aguililla» fue contactado por losorganismos de seguridad del Estado para que asesinara a Larrota.«Aguililla» y el dirigente del MOEC participaron en unareunión de la organización de propaganda. Al culminar la actividad,el 6 de mayo de 1961, se dio la orden de que  todos se retiraran.Permanecieron en el lugar Antonio Cifuentes y Larrota preparandoel almuerzo. «Aguililla» ejecutó al comandante insurgente cuandoéste estaba sentado a la mesa.Cuando se supo la noticia de la muerte de Larrota se produjouna profunda desolación entre los miembros del MOEC. ÁlvaroPío Valencia, reconocido intelectual y político de la región, fuecontactado para que se desplazara a la zona en busca del cuerpo. 85

Ante el fracaso del proyecto de constituir un foco armado sepropuso una reunión plenaria del MOEC –la cual se efectuó en elmunicipio de Jamundi y duró tres días– para discutir la disolucióndel Movimiento; algunos sostenían que se justificaba la medidaporque ya existía el Frente Unido de Acción Revolucionaria (FUAR).
86 No obstante, los cubanos enviaron la orientación de fortalecer el
85 Algunas versiones señalan que «Aguililla» llevó la cabeza de Larrota a la ciudad de Calipara confirmar su muerte.
86 Este Frente buscó unificar a diversos y muy pequeños grupos que actuaban en losDepartamentos de Antioquia, Valle y Cundinamarca, no obstante no llegó a consolidarse.Fue dirigido por Gloria Gaitán, hija de Jorge Eliecer Gaitán, y su esposo, Luis Emiro Valencia.
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MOEC; Antonio Pinzón, conocido como Juan Tayrona o MauricioTorres, asumió la dirección del Movimiento.A mediados de 1961 un proyecto insurreccional se organizóen el hoy Departamento del Vichada -que en esa época era unadespoblada región con una casi inexistente articulación al resto delpaís- bajo la dirección del médico Tulio Bayer; se integraron a eseproyecto jóvenes del MOEC y un grupo de antiguos guerrillerosliberales y, según los informes oficiales, el número de guerrillerosera de 150. A diferencia de otros proyectos de creación de un foco,en esta ocasión las acciones tuvieron mayor trascendencia pues seapropiaron de armas del ejército; en los operativos hubo militaresmuertos; se liberaron presos, y, lo más significativo, se realizó unasalto a los poblados más importantes, entre ellos Puerto López ySanta Rita. No obstante, el ejército pronto retomó el control de lazona y el intento de creación de una guerrilla fracasó. 87

Un nuevo proyecto de establecimiento de un foco se desarrollóa finales de 1961 en el corregimiento de Apartado, en el municipiode Turbo (Antioquia). En esa ocasión estuvieron comandados porRoberto González Prieto, más conocido como Pedro Brincos -guerrillero liberal, luego bandolero y más adelante jefe político ymilitar del MOEC- al mando de dieciséis guerrilleros que seidentificaban con la sigla Ejército Revolucionario Colombiano. Enel choque con la policía y el ejército cayeron el 3 de octubre ErnestoVivas y Roberto Torres; el día 6 Gleidys Pineda Hernández y doshombres sin identificar y, además, se detuvieron a sietecombatientes; el día 15, cayó Idelfonso Pineda Hernández. Luegose supo que uno de los muertos era Leonel Brand, compañerosentimental de Gleidys Pineda.Los nuevos fracasos en la creación del foco agravaron la crisisde la organización. 88 El MOEC inició entonces una campaña de actosterroristas, secuestros y vinculación con sectores delincuenciales.Estos hechos se sumaron a la ausencia de una clara orientaciónpolítica, la malversación de fondos y las mentiras de dirigentes apartidos de Europa o América Latina, circunstancias que generaron
87 Un recuento de los sucesos en: URREGO, «El Movimiento Obrero Estudiantil y Campesino(MOEC), los debates sobre la violencia revolucionaria en Colombia y el abandono delfoquismo (1959-1969)»
88 El último esfuerzo por crear un foco fracasó en Planadas, en el departamento de Tolima.
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escasas posibilidades para definir la orientación política delMovimiento. En este contexto fueron enviados a Cuba, al comenzar1964, los hermanos Vásquez Castaño, Juan de Dios Aguilera y VíctorMedina Morón, sin embargo al llegar hicieron fuertes críticas alMOEC, por ello Fidel Castro decidió abandonar el Movimiento ycrear una nueva guerrilla: el Ejército de Liberación Nacional (ELN).Francisco Mosquera, uno de los más destacados líderes delMOEC, que había sido enviado a Cuba en 1963, inició la lectura delas obras de Mao Tse Tung y evaluó de manera crítica el foquismo, asícomo la experiencia de la revolución cubana, y las transformacionespolíticas y económicas de la Unión Soviética. Al llegar a Colombiainició una ruptura con el foquismo, que dominaba al MOEC, y pugnópor la creación de un auténtico partido marxista leninista.Mosquera, en su calidad de tesorero, inició una campaña paraque países como Corea, China, Albania y Cuba dejaran de enviardinero al MOEC, con ello pretendía no solamente romper ladependencia del Movimiento a la financiación externa sino acabarcon la corrupción de la organización. Además, se propuso eliminarprácticas tan despreciables como la financiación a partir del secuestroy el robo a los bancos. De lo que se trataba, a su juicio, erafundamentalmente de defender un principio de acción maoísta:solamente el pueblo debería financiar al partido de la revolución.La reacción de sus compañeros fue condenarlo a muerte y expulsarlojunto a un pequeño grupo de militantes que lo respaldaba. Lasdiferencias se radicalizaron con la ruptura de las dos corrientes quese manifestaban dentro del Movimiento: la que abogaba por lainsurgencia y la que se inclinaba por la constitución de un partido.El primero de octubre de 1965, aniversario de la proclamaciónde la República Popular China, se celebró el Sexto Pleno Nacionaldel MOEC, que tenía como objetivo evaluar la experiencia de laorganización, allí surgió el Comando Ejecutivo Central comoorganismo de dirección provisional, hasta la realización del IIICongreso. Francisco Mosquera -conocido en el Movimiento comoRicardo Sánchez- presentó un documento titulado Hagamos delMOEC un auténtico partido marxista leninista, que fue discutido comomaterial preparatorio del III Congreso. 89 Este documento criticó
89 MOSQUERA, F., Hagamos del MOEC un auténtico partido marxista leninista.
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duramente los problemas de organización (ausencia de estatutos yorganismos, indisciplina, inexistencia de la autocrítica); fallas dedirección (oportunismo, ausencia de teoría, predominio de criteriosmercenarios, malversación y despilfarro de fondos); imposibilidadpara crear una teoría revolucionaria; y el desprecio por la clase obreray sus organizaciones. A renglón seguido, Mosquera propuso elabandono del foquismo, el terrorismo y la dependencia económicay política de Cuba, e invitó al MOEC a construir un partido deacuerdo con los criterios del marxismo leninismo. Luego del debate,Mosquera fue elegido secretario general del MOEC. 90 En loconcerniente al tema de la violencia, Mosquera señaló los siguienteserrores como típicos del extemoizquierdismo:

a) En la lucha armada el extremoizquierdismo reemplazó alas masas con acciones audaces de pequeños grupos deconspiradores. b) A los extremoizquierdistas no les interesamayor cosa los trabajos organizativos y educativos de laconstrucción del partido. c) Los extremoizquierdistasdesconocen la superioridad táctica relativa del enemigo. Depor sí luchar apartados de las masas es enfrentársele alenemigo en condiciones infinitamente inferiores. d)Supremacía de lo militar sobre lo político. Para losextremoizquierdistas el problema militar es muchas veces másimportante que el problema político. 91

Hay que resaltar que para el momento en el cual se iniciaronlos debates al interior del MOEC, la izquierda armada colombianaregistraba un fortalecimiento con la creación de nuevasorganizaciones guerrilleras. El impacto de la revolución cubana yun variado conjunto de diferencias en torno a las posturas políticasdel Partido Comunista en los años cincuenta determinaron elsurgimiento de una disidencia: el Partido Comunista de Colombia(Marxista Leninista) PCC (ML) y el desarrollo de un proyectoinsurreccional. Los ML, como se les conoció, iniciaron una
90 El sector que se inclinaba por el foquismo alimentó diversos proyectos insurreccionales,como el del ELN, y se extinguió rápidamente.
91 MOSQUERA, M., Hagamos del MOEC…, pp. 55 y ss.
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aproximación, desde el foquismo, a las concepciones maoístas,circunstancia que se expresó en el inicio de un trabajo político en elDepartamento de Córdoba, con el propósito de crear una «base deapoyo», y fundar el Ejército Popular de Liberación (EPL).El foquismo se consolidó con la creación del Ejército deLiberación Nacional (ELN) en 1964 que al año siguiente, el 7 deenero, hizo su primera acción pública con la toma de Simacota. Estaguerrilla, como ya señalamos, se creó en Cuba y se diseñó parareemplazar al MOEC, y se formó alrededor del liderazgo de loshermanos Vázquez Castaño y creció gracias a la confluencia demiembros de las juventudes del MRL, antiguos combatientesliberales de la época de La Violencia y jóvenes provenientes delMOEC. A sus filas ingresó el sacerdote Camilo Torres, quien murióen combate con el ejército en 1967. 92

Como ya lo mencionamos, las FARC también surgieron enesta coyuntura. Parte de la guerrilla liberal de la época de LaViolencia no entregó las armas ni a Rojas Pinilla ni al Frente Nacionalsino que bajo la orientación del Partido Comunista se transformóen «autodefensas campesinas», las cuales se ubicaron en, para laépoca, apartadas e inhóspitas regiones de la geografía nacional ydieron origen a las denominadas «repúblicas independientes». Laarremetida del ejército en 1964 llevó a que las autodefensas setransformaran en una estructura más estable dando origen a lasFARC. 93
De manera que el planteamiento que hacía Mosquera se dirigíacontra la tendencia continental y nacional de supremacía delfoquismo, razón por la cual fue atacado y el MOEC despreciado.¿Qué llevó a Mosquera a concebir esa política en ese momento?Pensamos que Mosquera consideraba que la creación de lasguerrillas se efectuaba sin un balance sobre el periodo de La

92 Lo paradójico es que la primera acción pública del ELN, la toma del municipio de Simacota,fue un 7 de enero, fecha en la que también se había fundado el MOEC. Este hecho fueinterpretado como un mensaje de los cubanos al MOEC, era el anuncio de que su apoyo sedirigía al nuevo grupo guerrillero. Sobre la historia del ELN ver HERNÁNDEZ, M., Rojo ynegro y el de MEDINA GALLEGO, Elementos para una historia.
93 Los principales lugares de acción fueron Viotá, Marquetalia, El Pato, Guayabero y laregión de Sumapáz. Sobre la historia del grupo insurgente véase PIZARRO.
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Violencia y sin un estudio sobre la situación de Colombia. En efecto,luego de décadas de masacres, desplazamiento y terror ni las masascampesinas ni los sectores urbanos estaban interesados en apostarpor una empresa insurreccional. Por el contrario, los guerrillerosde los Llanos orientales habían aceptado una amnistía desventajosa,y el pueblo había votado a favor del Frente Nacional y se disponía aolvidar la noche de horror, aun sabiendo que para ello debíaconsentir la impunidad. En síntesis, lo que quería el pueblo era lapaz, nadie podía sustituir tal convicción, y el sacrificio por la patriano tenía ningún valor. Aún más, no existía ninguna condición quese asemejara a una coyuntura de crisis favorable a una revolución.En segundo lugar, con la fundación de estas organizaciones político/militares la mayor parte de la izquierda asumió plenamente el usode la violencia. Recordemos que El Che luego del triunfo de larevolución cubana señaló que el factor determinante para unarevolución no eran las condiciones sociales e históricas sino laexistencia de un pequeño de grupo hombres decididos a la tomaviolenta del poder. 94 El incremento de las acciones militares –decía–llevaría inevitablemente al triunfo de las guerrillas, pues el pueblolos reconocería rápidamente. El propio Che aplicó este principiofracasó estrepitosamente en Bolivia y al igual que sus émulos enMéxico, Perú y Colombia, pagaron con la vida una lectura erróneade la política y de la revolución cubana. 95

La confusión consistió en creer que en Cuba únicamente elMovimiento 26 de Julio con sus acciones había expulsado a Batista.Todo lo contrario, el M-26 de Julio coincidió con un amplio rechazoal dictador por parte de la Iglesia, sectores del ejército, empresarios,los estudiantes, de diversos grupos armados, gobiernos de AméricaLatina e, incluso, Estados Unidos.
94 Más exactamente El Che consideraba que existían posibilidades insurreccionales dondehabía explotación -por ello se fue a Bolivia- y que la guerrilla con su accionar creaba lascondiciones subjetivas, es decir el apoyo popular para garantizar el éxito de unlevantamiento, véase GUEVARA, E., Guerra de guerrillas y Guerra de guerrillas un método.
95 El asalto al cuartel Madera en México refleja el delirio por la aplicación del modelo foquista.En efecto, un puñado de hombres, sin experiencia militar, con desconocimiento de lascondiciones locales y sin amplia base social de apoyo, se lanzó en Chihuahua el 23 deseptiembre de 1965 a la toma de un cuartel militar Madera. Tal acción terminó con la muertede los insurrectos.
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En tercer lugar, porque Mosquera observó que los nacientesgrupos insurgentes se inclinaron por repetir los mismos errores delMOEC, en particular el secuestro, el robo a bancos y el uso delterrorismo. La experiencia había demostrado que el secuestro no sejustificaba desde ningún punto de vista. Por el contrario, generabaun amplio rechazo en la sociedad, colocaba a la insurgencia al mismonivel que la delincuencia común y estimulaba la descomposición delos militantes.Finalmente, Mosquera –luego de conocer de cerca laexperiencia cubana y constatar los estragos del extremoizquierdismoen una organización como el MOEC– entendió que ningunaguerrilla, por fuerte que fuera, podría decretar la revolución nisuplantar las condiciones históricas ni la voluntad popular. Aún más,Mosquera hizo una vehemente defensa de la tradición leninista queaboga por la existencia de un partido, y la maoísta, que supedita lomilitar a lo político, y con ello rechazó la estructura de las guerrillasy su militarismo. En otras palabras, hizo una exaltación de la luchapolítica.

Balance del Proyecto del MOEC y de la Ruptura con el Foquismo.
Varias fueron las razones del fracaso del foquismo del MOEC. Enprimer lugar, la inconsistencia teórica y política de la organización.Sus pronunciamientos eran muy elementales y padecía un profundodesconocimiento de la realidad nacional e internacional. Ademásse inclinó por la lucha amada sin reparar en el hecho de que dichasalida no tenía futuro en Colombia. En segundo lugar, cedió lainiciativa a sectores descompuestos de la sociedad, pequeñosmalhechores que por su condición realizaban actos intrépidos conlos cuales reclamaban un lugar privilegiado en la organización. Entercer lugar, el MOEC dependía de las orientaciones políticas ymilitares de Cuba y otros países y de sus recursos económicos, locual no le generaba ninguna capacidad de autonomía ni de liderazgo,por ello careció de programa o estatutos y, por lo mismo, noelaboraba teoría política. En cuarto lugar, los métodos de direccióndel MOEC, que podríamos catalogar de inmorales, imposibilitaronla existencia del Movimiento, pues en no pocas ocasiones, losdirigentes de la organización mintieron en diversos escenarios
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internacionales al afirmar la existencia de un ejército, con la intenciónde ganar respeto o administrar los dineros.Finalmente, la supremacía de métodos delincuenciales deacción, entre ellos el secuestro, el asesinato y el terrorismo,aniquilaron el proyecto político. Sólo con los correctivos que impulsóMosquera se pudo derrotar en el MOEC al extremoizquierdismo, ycon ello, se garantizó un futuro para la organización. De lo que setrató a partir de 1965 fue de definir la acción a partir de lasconveniencias de la lucha política nacional.El abandono del foquismo, del terrorismo, del uso delsecuestro y de otras prácticas nocivas, y el planteamiento de latransformación del MOEC en un partido marxista leninistaconstituyeron no solamente una valerosa rectificación de unaerrónea concepción política sino también una valoración distintade las secuelas del periodo de La Violencia, de la guerra entreliberales y conservadores, y de la responsabilidad política de unaorganización marxista (maoísta) ante el escenario en el que le tocabaactuar. Recordemos que esta etapa política de la vida colombiana secaracterizó -para emplear un concepto de Hannah Arendt- por unaradicalidad del mal con el supuesto de que a un sector de lapoblación podía suprimírsele su humanidad, y que, por lo tanto,era prescindible. Recordemos que La Violencia no solamenteinstituyó los asesinatos sino también prácticas abominables paradescuartizar los cuerpos de los campesinos; así como la negacióndel principio de igualdad ante la ley, y, en general, se produjo labanalización de la vida de hombres y mujeres.Luego de décadas de violencia ¿habría alguien que pudieraapostar por el triunfo de un proyecto armado? Tras una larga nochedel terror, que produjo una generación que buscaba vengar a susmuertos, ¿era posible lanzar una nueva guerra? El país aún estabaasqueado por la interminable cadena de asesinatos, de manera quelo fundamental no era una aventura insurgente sino la consolidaciónde la democracia. La orientación de Mosquera 1965 fue una vozsolitaria que no fue escuchada en ese entonces. Ninguno de losgrupos guerrilleros existentes, incluso los formados en los añossetenta y ochenta, aceptaron que era un error el secuestro, el robo,la extorsión y el terrorismo, que tales métodos jamás permitiríanobtener el apoyo de la población, ni lograr, la transformación de la
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sociedad. Por el contrario, los grupos insurgentes llegaron al extremode someterse al narcotráfico para lograr el crecimiento de lasguerrillas. Las FARC, por ejemplo, para tratar de multiplicarse enpoco tiempo, se vincularon a los negocios ilícitos, primero limitandolas áreas de cultivo, luego cobrando impuestos y, finalmente,participando en todas las etapas del tráfico de drogas. 96 El resultado:una descomposición de las organizaciones, imposibilidad deestablecer los límites en algunas regiones entre narcotráfico,paramilitarismo e insurgencia; guerra entre los grupos guerrilleros,especialmente entre el ELN y las FARC por los cultivos; y elabandono de la acción política por parte de las guerrillas. 97 Larectificación de los errores de la lucha armada hecha por el EPL, elM19, el Quintín Lame, el PRT y un sector del ELN, representaronun triunfo de la interpretación de Francisco Mosquera, evidenciandoque estaba en lo cierto, que la lucha armada no tenía ningún futuroni en Colombia ni en América Latina.Luego de los debates de 1965 contra la supremacía delfoquismo, el sector orientado por Francisco Mosquera, compuestopor unos pocos militantes, se trazó como tarea fundamentalparticipar en el proceso, que compartía toda la izquierda existenteen ese momento, de crear una central sindical independiente de laspatronales de la Confederación de Trabajadores de Colombia (CTC)y la Unión de Trabajadores de Colombia (UTC). En una reunióncelebrada en septiembre de 1969 se conformó una central sindical:el Movimiento Obrero, Independiente y Revolucionario (MOIR).Sin embargo, las pugnas internas llevaron al retiro de la totalidadde la izquierda, quedando únicamente el sector de Mosquera en elMOIR. En los debates de las diversas organizaciones políticas seempezó a identificar al MOIR como el partido que orientabaMosquera; este producto de la casualidad, sin embargo, no fuerechazado, y en adelante, se le reconoció al MOIR el carácter departido. Paralelamente (1970) Mosquera organizó una conferencia
96 Un análisis de la evolución del tema del manejo de drogas por las FARC en FERROMEDINA, El orden de la guerra las FARC-EP entre la organización y la política.
97 La reelección del presidente Álvaro Uribe se fundó en el rechazo absoluto de la sociedadcolombiana al secuestro y al terrorismo. De hecho en el año 2008 se realizaron lasmanifestaciones más grandes de la historia de Colombia contra las FARC y el secuestro.
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y cambió la denominación del MOEC por la de Partido del Trabajode Colombia (PTC),98 aunque, como lo explicaremos, públicamenteempleó la de MOIR. Dos años más tarde le imprimió otro giropolítico fundamental: decidió participar en las elecciones de 1972,con lo cual abandonó definitivamente otro lastre delextremoizquierdismo: el abstencionismo. Temas que abordaremosen el siguiente capítulo.La historia del PTC a nuestro juicio se divide en cinco grandesetapas: génesis o la etapa del Movimiento Obrero EstudiantilCampesino 7 de enero  (MOEC) (1959-1970); la de formación de unpartido (1969-1982) e inicio del accionar político a través de la siglaMOIR;99 El Túnel (1982-1991), el momento de mayor dificultad paraéste partido debido a que las FARC iniciaron una serie de asesinatosde militantes y desataron una persecución en importantes regionesde Colombia. Por ello el PTC se vio obligado a iniciar un éxodo a lasciudades capitales, a clandestinizar a su dirección política -enparticular a su secretario general-, cancelar la venta pública de superiódico Tribuna Roja, posponer la realización de la conferencianacional por cerca de una década, y  realizar alianzas políticas condirigentes políticos de derecha en un intento de proteger la vida desus militantes y preservar la existencia de la organización. El cercode las FARC contra el PTC se hizo en medio de los diálogos de pazy en las campañas de apertura democrática por parte de la izquierda.
100 La cuarta etapa en la historia del PTC fue de transición debido a
98 Mosquera nunca quiso realizar el I congreso del PTC y, por ello, actuó hasta su muerte(1994) con la etiqueta del MOIR. Consideraba que el partido no estaba lo suficientementemaduro, no había aprendido lo que tenía que aprender y aun no conocía a plenitud lahistoria de Colombia.
99 Francisco Mosquera pensó que la realización del I Congreso sería el momento oportunopara adoptar el nombre de Partido del Trabajo de Colombia. No obstante, siempre consideróque este evento sólo sería posible cuando la organización tuviese presencia nacional, lasuficiente madurez política y experiencia y que, además, existieran condiciones para citaral congreso. Sin embargo éste nunca se realizó. Por un azar no se pudo usar la denominaciónoficial y fue necesario emplear  la de MOIR.
100 Los historiadores e intelectuales ligados al Partido Comunistas la emprenden contra elPTC por las alianzas con personajes de la derecha colombiana. No obstante, omitenmencionar el hecho de que éstas se hicieron en el momento en que las FARC asesinaban alos militantes del PTC y los obligaban a abandonar el trabajo campesino y que elantisovietismo, como las alianzas, fueron la vía para lograr su supervivencia. Tambiénolvidan mencionar que Mosquera emplazó públicamente a la dirección del PC para quecesaran los asesinatos por parte del grupo guerrillero.
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la muerte de Francisco Mosquera (1994), la división del MOIR (1998);y, finalmente, la etapa más reciente que se extiende hasta el presente.
Notas Sobre la Vida de Mosquera.
Francisco Mosquera Sánchez nació en Piedecuesta, Santander, el 25de mayo de 1941, fue el mayor de los cuatro hijos y sus padres fueronFrancisco Mosquera Gómez y Lola Sánchez. «Su padre, un educador,autor de varios textos y manuales pedagógicos, también sedesempeñó como visitador escolar. Razón por la cual la familia setrasladaba casi anualmente de lugar en lugar del departamento: SanGil, Vélez, Málaga, Barrancabermeja, Socorro, Zapatoca,Floridablanca, fueron las poblaciones que lo vieron crecer y estudiarla primaria. Su primera maestra, la que le enseñó a leer y a escribir,se llamaba Carmen de Tirado. Los cuatro años iniciales delbachillerato los cursaría en Tunja, en los colegios de los jesuitas y delos padres salesianos.A los ocho años ya se manifiesta su instinto insumiso. Su padrerecuerda haberle descubierto un texto escrito de su puño y letra enpapel sellado, en el cual manifestaba el deseo de luchar por los pobresde Colombia; recuerda también que, en una ocasión en la cual ganóun «5 y 6», y antes de conocer el monto del premio, que a la postre nobastó para cubrir el gasto de la reposición, le regaló su cama al hijo deuna humilde celadora, que era su amigo, vecino y compañero dejuegos y que dormía entre cartones; igualmente que «hablaba de todocomo un hombre maduro», y que siempre guardaba con disciplinaestricta algunas horas de cada día para la lectura y el estudio. Muyjoven comenzó a ejercer el periodismo, vinculado a una emisora dela capital boyacense.De regreso a Bucaramanga, Mosquera estudió los últimos dosaños de secundaria en el Colegio Santander. En sus aulas inició lacarrera de dirigente político, cuando se puso al frente de una huelgaestudiantil que logró involucrar a muchos otros colegios y hasta ala Universidad Industrial de Santander, UIS. Fue tal la trascendenciade esta batalla, que lo convirtió, con apenas dieciocho años de edad,en líder de las juventudes liberales santandereanas; en orador, juntoa Carlos Lleras Restrepo y Augusto Espinosa Valderrama, en laconcentración realizada como homenaje a la memoria de Jorge
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Eliécer Gaitán; en candidato a la Cámara de Representantes y encolumnista diario del periódico Vanguardia Liberal, que orientabaAlejandro Galvis Galvis, en cuyas páginas publicó durante un parde años la columna «Ocurrencias», en la que siempre apeló a laopinión pública como respaldo a los conceptos que planteaba.La ruptura de Mosquera con el liberalismo tenía queprecipitarse porque sus ideales chocaban con las concepciones yprácticas de los políticos de la burguesía, y se produjo muy pronto.El día de su graduación como bachiller, mientras la familia y loscompañeros lo esperaban, llegó tarde, y en un volante impreso querepartió entre todos los asistentes, titulado «Yo protesto», anunciabaque de manos de los represores y reaccionarios se negaba a recibirsu diploma. Viajó a Bogotá, donde inició la carrera de Derecho en laUniversidad Nacional, trabajó fugazmente en El Espectador y tomócontacto, casi simultáneamente, con la ideología marxista. Tras unahuelga en respaldo a los obreros de Ecopetrol fue expulsado de launiversidad y estudió luego por un breve período en el Externadode Colombia. En 1961, con motivo del «Día del Padre», Pacho leescribe al suyo una carta en la cual, entre muchas otrasconsideraciones, solicitaba que si no cumplía con dedicar su vida ala causa de los explotados y oprimidos de su patria, no se inscribierasobre su tumba nombre alguno. Tenía apenas veinte años y yaencaraba su vida con un compromiso profundo con el futuro de sunación y de su pueblo. .» 101

Francisco Mosquera Sánchez nació en Piedecuesta, Santander,el 25 de mayo 1941 y murió en Bogotá en 1994. Desde muy joven seinició en las luchas estudiantiles, identificándose con el PartidoLiberal, gracias a lo cual trabajó en el principal diario regional.Posteriormente estudió Derecho en la Universidad Nacional deColombia, de la cual fue expulsado por apoyar la huelga detrabajadores petroleros. En 1963 fue admitido en el MOEC y al añosiguiente fue elegido tesorero. Luego de la ruptura con el extremoizquierdismo en 1965 se trasladó al departamento de Antioquiadonde fue elegido funcionario del sindicato de las Empresas Públicas
101 Una síntesis bastante precisa sobre los aportes de Mosquera en MOIR, «Semblanza delinolvidable fundador del MOIR» en http://www.moir.org.co/SEMBLANZA-DEL-INOLVIDABLE-FUNDADOR.html y DÍAZ, José Abelardo.
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de Medellín, y donde orientó las luchas sindicales a través del BloqueSindical Independiente de Antioquia, que pugnaban contra lascentrales patronales de la Unión de Trabajadores de Colombia (UTC)y la Confederación de Trabajadores de Colombia (CTC).Posteriormente, se trazó la tarea de crear una central sindicalindependiente y antiimperialista, para lo cual organizó la reuniónde Medellín de 1969 que daría origen al Movimiento Obrero,Independiente y Revolucionario (MOIR).
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CAPÍTULO DOS
SURGIMIENTO Y CONSOLIDACIÓN DEL PARTIDO DELTRABAJO DE COLOMBIA (PTC), 1970-1982.

El maoísmo en Colombia ha tenido varias expresiones políticas.102
La primera, paradójicamente, la del Partido Comunista (PC)prosoviético que durante varios años difundió la construcción delsocialismo en China y la obra de Mao Tse Tung. 103 La segunda fuela que genéricamente se denominaron los eme-ele (ML), un partidoque surgió de una ruptura del viejo Partido Comunista de Colombia(1965) y que en su afán de evidenciar que sí era un partido marxistaleninista, y no revisionista como el PC, adicionaron la sigla ML,quedando PCC (ML). 104 La tercera corriente es el Partido del Trabajo
102 Sobre la historia del maoísmo en Colombia véase ARCHILA, M., «El maoísmo enColombia: la enfermedad juvenil  del marxismo leninismo» en Controversia, No 190, CINEP,Bogotá, junio de 2008 y MOLANO, F., «El imaginario maoísta, 1965-1980, como mentalidadrevolucionaria en la izquierda colombiana» Tesis de Maestría en Historia, UniversidadNacional de Colombia, Bogotá, 2004.
103 Creemos que la asistencia de miembros del Comité Ejecutivo del PC a las asambleascomunistas en Cuba  y especialmente a la 81 Conferencia de los Partidos Comunistas,realizada en Moscú en 1961, es la circunstancia que explica la adopción de una posturaprosoviética por los comunistas colombianos en el cisma del comunismo internacional. Apartir del No 33 de la revista Documentos Políticos, septiembre a diciembre de 1963, comienzaa publicar artículos, firmados por Gilberto Vieira y Gustavo Castro, explicando el«dogmatismo de los camaradas chinos» y, lo más importante, se da a conocer  una resolución,elaborada a partir del informe de Filiberto, en la que su primer punto dice: «Rechazar lapolítica desviacionista que en los últimos tiempos  vienen realizado dirigentes del PCCH….».Sin embargo, en el año 2009, en el aniversario de la proclamación de la República PopularChina, el semanario del PC Voz publicó un apologético artículo sobre los logros de larevolución.
104 Los ML, en uno de los malabares ideológicos y políticos más inverosímiles achacaron ala adopción del maoísmo sus errores!. Durante su XI Congreso (1980) catalogaron a MaoTse Tung  de revisionista y renunciaron al maoísmo.  Oscar W. Calvo, uno de sus másreconocidos dirigentes, sostuvo: «Fue precisamente en búsqueda de consolidar los principiosdel M-L y la propia experiencia internacional y nacional la que nos permitió evaluar con
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de Colombia (PTC), fundado por Francisco Mosquera, organizaciónconocida en nuestro periodo de estudio como Movimiento ObreroIndependiente y Revolucionario (MOIR). Finalmente, la última etapase erige sobre una gran variedad de pequeñas organizaciones,algunas simpatizantes de Abimael Guzmán y el denominadoMovimiento Revolucionario Internacionalista (MRI), proyecto deinternacional maoísta.105

La Lucha por el Sindicalismo Independiente y la Fundación delMOIR.
La Nueva Izquierda, aquella que se creó en contra del PartidoComunista, y que actuaba en la década del sesenta se trazó comouna de sus tareas primordiales la constitución de organizacionessindicales independientes de los partidos tradicionales (Liberal yConservador), al margen del control del Estado y claramenteantiimperialistas, durante los años sesenta ganó un gran númerode sindicatos y se aprestaba a crear su propia confederación.A pesar de las diferencias, los grupos de izquierda se olvidaronmomentáneamente de sus polémicas y programaron una primerareunión en Ibagué -de la que surgió una alianza entre Diego MontañaCuellar y el sector del MOEC dirigido por Francisco Mosquera- yposteriormente una segunda reunión en la ciudad de Medellín enseptiembre de 1969, a la cual asistieron, entre otros, el PC (ML), eltrotskismo, el ELN y el MOEC. Como el objetivo era crear unaconfederación obrera de carácter nacional y claramente combativase le asignó el nombre de Movimiento Obrero, Independiente yRevolucionario (MOIR).Una de las primeras tareas del MOIR fue nombrar a DiegoMontaña Cuellar como director de su periódico Frente de Liberacióny, en segundo lugar, la realización del Primer Encuentro Nacional
toda profundidad en el XI Congreso la experiencia  y el trabajo militar del partido y delEPL para lograr desembarazarnos de la nefasta influencia del maoísmo en nuestro trabajorevolucionario» en CALVO, F., Colombia: EPL, una historia armada, p. 127.
105 Algunos de estos grupos se fusionaron y dieron origen al Partido Comunista de Colombia(Maoísta) PCC (M). Esta organización posee una formulación ideológica donde prima elextremismo y el lenguaje ML típico de los años sesenta. Leer sus pronunciamientos nosolamente es un viaje al pasado sino prueba de que para algunos el mundo no ha cambiado.
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de Trabajadores de los Servicios Públicos y la Empresa Privada el 17y 18 de enero de 1970. En dicho evento, al que asistieron 120organizaciones sindicales, se efectuó un análisis de la situación enque se encontraba la clase obrera colombiana ante las medidasantiobreras  y represivas del gobierno, las cuales amenazaban coneliminar las conquistas y derechos alcanzados. El Encuentro acordópreparar un Paro Nacional Patriótico como respuesta a los atropelloscometidos por el gobierno. 106

No obstante, las elecciones de 1970 plantearon una seriadivergencia al interior del MOIR. Aunque todos los grupos políticosque actuaban en el MOIR eran abstencionistas la tarea de realizarun Paro Nacional Patriótico fue concebida de acuerdo a la posturaque cada organización tenía sobre las elecciones.  El periódico Frentede Liberación reconoció este hecho:
De las fuerzas obreras que actualmente organizan el ParoNacional Patriótico, la gran mayoría, guiada por el MOIR, hapregonado la abstención ante el debate electoral. Y es el MOIRla corriente abstencionista más importante del movimientoobrero. Sin embargo hay sectores interesados en el paro y quevan a sufragar por candidatos de la oposición a distinto nivel.Entendiendo estos, la reacción, orientada por el mismoPresidente Lleras, ha argumentado que el Paro NacionalPatriótico tiene como objetivo sabotear las elecciones, con lailusión de dividir las fuerzas que respaldan el movimiento. ElMOIR no irá a las elecciones y viene esclareciendo su posiciónpolítica a ese respecto, pero el paro tiene muy claros objetivosde lucha que no dependen ni pueden depender del problemaelectoral. El MOIR luchará contra la farsa electoral, pero larealización del paro está determinada por las condicionesanteriormente señaladas como son la unidad, la organización,la agudización de las contradicciones del Gobierno, el respaldode los sectores populares, y por la necesidad de defenderfielmente los objetivos enumerados y explicados en elLlamamiento del Primer Encuentro.107

106 Frente de Liberación, Comité Nacional del MOIR, No 4, Bogotá, 3 de abril de 1970.
107 Frente de Liberación, Comité Nacional del MOIR, No 4, Bogotá, 3 de abril de 1970.
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Francisco Mosquera y el MOEC entendieron que el candidatode la Alianza Nacional Popular (ANAPO) tenía todas las condicionespara triunfar, pues el nombre del general Gustavo Rojas Pinillagozaba de un amplio respaldo popular. Mosquera pensaba, sinembargo, que no le reconocerían la victoria en caso de lograr lasmayorías en las urnas y que seguramente el presidente Carlos LlerasRestrepo y los partidos tradicionales inventaría algo para alterarlos resultados y favorecer al candidato conservador Misael PastranaBorrero. Por ésta razón sostenía que el Paro debía efectuarse despuésde las elecciones. Para el trotskismo y los ML, abstencionistas enaquel entonces, lo mejor era realizarlo antes de las elecciones, en unclaro intento de rechazar lo que se denominaba en aquel entoncesla «farsa electoral».Las diferencias no pudieron ser resueltas y salvo el MOEC lasdemás organizaciones abandonaron el Paro. No obstante, losdocumentos públicos del MOIR mantuvieron la propuesta del paropara después de las elecciones, aunque sabía que la protesta no teníacondiciones favorables. Tal como lo había calculado Mosquera, el19 de abril de 1970 se produjo un fraude y se dio como triunfador alconservador Misael Pastrana. Aunque Mosquera intentó convenceral general Rojas y a la dirección de la ANAPO de la necesidad dedefender el triunfo no tuvo éxito, Rojas aceptó la derrota. Despuésdel Paro el trotskismo, el ML y el PCC, entre otros, comenzaron areferirse al MOIR no como una organización sindical sino como elpartido que dirigía Mosquera, el MOEC no hizo ningún esfuerzopor explicar las diferencias.

El XI Pleno del MOEC (Conferencia Nacional de Chachipay) y laCreación del Partido de Trabajo de Colombia.
Mosquera percibió en 1970 que su proyecto de crear un partidomarxista leninista, que había propuesto su debate contra elextremoizquierdismo del MOEC en 1965,  tenía todas las condicionespara realizarse. Por ello citó para el 1 de octubre de 1970 –aniversariode la proclamación de la República Popular China- en el pueblo deCachipay, departamento de Cundinamarca, al XI Pleno del MOEC.Asistieron Mauricio Jaramillo, Gildardo Jiménez, Felipe Mora, loshermanos Otto y Omar Ñañez, Carlos Pantoja, Daniel Paternina,



 81

Historia del Maoísmo en Colombia. Del MOEC al MOIR/PTC(M), 1959-2015.
Álvaro Rodríguez, Ricardo Samper, Marcelo Torres, Héctor Valencia,Carlos Valverde y Milcio, quienes discutieron y aprobaron elProyecto de Programa y Estatutos del Partido del Trabajo deColombia (PTC). 108 Mosquera y la militancia a partir de entoncessiempre que se referían al partido lo denominaran PTC, aunquedebido a las circunstancias (a que tanto el gobierno como la izquierdahablaban de MOIR y a la imposibilidad de citar al congreso defundación) se aceptó emplear la sigla MOIR. 109

Sin embargo, la diferencia entre las siglas MOIR y PTCsiempre generaron problemas, pues para muy pocos era clara ladistinción. En 1972, en una muy importante serie de entrevistas alos partidos y dirigentes de la izquierda colombiana, FranciscoMosquera al responder al interrogante de cuándo surge el MOIR yexplica:
El Movimiento Obrero Independiente y Revolucionario, MOIR,aparece en Colombia a finales del año de 1969, en un granEncuentro Nacional, que se realiza en la ciudad de Medellín,en el mes de septiembre. Tenía como finalidad inmediata la deunificar, a nivel nacional, las diferentes agrupaciones obrerasen Antioquia, Valle, Santander, y algunas federaciones ysindicatos de trabajadores oficiales que en todo el país habíanadoptado una posición diferente y de combate frente a lascentrales obreras UTC y CTC, controladas por los partidostradicionales. Desde sus comienzos el MOIR se propuso la creaciónde una organización gremial nacional de la clase obrera colombiana,para desembocar, después de un proceso, en una Central Obrera. 110

Más adelante se le hizo la siguiente pregunta: Al plantearseel MOIR como partido marxista-leninista ¿en qué ideología enmarcaa los otros grupos o partidos que se reclaman herederos ycontinuadores de esa misma tradición?
108 No hemos precisado el nombre del personaje denominado «Milcio».
109 Hay bastantes ejemplos de la permanente referencia de la militancia al partido comoPTC, por ejemplo la pintora Clemencia Lucena elaboró un cuadro en 1974 titulado Muerteal imperialismo yanqui, viva el Partido del Trabajo de Colombia.
110 Véase la entrevista en: MOSQUERA, Francisco, «Entrevista a Francisco Mosquera» enColombia: tres vías a la revolución, Bogotá, 1972.



82

Miguel Ángel Urrego
En primer término aclaro que el MOIR no es un partido político; esuna organización que agrupa diferentes organizaciones gremiales dela clase obrera. Es una organización sindical que, por lasparticularísimas condiciones de nuestro desarrollo haterminado por ser en la situación actual, la mayor expresiónpolítica de nuestra organización partidaria. Durante la campañaelectoral hemos lanzado públicamente la consigna de la creación delPartido del Trabajo de Colombia, con lo cual, en parte, se va despejandoel problema de la organización gremial y de la organización política,problema que ha traído alguna confusión, debemos confesarlo. 111

En 1976, en otra entrevista, a la cual se le colocó como títuloSomos los fogoneros de la revolución, señaló al ser preguntado sobrelas repercusiones del conflicto chino soviético en la ruptura de laUnión Nacional de Oposición (UNO):
Colombia no escapa tampoco a la lucha ideológica y políticaentre el marxismo-leninismo y el revisionismo. Aunque aquíesta batalla se encuentra aún en un período incipiente, lo ciertoes que los contendientes ya han desenvainado sus espadas.La dirección del Partido Comunista de Colombia se ha aferradociegamente a la corriente revisionista. Las fuerzas marxista-leninistas colombianas vienen planteándose desde hace unadécada la urgencia de la construcción de un partidoauténticamente proletario. El MOIR es producto de esa necesidadpolítica. Aunque el nombre de nuestro partido no es el más apropiadoy la convocatoria del Congreso de fundación del Partido del Trabajode Colombia, debido a las vicisitudes de la lucha política, tuvimosque postergarla para un futuro cercano, la aparición del MOIR esuna de las consecuencias prácticas en nuestro país de la lucha entrelas dos líneas. Al fin y al cabo, la cuestión del nombre es secundariay, no obstante haber saltado el MOIR al ruedo de la lucha de clases,consideramos que nos hallamos aún en las secuencias iniciales de laconstrucción de nuestro Partido en los órdenes teórico, político yorganizativo.» 112

111 MOSQUERA, F., «Entrevista a Francisco Mosquera». Las cursivas son nuestras.
112 MOSQUERA, F., «Somos los fogoneros de la revolución. Entrevista a Francisco Mosquera».Las cursivas son nuestras.
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El Movimiento Estudiantil de 1971 113

El principal frente político del PTC era el sindical, no obstante afinales de los sesenta se incorporó al trabajo universitario gracias ala crítica que se hacía al extremo izquierdismo, en particular alentender que la lucha por la cultura y la universidad no debía esperara que cambiara el sistema. Gracias a ello impulsó la fusión de gruposestudiantiles que actuaban en las universidades, en concreto logróque Combate, del cual hacía parte Marcelo Torres, 114 y Sol Rojo,fundado por Ricardo Samper, se unificaran y fundaran la JuventudPatriótica (JUPA). 115 La importancia de esta organización y deMarcelo Torres radica en que dirigieron el más importantemovimiento estudiantil de la historia de Colombia del siglo XX.Las manifestaciones se iniciaron en el mes de enero de 1971con la protesta de estudiantes de la Universidad del Cauca(Popayán). 116 Sin embargo, el acontecimiento más importante sepresentó el 7 de febrero con el estallido de la huelga en la Universidaddel Valle para presionar la renuncia del rector, la eliminación de losrepresentantes del sector privado y la Iglesia en el consejo superioruniversitario y para rechazar las condiciones de los créditos otorgadospor entidades internacionales a las instituciones educativas. Lasprotestas del día 26 de febrero fueron sangrientamente reprimidaspor el ejército, los enfrentamientos dejaron un saldo de más de 20muertos. De inmediato el gobierno impuso, por medio del decreto250, el estado de sitio en todo el país. 117

113 Esta sección es una síntesis de dos ponencias presentadas en Córdoba, Argentina (2003),y en el 51 Congreso Internacional de Americanistas, Santiago de Chile (2003) y que fuepublicada en PARDO y URREGO, «El movimiento estudiantil de 1971 en Colombia».
114 Marcelo Torres fue fundador del PTC, máximo dirigente del movimiento estudiantil de1971, senador y quien 1998 encabezó un debate al interior del MOIR que culminó en lacreación de un sector que retoma el nombre histórico del partido: PTC (M). Hoy en día esalcalde de Magangué (Bolívar).
115 Ricardo Samper estuvo ligado a la Universidad de los Andes donde logró que un grupode estudiantes, entre los cuales estaban Ricardo Camacho, Marisol Lozano, MauricioJaramillo, Hilda Durán y Guillermo Alberto Arévalo-, lo acompañara  en la creación de SolRojo. Fue, además,  fundador del PTC y su primer parlamentario.
116 Paralelamente en el Departamento del Valle se presentaba una huelga de maestros deescuelas primarias y movilizaciones de los estudiantes del colegio Santa Librada.
117 La situación fue de agitación general en las instituciones educativas. El 7 de febrero sedecretó paro en la Universidad Tecnológica de Pereira, el 12 los profesores de primariadecretaron un paro nacional, el 19 se inició el paro en la Universidad de Cúcuta.
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El 1 de marzo los estudiantes de la Universidad Nacionalacordaron la realización de un paro en solidaridad con suscompañeros de la Universidad del Valle, momento a partir del cualse iniciaron las marchas y los enfrentamientos con la fuerza pública.El gobierno respondió decretando el toque de queda en Cali (3 demarzo), Medellín y Popayán (4 de marzo) y Bucaramanga (abril 16)y amenazando con penas de 30 a 180 días de arresto a las personasque desobedecieran la ley o promovieran el cese de actividadesacadémicas. 118
Las marchas fueron reprimidas violentamente por la policíay se presentaron nuevos asesinatos de estudiantes. El 5 de marzomurió una persona en Medellín. El mismo día en Popayán cayóCarlos Augusto González. A pesar de la represión los estudiantesrealizaron sus manifestaciones en Bogotá, Medellín, Cali, Armeniay Popayán. 119
El gobierno en respuesta inició el encarcelamiento deestudiantes y los juicios. En Bucaramanga,  el día 8 de marzo, 13estudiantes de la Universidad Industrial de Santander pasaron aórdenes de la justicia Militar.Para prevenir un debilitamiento de las movilizaciones por lasmedidas del gobierno y para facilitar la realización de las asambleas,los estudiantes de varias universidades decidieron levantar losparos. Así sucedió, por ejemplo, en la Nacional de Bogotá 120 y en laUniversidad del Cauca. 121 Luego de efectuado el reagrupamiento yllevadas a cabo las asambleas se decidió mantener la lucha, esta fuela razón por la cual los estudiantes la Universidad Nacionaldecretaron el 24 de marzo un paro y bloqueo administrativo de launiversidad y la expulsión del rector Diego López Arango enprotesta por la actitud dilatoria del gobierno con respecto a la

118 «Enérgicas medidas contra perturbadores del orden» en El Espectador, Bogotá, 5 de marzode 1971, p. 1
119 El 4 de marzo hubo desordenes todo el día en Bogotá. Se apedreó la sede de El Espectador,se quemó una motocicleta y se mató al caballo de los carabineros llamado «turco», véase«Desordenes aislados durante todo el día, en Bogotá» y «El caballo «El Turco» muertodurante incidentes» en El Espectador, Ibíd.
120 «Estudiantes de la U. Nacional levantan el paro» en El Tiempo, Bogotá, 16 de marzo de1971, pp. 1 y 7.
121 «Levantado paro en U. del Cauca» en El Tiempo, Bogotá, 25 de marzo de 1971, p.1
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reestructuración de la universidad. 122 El viernes 26 fue levantado elparo y el bloqueo de la Nacional. 123 A partir de este momento seiniciaron una serie de tomas de las instituciones que se repitieronen los meses siguientes. 124

El gobierno, además de la represión militar y las expulsionesy detenciones, 125 expidió nuevos decretos con el fin de restablecer«el orden público universitario» (decretos 580 y 581), dio plenospoderes a los rectores (decreto 1259) para expulsar estudiantes yremover personal. Como si fuera poco, se amenazó a los estudiantesque habían sido expulsados o aquellos que se negaran a reintegrarsea las actividades académicas con el servicio militar obligatorio, medidafue anunciada por el comandante de la V brigada.Un hecho fundamental del movimiento estudiantil de 1971,que marca la diferencia con cualquier otra movilización deestudiantes conocida, fue la elaboración del denominado ProgramaMínimo del Movimiento Nacional Estudiantil. Documento quecomenzó a elaborarse a partir del II Encuentro NacionalUniversitario, Bogotá marzo 13 y 14, 126 dado a conocer el 25 de marzoy ratificado en el III Encuentro Nacional Universitario (Palmira 14de abril). Este documento constituyó la base para la reestructuraciónde la universidad. Era la síntesis de las aspiraciones políticas yeducativas de los estudiantes. Concretamente el Programa Mínimoconstaba de seis puntos:
122 «Estudiantes ocupan la U.N. y expulsan al rector López» en El Tiempo, Bogotá, 25 demarzo de 1971.
123 «Levantado paro y bloqueo en la U. Nacional» en El Tiempo, Bogotá, 26 de marzo de1971, pp. 1 y 12.
124 Desde el mes de marzo se habían iniciado la toma de universidades, como sucedió el día6 en la Pedagógica de Bogotá. No obstante, a partir de abril las ocupaciones y los operativosde las autoridades generaron choques más violentos, como por ejemplo en la U. del Atlánticoy la UPTC de Tunja. Véase «Estudiantes se tomaron rectoría de U. de Tunja» y «Desalojadasdirectivas de U. del Atlántico» El Tiempo, Bogotá, 16 de abril de 1971, p. 9. Una cronologíade los sucesos en Crisis universitaria colombiana 1971. itinerario y documentos, Medellín,ediciones El Tigre de Papel, 1971, pp. 85-86. Además PECAUT, Crónica de dos décadas depolítica en Colombia, pp. 100-102 y 148-149.
125 La persecución desatada contra los estudiantes tuvo un capítulo especial en el mes dejunio cuando fueron encarcelados Leonardo Posada, dirigente de la Juventud Comunista(JUCO) (junio 26) y Marcelo Torres, el más reconocido líder del movimiento estudiantil(junio 29).
126 El 16 de marzo se publicó en El Tiempo una síntesis del II Encuentro Nacional Universitarioy del programa mínimo. Véase «Estudiantes de la U. Nacional levantan paro» El Tiempo.
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1-Abolición de los Consejos Superiores Universitarios, en loscuales tenían representación los gremios y el clero, y sustituciónpor un organismo conformado por tres estudiantes, tres profesores,el rector y un representante del Ministerio de Educación.Conformación de una comisión (tres estudiantes, tresprofesores y un representante Mineduación) para estudiar unproyecto de Ley Orgánica de las Universidades.Establecimiento de un sistema democrático para la elecciónde autoridades universitarias en los establecimientos públicos yprivados.2-Cumplimiento de la asignación del 15 por ciento comomínimo del total del presupuesto de educación para la UniversidadNacional. Además control oficial del fisco para las universidadesprivadas, congelación de matrículas y suspensión de las cláusulaslesivas a la nación colombiana contenidas en los contratos de lasuniversidades con agencias internacionales.3-Conformación inmediata de una comisión (tres estudiantes,tres maestros y un representante Ministerio de Educación) que debíaestudiar el carácter rector de la Universidad Nacional en la educaciónsuperior, liquidación del ICFES, financiación estatal y adecuada de laeducación superior, investigación científica financiada exclusivamentepor la nación y planificada por investigadores nacionales, revisiónde todos los contratos celebrados con entidades extranjeras. El informedebería ser aprobado previamente por un Encuentro NacionalUniversitario y puesto en marcha por el gobierno.4-Retiro definitivo de la Universidad del Valle y ruptura conla Fundación para la Educación Superior (FES).5-Legalización del derecho a crear organizaciones gremialesen cualquier tipo de establecimiento educativo.6-Reapertura de la Facultad de Sociología de la UniversidadJaveriana. 127

127 El texto fue aprobado por representantes de 26 universidades y por la representación detres facultades (teología y sociología, Universidad Javeriana, y medicina, del Rosario). Elúnico voto negativo fue de la Universidad Gran Colombia de Bogotá. Véase el ProgramaMínimo en Crisis Universitaria, pp. 85-88. Sobre el caso específico de la Javeriana FabioLópez de la Roche hace una trascripción de recuerdos de algunos participantes de estasjornadas. Véase LÓPEZ DE LA ROCHE, Fabio, Izquierdas y cultura política.
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Este programa fue sustentado formalmente por MarceloTorres, miembro del Comité Nacional de Solidaridad Estudiantil,en el Consejo Nacional de Rectores realizado el 27 de abril. En dichareunión el dirigente estudiantil hizo una síntesis del programa,defendió la necesidad de cambiar la composición del ConsejoSuperior Universitario, la libertad de cátedra, la investigacióncientífica acorde con las necesidades de la nación, la financiaciónestatal y adecuada de la universidad y exigió la reaperturainmediata, en condiciones democráticas, de las universidadescerradas. 128
El segundo logro del movimiento estudiantil de 1971 fue elestablecimiento del cogobierno en la Universidad Nacional y en laUniversidad de Antioquia. Las elecciones en la UniversidadNacional  fueron ganadas por la JUPA con 3490 votos, mientras laJuventud Comunista (JUCO) tuvo 818 y el Frente de EstudiantesDemócratas 817, por ello sus representantes fueron electos al ConsejoProvisional de Gobierno, allí promovieron la aplicación de losprincipales aspectos del Programa Mínimo. El gobierno al observarel debilitamiento del movimiento estudiantil decretó meses después,y al amparo del fin de año, la eliminación de cogobierno. Losestudiantes no se pudieron enfrentar tal arremetida, además algunossectores de la izquierda no les interesaba la democratización de lasuniversidades y esta importantísima conquista se perdió.El tercer logro del movimiento estudiantil fue el haberdesarrollado un debate en torno al Programa Mínimo y a la reformade las universidades. El debate consistía en determinar si el Programaera reformista o si era una propuesta democrática, viable de serrespaldada por partidos revolucionarios. Un sector cuestionó laposibilidad de cambiar la universidad sin cambiar el sistema político,no privilegiaron al movimiento estudiantil ni su Programa e inclusohicieron apología de la lucha armada, razón por la cual miraron condesprecio y escepticismo el movimiento que se gestaba. 129 Para otros,

128 Véase la síntesis del texto de la intervención de Marcelo Torres en la revista de la SociedadEconómica de Amigos del País La Nueva Economía Colombiana. Bogotá, Tomo VI. No 3, 1971,pp. 167-180. Como complemento se puede ver en Crisis Universitaria, pp. 114-125.
129 La mesa directiva del Consejo Superior Estudiantil AUDESA en 1975, haciendo un balancehistórico del movimiento estudiantil, señalaba el abandono de la organización gremial porparte de algunos de sus dirigentes para vincularse a la lucha armada y el desprecio que
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entre ellos la JUPA, se podía pelear por reformas que democratizaránla educación y las instituciones universitarias. 130

El Abandono del Abstencionismo y la Participación en las Elecciones
Un significativo giro dio el PTC en 1972 al abandonar elabstencionismo, dominante en la Nueva Izquierda. Con excepcióndel Partido Comunista, la izquierda fundada después del MOEC(1959) rechazó -por reformista o revisionista- la participación enelecciones. Mosquera entendió la ingenuidad de tal postura en unpaís como Colombia y, por ello, decidió buscar una alianza políticaque permitiera incorporar este tipo de lucha  a la experiencia delPTC. La primera determinación del MOIR fue crear una alianza conel Frente Popular Colombiano (FPC), dirigido por Alberto Zalamea,y el Frente de Intelectuales Revolucionarios (FIR) para participaren las elecciones a corporaciones públicas de  1972. El lanzamientodel Frente Popular-MOIR se realizó en el Capitolio Nacional duranteel denominado Primer Encuentro del 26 y 27 de Febrero de 1972,asieron Alberto Zalamea, Francisco Mosquera,  Ricardo Samper yMario Olarte. El acto, además de proponer la candidatura deZalamea al consejo de Bogotá, Cali y Medellín, sirvió para haceruna presentación del PTC ante grandes sectores de la población, alos cuales no se tenía acceso, y plantear un debate al resto de laizquierda sobre el abstencionismo.El editorial de Tribuna Roja No 4, de enero de 1972, se titulóprecisamente Vamos a la lucha electoral. En él se hicieron cuatroconsideraciones fundamentales sobre la corrección delabstencionismo. En primer lugar, la importancia que para una
estas organizaciones hacían del movimiento estudiantil. En concreto se afirmó: «Estaconcepción- la de menospreciar la organización gremial y el movimiento estudiantil- esuna incorrecta línea de masas porque de una parte al extraer los mejores cuadros de lalucha de masas deja a éstas sin su mejores cuadros de la lucha de masas deja a éstas sin susmejores hombres; experimentados y consecuentes dirigentes; de otra parte, conllevaimplícitamente al menosprecio del papel de las masas como fuerza revolucionariaconsiderando que la revolución es tarea de hombres conscientes salidos de las masas, peroorgánicamente separados de ellas..» en Ensayo Crítico, sin paginación.
130 Las principales posiciones en Crisis universitaria, capítulos IV y VII;  TORRES LEÓN,Trayectoria histórica de la universidad colombiana, pp. 92-127.
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organización marxista reviste su presencia en instancias derepresentación popular, donde se debaten medidas quegeneralmente lesionan los intereses populares. En segundo lugar,se definió la partición en elecciones como parte de las grandesbatallas libradas contra las pociones infantiles de «izquierda». Entercer lugar, se aclaró que la participación en elecciones no era elmeollo de la divergencia con el revisionismo, es decir con el PartidoComunista. Como se recordará, el surgimiento de la NuevaIzquierda a partir de 1959 coincidió en la condena a los comunistaspor considerar que habían abandonado su misión histórica y, porello, se rechazaban sus acciones, entre ellas la participación enelecciones. El PTC consideró esto como una necedad. En el editorialque venimos citando se afirmó:

Hay gentes que en nombre del marxismo-leninismo pregonanque la divergencia entre los verdaderos y falsos comunistas estáen no ir a las elecciones y señalan la posición abstencionistacomo la línea divisoria con el revisionismo. Esto es absurdo yridículo. El MOIR también creyó que la abstención era una delas divergencias con los revisionistas colombianos; graveequivocación que hoy rectifica autocríticamente con la decisiónde tomar parte en la lucha electoral.  131

Finalmente, el documentó señaló que la participación enelecciones fortalecería al partido y sería un instrumento de educaciónde las masas en torno a las soluciones a los problemas centrales de lanación: la autonomía, el problema agrario, la cultura nacional, etc.Un acierto de la participación en elecciones fue que se pudoelaborar un programa para consolidar el acercamiento a diversossectores sociales y partidos, el cual ha sido reelaborado y precisadoen las posteriores alianzas.En 1972 se inscribieron 97 listas a concejo municipal y 13 a lasasambleas y consejos intendenciales. Por las primeras listas votaron12.060 electores, obteniéndose 14 concejales (5 en Boyacá, 4 enCundinamarca, 3 en Antioquia y 1 en Bolívar y Cesar). Por las
131 TORRES LEÓN, Trayectoria histórica de la universidad colombiana, pp. 92-127.
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segundas se totalizaron 13.814 sufragios.  Las elecciones permitieronal MOIR ganar, en un breve lapso de tiempo, presencia en algunosdepartamentos, especialmente en Cundinamarca, Antioquia, Valle,Nariño y Bolívar.A partir de 1972 el PTC inició un desplazamiento de unimportante número de militantes a regiones apartadas del país conel objeto de realizar trabajo político entre los campesinos y colonos.A esta política se le denominó pies descalzos. Los descalzos tenían ungran respeto al interior de la organización debido a su sacrificio, alestar al servicio del pueblo, al enorme riesgo que corrían sus vidasy al gran conocimiento que adquirieron del país. Los descalzosigualmente difundieron los programas de las distintas campañaselectorales. Fue este grupo de militantes el que sufrió en la décadade los ochenta la embestida de las FARC, algunos fueron asesinadosy la mayoría logró escapar con vida cuando Mosquera dio la ordende regresar a las ciudades. 132

La Alianza con el Partido Comunista en la Unión Nacional deOposición (UNO)
Lo que parecía imposible, la alianza con el Partido Comunista, sepresentó para las elecciones de 1974. Como ya lo hemos dicho variasveces, la Nueva Izquierda colombiana se definió como antiPC. Todasu energía se dirigió contra un partido al que considerabanrevisionista, conciliador y radicalmente sectario. Además, elmaoísmo del PTC lo había llevado a denunciar al socialimperialismosoviético, a desconocer el carácter socialista de la revolución cubana,etc. Por ello, una alianza con su más decidido adversario en laizquierda parecía imposible. Qué motivó esta alianza? Creemos quedos hechos.En primer lugar, la formación de un amplio frente políticoconstituye el instrumento determinante para lograr lastransformaciones que Colombia necesita. Como se sabe, para elmaoísmo existen tres instrumentos de la acción política: el partido,
132 Algunos militantes del MOIR señalan que el inicio de la política de pies descalzos fue de1975.  No obstante, para aquel entonces conocí a militantes que ya tenían varios años comodescalzos.
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el ejército y el frente. Al considerar el PTC erróneo el foquismo einapropiado cualquier intento de lucha armada después de laexperiencia de La Violencia su concepción política privilegió laconformación del frente político. El frente permitiría la ruptura delmonopolio político del bipartidismo; expresaba un significativogrado de madurez de una organización en la medida en que lasalianzas electorales se efectúan, por principio, con sectores que tieneun origen y propósitos diversos; y es lo que garantiza la confluenciade la casi totalidad de las expresiones políticas sociales de lapoblación, incluida la burguesía nacional, en el propósito detransformar el país. En segundo lugar, la alianza con el PC constituíala unidad con el partido más importante -por su trayectoria, historiay desarrollo organizativo- de la izquierda colombiana.El primer frente político de izquierda, uno de los másimportantes de la segunda mitad del siglo XX, por el momento enel que se formó, por la diversidad de fuerzas reunidas y por el ampliorespaldo logrado, fue la Unión Nacional de Oposición (UNO). Estase conformó con el Partido Comunista y el Movimiento AmplioColombiano (MAC).133 El MOIR no ingreso desde el comienzodebido a los reparos hechos al candidato presidencial y al programade la alianza, pero participó en la asamblea del Capitolio, el 22 deseptiembre de 1972, que prácticamente fundó la Unión Nacional deOposición. Varios hechos se deben destacar de la experiencia de laUNO.En primer lugar, el que a pesar de las grandes diferencia conrespecto a la valoración de la Unión Soviética y Cuba; el inaceptableargumento del PC de que la isla constituía la guía de la revoluciónlatinoamericana; y la imposibilidad de secundar su tesis de lacombinación de todas las formas de lucha, se consideró que unacuerdo con el PC instauraba la unidad con las más destacadaorganización de izquierda del país. Por otra parte la aceptación delos comunistas de conformar el frente era el reconocimiento de laimportancia de una organización como el PTC.

133 EL MAC fue creado a finales de 1972 de una división de la Alianza Nacional Popular.Entre sus máximos dirigentes se encontraba Hernando Echeverri Mejía, quien fue elegidocandidato presidencial de la Unión Nacional de Oposición.
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El MOIR estableció medidas para superar las diferenciaspolíticas ya mencionadas y para el logro de  aspectos prácticos: laelección del candidato, el programa y la democracia interna. El temainternacional no se mencionó para facilitar la unidad, se mantuvoel debate teórico y político y se hizo una amplia difusión de lospuntos de vista. Para que el MOIR conformara la UNO se colocaroncuatro condiciones:

PRIMERA. El frente propuesto debía aprovechar la campañaelectoral para desenmascarar la política anti-patriótica yantidemocrática del Frente Nacional, para agitar un programarevolucionario y para apoyar las luchas de los obreros, loscampesinos, los estudiantes y demás sectores populares.Plantear que el frente electoral de izquierda y su candidatopresidencial deban proponerse alcanzar el poder en 1974 erafrancamente perder el sentido de las proporciones y engañaral pueblo.SEGUNDA. La ANAPO no podría ser la columna vertebraldel frente electoral de izquierda.En reiteradas oportunidades la dirección del PartidoComunista manifestó que la ANAPO debía ser la fuerzadeterminante y principal del frente de oposición. Es más, pidióque se realizaran todos los esfuerzos para convencer a ladirección anapista, y si era del caso reducir los puntosprogramáticos para facilitar los acuerdos.No obstante, luego de la experiencia de 1970 a la ANAPO no sele podía hacer una sola concesión. Para que los sectoresizquierdistas de la ANAPO pudiesen participar en un frenteelectoral revolucionario no les quedaba otra salida distinta queel desconocimiento de la dirección del general, como lo hicieronlos miembros del Movimiento Amplio Colombiano (MAC).TERCERA. El frente electoral debe aprobar una plataformaantimperialista y democrática a la que se ceñirán sin excepciónpara la agitación y propaganda todas y cada una de las fuerzasintegrantes.CUARTA. Debe hacerse un acuerdo previo entre todos y cadauno de los partidos y organizaciones del frente que garantice:
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a) La dirección colectiva de la alianza y b) El respeto del carácterindependiente de los partidos y organizaciones.  134

Mosquera ratificó estos cuatro puntos en su intervención en laSegunda Convención Nacional de la UNO, el 23 de septiembre de1973. El discurso titulado «El frente electoral de izquierda: necesidadde las fuerzas revolucionarias» reconoció, además, un hechofundamental de la UNO: se trataba de un frente de izquierda. 135
La caracterización del frente político como una reunión degrupos exclusivamente de izquierda fue revisado por el PTC luegode su participación en la UNO y en el Frente por la Unidad del Pueblo(FUP). La corrección de una posición tan obtusa fue motivada por lacrítica al predominio de la extremaizquierda en la década del ochenta,que actuó con la consigna de unidad solo entre la izquierda, y en losnoventa, por el impacto del neoliberalismo y el fascismo uribista, puesse amplió sustancialmente el número de aliados, incluyendo a sectoresde la burguesía. Por el momento digamos que tal giro permitiórechazar dos posiciones muy infantiles de la izquierda: sólo laizquierda debería conformar el frente y sólo los partidos de izquierdapodría aportar soluciones a los problemas del país. Por el contrario,se llegó a la conclusión de que las alianzas eran con sectores socialesy políticos distintos a los que representaba el PTC.En 1974 la UNO alcanzó en la votación para senado 155.158sufragios, los cuales se originaron especialmente en los departamentoscon mayor concentración de trabajadores sindicalizados -el 38% seemitieron en Cundinamarca-; frentes de trabajo del PCC, como eldepartamento de Meta; ciertamente no hubo un sólo sufragio enChoco, Norte de Santander y La Guajira.A pesar de los buenos augurios, la UNO fracasó en los objetivosque se propuso y éste hecho fue la razón por la cual el MOIR rompiósu alianza con el PCC. Mosquera anticipó -en su discurso en laTercera Convención Nacional de la UNO, el 14 de julio de 1974- laruptura de la UNO meses antes de presentarse. En efecto, allí centrósu intervención en la explicación de la naturaleza del régimen deAlfonso López Michelsen:

134 MOIR, «La hora es de unidad y de combate». Tribuna Roja, diciembre de 1972, pp. 2 y 4.
135 Tribuna Roja Nº. 10, octubre de 1973.
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El proyecto de frente se rompió por donde se había soldado:el acuerdo para concentrar los ataques en los enemigosprincipales del pueblo colombiano, la alianza burgués-terrateniente proimperialista, cuya expresión política ha sidoel bipartidismo tradicional que, a partir del 21 de abril de 1974,pasó a ser capitaneada por el máximo dirigente del llamado«mandato claro». Consumado el triunfo de López, el PartidoComunista, en lugar de comprender que se había consolidadomediante nuevas formas la política frentenacionalista de laoligarquía vendepatria, consideró que con los resultadoselectorales de aquel 21 de abril se abrían las perspectivas deun «nuevo poder». Tesis que entre otras cosas consignó en elInforme Político de su último Congreso de finales de 1975.Hace alrededor de año y medio que el Partido Comunistaempezó a hablar de los aspectos «progresistas», de la base«democrática» y de las contradicciones del gobierno lopistacon la «derecha». Señaló sin escrúpulos que la coalición liberal-conservadora ultrarreaccionaria y antinacional se hallaba másrepresentada por personajes como Lleras Restrepo que por elpropio jefe del Estado. 136

Por supuesto, el rechazo por parte del MOIR a las accionesimperialista de la URSS también fueron un factor que determinó lacrisis de la UNO. Este hecho fue reconocido por Mosquera en unamuy conocida entrevista a Cristina de la Torre. 137
El balance de los logros de la participación en elecciones através de la UNO fueron sintetizados por Mosquera en su Informea la III Conferencia Nacional del MOIR:

Esta batalla terminó en una victoria relativamente importantesi se tiene en cuenta la adversa y desproporcionada correlaciónde fuerzas que mediaba entre la UNO y los partidostradicionales. El MOIR, por su parte, avanzó considerablementeen su propósito de extenderse y vincularse a las más ampliasmasas populares y obtuvo varias curules en las corporaciones
136 MOSQUERA, F., «Somos los fogoneros de la revolución. Entrevista a Francisco Mosquera».
137 MOSQUERA, F., «Somos los fogoneros de la revolución. Entrevista a Francisco Mosquera».
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públicas, incluyendo una principalía en la Cámara deRepresentantes y en cada uno de los concejos de las ciudadescapitales de Bogotá, Medellín, Bucaramanga, Pereira y Pasto.»
138

  La ruptura de la UNO no significó para el PTC el abandonode los proyectos de unidad, por el contrario se buscaron acuerdoscon nuevos protagonistas, especialmente con el sector de la ANAPOdirigido por Jaime Piedrahita Cardona, José Jaramillo Giraldo yJaime Bernal. La participación en las elecciones fue analizada desdela siguiente pregunta: «¿En la campaña electoral de 1976 quéposibilidades hay para la aplicación de nuestra línea unitaria ycreación de un frente como lo hicimos en el inmediato pasado?» 139
A lo cual se respondió:

En primer lugar, la coalición liberal-conservadora gobernanteafronta múltiples aprietos, debido al fracaso del «mandatoclaro». López Michelsen ha empezado su defensiva política y,por ende, recurre a la represión violenta para sobreaguar enel temporal (…).En segundo lugar, el Partido Comunista se negó rotundamentea discutir los problemas y contradicciones surgidos en la UNOy que tuvieron como expresiones más características el pasode la mayoría de parlamentarios del MAC al movimiento procandidatura presidencial de Carlos Lleras Restrepo, y laruptura de relaciones entre dicho partido y el MOIR.En tercer lugar, la Alianza Nacional Popular apura su procesode desmoronamiento iniciado el 20 de abril de 1970 y porningún lado presenta indicios de mejoría. (…) Las disensionesinternas de la ANAPO son cada vez más hondas y más
138 MOIR, «Contra el «mandato de hambre»,¡ a la carga!. Informe Político del Comité EjecutivoCentral a la III Conferencia Nacional del MOIR sobre Participación en la Lucha Electoral,realizada el 15 de diciembre de 1975" en Tribuna Roja, No. 18 primera quincena de febrerode 1976.
139 MOIR, «Contra el «mandato de hambre»,¡ a la carga!. Informe Político del Comité EjecutivoCentral a la III Conferencia Nacional del MOIR sobre Participación en la Lucha Electoral,realizada el 15 de diciembre de 1975" en Tribuna Roja, No. 18 primera quincena de febrerode 1976.
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frecuentes. Recientemente el sector de izquierda, en francarebeldía con su Comité Ejecutivo, produjo un documento enel que reconoce la crisis del movimiento, enfatiza una «posiciónantimperialista, antioligárquica y por la liberación nacional» yalrededor de ella convida al resto de organizaciones partidistasy de masas a promover la «unidad del pueblo» .En cuarto lugar, una serie de agrupaciones políticas deizquierda que venían practicando el culto al abstencionismo,decidió apostrofarlo y someterse al bautizo de fuego de laprueba electoral. La mayoría de estas organizaciones con unou otro argumento ha expresado la conveniencia de facilitaracuerdos para las elecciones que se aproximan. (…)¿En esas condiciones el MOIR debe propugnar o no la creaciónde un frente unido revolucionario? No dudamos en responderque sí.  140

En 1976 se inició la campaña electoral a corporaciones públicas,Tribuna Roja publicó la realización de actos políticos en los principalesbarrios de Bogotá. 141 La amplia utilización de la propaganda, queincluía no solamente uno llamativos e inmensos carteles sino elempleo del grupo musical Son del Pueblo y un estilo muy reconocidode empleo de la propaganda llamaron ampliamente la atención delos ciudadanos. 142 El éxito de la experiencia molestó a las clasesdominantes del país, las que no solamente iniciaron la represióncontra los militantes en diversas regiones del país sino quecomenzaron a calumniar al MOIR tratando de colocarlo como unabanda de facinerosos, el periódico El Tiempo del 21 de marzo de1976 señaló en su editorial:

140MOIR, «Contra el «mandato de hambre»,¡ a la carga!. Informe Político del Comité EjecutivoCentral a la III Conferencia Nacional del MOIR sobre Participación en la Lucha Electoral,realizada el 15 de diciembre de 1975" en Tribuna Roja, No. 18 primera quincena de febrerode 1976.
141 MOIR, «Todos los días el MOIR en la capital» en Tribuna Roja, 19, Bogotá, febrero de1976.
142 El frente cultural del PTC en aquel entonces incluyó el Teatro Libre de Bogotá (TLB), elgrupo de salsa  Son del Pueblo (dirigido por Cesar Mora), ambos creados en 1973, y la revistaTeorema.
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Los muros de la ciudad están atiborrados de carteles con laefigie de los candidatos dependientes de directricesextranacionales. Por ejemplo los del MOIR, que al parecer esel conjunto mejor organizado y mejor financiado, seguramenteya no por el ‘oro de Moscú’ sino por el ‘oro de Pekín’ y quizápor la criminal industria de los secuestros, ya que no cabeimaginar que tan abultada y costosa publicidad pueda sercosteada por las precarias finanzas de los militantes criollos.Nos dicen personas que entienden de estos menesteres que -valga el ejemplo- en solo avisos murales la aguerrida y fanáticasecta pekinesa ha gastado alrededor de un millón de pesos, yeso sin contabilizar lo que pudo derrochar en la multitudinariaconcentración del 5 de marzo en la Plaza de Santamaría. 143

  La calumnia de El Tiempo, hecha calculando el mayor impactode la imputación, no solamente se reducía a señalar que el PTC erafinanciado por China sino algo peor aún: que lo hacía a través delsecuestro. La acusación, por supuesto, era insostenible a la luz de lahistoria de éste partido, especialmente debido a los debatesgenerados a partir de 1965 y que precisamente se hicieron pararechazar el aventurerismo foquista, el empleo de métodosdelincuenciales y la dependencia económica y política a Cuba. Unadécada criticando al extremoizquierdismo y la gran prensa obviabael debate. Por supuesto, no era gratuito el señalamiento, era partede un proyecto de golpe militar que se estaba gestando y que seplanteó como posibilidad ante la crisis económica y el crecientedescrédito del gobierno de Alfonso López Michelsen. Mosqueradesenmascaró el complot que se gestaba a responder el editorial:
Ni a usted, ni a nosotros, ni a nadie se le escapa la gravedad ylas implicaciones de la temeraria insinuación de que el MOIRestá siendo financiado por medio de la «criminal industria delos secuestros». Se está preparando meticulosamente y a sangrefría un plan escalonado para proceder sin contemplacionescontra las fuerzas democráticas, patrióticas y revolucionarias.

143 «Editorial», El Tiempo, Bogotá, 21 de marzo de 1976.
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Las afirmaciones aventureras de «El Tiempo» coincidensospechosamente con el anuncio reciente hecho por el señorLópez Michelsen ante la llamada Comisión de ReformaConstitucional, de apelar a «medidas drásticas» después delas elecciones de mitaca «para preservar el orden»; con lamuchas declaraciones que en el mismo sentido han proferidoel Ministro Cornelio Reyes y los mandos de los cuerposrepresivos, y con los desaforados editorialistas de otrosórganos de expresión de Bogotá y de provincia. No hay dudaque nos encontramos frente a una provocación de inocultablemagnitud, cuyo desenlace lógico, de continuar, sólo será el terroroficializado, como ha sido frecuente en la historia de nuestro país ycomo hoy sucede en Brasil, Chile, Uruguay, Argentina y otrasrepúblicas latinoamericanas. Para ello ya se han dado los primerospasos, al mantenerse por cerca de un año el estado de sitio yutilizar los consejos verbales de guerra y demásprocedimientos violentos y represivos para acallar las justasdemandas de las masas trabajadoras y del estudiantado. 144

Mosquera tenía conocimiento de un proyecto de golpe militar,éste fue confirmado por declaraciones de dirigentes de los partidostradicionales quienes lo citaron a reuniones para conocer su opinión.Internamente la directriz de Mosquera fue preparase para unsolución de fuerza. 145
Hay que señalar que el editorial de El Tiempo constituyó unaamenaza directa a la dirección del partido y su militancia, era unaforma velada de anunciar una cruenta represión. De allí que la durarespuesta al editorial culminó señalando que el partido seencontraba dispuesto a enfrentar la amenaza del golpe militar:

Como nuestro pueblo, también nosotros queremos la paz yanhelamos que las transformaciones democráticasindispensables para la prosperidad de Colombia se efectúen
144 MOIR, «Respuesta a «El Tiempo»: a la revolución solo la sostiene el pueblo» en TribunaRoja, 21, segunda quincena de marzo de 1976.
145 Recuerdo que ante la orden de quemar la propaganda me deshice de la colección dePekín Informa. Igualmente recuerdo que a las diversas células de la JUPA  que actuaban enel Colegio Nacional Restrepo Millán les colocamos nombre de ¡mujer!
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con el menor desgaste de energías y de vidas, pero no letememos a la guerra. Si la minoría dominante pretenderesolver sus agudas contradicciones políticas recurriendo a laviolencia y ensangrentando el país, el territorio patrio seráescenario de otra gesta comparable a la que culminara con eltriunfo de nuestra primera independencia. Sabemos que lalucha será larga y dura y los sacrificios incontables, pero alfinal la victoria se pondrá del lado de las mayorías que marchanen el sentido de la historia y defienden una causa noble y justa.
146

El siguiente número de Tribuna Roja se dedicó a denunciar larepresión que se desataba contra el PTC y a explicarle al país quehabía un proyecto de golpe militar, el título del editorial de Tribunadaba pistas completas de lo que acontecía: La reacción propicia soluciónde fuerza.Paralelamente el debate político en la izquierda se agudizó,la razón fundamental era que el Partido Comunista volvía a lasandanzas y en su usual estilo se apropió de la Unión Nacional deOposición, desconoció su programa, las normas de funcionamientoy lo que había dado sentido  a dicho frente. Por ello, el MovimientoAmplio Colombiano (MAC) y el MOIR firmaron una declaracióndenunciado las triquiñuelas del PCC:
El MOIR y el MAC coincidieron siempre en que la UNO podíaser patrimonio exclusivo de ningún grupo o persona. El PartidoComunista rompiendo los acuerdos unitarios formó una nuevaUNO con sus militantes, para tener un aparatohegemónicamente suyo. Ante esta situación ni el MAC ni elMOIR pretenden emular en la rebatiña de un nombre queperdió su contenido político unitario y solamente puedeaportar, en el mejor de los casos, una temporal confusión enlas masas de la izquierda revolucionaria. 147

146 «Editorial», El Tiempo, Bogotá, 21 de marzo de 1976.
147 «Aclaración política: comunicado conjunto del MOIR y el MAC» en Tribuna Roja, 21,segunda quincena de marzo de 1976.
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En este ambiente enrarecido se asistió a las elecciones de 1976.El informe que da cuenta de los resultados resalta dos hechos. Enprimer lugar el crecimiento del PTC, su rápida transformación enuna fuerza con presencia nacional. En segundo lugar, haberalcanzado una significativa votación. En efecto, el MOIR logró 43.385sufragios, recordemos que en las anteriores votaciones paraasambleas departamentales, en alianza con el Frente Popular deZalamea se obtuvieron 13.814. Aunque en un análisis riguroso nohay que confiar exclusivamente en los números, pues la votaciónnunca es creciente, o de propiedad de un partido, es decir, nunca secrece inevitablemente y los votos se pueden perder de una eleccióna otra, en aquel entonces era todo un acontecimiento.En tercer lugar, las elecciones permitieron tener votación entodos los departamentos del país, lo cual mostraba la enormeposibilidad de conformar una fuerza con presencia nacional. Lo másdestacable de éstos resultados fue el rápido crecimiento endepartamentos con importante concentración obrera, como Valle(4512 votos), Antioquia (3905) y Santander (3506) y, como siempre,la votación más importante, dada la cercanía a la capital del país,fue Cundinamarca (11.243).Los buenos resultados también se presentaron en las eleccionespara Consejos Municipales, se habían inscrito 341 listas en todo elpaís, 61 más que el Partido Comunista!., destacándose Antioquia (39),Cundinamarca (38), Valle (27), Boyacá ( 25), Santander y Tolima (22en cada departamento). Allí el PTC obtuvo 42.349 votos con los quelogró 29 concejales. 148 Obviamente por ser Cundinamarca el lugardonde se logró la más alta votación allí fue donde más se benefició elPTC al lograr 8 concejales.  Le siguió Cesar (4), Santander (3) y Cauca,Meta, Nariño, Valle y Casanare (2 cada uno). Finalmente, los buenosresultados electorales se tradujeron en la obtención de escaños a laasamblea departamento de Cundinamarca, con Cesar Pardo Villalba.

149

148 Se publicó una lista de los principales nombres de los candidatos en los diferentesdepartamentos en «El 18 de abril: contra el mandato de hambre vote por el MOIR», TribunaRoja, 22, segunda quincena de abril de 1976.
149 Cesar Pardo Villalba fue un destacado dirigente del MOIR y luego renunció a la militanciaen una carta.
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El Frente por la Unidad del Pueblo (FUP).
El Frente por la Unidad del Pueblo (FUP) se originó por invitaciónque hizo la ANAPO al MOIR para participar en una reunión desectores de oposición, la carta, con la propuesta (7 de octubre de1976),  señalaba: «Tenemos mucho gusto de adjuntar a la presente,la Convocatoria efectuada por el partido ALIANZA NACIONAL YPOPULAR, tendiente a la reunión de un Foro Nacional de laOposición Popular y Revolucionaria, para integrar un FrenteRevolucionario en nuestra patria».150 La breve misiva era muyespecífica en los propósitos de la reunión. «Pensamos que lossiguientes pasos a dar, serían: la discusión de un programa mínimo,el establecimiento de las reglas de juego que ofrezcan garantías atodos los sectores, coordinar la lucha contra el gobierno y la discusióndel procedimiento para escoger el candidato presidencial del FrenteRevolucionario, en las elecciones de 1978, lo mismo que todo lorelacionado con la participación en el proceso electoral y en lasluchas del pueblo.» 151 La carta y el tono de la misma eran posiblespor la rebeldía de un sector de la ANAPO que desconoció ladirección de María Eugenia Rojas y su política con respecto algobierno de López Michelsen. El entonces senador Jaime PiedrahitaCardona anunció, el 13 de junio de 1976, el desconocimiento de Rojasy la búsqueda de una reorientación de su partido. Este hechocambiaba radicalmente la situación de la ANAPO y, por lo mismo,la postura del MOIR ante este sector.El 18 de febrero de 1977 se llevó a cabo en Bogotá el ForoNacional de la Oposición Popular y Revolucionaria convocado porla Comisión Coordinadora de ANAPO, la amplia aceptación de lapropuesta se reflejó en el variado tipo de asistentes: ANAPO, MOIR,los Comités Democráticos Populares Revolucionario (CDPR), elMovimiento Amplio Colombiano (MAC), la Anapo Socialista, laOrganización Comunista Ruptura, el Bloque Socialista, el Partido
150 «Carta de Invitación al MOIR» en Tribuna Roja, 24, diciembre de 1976, carta firmada porComisión Coordinadora Nacional de la ANAPO: José Jaramillo Giraldo, Jaime PiedrahitaCardona, Antonio García, Julio Cesar Pernia, Germán Gutiérrez, Jaime Jaramillo Panesso,Alfonso Cabrera, Gildardo Arcila, Gabriel Darío Londoño, Álvaro Bernal Segura, JosuéRodríguez Díaz.
151 «Carta de Invitación al MOIR» en Tribuna Roja, 24, diciembre de 1976.
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Socialista Colombiano y los dirigentes revolucionarios DiegoMontaña Cuellar y Hernando Garavito Muñoz, así como Javier Rozo,representante de la Unión Sindical Obrera (USO). 152

Además de las organizaciones y dirigentes mencionados, semanifestaron a  favor de los propósitos del encuentro un grannúmero de organizaciones de carácter regional, dirigentes políticosy partidos de izquierda -como la Organización Comunista Rupturay el Grupo Posadista de Colombia (IV Internacional)-.El Foro no solamente se limitó a las intervenciones y a lamanifestación de los buenos deseos sino que avanzó en la definiciónde acuerdos a través de la Comisión Permanente por la Unidad delPueblo, integrada por representantes de los partidos asistentes. Conrelación al proyecto político se avanzó con respecto al de la UNO,especialmente con la eliminación de aquellos aspectos que podríangenerar dificultades para la constitución del Frente, en concreto seprecisó el programa y las normas de funcionamiento.Hay que destacar que este programa cumplía plenamente conlas expectativas políticas que para el PTC debía tener el programadel Frente Patriótico. En primer lugar, no era un programa socialistaque abogaba por la colectivización inmediata, por el contrario setrataba de un programa nacional y democrático, de NuevaDemocracia, en el cual lo determinante era garantizar la autonomíanacional, el mayor número de libertades políticas, individuales ycolectivas, los derechos de mujeres e indígenas y el desarrollo delas fuerzas productivas. En segundo lugar, este enfoque quedóexpresado en el primer punto del programa al emplear los siguientestérminos: «en marcha al socialismo».Para ambientar los diálogos propuestos para el II Foro, el PTCdiseñó un extenso y completo programa de «Unidad y Combate»con el que pretendió solidificar el frente político. Como ya lomencionamos, la constitución de un frente es la condición para elPTC para lograr una transformación de la sociedad colombiana, porello se señaló en su numeral 3: «El programa nacional y democráticoestará basado en el principio supremo de propiciar la alianza de

152 «Sentadas las bases del Frente Patriótico» en Tribuna Roja, 26, Bogotá, marzo de 1977.
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todas las clases, capas y fuerzas revolucionarias colombianas en elmás amplio frente de lucha antiimperialista». 153

En el II Foro de la Oposición Popular y Revolucionaria, realizadoel 15 de Julio de 1977, se proclamó la creación del Frente por la Unidaddel Pueblo (FUP), encabezado por: Jaime Piedrahita Cardona y JoséJaramillo Giraldo (ANAPO); Gilberto Zapata Isaza y Jorge ReguerosPeralta (MAC); Avelino Niño (CDPR) y Francisco Mosquera y CarlosBula Camacho (MOIR). El certamen, a su vez, proclamó la candidaturaa la Presidencia de Jaime Piedrahita Cardona, unos de los dirigentesmás honestos y comprometidos con las causas populares. 154
Las condiciones eran excelentes para la constitución de unfrente político, era, por otra parte, la forma de superar laslimitaciones históricas de las izquierdas en Colombia: pequeñas, decorta vida, actuando de manera independiente y sin atreverse aestablecer alianzas.  155
La búsqueda de unidad de las fuerzas democráticas en tornoa un programa, unas normas claras de funcionamiento no fue razónpara dejar a un lado la polémica con el PCC.156 Este partido veníacolocando condiciones muy difíciles para la integración del frente,pues sólo la concebía como de izquierda, no de otra manera se puedeentender los condicionamientos del tema internacional que impusoa partir de 1975:

Cuando el Partido Comunista en el segundo semestre de 1975se presentó públicamente con la proposición de que la granalianza de la oposición debía matricularse en la políticainternacional de la Unión Soviética, mediante el expedientede apoyar a Cuba y su gobierno, denunciamos que aquelloera un pretexto para impedir el más amplio frente de luchacontra el régimen proimperialista, no obstante decirse locontrario. Recordamos que la UNO jamás se alineó

153 «Diez puntos de unidad y combate» en Tribuna Roja, 24, Bogotá, diciembre de 1976.
154 Los recuerdos de la campaña electoral en voz de su principal protagonista enPIEDRAHITA CARDONA, Colombia, una revolución siempre aplazada.
155 «Editorial: las condiciones son excelentes» en Tribuna Roja, 25, Bogotá, febrero de 1977.
156"Editorial: las condiciones son excelentes» en Tribuna Roja, 25, Bogotá, febrero de 1977.
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internacionalmente, mientras fue una unión de organizacionesdistintas y autónomas. 157

El PC promovió, además, la división del FUP y la ANAPO através de diverso tipo de maquinaciones, la carta de la dirección dela ANAPO al PC, fechada el 1 de agosto de 1977, despeja cualquiertipo de dudas sobre el comportamiento de los comunistas:
(…) con fecha del 7 de octubre de 1976, invitamos mediantecomunicación oficial a todas las fuerzas de la OposiciónRevolucionaria a la realización de un Foro el 18 de febrero de1977 con el siguiente temario: «Discusión de un programamínimo, el establecimiento de reglas de juego que ofrezcangarantías a todos los sectores, coordinar la lucha contra elgobierno y la discusión del procedimiento para escoger elcandidato presidencial del Frente Revolucionario en laselecciones de 1978».El 11 de diciembre de 1976 se realizó el IV Congreso Nacionalde ANAPO, tomándose las siguientes decisiones:1. Convocatoria del I FORO DE LA OPOSICIÓN POPULAR YREVOLUCIONARIA para el 18 de febrero de 1977 con el temarioarriba anunciado.2. Elección de las directivas nacionales del Partido ynombramiento de José Jaramillo Giraldo como DirectorNacional de ANAPO.3. Escogencia de Jaime Piedrahita Cardona como candidatopresidencial de Alianza Nacional Popular, nombre que ANAPOsometería a consideración de las fuerzas revolucionarias delpaís. Esta decisión fue tomada por unanimidad.Todas las determinaciones anteriores fueron suscritas yaprobadas por el señor Julio César Pernía.Al iniciarse el presente año de 1977, retomamos el curso de lasconversaciones tendientes a la celebración del Primer Foro dela Oposición Popular y Revolucionaria, El MOIR, el MAC, losComités Democráticos Populares y Revolucionarios y otros

157 «La división y sus agoreros»  en Tribuna Roja, 28, Bogotá, agosto de 1977.
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sectores y personalidades democráticas aceptaron nuestraconvocatoria.El Partido Comunista respondió exigiendo la exclusión delMOIR del proceso unitario e inició conversaciones con el sectorreaccionario de ANAPO de María Eugenia Rojas.El Primer Foro del 18 de febrero se realizó con notable éxito.Allí aprobamos: la constitución de la Comisión Permanente porla Unidad del Pueblo integrada por la ANAPO, el MOIR, elMAC y los Comités Democráticos Populares y Revolucionarios;el Programa Antiimperialista y Democrático: las normas deorganización; la Declaración Política contra el gobierno opresorde López y la convocatoria del II Foro para el 27 de mayo.Este evento se realizó igualmente con la presencia de Julio CésarPernía, quien lo presidió y respaldó todas sus determinaciones.Posteriormente, en un comunicado con fecha del 16 de marzode 1977, titulado «Anapistas de Colombia», anunciábamos lacitación para el 23 de abril del Congreso Extraordinario deReunificación de ANAPO con ANAPO Socialista. Documentosuscrito por la Dirección Nacional del Partido con las firmasdel mismo Pernía y de Carlos Toledo Plata. Decíamos: «Allíratificaremos la dirección máxima de ANAPO en el pueblo yen su más querido líder, José Jaramillo Giraldo. Levantaremosel nombre de Jaime Piedrahita Cardona, candidato presidencialde ANAPO, como abanderado de la lealtad al caudillo yportaestandarte de la unidad de la oposición y de la revolución».En el Congreso Extraordinario se ratificaron, además, losacuerdos que nuestro Partido firmó en el I Foro del 18 de febrero.(…) Contrario a nuestra invitación para la formación de unFrente Revolucionario en Colombia, el Partido Comunistainició una política de propiciar la división de la ANAPO através de acuerdos regionales de carácter exclusivamenteelectoral. Intentaban así halagar los apetitos electorales dealgunos de nuestros afiliados.En estas condiciones y con las fuerzas políticas que atendieronnuestro llamado, se realizó el II Foro el 15 de julio, en el cualse acogió la propuesta de ANAPO al apoyar la candidaturapresidencial de Jaime Piedrahita Cardona y constituir el Frentepor la Unidad del Pueblo.



106

Miguel Ángel Urrego
Así pues, Jaime Piedrahita Cardona ha sido el único candidatode la Alianza Nacional Popular, proclamado el 11 de diciembrede 1976 en el IV Congreso, ratificado el 23 de abril de 1977 enel Congreso Extraordinario de Reunificación Anapista yaceptado el 15 de julio como candidato del Frente por la Unidaddel Pueblo. Cualquiera otra candidatura presidencialsupuestamente anapista, como la que se intenta montar con elseñor Julio César Pernía, es una maniobra divisionista y nopasa de ser la candidatura del Partido Comunista.(…) Por encima de estas mezquindades, ANAPO y el Frentepor la Unidad del Pueblo seguirán adelante, llamando a launidad de las fuerzas revolucionarias para eliminar la opresióndel imperialismo norteamericano sobre Colombia y derrocarla oligarquía, construir una Colombia soberana, democráticay prospera en marcha al socialismo.COMITÉ EJECUTIVO NACIONAL DE ANAPO JOSÉJARAMILLO GIRALDO DirectorLa Declaración del FUP  fue además firmada por otro sectorde la ANAPO que mantenía una seria disputa con MaríaEugenia Rojas por la entrega del triunfo en las elecciones de1970. Nos referimos a la denominada ANAPO Socialista,agrupación dirigida por Carlos Toledo Plata y Carlos Vidales.
158

Para el mes de octubre se hizo oficial el ingreso de Consuelode Montejo y de su partido, el Movimiento Independiente Liberal(MIL), al FUP. Consuelo era directora del periódico El Bogotano ycolocó a disposición de la campaña electoral las páginas del rotativo.El FUP  proclamó, el 19 de Junio de 1981 en el Concejo de Bogotá, lacandidatura presidencial de Consuelo de Montejo. No obstante, laposterior  disolución del FUP indicó que aún no estaban maduraslas condiciones para acuerdos de más largo alcance.
158 Carlos Toledo Plata se incorporó al M19 y fue uno de sus dirigentes más reconocidos y demayor experiencia política. Fue miembro del Concejo de Bucaramanga y de otros municipiosdel departamento de Santander, Diputado de la Asamblea  y Representante a la cámara porla ANAPO. Luego de reintegrarse a la legalidad fue asesinado el 10 de agosto de 1984.Otros miembros de la Anapo Socialista que hicieron parte del M19 fueron Israel Santamaría,Andrés Almarales, Ever Bustamante, José Cortez, Fabio Hincapié  e Iván Jaramillo.
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De igual forma ingresó al FUP el Movimiento Nacional,Democrático, Popular (MNDP). El MNDP surgió y se desarrolló alinterior del movimiento campesino, especialmente  por la laboradelantada para consolidar a la Asociación Nacional de UsuariosCampesinos -Línea Sincelejo y para enfrentar el intento del gobiernode quedarse con la Asociación a través de la organización de uncongreso espurio del cual surgió la ANUC- Línea Armenia. Lacoincidencia en las concepciones de la política nacional einternacional, al igual que las diferencias con el trotskismo y el PCfueron resaltadas: «Ciertamente los supuestos programáticosesbozados en sus pronunciamientos públicos, de liberación nacional,de transformación democrática y de unidad, nos aproximan enasuntos medulares y cosecharán los resultados esperados, acondición de que porfiemos en ellos con acierto en medio de losvaivenes de la lucha.» 159
Tres acontecimientos mantenían centrada la preocupación delPTC en ese momento: la liberación de los detenidos por el paro cívicode 1977, la oposición a la presidencia de Alfonso López Michelsen(1974-1978) y la campaña electoral, más concretamente la gira delcandidato presidencial del FUP Jaime Piedrahita Cardona.La campaña avanzaba firmemente, pues tanto la orientaciónpolítica como la enorme calidad humana y la honestidad delcandidato facilitaron una rápida identificación con la población.  Amedida que realizaba su gira nacional fueron escuchándose las vocesde apoyo, expresaron su respaldo la ANAPO del Valle del Cauca(dirigida por Cecilia Muñoz y Héctor Ardila Gómez), la UniónComunista Revolucionaria (UCR) y  la ANUC. La campaña electoralse cerró en Bogotá y aunque no se pudo realizar la manifestación enla Plaza de Bolívar, pues se negó el permiso, si se efectuó unaconcentración en la gobernación (carrera 7 con Jiménez).En las elecciones presidenciales de 1978 Jaime PiedrahitaCardona obtuvo 27.059 sufragios, destacándose la votación enCundinamarca (6296), Antioquia (2589), y Sucre (2127); no segeneraron sufragios en  Guainía, Guaviare, Vichada y San Andrés.El PC igualmente participó en ésta elecciones, aun con el aparato

159 «Golpe al hegemonismo» en Tribuna Roja, 30, Bogotá, segunda quincena de noviembrede 1977.
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de la UNO, con la candidatura de Julio César Pernia logrando la nodespreciable cantidad de 97.234 sufragios. Además, por ser elmomento de mayor desarrollo del trotskismo, ésta corriente tambiénparticipó a través de UNIOS y la candidatura de Luz del SocorroRamírez Vargas, y obtuvo 6.646 votos.El resultado de las elecciones -desde el punto de vista de lasvotaciones a cargos de representación popular- fue altamentefavorable, más de 60 mil votos a nivel nacional y un importantenúmero de candidatos elegidos a consejos municipales, asambleasdepartamentales y el parlamento, quizás lo más significativo fueque se obtuvo votación en el 50% de los municipios del país. EnBogotá y Cundinamarca, con cerca de 15.000 sufragios, fueronelegidos Álvaro Bernal Segura, a la Cámara; Avelino Niño, a laAsamblea; y José Jaramillo Giraldo, al Concejo del Distrito. Selograron, además, 50 escaños en consejos municipales. 160

Es de anotar que las cifras de votación para presidente difieredel resultado obtenido a cargos a corporaciones públicas por cuantose contabilizan las alianzas a nivel departamental, que no siemprese hicieron con el primer renglón del FUP, o se registró a nombre delos aliados, como la ANAPO, los principales resultados se obtuvieronen: «Antioquia 7.750 Atlántico 1.065; Bolívar 3.500; Boyacá yCasanare 2.200; Caldas 2.900; Caquetá 870; Cauca 1.369; Cesar 2.500;Cundinamarca 14.600; Córdoba 1.800 Chocó 250; Guajira 710; Huila900; Magdalena 1.433; Meta 1.150; Nariño 3.230: Norte de Santander605; Putumayo 441; Quindío 727; Santander 3.200; Risaralda 2.500;Sucre 2.700; Tolima 1.300; Valle 5.842: Total 63.542»  161
Por supuesto, existió un balance crítico de la experiencia, paraalgunos miembros de la alianza y analistas políticos los resultados,incluidos los del PCC, eran pobres. Más si se tiene en cuenta que laselecciones se hicieron a los pocos meses del Paro Cívico de 1977,una de las coyunturas de mayor crisis política.  No obstante, lo queenseñan estos dos sucesos, aunque incluso el MOIR no lo entendióbien, fue que no existía un traslado mecánico de una experiencia (elparo) a otra (las elecciones); que la izquierda era muy débil; y que

160 «Más de 60.000 votos a favor del Frente» en Tribuna Roja, 32, Bogotá, mayo de 1978.
161"Más de 60.000 votos a favor del Frente» en Tribuna Roja, 32, Bogotá, mayo de 1978.
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había una gran dificultad para la consolidación de las tercerasfuerzas. 162

El mayor éxito para el PTC fue la constitución del FUP y que lacampaña electoral facilitó la integración en el MOIR de dosorganizaciones de izquierda. En efecto, los Comités Democráticos,Populares y Revolucionarios y un sector del Movimiento de IzquierdaRevoluciona (MIR) hicieron la propuesta, en el primer semestre de1978, de hacer parte del PTC. Esta solicitud fue examinada y aprobadapor la Conferencia Nacional del MOIR en el mes de julio y al añosiguiente se hizo efectiva. Los CDPR actuaban fundamentalmente enla organización de los vendedores ambulantes de Bogotá, su máximodirigente era Avelino Niño y como lo hemos visto fue elegido en laselecciones de 1978 a un cargo de representación popular.El MIR hacia parte de un mar de siglas, divisiones ysubdivisiones de lo que genéricamente se denomina el campo ML.El sector Marxista Leninista se había originado en la ruptura delPartido Comunista -adoptando el nombre del PC (ML)-. No obstante,a finales de los sesenta y comienzos de los setenta sus disputasideológicas internas fragmentaron a los ML en una gran variedadde grupúsculos con nombres tan significativos como: la TendenciaMLM, la Línea Proletaria, la Liga Marxista Leninista, etc. De estemar de siglas surgió el MIR en 1971 y a finales de la década sefracturo en varios sectores: uno se fusionó al PTC y otro continuócon el nombre de MIR y creó una pequeña organización insurgente,Patria Libre, que pronto se dividió: unos se reinsertaron y otros seintegraron al ELN.
El Paro Cívico de 1977.
El Paro Cívico Nacional del 14 de septiembre de 1977 representó lamayor movilización popular en contra de un gobierno desde elestablecimiento del Frente Nacional. Expresa, a pesar de la significativaparticipación de las centrales patronales, la conservadora Unión de
162 El balance de las elecciones que hizo el MOIR nos parece muy defensivo, creemos que noasumió plenamente las implicaciones de la coyuntura y que se sobrevaloró, como lo hizotoda la izquierda, la experiencia del Paro Cívico y la crisis el régimen. Véase «Editorial: laselecciones de 1978» en Tribuna Roja, 32, Bogotá, mayo de 1978.
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Trabajadores de Colombia (UTC) y la liberal Confederación deTrabajadores de Colombia (CTC), el punto de ruptura de con la tutelaque el bipartidismo tenía sobre los trabajadores. A partir de este momentose inicia un viraje en las concepciones globales de la clase obrera, al margende que ésta perteneciera a la CSTC o al sindicalismo independiente, quela llevarán a enfrentarse directamente al Estado y a sus políticaseconómicas, a tal punto que en años posteriores la UTC se desintegró yla CTC se debilitó notoriamente. Por supuesto, sin la UTC y la CTC elparo nunca habría podido realizarse y fue el factor que explica su éxito.Es necesaria, sin embargo, una aclaración: la ruptura históricade la clase obrera no significó el paso definitivo e inevitable a una«mayoría de edad». Por el contrario, luego de realizado el paro se inicióun proceso de abandono de la experiencia y los logros adquiridos. Elhecho que marcaría la involución del sindicalismo fue la política depaz del gobierno de Belisario Betancur. En efecto, las propuestas depaz y los diálogos con los grupos insurgentes se expresaron en lasubordinación de los objetivos políticos y económicos de la clase obreraa las necesidades de los grupos que participaban en los acuerdos depaz, tema que explicaremos más adelante.El paro del 14 de septiembre de 1977 fue organizado por lascentrales obrera, UTC, CTC, Confederación General de Trabajadores(CGT) y la Confederación Sindical de Trabajadores de Colombia (CSTC),el sindicalismo independiente y los  grupos de izquierda en rechazo ala política económica y social de López Michelsen. Los testimonios alos participantes del paro ilustran la amplia participación de los diversossectores: «Un mes antes hicimos reuniones en las que se informabasobre el paro. Eran reuniones de muchas tendencias políticas, liberales,conservadores, comunistas, socialistas, moiristas, además de otrasorganizaciones como la Defensa Civil y Juntas Comunales».163 Noobstante, los historiadores que estuvieron ligados al Partido Comunista,de manera sectaria, pusieron a girar el paro en torno a sus distintosaparatos del PCC y se refieren a las otras fuerzas de izquierda con losparanoicos términos de «anticomunistas» y «oportunistas» e inclusollegaron a señalar que el MOIR boicoteó el Paro. 164

163 ALAPE, Un día de septiembre. Testimonios del Paro Cívico 1977, p. 21.
164 Véase especialmente el artículo de DELGADO, Á., «El Paro Cívico Nacional» en EstudiosMarxistas, Bogotá, No 15, agosto de 1978, pp. 58 y ss; ALAPE, Un día de septiembre; y MEDINA,M., La protesta urbana en Colombia.
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El sectarismo de la versión comunista no ha permitido valorarobjetivamente las razones que las otras fuerzas, comunistas ytrotskistas, tuvieron con respecto al paro. Así por ejemplo, el PTCpropuso que el paro fuese contra López Michelsen y no de maneraetérea contra la carestía, organizó  semanas antes las protestas yvarios de sus militantes fueron detenidos en la refriega. 165 Por suparte los sectores trotskistas también tuvieron diferenciasimportantes y buscaron la movilización de acuerdo a los objetivosconcretos de cada sector de la población. 166
La participación de los sectores liberales y conservadoresconstituyó el factor determinante que explica la realización exitosadel Paro Cívico. Sin la oposición de las centrales UTC y CTC muyseguramente el paro no se habría llevado a cabo. La presencia de lacentral conservadora UTC en el comité de paro se explica por lafuerte oposición que el conservatismo había desatado contra elgobierno de López Michelsen. Los conservadores veníancombatiendo al gobierno desde los medios de comunicación quecontrolaban y no fue difícil para ellos la movilización de sussindicalizados, hecho que se manifestó en la rápida vinculación desus afiliados a los comités de paro en todo el país.Por supuesto, la acción de agitación y protesta correspondió alos diversos grupos de izquierda y a las organizaciones sociales.Aunque hubo parálisis en las principales ciudades del país losenfrentamientos más fuertes se presentaron en la ciudad de Bogotá,donde hubo asesinatos de manifestantes, refriegas con la fuerzapública, manifestaciones, bloqueos de calles, etc. Los choques másviolentos se sucedieron  en los sectores más populares de la ciudad,especialmente en los barrios Kennedy, las Ferias y El Tejar.

165 El autor de estas notas estuvo vinculado al organismo del PTC del barrio El Tejar, en laépoca fortín electoral del  MOIR, y le consta que semanas antes del Paro el PTC dio la ordende organizar en todo el país las protestas. De hecho participe en reuniones preparatorias enla casa del dirigente sindical Jesús Bernal y puedo dar fe de que la agitación en este sectorde la ciudad descansó en los cuadros del MOIR. Ese día cayó asesinado un joven habitantedel barrio. En el primer aniversario del asesinato, el MOIR organizó un acto y colocó unaplaca en el separador de la avenilla Primero de Mayo.
166 La posición del MOIR se expresó en el artículo  de Tribuna Roja, Bogotá, agosto de 1977.La posición trotskista en el texto «El Paro Cívico Nacional», allí se reconoce la iniciativa dela CSTC y el PC pero se destaca la participación de otros grupos de izquierda y susconcepciones sobre el paro. Véase CARRILLO BEDOYA, Los paros cívicos en Colombia, capítuloVIII, especialmente pp. 268-270.
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El saldo oficial del Paro Cívico del 14 de septiembre fue de2.236 personas detenidas en Bogotá, 344 en Medellín, 237 enBarranquilla y 148 en Cali. Además hubo más de 30 muertos,alrededor de 1.000 trabajadores despedidos y 35 personeríasjurídicas de sindicatos suspendidas.

El Frente Cultural del PTC
Por convicción política y circunstancias nacionales el frente culturalfue uno de los más desarrollados durante la década de los setenta.Cuando hablamos del frente cultural también debe incluirse la laborde los intelectuales y amigos del PTC que se dedicaban a la cultura,es decir a la producción y circulación de símbolos. A él pertenecieronpintores, teatreros, músicos, científicos sociales y de otras disciplinasacadémicas, muchos de ellos con reconocimiento nacional einternacional. El desarrollo del frente se explica, en primer lugar,por la cercanía alcanzada en los primeros años de vida del PTC conlas universidades, principal centro de acción de los intelectuales.Como se sabe, el PTC fue uno de los sectores con mayorreconocimiento por parte de los universitarios durante el movimientouniversitario de 1971, el más importante del siglo XX, y el secretariogeneral de la JUPA, Marcelo Torres, fue el más destacado dirigenteestudiantil de la época. Ello le permitió al PTC abrir trabajo políticoen la mayor parte de las universidades del país y plantear la defensade la cultura y la universidad como consigna de los jóvenes. Nosiempre fue fácil elevar esta bandera, pues la extremaizquierdainsistió, con inusitada torpeza, que los estudiantes debían abandonarla organización, la lucha por una mejor universidad y la produccióncultural y dedicarse únicamente en la lucha armada. Quizás el ejemplode esta necia política fue el caso del sacerdote Camilo Torres, destacadointelectual y brillante critico que fue llevado a un espacio que no erael suyo y sacrificado inútilmente. De manera que en los años setentaen las universidades, incluidas las privadas, fue frecuente la existenciade un organismo de JUPA.En segundo lugar, las organizaciones de la vida universitariay del frente cultural tuvieron como tarea central la produccióncultural, incluso a pesar de la orientación dada por Mosquera en1972 para abandonar todo trabajo que no fuese la campaña electoral.
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A pesar de la prioridad dada a dicha actividad los gruposestudiantiles de teatro, las revistas y la labor de otros intelectualesse mantuvieron activas. El paso de los años ha evidenciado que esposible mantener una estructura básica atendiendo la labor del frentecultural y paralelamente otras atendiendo una tarea tan importantecomo unas elecciones. Para varios sectores universitarios ellanzamiento a la campaña electoral de 1972 y el debilitamiento delfrente universitario fue entendido como un retiro del PTC delespacio universitario, de allí que tras el cambio de condiciones de lapolítica nacional luego fue difícil alcanzar la misma audiencia en eldebate universitario alcanzado al comenzar la década.Lo que hay que aclarar es que el trabajo del frente cultural fueel que facilitó la campaña electoral de 1972 y la presencia del PTCcon diversos sectores sociales, especialmente con las capas mediasde la población. En efecto, el trabajo universitario y la importanciapresencia de intelectuales en el PTC facilitó el acuerdo hecho conJorge Zalamea, un destacado intelectual critico de izquierda,ampliamente conocido en el país.Una característica muy importante del frente cultural en losaños setenta fue que elaboró un debate teórico y político sobre ladefinición de la cultura que debería elaborar un partido marxistaleninista. Por supuesto dicha elaboración chocó abiertamente conlas visiones imperantes de los sectores tradicionales pero lo que esmás interesante de este tema es que se desató una larga polémicacon el frente cultural del Partido Comunista alrededor del artecomprometido políticamente y de qué era lo más adecuado para unpaís atrasado como Colombia. Leída hoy la polémica se observa unlenguaje cargado de radicalismo  en ocasiones poco afortunado,como es el caso de las disputas de la pintora Clemencia Lucena conlos críticos de arte y artistas ligados al PC. No obstante, han existidootros espacios donde el aporte del frente cultural del PTC ha sidofundamental el desarrollo del arte en Colombia, nos referimosespecialmente al proyecto y elaboración teórica alrededor del TeatroLibre de Bogotá (TLB) y de revistas como Teorema.Para nuestro resumen del PTC nos es suficiente con reseñarlas más importantes actividades y los hechos más gruesos, esperandoque en su momento podamos explicar adecuadamente cada aspecto,por ello nos referiremos brevemente al Teatro Libre de Bogotá, la
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pintura de Clemencia Lucena, a las revistas culturales como Teoremay del grupo musical Son del Pueblo.Clemencia Lucena fue una pintora que lamentablemente tuvouna corta vida al morir en un trágico accidente. Fue conocida porelaborar una noción de arte comprometido políticamente con lascausas del pueblo y también por las agrias polémicas con artistas ycríticos ligados al Partido Comunista y a las concepciones elitistas ytradicionales del arte. Su estilo pictórico y sus polémicas siemprefueron apasionadas. Sobre su estilo hay que decir que chocóabiertamente por su apología, sin ninguna otra mediación, con lasacciones del PTC, entre ellas las huelgas, la campaña electoral, etc.Aunque para el momento fueron una novedad no dejan deparecernos hoy propias de una época en que los debates sobre elarte comprometido no fueron siempre resueltos de la mejor maneray el «arte comprometido» en ocasiones se confundió con el panfleto.Sobre sus polémicas es necesario señalar que tambiénguardan el mismo apasionamiento y por ello vemos que sus escritosfueron elaborados con una defensa radical de lo que considerabaun arte comprometido con su época. Despojadas de su contexto lasdisputas parecen desproporcionadas y evidentemente cayeron enexcesos indebidos al condenar radicalmente, como era usual en elmomento, y absolver a algunos artistas. Rescatamos de esasconfrontaciones los siguientes hechos.La experiencia del Teatro Libre de Bogotá nos parece la másinfluyente de las que el PTC impulsó desde su creación comoorganización política hasta el presente. En efecto, originado en laexperiencia de un grupo de teatro de la universidad de los Andes deBogotá (1973) agrupó a talentosos actores, dramaturgos y teóricosentre los cuales habría que destacar a Ricardo Camacho, su director,Jorge Plata, Germán Moure, Patricia Jaramillo, Laura García, EstebanNavajas, Cesar Mora y muchos más.  Desde un comienzo se inclinópor el montaje de las obras de autores universales consagrados y seapartó de montajes panfletarios, muy comunes en la época. Porsupuesto también se hicieron montajes, especialmente de losdramaturgos ligados en aquel entonces al PTC entre los cuales hayque mencionar a Jairo Aníbal Niño, particularmente Los Inquilinos dela Ira (1973) y Los Andariegos (1983) y a Esteban Navajas, cuya obra, LaAgonía del Difunto, fue galardonada con el premio Casa de las América.



 115

Historia del Maoísmo en Colombia. Del MOEC al MOIR/PTC(M), 1959-2015.
Esta postura estética y política generó una fuerte polémicacon el grupo La Candelaria, ligado al Partido Comunista, y con otrasescuelas similares que montaban obras propias y que con contadasexcepciones no caían en lo panfletario y lo anecdótico.El grupo musical de salsa Son del Pueblo fue fundado por CesarMora, actor y músico también ligado al TLB. Además de apoyar lalabor de montaje de obras específicas, el Son se dedicó a amenizarlas huelgas de los trabajadores y a sostener los actos de la campañaelectoral, especialmente en la década del setenta. Su calidad lepermitió el reconocimiento por parte de diversos militantes yactivistas de otras organizaciones de izquierda.Como en el caso de muchos militantes del PTC, los añosochenta fueron difíciles para los miembros del frente cultural debidoa la persecución que las FARC desataron contra la organización ypor la entrada de un nuevo ciclo político que desgastó mucho alMOIR. Por ello algunos actores y los músicos del Son y el TLBiniciaron un tránsito a la televisión y se alejaron de la militancia,culminaba así una época de mucha riqueza, compromiso y de altoimpacto en la vida cultural del país.Las revistas y la publicación de libros también alcanzarongran importancia en este periodo histórico que estudiamos. Los doshechos más importantes fueron la creación de Teorema y lapublicación de libros especializados.

El Final del Periodo y el Inicio de El Túnel, la Etapa más Difícil dela Historia del PTC.
El ascenso al poder de Julio Cesar Turbay Ayala (1978-1982) secaracterizó por el predominio de las medidas más represivas -especialmente por la aplicación del denominado Estatuto deSeguridad, instrumento con el cual pretendía combatir la subversiónpero que se empleó para aplacar la protesta social- y por elpredominio del tema de la paz y los derechos humanos -pues elpaís comenzó a debatir el proceso de paz, el desarme y la amnistía,que en opinión del gobierno sólo era posible con la entrega de lasarmas por parte de la guerrilla-. Como las demás fuerzas políticasde izquierda, el MOIR sufrió los estragos de la represión. En el
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número 34 de Tribuna Roja de 10 artículos publicados 4 hicierondenuncia de la persecución a la que éste partido era sometido:

En lo que va corrido de este año, son incontables los sindicatosque han sufrido los efectos de la acelerada militarización delrégimen. Sus carpas de huelga han sido allanadas, comoocurrió por ejemplo, en la empresa Británica de Cali, el pasado7 de julio. En otros casos, los uniformados arrasan con las sedesgremiales y las cooperativas y los activistas son amenazados,apaleados, encarcelados, acusados de rebelión, torturados ysometidos a arbitrarios consejos verbales de guerra. (…) Nadie está a salvo en la Colombia de hoy, excepto loscontados magnates y terratenientes que se lucran con el estadode sitio, no hay persona que se sienta segura. Las universidadesson «reformadas» a partir de su militarización y controlinquisitorial. Hasta los religiosos se ven burdamenteinvolucrados. Por la muerte del ex ministro Pardo Buelvasfueron acusados, injustamente, según se ha probado en lapolémica pública, los jesuitas, Luis Alberto Restrepo y JorgeArango, del Centro de Investigación y Educación Popular,Cinep, la Hermana Herlinda –Moisés y sus colaboradores delgrupo pastoral de Pasacaballos, Bolívar, fueron falsamenteacusados, por segunda vez en tres años, de la posesión de unincreíble arsenal. 167

La detención de los militantes del  MOIR era cotidiana y sobrela base de la invención de las causas y torciendo todos los códigos ylos procedimientos legales, tal como aconteció con elencarcelamiento de Mauricio Jaramillo.168 En el caso de lapersecución contra un dirigente de la zona cafetera se señaló: «ElConcejo verbal de guerra realizado en Manizales contra elcompañero Oscar Eduardo Gutiérrez Reyes, y la sentencia a un añode cárcel por apoyar la lucha de los recolectores de café de Chinchiná,

167 «La imagen brutal de Colombia» en Tribuna Roja, 34, Bogotá, septiembre de 1979.
168 «Siete meses preso lleva Mauricio Jaramillo» en Tribuna Roja, 34, Bogotá, septiembre de1979.
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puso al descubierto, una vez más, los verdaderos objetivos políticosdel Estatuto de Seguridad.» 169

Cerró el año de 1979 con tres acontecimientos importantes:la creación de FIRMES, la invasión soviética a Afganistán y el triunfodel sandinismo en Nicaragua. FIRMES fue un frente políticointegrado por diversas corrientes, especialmente de liberales deizquierda (Gerardo Molina) y socialistas. No obstante, los diálogospara la constitución de un solo frente político de izquierda, es decir dela confluencia del PC, FIRMES y el FUP, encontraron dos escollos. Elprimero, la concepción general sobre la democracia. El segundo, el temadel programa del frente político y las normas de funcionamiento.Debido a que estos temas no fueron resueltos satisfactoriamente elMOIR se abstuvo de sumarse a FIRMES.La invasión a Afganistán y el fortalecimiento de la presenciasoviética en Centroamérica, a través de la intervención cubana enlos conflictos internos de la región, fueron considerados por el PTChechos de extrema gravedad. La complejidad radicaba en laexistencia en Colombia de una fuerza político militar que eraexpresión de los intereses cubanos y soviéticos. Por ello, el principalproblema para la nación lo representaba la amenaza de intervencióndel socialimperialismo soviético. El apoyo a la resistencia afgana seconstituyó en la forma que adoptó la lucha contra la intervenciónsoviética. Posteriormente y ante la campaña de aniquilamiento yexpulsión de los militantes del MOIR que emprendieron las FARCen la década del ochenta en diferentes regiones del país se hizonecesaria la ampliación de los criterios de alianza con personalidadesde los partidos políticos tradicionales. Era la forma en que seaseguraba la protección a la vida de los militantes y la existencia dela organización.Sobre las alianzas con personalidades de los partidostradicionales es necesario señalar que este hecho permitió lacorrección de otro error del infantilismo de izquierda: el sectarismopolítico. En apariencia para un organización de izquierda, marxistadeclarada, le están vedados los compromisos con dirigentes de lospartidos tradicionales. En apariencia, los frentes electorales
169 «Después de un año sale libre Oscar Gutiérrez» en Tribuna Roja, 34, Bogotá, septiembrede 1979.
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solamente deben ser con declarados marxistas o, al menos,decididamente pertenecientes a la izquierda. Sin embargo, el PTCentendió que las alianzas con diversos sectores era una necesidad ypensar lo contrario era una simplificación de la política debido aque en los partidos tradicionales existen personas honestas,interesadas por el país, comprometidas con el mejoramiento de lascondiciones del pueblo; hay coyunturas en las que miembros de lospartidos tradicionales o incluso fracciones asumen una oposicióndecidida a políticas que lesionan el país; las coyunturas políticasdemandan el establecimiento de acuerdos específicos; finalmente,hubo condiciones de la política nacional que facilitaron la realizaciónde ciertos acuerdos.Por supuesto, estas alianzas se debieron a la confluencia deuna condición nacional y una internacional. La primera la constituyóel inicio de la ofensiva de las FARC contra el MOIR. En variosdepartamentos del país militantes fueron asesinados por loscomandos del grupo insurgente y cuando no fue así fueronsometidos a presiones de todo tipo para abandonar las regiones. Demanera que las alianzas políticas se constituyeron en la forma enque se protegió la militancia, había que rodearla de sociedad civilpara proteger su vida.En conclusión, la importancia del Partido del Trabajo deColombia -como internamente se conoce al partido dirigido porFrancisco Mosquera, o MOIR, que es el nombre con el que se leidentifica públicamente- consistió en establecer una serie detransformaciones a su concepción política que el resto de la izquierdatardará décadas en seguir y asimilar.En primer lugar, y como eco de los debates dados porMosquera en 1965 al interior del MOEC, se reiteró la renuncia atodo proyecto extremo izquierdista, al terrorismo, a la dependenciapolítica o económica externa y al empleo de métodos delincuenciales.En segundo lugar, asumió la ciencia y la cultura como uncampo de acción fundamental para un partido proletario. Por ello,consideró que la universidad era susceptible de ser transformada yque la consigna de quienes señalaban que mientras no cambiara elsistema no cambiaría la educación era errónea. La lucha por latransformación y democratización de los consejos superioresuniversitarios, la búsqueda de financiación estatal y la defensa de
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una ciencia que le interese a la nación fueron consignas defendidasdurante el movimiento estudiantil de 1971.En tercer lugar, elevó al más alto nivel la política de frente.Solamente con la más amplia unidad de sectores sociales y políticosen torno a un programa nacional y democrático sería posible iniciarlas transformaciones que requiere el país. Esto no significa cosadistinta a la aplicación de un programa de Nueva Democracia. Todala política del PTC se somete a la creación de este frente, primerocon la unidad con sectores liberales, luego con el Partido Comunistay el MAC en la UNO y la ANAPO, los CDPR y el MNDP en el FUP,posteriormente con liberales y al comenzar la década del ochentacon el más variado tipo de personalidades democráticas.En cuarto lugar, el PTC fue el primer partido de ladenominada Nueva Izquierda en Colombia que participó en la luchaelectoral. Los argumentos que explican este giro en la táctica políticafueron: la necesidad de difundir el programa del partido, avanzaren la conformación del frente político, lograr que la organizacióntuviese una presencia nacional y consolidar el conocimiento sobreel país, particularmente de su realidad y las condiciones concretasen la que vivía su población.
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CAPÍTULO TRES
 LA IZQUIERDA SE MILITARIZA A PARTIR DE 1976 Y ELPTC ES SOMETIDO AL PASO POR UN OSCURO TÚNEL(1982-1991)

El periodo 1982-1991 ha sido la etapa más difícil en la historia delPTC, pues la organización tuvo que: sobrevivir a la ofensiva de lasFARC, es decir, al asesinato de militantes y a la expulsión de laorganización de importantes zonas del país que impuso la guerrilla;actuar bajo la militarización de la izquierda y la supremacía en lavida política de binomio guerra y paz; a la entrega del país a lasFARC por parte del gobierno de Belisario Betancur; y a laintervención soviética en el continente. Para sobrevivir a la ofensivade las FARC y sortear las otras dificultades mencionadas, el PTCdesarrolló la política de Salvación Nacional que supuso la alianzacon aquellos sectores que se oponían a la amenaza soviética, alempleo de la violencia en el actuar político, al neoliberalismo y algobierno de Betancur; fortaleció el sindicalismo democrático a travésde la creación de la Confederación de Trabajadores Democráticosde Colombia (CTDC); y elaboró una política de rechazo a la guerray al extremoizquierdismo. Por las enormes dificultades quegeneraron éstas dinámica y que casi llevan a la extinción del  PTCcomo partido político este periodo recibe el nombre de El Túnel.
Un Contexto Nacional e Internacional que se Transforma
La Situación General del País en el Periodo de El Túnel y las Alianzas Políticas
El final del Frente Nacional había dejado a los partidos tradicionales,Liberal y Conservador, bastante fraccionados, dominados de unamanera muy evidente por redes de clientela y los poderes regionales,
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hecho evidente en el caso de los políticos costeños. No es que nohubiesen existido estas fracciones en el periodo anterior, lo que pasófue que estaban ocultos por la repartición equitativa de la burocraciaque impuso el Frente Nacional. Pero hasta el día de hoy la importanciade estas fuerzas es un factor determinante de la política colombiana,hecho que no siempre la izquierda entendió bien, pues en el discursotodos eran iguales. Esta dinámica fue alterada solamente por lairrupción del paramilitarismo, pues éste supuso nuevas reglas dejuego para el bipartidismo y quienes se aliaron o se sometieron a sudinámica fueron los beneficiados, tal como sucedió con el uribismo,tema que explicaremos en el último capítulo.El turbayismo, la fracción liberal ligada a la figura de JulioCésar Turbay Ayala, triunfo en las elecciones de 1978 con 2,503,681de votos, seguido por el conservador Belisario Betancur con 2,366,620y Julio Cesar Pernía del PCC (97.234), el general retirado ÁlvaroValencia Tovar (65.961) y Jaime Piedrahíta Cardona del FUP (27.059).La victoria de Turbay significó el inicio de una etapa de cruentarepresión a los disidentes políticos y especialmente a quienes eranidentificados, con razón o sin ella, como miembros de la insurgencia.De lo que se trataba era fundamentalmente de golpear al movimientoinsurgente que se había fortalecido a raíz del surgimiento del M19y de la lenta reactivación del ELN, luego de su casi aniquilación enel denominado Cerco de Anorí.La represión se cobijó de legalidad con el Estatuto deSeguridad, instrumento con el cual pretendía combatir el narcotráficopero que realmente se constituyó en un medio de lucha contra lasubversión, ampliado en su aplicación para aplacar la protesta social.Por supuesto, la guerrilla había dado todos los argumentos al empleoindiscriminado de la represión al imponer como táctica el asesinato yel secuestro, tremendo error político y abominable método de acciónpolítica, el cual aún hoy el país no ha superado. En efecto, la guerrilladel M19 asesinó, el 19 de abril de 1976, al dirigente sindical de laConfederación de Trabajadores de Colombia (CTC) José RaquelMercado y un grupúsculo denominado Autodefensa Obrera (ADO)hizo lo mismo con Rafael Pardo Buelvas, ministro del interior en laépoca del Paro Cívico de 1977, supuestamente causante de la represióncontra la protesta social de aquel año.
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La irresponsabilidad de los grupos insurgentes era evidentey, lo peor era que habían introducido el terrorismo y, con él, habíanreemplazado la política, es decir el estudio de la historia nacional yde la ciencia que supone orientar una organización, por elaventurerismo de la peor laya. La responsabilidad del movimientoarmado en la cruentada represión desatada es innegable, así comouna década más tarde también será responsable de la irrupción delparamilitarismo. Pero sigamos con el análisis del gobierno de Turbay.Este periodo de cruenta represión, decíamos, se hizotristemente famoso por el empleo de la tortura y la desapariciónforzada. Como las demás fuerzas políticas de izquierda, el MOIRsufrió los estragos de la represión. En el número 34 de Tribuna Roja de10 artículos publicados 4 hicieron denuncia de la persecución a laque éste partido era sometido:
En lo que va corrido de este año, son incontables los sindicatosque han sufrido los efectos de la acelerada militarización delrégimen. Sus carpas de huelga han sido allanadas, comoocurrió por ejemplo, en la empresa Británica de Cali, el pasado7 de julio. En otros casos, los uniformados arrasan con las sedesgremiales y las cooperativas y los activistas son amenazados,apaleados, encarcelados, acusados de rebelión, torturados ysometidos a arbitrarios consejos verbales de guerra.(…) Nadie está a salvo en la Colombia de hoy, excepto loscontados magnates y terratenientes que se lucran con el estadode sitio, no hay persona que se sienta segura. Las universidadesson «reformadas» a partir de su militarización y controlinquisitorial. Hasta los religiosos se ven burdamenteinvolucrados. Por la muerte del ex ministro Pardo Buelvasfueron acusados, injustamente, según se ha probado en lapolémica pública, los jesuitas, Luis Alberto Restrepo y JorgeArango, del Centro de Investigación y Educación Popular,Cinep, la Hermana Herlinda -Moisés y sus colaboradores delgrupo pastoral de Pasacaballos, Bolívar, fueron falsamenteacusados, por segunda vez en tres años, de la posesión de unincreíble arsenal. 170

170 «La imagen brutal de Colombia» en Tribuna Roja, 34, Bogotá, septiembre de 1979.
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La detención de los militantes del  MOIR era cotidiana y sobrela base de la invención de las causas y torciendo todo los códigos ylos procedimientos legales, tal como aconteció con elencarcelamiento de Mauricio Jaramillo, destacado militante de deldepartamento de Boyacá.171 En el caso de la persecución contra undirigente de la zona cafetera se afirmó: «El Concejo verbal de guerrarealizado en Manizales contra el compañero Oscar EduardoGutiérrez Reyes, y la sentencia a un año de cárcel por apoyar lalucha de los recolectores de café de Chinchiná, puso al descubierto,una vez más, los verdaderos objetivos políticos del Estatuto deSeguridad.» 172
Cerró el año de 1979 con tres acontecimientos de sumaimportancia para la política nacional: la consolidación de FIRMES(creado en 1978); la invasión soviética a Afganistán; y el triunfo delsandinismo en Nicaragua. FIRMES fue un frente político integradopor diversas corrientes, especialmente liberales de izquierda, comoGerardo Molina, y agrupaciones socialistas. No obstante, losdiálogos para la constitución de un solo frente político de izquierda,es decir de la confluencia del PCC, FIRMES y el FUP, encontrarondos escollos. El primero, la concepción general sobre la democracia.El segundo, el tema del programa del frente político y las normasde funcionamiento. Debido a que estos temas no fueron resueltossatisfactoriamente el MOIR y el FUP se abstuvieron de sumarse aFIRMES, quien finalmente lanzó la candidatura presidencial deGerardo Molina. 173
En el último tramo de su existencia el FUP contó con una delas participaciones más entusiastas, la del Movimiento IndependienteLiberal (MIL), dirigido por Consuelo de Montejo, quien colocó adisposición de la campaña electoral las páginas del periódico El

171 «Siete meses preso lleva Mauricio Jaramillo» en Tribuna Roja, 34, Bogotá, septiembre de1979.
172 «Después de un año sale libre Oscar Gutiérrez» en Tribuna Roja, 34, Bogotá, septiembre de1979.
173 FIRMES a pesar de su efímera existencia logró movilizar a un número significativo depersonalidades. La lista al Concejo de Bogotá en las elecciones de 1980 estuvieronencabezadas por Gerardo Molina y se sumaron los nombres de Carlos Bula, Cesar Pardo,Enrique Santos Calderón, Consuelo Araujo Noguera. Por el FUP la lista la encabezó MarceloTorres y por la UNO Carlos Romero. Véase la entrevista a Molina, Torres y Romero en«Candidatos hablan del próximo concejo»  en El Tiempo, 9 de marzo de 1980, pp. 1ª B y 4ªB.
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Bogotano. El FUP proclamó -el 19 de Junio de 1981 en el Concejo deBogotá- la candidatura presidencial de Consuelo de Montejo. Noobstante, la posterior disolución del FUP indicó que aún no estabanmaduras las condiciones para acuerdos de más largo alcance.Es necesario resaltar el temple de Consuelo de Montejo quese sobrepuso a una gran variedad de vicisitudes para sacar adelantesus proyectos políticos y periodísticos, su hijo Andrés Montejo Salgarrecuerda el compromiso político de su progenitora:

En 1966, al ganar la licitación para darle el segundo canal detelevisión a Bogotá, realizó convenios con la ABC en EstadosUnidos, y gracias al uso de la última tecnología disponibleconseguir la preferencia de la teleaudiencia. Cinco añosdespués, se hizo en la Plaza de Bolívar de Bogotá la despedidadel famoso Teletigre, pero fueron muchos los parques que ellafundó con este nombre para el bienestar de los capitalinos.Como seguía empeñada en su periodismo, compró los últimosequipos en impresión y fundo, en su orden, El Periódico, ElMatutino, El Caleño y El Bogotano, que llegó a ser el segundodiario en circulación.Eso la involucró en la política, y fundó el MovimientoIndependiente Liberal (MIL). A veces sola, o a veces encoaliciones, logró ser miembro de la Cámara de Representantes,del Senado de la República, de la Asamblea de Cundinamarca,y del Consejo de Bogotá, el cual llegó a presidir.Durante su carrera política, tuvo muchos enfrentamientos.Recuerdo que en un debate, un parlamentario le dijo que sifuera hombre la hubiera agredido físicamente. Ella nunca sedejó amedrentar. Era una mujer fuerte. El Gordo Benjumea,en su Café Concierto, siempre tenía una que otra frase parahacer reír al público, refiriéndose al temple de ella.Durante el gobierno del presidente Turbay, fue privada de sulibertad. Pasó cerca de cuatro meses en la cárcel del Buen Pastoren Bogotá y se dedicó a arreglarla y a ayudar a las otras reclusasa recobrar su libertad. Desde allí escribía sus editoriales consu famosa cuartilla Prefiero estar Presa con mi mente libre,que libre con mi pensamiento preso. A los cuatro meses de
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cautiverio, por presiones de Derechos Humanos, fue liberadabajo el pretexto de pena cumplida. 174
Uno de sus colaboradores cercanos en El Bogotano recuerdaa la dirigente liberal, a pesar de la gran extensión de la cita creemosimportante reproducirla por la invaluable información que brinda:
Nunca olvidaré la tarde en que conocí a Consuelo de Montejo.Eran los años 70 y hacía frío. La ciudad estaba cubierta por unmanto de neblina que dejaba caer una garúa muy fina comode chuzos de hielo. Íbamos por la séptima, en el auto deConsuelo y, de pronto, al llegar al desaparecido teatro Metro,nos encontramos con un operativo policial.La escena de siempre: un grupo de policías acorrala a dosvendedores ambulantes y los garrotea con sus bolillosinmisericordemente. Por el suelo ruedan los paquetes dechitos, las cajas de chicles y los cigarrillos.De pronto, Consuelo no está, la puerta del auto está abierta yella ha desaparecido. Cuando la veo de nuevo, está montadasobre uno de los policías agresores, golpeándolo con su cartera.El escándalo.Así era ella. No soportaba ver una injusticia porque,literalmente, reventaba. Y era entonces cuando se olvidaba deque era una Salgar de Montejo, para hacer causa común conlas marchantas de la plaza del mercado o los habitantes de unbarrio de invasión. Yo habría de conocer muy pronto lasincreíbles facetas del carácter de esta insólita mujer quemarcaría mi vida desde entonces.Recibí la segunda sorpresa cuando pregunté, como flamantejefe de redacción de El Bogotano, quiénes eran los amigos yquiénes los enemigos, pues yo venía de trabajar en un diarioconservador, donde no se podía atacar al Gobierno, a laIglesia, al Ejército...en fin.Antes de responder, Consuelo me miró largamente: «Aquítenemos que decir la verdad, no importa sobre quién o qué...

174 «Murió Consuelo de Montejo» en El Tiempo, Bogotá, 4 de octubre de 2002, http://www.eltiempo.com/archivo/documento/MAM-1313206, consultado 6 de junio de 2012.
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Para nosotros no hay funcionarios intocables ni apellidos conseguro de silencio. Hágale no más».De ahí en adelante fueron 12 años al lado de Consuelo.Primero como jefe de redacción de El Bogotano, luego comodirector de El Caleño. Y en los momentos más difíciles, losdías en que hacíamos las más terribles y peligrosas denuncias,Consuelo se limitaba a preguntar: «¿Están seguros de queesto es cierto?». Y ante la respuesta afirmativa, daba ordende publicar. «Lo primero que hay que hacer en este país esderrotar el miedo. Colombia es un país de miedosos yarribistas», decía.Así, por ejemplo, en las páginas de El Bogotano publicamoslos escándalos de la Sofasa Renault, los sobornos de la Lockheden Colombia y el caso de la hacienda La Libertad. Además delos numerosos escandalitos puntuales, como el del presidenteTurbay y sus excesos en el Club del Comercio de Cúcuta, o lacaptura del hijo de un presidente, cargado con cocaína, rumboa Brasil.En ninguno de estos casos, Consuelo mostró compasión osolidaridad de clase. «Conmigo el que la cagó, la cagó», repetíafrecuentemente.Tenía sobre el escritorio, enmarcada, la primera página de ElBogotano, en la que Yamid Amat anunció un «¡Maremoto enBolivia!», con título a todo lo ancho, en 330 puntos y llamativasletras rojas. «Es para que vean que los médicos también semueren», explicaba Consuelo con voz socarrona.Durante el gobierno de Julio César Turbay Ayala, Consuelohizo la más férrea y tenaz oposición desde las páginas de ElBogotano, «por motivos de sanidad», como decía a quienquisiera oírla. Estaba en contra del Estatuto de Seguridad deCamacho Leyva, del estado de sitio, de las medidas deexcepción.«¡Estos no son liberales. Son un montón de fascistas!», gritóun día en plena redacción. «¡Se visten de rojo, pero llevan lacamisa negra por dentro!».Mientras en las calles reinaba el terror, posterior al robo de lasarmas del Cantón Norte, por parte del M-19, ella dio orden de
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publicar, todos los días en primera página, una sección llamada«Detenidos de hoy», en la que se revelaban los nombres yapellidos de quienes habían sido capturados en losallanamientos de la noche anterior. De esta manera se salvaronde ser «desaparecidos» centenares de ciudadanos.Luego de los reportajes sobre la toma del M-19 a Florencia(Caquetá), en los que se denunciaron graves excesos militares,la situación se hizo cada día más dura. Un día envié al reporteroOswaldo Gómez a cubrir el nacimiento del Comité RegionalIndígena del Cauca (CRIC). Nunca regresó. Otros reporteros,como Ricardo Tisness, no soportaron la presión y buscaronasilo en Ecuador.Entonces, una noche, el M-19 se tomó El Bogotano. Uncomando escogido irrumpió cuando en la redacción dábamoslos últimos toques a la edición del día siguiente. Me metieronun par de tacos de dinamita en los bolsillos del abrigo y meadvirtieron que los harían estallar a la menor actitudsospechosa. Al periodista Rodrigo Barrera le pusieron unapistola en la cabeza y a todos nos obligaron a editar y corregiruna edición especial de El Bogotano preparada por ellos. Alenterarse, Consuelo montó en furia y escribió un famosoeditorial denunciando los abusos de la guerrilla.Cuando en el M-19 le reclamaron su actitud de «derechas»,según ellos, Consuelo contestó: «Lo mismo hubiera escrito siel general Vega Uribe allana El Bogotano. Un abuso es unabuso, venga de donde venga».Consuelo fue siempre una innovadora, una revolucionaria.Cuando fundó el primer canal privado en la historia de latelevisión colombiana, Teletigre, se salió de todos los esquemaspara hacer una televisión moderna, de alta tecnología (para laépoca). Fue así como importó el primer equipo móvil de VTRdel país, sacó la televisión a la calle para presentar artistas yespectáculos en vivo, así como programas internacionales degran calidad y amplia sintonía, como el Topo Gigio.También, desde Teletigre, acercó la televisión al televidentecon programas masivos al aire libre, como las grandes fiestasde fin de año con transmisión en directo desde la Plaza deBolívar la noche del 31 de diciembre.
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Fundó el Movimiento Independiente Liberal (MIL) y adhirióal Frente por la Unidad del Pueblo (FUP), al lado de la Anapoy el Moir. Fue ella quien me metió a la política como candidatoal Concejo de Cali por el MIL, carrera que terminaría con sietebalazos y una frustrada Alcaldía de Cali.Una noche, Consuelo se despidió de nosotros en la redacción.Ya había pasado el gobierno de Turbay y el clima políticomejoraba. Sin embargo, nosotros seguíamos trabajando con elmaletín al lado con una muda de ropa, un par de zapatos ycepillo de dientes, listos para correr a cualquier embajada apedir asilo.Esa noche, camino a su finca, Consuelo se topó con un reténmilitar, en la época en que los retenes los hacían los militares yno la guerrilla. Le pidieron que abriera la cajuela del auto y queluego les mostrara los papeles del carro. Mientras ella fue alpuesto delantero a sacar los documentos, le metieron un fusilen la bodega. Pagó 18 meses y tres días de cárcel en el BuenPastor. Era la factura de cobro del sistema por su verticalidad.Durante el tiempo que estuvo presa, su columna siguióapareciendo diariamente, pero sólo con una frase, que era comouna bofetada en el alma de sus captores: «Es mejor estar en lacárcel con la mente libre, que en la calle con la mente prisionera».Hoy, que ha muerto; hoy, que se ha ido para siempre, Consuelodeja un hueco enorme en la sociedad colombiana, un huecoque no tenemos con qué llenar. El hueco que ella llenó siemprecon su independencia, con su infinito respeto a la libertad deopinión y de expresión y con su cerrada oposición a la injusticia.Nunca, ni siquiera en las épocas en que la tentación fue másfuerte, tomó un arma para luchar contra el mismoestablecimiento que le quitó Teletigre y la quebró con ElPeriódico. Siempre pensó que la solución a los problemas deColombia pasaba por el diálogo y la paz concertados. Por esoapoyó fervientemente el proceso de paz de Belisario Betancurcon el M-19.Por eso recibió con un abrazo a su amigo personal CarlosPizarro Leongómez, en la sede de El Bogotano, una mañanade los años 80. «Ya consiguió salir de la guerra, ahora le falta
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salir vivo de la paz», le dijo al líder guerrillero que habría demorir asesinado poco después.«Colombia, como decía Wilde, mata siempre lo que más ama:al cobarde con un beso y al valiente con una espada», me dijouna noche mientras cerrábamos la edición especial sobre elasesinato del ministro Lara Bonilla. «Mataron la paz»,titulamos ese día. Después habríamos de ver morir la paz unay mil veces. 175

Precisamente la detención de Consuelo se efectuó cuandoesta dirigente hacía parte de la alianza con el PTC.176 Elencarcelamiento motivó una demanda contra Colombia que fueaceptada por las Naciones Unidas, la biblioteca de derechoshumanos de la Universidad de Minessota posee la información sobreel particular. 177
El segundo acontecimiento de trascendental importancia en1979 fue la invasión a Afganistán y el fortalecimiento de la presenciasoviética en Centroamérica, a través de la intervención cubana enlos conflictos internos de la región, hechos que fueron consideradospor el PTC de extrema gravedad. La complejidad de la situaciónradicaba en la existencia en Colombia de una fuerza político militarque era expresión de los intereses cubanos y soviéticos. Por ello elprincipal problema para Colombia de aquel entonces lo constituíael socialimperialismo soviético. La lectura que se hizo de lacoyuntura mundial resaltaba una consolidación de la presenciasoviética en África, especialmente en Somalia, Etiopía y Angola; elsometimiento de las guerras de liberación del sudoeste asiático yuna política guerrerista por parte de Vietnam que habría de generaruna guerra entre países que se denominaban socialistas, algo

175 La semblanza de Consuelo de Montejo fue escrita el 6 de octubre de 2002 por HenryHolguín con el título «Colombia es un país de miedosos y arribistas» en http://espanol.groups.yahoo.com/group/Gran-Colombia/message/2308, consultada 6 de junio de2012.
176 «Respaldo nacional a Consuelo» comunicado del FUP firmado por Jaime PiedrahitaCardona (ANAPO), Francisco Mosquera (MOIR) y Miguel Gamboa (DP) en Tribuna Roja N°35, Bogotá, enero de 1980.
177 Consuelo Salgar de Montejo v. Colombia, Communication No. R.15/64, U.N. Doc. Supp.No. 40 (A/37/40) at 168 (1982) en University of Minessota, Human Rights Library en http://www1.umn.edu/humanrts/undocs/session37/15-64.htm, consultado 6 de junio de 2012.
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impensable en el credo marxista; y, por supuesto, el giro procubanode la revolución sandinista y el fortalecimiento de los gruposguerrilleros en Centroamérica, especialmente en El Salvador yGuatemala.No obstante, el hecho que evidenciaba la cara feroz del social-imperialismo soviético era, obviamente, la invasión a Afganistán,la empresa militar imperial-colonial más agresiva desde la épocade la guerra en Vietnam. La voraz acción evidenciaba que los nuevoszares estaban dispuestos a ir hasta las últimas consecuencias en sutarea de apropiarse de las zonas estratégicas más importantes delplaneta. Por su parte, Estados Unidos estaba a la defensiva y varioshechos mostraba su momentánea debilidad: estaba sufriendo losefectos de la crisis económica de los setenta; el presidente JimmyCarter tuvo una política de bajo perfil, especialmente en AméricaLatina, donde facilitó el triunfo sandinista; e internamente la opiniónpública no respaldaba proyectos de intervención, recordemos quesólo algunos años atrás habían sido expulsados vergonzosamentede Vietnam.El apoyo a la resistencia afgana se constituyó para el PTC enla forma que adoptó la lucha contra la intervención soviética en elmundo. Inicialmente la campaña se limitó a traer a Colombia adirigentes de la resistencia afgana y realizar actos académicos y dedenuncia. Posteriormente y ante la campaña de aniquilamiento yexpulsión de los militantes del PTC que emprendieron las FARC endiferentes regiones del país se hizo necesaria el desarrollo de unaamplia campaña de alianza con personalidades de los partidospolíticos tradicionales que estaban conscientes del giro político quese había dado en el país con el predominio de una extrema izquierdapro-soviética que intentaban expandirse a costa de la aniquilaciónfísica no solamente de sus contarios sino de aquellas fuerzas deizquierda, que como el MOIR, le disputaban el apoyo de las masas.Tal política de alianzas se denominó el Frente de Salvación Nacional.Por supuesto, estas alianzas se debieron a la confluencia deuna condición nacional y una internacional. La primera la constituyóel inicio de la ofensiva de las FARC contra el MOIR. En variosdepartamentos del país militantes fueron asesinados por los sicariosdel grupo insurgente y cuando no fue así fueron sometidos apresiones de todo tipo para abandonar las regiones. De manera que
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las alianzas políticas se constituyeron en la forma en que se protegióla militancia, había que rodearla de sociedad civil para preservar suvida, y las alianzas fueron la vía para garantizar la supervivenciadel PTC como organización política. Lo característico de la etapadenominada El Túnel fue que las FARC apostaron por la aniquilacióndel PTC. Y tras diez años de presión casi lo lograron.Sobre las alianzas con personalidades de los partidostradicionales es necesario señalar que éste hecho constituyó lacorrección de otro error del infantilismo de izquierda: el sectarismoy la miopía política. En apariencia, para un organización deizquierda, marxista declarada, le están vedados los compromisoscon dirigentes de los partidos tradicionales. En apariencia, los frenteselectorales solamente deben ser con declarados marxistas o, almenos, decididamente pertenecientes a la izquierda. Sin embargo,el PTC entendió que las alianzas con diversos sectores era unanecesidad y pensar lo contrario era una simplificación de la políticadebido a que en los partidos tradicionales existen personas honestas,interesadas en el país, comprometidas con el mejoramiento de lascondiciones del pueblo; en algunos momentos específicos losmiembros de los partidos tradicionales, o incluso fracciones, asumenuna oposición decidida a políticas que lesionan el país; lascoyunturas políticas demandan el establecimiento de acuerdos conactores concretos; finalmente, hubo condiciones de la políticanacional que facilitaron la realización de ciertos acuerdos o que loshacían obligatorios.
Movimiento Social y Popular en el Periodo de El Túnel.
Los sucesos más importantes para el movimiento campesino y paralos indígenas fueron la formación de organizaciones gremiales y larealización de importantes movilizaciones. En 1982 se efectuó el ICongreso Indígena Nacional con el lema «por la unidad, la tierra yla cultura», el cual dotó a las diferentes comunidades de unarepresentación de carácter nacional, la Organización Nacional deIndígenas de Colombia (ONIC). Esta organización garantizó a losindígenas una presencia política nacional y la formulación de susreivindicaciones de una manera más adecuada. Esta labor facilitó elnombramiento del dirigente Lorenzo Muelas a la Asamblea Nacional
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Constituyente de 1991 y la generación de un respaldo por parte dela ciudadanía a los indígenas en las elecciones parlamentarias de ladécada del noventa, gracias a lo cual sus representantes accedieronal parlamento y al Consejo de Bogotá. 178 No obstante, los indígenassucumbieron momentáneamente al foquismo y un sector de lascomunidades indígenas del departamento del Cauca creó elmovimiento armado Quintin Lame, el cual desarrollófundamentalmente acciones de protección a los indígenas ante elacoso de las FARC y el ejército, sin embargo  pronto se reintegró ala vida legal.Quizá uno de los sectores que más sorprendió al país fue el delos cafeteros. Tradicionalmente al margen de las confrontacionessociales, este gremio se ha visto sumergido en una profunda crisisdebido al impacto de la Apertura Económica, el manejo que del sectorhace la Federación Nacional de Cafeteros, al estrago que causó laroya sobre los cultivos y a las altas tasas de los créditos. Los pequeñosproductores iniciaron, desde mediados de los ochenta, un procesode acercamiento que culminó con la constitución de la UnidadCafetera Colombiana, organización que ha gestado varios parosregionales que contaron con una masiva participación de todos lossectores sociales de los departamentos cafeteros, incluida la Iglesia. 179

Un segundo movimiento campesino de gran dimensión fueel de los productores de coca. Esta vez la presión de los campesinosde los departamentos de Putumayo y Caquetá fue dirigida contralas políticas impuestas por Estados Unidos para la erradicación decultivos, especialmente la fumigación con químicos y la persecucióna los campesinos. Las movilizaciones inicialmente fueron realizadaspor un número relativamente pequeño de campesinos pero amediados de 1996 los cocaleros, como los denominó la gran prensa,habían logrado congregar a más de 25.000 productores del Caquetáen las proximidades de Florencia, la capital del departamento. Luegode 47 días de marchas, 6 muertos y más de 70 heridos el gobiernoestableció un compromiso con los campesinos por $14.000 millones
178 Una síntesis de los logros políticos del movimiento indígena en Virginie Laurent.«Población indígena y participación política en Colombia: las elecciones de 1994» en AnálisisPolítico. Bogotá, No 31, mayo/agosto de 1997.
179 Véase «El café: otra víctima de la apertura» en Deslinde. Revista de Cedetrabajo No 12,agosto-septiembre de 1992, pp. 23 y ss.
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de pesos, para salud, educación y obras, y el pago de $2.300.000 porcada hectárea de coca erradicada. 180

Un segundo tipo de protestas fueron los paros campesinos.Hay que destacar en este caso la realización de importantesmovilizaciones de labriegos en diversas regiones del país queconfluyeron a las capitales de departamento y ciudades intermedias.Durante los meses de mayo y septiembre de 1988, por ejemplo, sellevaron a cabo marchas campesinas en la mayor parte de losdepartamentos de la Costa Atlántica y en Santander. La característicade estas movilizaciones fue que la mayor parte de ellas culminaroncon acuerdos que contemplaban un conjunto bastante amplio decompromisos por parte del gobierno. 181
La guerra entre paramilitares y guerrilla y entre esta y elejército generó dos dinámicas que afectaron principalmente a loscampesinos de las zonas en conflictos. La primera fue la realizaciónde un alto número de masacres por parte de los grupos paramilitarescontra la población civil, acusados de ser auxiliadores de la guerrillay obviamente para favorecer el proceso de territorialización oconcentración de la propiedad de narcos y terratenientes. Entre 1980y 1992, por ejemplo, se cometieron 1032 masacres u homicidios enlas cuales hubo cuatro o más personas asesinadas en el mismoepisodio. 182
La segunda dinámica impuesta por el conflicto interno fueel desplazamiento de miles de familias campesinas de sus zonas devivienda a diferentes ciudades del país, donde han tenido quetomarse instalaciones públicas para reclamar condiciones deseguridad para su retorno. 183
Los movimientos cívicos y populares de este periodo fueronresultado de la experiencia acumulada por los diferentes grupos deizquierda en la década de los setenta; el surgimiento de nuevas fuerzas

180 Una síntesis de la movilización y de los convenios en «Regresaron a sus cultivos loscocaleros del Caquetá». El Tiempo, Bogotá, 13 de septiembre de 1996.
181 Sobre el paro del Nororiente de 1987 véase ROMERO MEDINA, Magdalena Medio: luchassociales y violencia.
182 Datos de María Victoria Uribe citados por Hernando Valencia Villa. «La reconstrucciónde la justicia judicial en Colombia» en Revista Foro, Bogotá, No 30, septiembre de 1996, p.104.
183 Según la Conferencia Episcopal se desplazaron entre 1985 y 1994 586.261 campesinos; en1995, 89.510; en 1996, 181.010; y en 1997, 250.000.
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de carácter regional; y el malestar generalizado ante la deficienteprestación de los servicios básicos. 184 El paro cívico se estableció comouna nueva modalidad de la protesta popular, facilitada por el tipo deorganización que requirió este tipo de acción, basada en laparticipación de los más diversos sectores sociales y políticos y a laidentificación de la población con los objetivos del movimiento.En los años ochenta los paros cívicos se adelantaron en lamayor parte de las ciudades del país, especialmente en lasintermedias y de menos de 20.000 habitantes, culminando en algunoscasos con violentos enfrentamientos con la fuerza pública. La décadacomenzó con una importante protesta en Puerto Asís, que duró másde 8 días. En el mes de septiembre de 1988 se presentaron las másradicales demostraciones de ira popular con una serie de choquesviolentos entre habitantes y fuerza pública en ciudades comoTumaco, Pasto, Riohacha y Uraba, siendo los más graves los deTumaco, con saldo oficial de un muerto y 49 heridos y Pasto, con400 detenidos.Paralelamente a la creciente ola de protesta popular se vivióun interesante proceso de constitución de movimientos cívicos yregionales y la formación de organizaciones de carácter nacional apartir de la unidad de los movimientos locales. En el mes de octubrede 1983 se citó a un primer Congreso Nacional de MovimientosCívicos y en marzo del año siguiente se reunieron los movimientospolíticos regionales. De este proceso surgió en 1983 la CoordinadoraNacional de Movimientos Cívicos (CNMC) que jugó un papeldestacado en los proyectos de paros cívicos que se intentaronorganizar en esta década. 185

Un hecho particular fue la participación exitosa de algunosmovimientos regionales y frentes cívicos en la elección popular dealcaldes. En efecto, el establecimiento de la elección popular dealcaldes en 1988 abrió un espacio para que diversas organizaciones
184 En la síntesis que efectúa Leopoldo Múnera sobre los movimientos cívicos de los añosochenta encuentra que de los 242 paros cívicos registrados entre 1982 y 1990 el 54%obedecieron a una mala prestación de los servicios públicos. Véase MÚNERA, Ruptura ycontinuidad. Poder y movimiento popular en Colombia, pp. 436 y ss.
185 Sobre la experiencia de los movimientos regionales véase GALLÓN, Entre movimientos ycaudillos, pp. 208 y sobre la CNMC revista Colombia Hoy, No 36, Noviembre-diciembre de1984, pp. 47 y ss.
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políticas distintas a los partidos tradicionales y movimientos cívicos-entre ellos la UP- administraran los municipios. Esta experiencia,aunque cualitativamente débil, no ocultaba la existencia de unimportante sector de opinión que expresa, a través de las urnas, sudescontento con los partidos tradicionales. Sin embargo, estasiniciativas encontraron tropiezos, pues algunos de los movimientosse fundamentaban en una alianza que no se consolidó o hicieronuna inadecuada administración de los recursos.La universidad en esta coyuntura fue sacudida por el manejoque dio el gobierno nacional al conflicto universitario y por loscambios políticos en la izquierda. El gobierno, ante las protestas delos estudiantes y profesores, se inclinó por el cierre de lasinstituciones, llegándose al extremo de mantener la UniversidadDistrital de Bogotá cerrada por dos años (1979-1981) y la UniversidadNacional en varias oportunidades durante largos períodos detiempo. Hecho inaudito para cualquier nación que desee eldesarrollo de las fuerzas productivas.Sin embargo, la izquierda abandonó las labores de creaciónde organizaciones gremiales y dejó suplantar este proceso poracciones de hecho, por ello los años ochenta muestran la tendenciaa la toma de instituciones. Tal circunstancia terminó por debilitar almovimiento estudiantil organizado e impidió desarrollar unaoposición adecuada a la reforma neoliberal de las universidades,pues el «tropel» -la pedrea y las tomas de instalaciones- aunqueaparentemente es una expresión radical de la protesta lo cierto esque, por el contrario, es la forma más retardataria y atrasada de lasexpresiones políticas en el movimiento estudiantil. Al mediar ladécada de los noventa la mayor parte del bienestar universitariohabía sido eliminado.
La Militarización de la Izquierda.
Lo característico de la etapa que estudiamos en el presente capítulofue la militarización de la izquierda, en otras palabras el predominiode la opción guerrerista como concepción dominante de la política;la pretensión de que las armas convirtieran a la guerrilla en elinterlocutor del país; y la idea e estará a las puertas de la toma delpoder. Varios hechos explican esta circunstancia: se produjo una
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explosión, valga el término, de creación de nuevos gruposinsurgentes; se instituyó el asesinato como método de acción política;el Paro Cívico de 1977 fue leído como una coyuntura insurreccional;el PCC fue tomado por las FARC; se realizó la VII Conferencia delas FARC, que transformó sustancialmente dicha guerrilla y la lanzóa la guerra; predominó la agenda de paz y guerra sobre los demástemas de interés nacional; y el gobierno de Belisario Betancur otorgótodo tipo de ventajas a la insurgencia. Veamos un poco un detallealgunos de estos aspectos.La aparición del M19 en 1974 cerró la etapa de creación degrupos insurgentes en Colombia, la cual se había iniciado en 1959con la formación del MOEC. Aunque posteriormente aparecieronotras agrupaciones estas ya no trascendieron. El M19 se caracterizópor una paradoja: a menor política mayor audacia en sus acciones.En efecto, la precariedad del proyecto político del M19 fuecompensada con la intrepidez y el uso de los medios decomunicación como ninguna organización de izquierda lo habíahecho antes. Esta flexibilidad de la política y la urgencia de suempresa militar les reportó innegables dividendos, pues la resacadel foquismo aún no había entrado al país y aun había muchos quesoñaban con un rápido control del Estado.La historia del M19 culminó con la toma del Palacio de Justiciaen noviembre de 1985, cuando en un hecho de extremoaventurerismo intentaron «juzgar» al presidente Belisario Betancur.Aunque en 1991 lograron un importante número de escaños a laAsamblea Constituyente de 1991, Antonio Navarro Wolf y GustavoPetro se destacaron en la elaboración de la nueva constitución y seconformó la Alianza Democrática M19, se puede decir que ningunode estos sucesos guarda relación con el movimiento insurgente, porlo cual no puede afirmarse, desde el punto de vista político, quehayan continuidades, así se repitan algunos nombres, como acontececon Navarro y Petro.El secuestro de José Raquel Mercado que hizo el M19 (febrerode 1976), y su posterior asesinato (19 de abril), y el Paro Cívico de1977 iniciaron la militarización de la izquierda, o como lo diremosen este texto comenzó el predominio de la extremaizquierda en lapolítica izquierda colombiana. Adicionalmente consolidaron estatendencia: la aparición de nuevos movimientos armados que
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también impusieron el asesinato como método de acción política,recordemos que Autodefensa Obrera (1974) ejecutó a Rafael PardoBuelvas, ministro en la época del Paro Cívico de 1977, el 12 deseptiembre de 1978 y además surgieron el Quintin Lame (1984) yMIR-Patria Libre (1983); se produjo la toma de la embajada de laRepública Dominicana por parte del M19 (27 de febrero de 1980); yse llevó a cabo la VII Conferencia de las FARC en 1982, a nuestrojuico el suceso más importante que explica el predominio de laextremaizquierda -la supremacía de la vía armada- en la política dela izquierda, tendencia que solo se revirtió con el fracaso del despejedel Caguán.El Paro Cívico de 1977 envalentonó a la insurgencia. Laprotesta social, no vista por la generación que construyó la NuevaIzquierda, alentó la más increíble de las interpretaciones: el parodemostró que habían condiciones para la toma del poder y ésta nose dio porque en ese momento de la protesta popular no seemplearon las armas. A partir de entonces habrá un fervorinsurreccional y una búsqueda de otro glorioso paro cívico, por ellono es de extrañar que la consigna de un segundo, tercero y hasta uncuarto paro, desvelaran a la izquierdas.A partir de 1982 el PCC cayó en un proceso que lo llevaría aperder su influjo en las FARC y a quedar, por el contrario, fraccionadoen dos sectores: uno que quería elaborar autónomamente una políticade izquierda, sin condicionamientos, y otro que reclamaba elsometimiento del partido a la insurgencia, tal circunstancia alimentóuna serie de innumerables conflictos internos y externos, hecho queha sido reconocido por importantes comunistas en las últimasdécadas, pues debió defender lo indefendible: la combinación detodas las formas de lucha. 186

Por su parte las FARC -que fueron las que acuñaron el mitodel Paro Cívico que comentamos- imaginaron la inminencia de untriunfo militar, incluso por el atajo del chantaje de la negociaciónpolítica, y comenzaron en 1982 los preparativos para transformarseen un ejército, lo cual significó aumentar sus finanzas con el secuestroy los negocios de la droga, emplear la política de paz de Belisario
186 Véase el análisis de la contradictoria relación PCC/FARC en: DELGADO, «El experimentodel Partido Comunista...», pp. 93 y ss.
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Betancurt para incrementar el número de sus frentes y ampliar supresencia en el país. Por ello, el proceso de paz belisarista no fueotra cosa que el fortalecimiento de las FARC. Ningún gobierno, conla excepción de Andrés Pastrana, le entregaría tantas ventajas a éstegrupo insurgente.Un acontecimiento que también contribuyó al predomino dela extremaizquierda fue, paradójicamente, la imposición de laagenda de paz. Aunque el PTC ha sostenido desde 1965 el rechazoal modelo insurreccional y su inclinación por la eliminación delterror en la acción política, que ha sostenido desde entonces que lomejor que le puede suceder al país es un proceso de paz y queconsidera que lo que ha frenado el avance de la izquierda en el países la acción de la guerrilla y sus deleznables métodos de acción,observó con preocupación que la insurgencia, especialmente lasFARC, impusieran la agenda paz/guerra como la única agendaposible para el movimiento social y político. Desde entonces, tantola propaganda de la Unión Patriótica (UP), del PCC y de lasorganizaciones ligadas al grupo insurgente han venido gravitandoen torno a los diálogos de paz. Aunque la negociación política es lomás deseable, repetimos, no lo ha sido el que hecho de que sepretenda a través de los diálogos posicionar al movimientoinsurgente a un lugar que no lo tiene: el de ser el representante delpueblo; el de programar unas imprecisas «reformas sociales» bajola amenaza del recrudecimiento de la guerra; el de someter toda laagenda del movimiento social y popular -el sindical, agrario oelectoral, por ejemplo- a las necesidades de la negociación de lasFARC; y suponer que la transformación de la nación será el resultadode la negociación entre insurgencia y Estado.Por si fuera poco, el gobierno de Belisario Betancur (1982-1986) le otorgó total impunidad a la insurgencia. Su proceso de paz-plagado de concesiones a la guerrilla- fue la razón por la cual sefortalecieron las FARC. El hecho de que pudieran aumentar elnúmero de frentes, eliminar el acoso del ejército y hacer movimientostácticos al amparo de los diálogos de paz le otorgó a las FARC unainusual fortaleza y la llevó a imponerle a la izquierda y al país elmito de que su propósito era buscar la paz. El país, embebido porlas promesas de paz, le apostó a los diálogos sin condiciones hastael fracaso de la zona de distención, medida otorgada por el gobierno
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de Andrés Pastrana, que compitió con el de Betancur en ingenuidady en las concesiones a la guerrilla. Solamente el descalabro de la zonade distensión y el cumulo de tropelías cometidas por las FARCvinieron a evidenciar su real naturaleza.Un suceso internacional generó nuevos adeptos almilitarismo de izquierda en Colombia y Latinoamérica: la victoriade la revolución sandinista en 1979. La izquierda, sin embargo, repitióel error de interpretación de la revolución cubana: supuso que el factordeterminante, el que explicaba el triunfo sobre la dictadura de Somoza,había sido la existencia de guerrillas. Un error imperdonable, pues lavictoria sandinista fue posible por la confluencia de una gran variedadde factores, entre ellos el beneplácito de Estados Unidos y el soporteinternacional, la división de la burguesía y el respaldo de un sector allevantamiento sandinista, el apoyo popular a la lucha contra la familiaSomoza, etc.La mala lectura del proceso en Nicaragua y de laincomprensión de las razones del triunfo del Frente Sandinistadestruyó, por ejemplo, al trotskismo. Esta corriente de izquierda sehabía divido al hacer un balance de la lucha armada en AméricaLatina. A un lado quedaron los mandelistas, empecinados ensumarse a cuanta empresa insurgente había en nuestro continente.Al otro, los morenistas, quienes criticaron el foquismo. En Colombialos primeros dominaban al recién fundado Partido Socialista de losTrabajadores (PST) (1977), y, por ello, muy pronto se lanzaron alencuentro del sandinismo con la creación de la Brigada SimónBolívar, que se formó para ir a combatir en Nicaragua en respaldodel Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN). No obstante,la vinculación con los sandinistas no resultó como se esperaba. Nofue solamente la desmoralización por lo que vieron en Nicaragua -elsandinismo no era marxista- ni tampoco el resultado de la desazóncausada por el hecho de que los sandinistas los metieran en un avióny los entregaran a la Interpol en Panamá. Por el contrario, fue elpeso de las equivocaciones políticas el factor determinante queexplica la liquidación del trotskismo. A partir de entonces carecende influencia política en Colombia y apenas logran sobrevivir unpequeñísimo grupo. A pesar de las evidencias, la guerrilla enColombia intentó imitar el proyecto del FSLN creando una



 141

Historia del Maoísmo en Colombia. Del MOEC al MOIR/PTC(M), 1959-2015.
coordinadora guerrillera (1985) que fracasó por el protagonismo deunos y la pretensión hegemónica de otros.En resumen, asistimos a una nueva etapa en la historia de laizquierda caracterizada por la supremacía de las opcionesmilitaristas en la vida de la nación y la radicalización del conflictointerno. El predomino de la extremaizquierda se prolongará hastafinales de la década del noventa, cuando tres hechos cambiaránnuevamente las dinámicas políticas: el fracaso político y militar delextremoizquierdismo y el repudio nacional al secuestro y alterrorismo; el ascenso de Álvaro Uribe Vélez y la extrema derechaparamilitar; y la determinación de amplios sectores de izquierda derechazar la guerra y la consigna de la combinación de todas lasformas de lucha.
El Auge del Narcotráfico, la Lumpenización de la Política y la Irrupción dela Extrema Derecha.
El auge de los cultivos ilícitos y de los denominados carteles limitónotablemente las dinámicas del movimiento social. En primer lugar,la presencia de los carteles en zonas relativamente marginalescambió las perspectivas para sus habitantes. Quizás los mejoresejemplos son los barrios marginales de Medellín y las regionescocaleras de Caquetá y Putumayo. Allí el narcotraficante no sólo seestableció contra el Estado, pues su noción de orden y justicia hasido la que impera, sino que se constituyó aparentemente en la mejoralternativa para salir de la miseria y transformar las condicionesmateriales de existencia de los pobladores.En segundo lugar, el movimiento armado quedó atrapado enlos beneficios que les reportaba el control del flujo de los dinerosfáciles y, por ello, estableció relaciones de diferente tipo con loscarteles, estos nexos implicaron protección, vigilancia y una crecienteparticipación en todas las etapas del negocio. 187 Esta vinculación causóimportantes estragos en las concepciones políticas del movimientoarmado y alteró la imagen internacional de los grupos insurgentes.188
187 Los diferentes tipos de vinculación entre guerrilla y narcotráfico en VILLARRAGA yPLAZAS, Para reconstruir los sueños (una historia del EPL), pp. 223 y ss. y FERRO.
188 Contra todas las evidencias las FARC, al inicio de los diálogos con Juan Manuel Santos,sostuvieron que estaban al margen del negocio de la droga.
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En tercer lugar, la utilización del secuestro como forma definanciación de la guerrilla y el «boleteo» abrió las puertas arespuestas violentas de los afectados. Un sector de narcotraficantes,por ejemplo, creó el grupo Muerte A Secuestradores (MAS) paracombatir los secuestros que hacían los grupos insurgentes y,posteriormente, estimuló la organización de sicarios y la formaciónde grupos de paramilitares. Por ello la corresponsabilidad de lairrupción del paramilitarismo es tanto de la insurgencia como deuna estrategia de la extrema derecha para aplacar a la guerrilla y almovimiento social. La emergencia de tales actores ha sido nefastapara el movimiento popular, las organizaciones políticas deizquierda y activistas de derechos humanos, pues no sólodescargaron sus armas contra dirigentes populares, generaron undesplazamiento masivo de campesinos, cometieron horrendoscrímenes sino que desarticularon importantes expresionesorganizativas. Por otra parte, estas organizaciones criminalesinvolucraron a la población civil en la confrontación armada, con locual la espiral de la violencia dio un giro adicional.La producción de la droga conllevó la consolidación de zonasdonde la población campesina e indígena se dedicó al cultivo decoca y de amapola. Esta situación molestó especialmente a sectoresde la clase dominante en Colombia y al gobierno de Estados Unidosquienes propusieron un enfrentamiento directo y violento a loscarteles, a los campesinos y a los dineros provenientes delnarcotráfico. Por esta razón se suscribió la extradición -firmada en1985 durante el gobierno de Julio Cesar Turbay- y se puso en marchacon el envío de cuatro colombianos pedidos por Estados Unidos; secambiaron los métodos de erradicación de cultivos y se impuso lafumigación, especialmente en departamentos como Guaviare,Caquetá y Putumayo. La respuesta a esta política fue la creación delgrupo de los «extraditables» que abrió una sombría etapa, entre 1989y 1991, debido al uso de atentados terroristas en las principalesciudades del país y al asesinato de destacados políticos.Adicionalmente se produjeron importantes movilizaciones de«raspachines» -campesinos que estaban contratados para latransformación de la hoja de coca en cocaína-.Finalmente, el paramilitarismo permeó a las élites regionales,las arrastró a sus filas, desató una oleada de espantosos crímenes  e
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inició el proyecto de la toma del Estado, un hecho de nefastasconsecuencias para el país, del cual aún no se repone, pues subsisten,bajo nuevo ropaje, sus fuerzas políticas y militares.En síntesis, el narcotráfico introdujo al movimiento armadoen las redes de los carteles, involucró a un importante número decampesinos e indígenas en los narcocultivos, estimuló el sicariato,originó una presión externa por parte de los Estados Unidos sobreel Estado e indirectamente sobre los campesinos y transformó lapolítica colombiana.
Un Contexto Internacional que se Transforma.
En el ámbito mundial en la década del ochenta se presentaron trescambios fundamentales, ellos fueron: la victoria sandinista; ladesaparición de la Unión Soviética y del «socialismo» en EuropaOriental; y el tránsito de un vacilante presidente Jimmy Carter (1977-1981) a una nueva era de concepción imperial de la política deEstados Unidos con Ronald Reagan (1981-1989).La victoria de los sandinistas fue leída en América Latinacomo la posibilidad del triunfo de una estrategia política y militarque giraba en torno a las iniciativas del movimiento armado. Lainstalación del FSLN en el poder significó traer la disputa de lassuperpotencias a nuestro continente y un cambio en la concepcióny la organización del movimiento social y popular. En concreto, laexperiencia centroamericana -la relación entre insurgencia ymovimiento social y popular- se intentó, de una manera u otra,repetir en Colombia, así por ejemplo se creó un frente insurgente,presentado como la constitución de un ejército bolivariano, integradopor fuerzas de diverso origen que adoptaron en 1985 el nombre dela Coordinadora Nacional Guerrillera y dos años más tarde sedenominó Coordinadora Guerrillera Simón Bolívar (CGSB).Asimismo se proyectó y el que los movimientos sociales y popularesamplificaran las concepciones y consignas del movimientoinsurgente centroamericano.No obstante, este panorama cambió rápidamente a raíz delascenso de Ronald Reagan; la crisis interna de la URSS y suempantanamiento militar en Afganistán; las contradicciones alinterior del sandinismo y entre estos y sus aliados, enfrentamientos
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que culminaron con la debacle electoral en 1989; el paulatino retirode Cuba de Centroamérica debido a los cambios en EU y la UniónSoviética y al endurecimiento del bloqueo por parte de EstadosUnidos; la imposibilidad de la insurgencia de lograr el triunfo enCentroamérica y la necesidad de iniciar procesos de paz. El impactode tales acontecimientos se expresó en un abandono, en los añosnoventa, de las estrategias políticas y militares de los años ochenta.Tal dinámica se manifestó en una pérdida del norte político delfoquismo, la desaparición de la insurgencia, en el debilitamiento delas organizaciones tradicionales de izquierda (los PC) y en lanecesidad de sectores populares de crear nuevos proyectos políticos.Los cambios en Centroamérica que ya mencionamos -elascenso de los republicanos al poder, una etapa de crecimientoeconómico en Estados Unidos y los crecientes conflictos en el ejecubano-nicaragüense-soviético- facilitaron el fortalecimiento de lapresencia estadounidense en la región. El rejuvenecimiento imperialen América Latina se manifestó con la invasión a la Isla de Granada,el 25 de octubre de 1983; el apoyo a la contra nicaragüense; y lainvasión a Panamá, el 20 de diciembre de 1989.189 La reconstitucióndel poderío estadounidense también llevó a la imposición delmodelo neoliberal y a los pactos de integración económica (TLC); alfomento a los procesos de paz; a la eliminación de los factores deriesgo para las democracias (dictaduras militares y movimientosdisidentes o populistas, la corrupción política y económica, etc.); ala limitación de los flujos de migración; a la consideración delnarcotráfico como un problema de seguridad nacional; y a laimposición de modelos de ajuste y grandes concesiones a EstadosUnidos por parte de los países productores de narcóticos o con crisiseconómica o política.En resumen, asistimos a una nueva era de abiertaintervención en la política local de los distintos países del área. Lonovedoso, sin embargo, fue que para Estados Unidos fue
189 La invasión a Granada fue posible porque la isla había tenido un golpe de Estado en 1979tras el cual se alineó con la URSS y Cuba. El pretexto de la acción militar estadunidense fuela construcción de un gigantesco aeropuerto, desproporcionado para el tamaño de la isla, yel «rescate» de cerca un millar de estudiantes. George Bush invadió Panamá con el pretexto-nuevamente- de defender la vida de los estadounidenses, enjuiciar por narcotráfico a ManuelAntonio Noriega, quien gobernaba en el istmo, y «restaurar» la democracia.
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fundamental una ofensiva contra la clase política tradicional, a travésde la promoción de juicios contra sus figuras más representativas;el debilitamiento de los ejércitos nacionales y la consolidación delas policías; la imposición del modelo neoliberal; la lucha contra lacorrupción (que fue el nuevo instrumento para intervenir en elcontinente); y la implementación de medidas contra el narcotráfico(persecución directa, fumigación, represión a los campesinosproductores, vinculación de la lucha contra el narcotráfico con lalucha antisubversiva y depuración de la política local a través decampañas de moralización). 190

Proceso de Paz de Belisario Betancur y la Consolidación delMovimiento Armado.
Belisario Betancur (1982-1986) llegó al poder a nombre del PartidoConservador luego de varios intentos -en 1970 había obtenido 471.350votos y 2.366.620 en 1978- su victoria fue posible debido a lasexperiencias negativas de los dos últimos gobiernos. Alfonso LópezMichelsen (1974-1978), que apenas culminó su periodo, acosado porlas protestas del Paro Cívico de 1977 y un proyecto de golpe de Estado,y Julio Cesar Turbay Ayala (1978-1982), quien administró el país conuna cruenta represión, pues persiguió no sólo a los actores armadossino a cualquier opositor. Igualmente Betancur triunfó por la malaimagen de los partidos tradicionales -un Álvaro Gómez identificadocon los pájaros de La Violencia-; y el anhelo de paz del pueblocolombiano, que tras la noche oscura del gobierno de Turbay se inclinópor los acuerdos con la insurgencia. Betancur ganó con 3.189.278 votos,seguido por el expresidente López Michelsen quien obtuvo 2.797.627;la izquierda tuvo como candidatos a Gerardo Molina, a  nombre delFrente Democrático, con 82.858, y a Consuelo de Montejo, por el Frentepor la Unidad del Pueblo (FUP).El gobierno de Belisario Betancur dio un giro importante enla concepción global sobre la violencia en Colombia y muyespecialmente por el tratamiento a los grupos alzados en armas.
190 A finales de los ochenta Estados Unidos impulsó los juicios contra políticos y militarescorruptos con la intensión de someter a los partidos políticos y a los ejércitos. Ya mencionamosla detención de Noriega en Panamá, a la cual habría que sumar el juicio a Collor de Melo enBrasil (1992) y a Carlos Andrés Pérez en Venezuela (1993).
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Quizás el elemento más novedoso durante este cuatrienio fue laconsideración de que la violencia no se originaba en el voluntarismodel movimiento armado sino que existían «causas estructurales»que la generaban. 191 Betancur fue el primer mandatario en reconocerestatuto político a la insurgencia y justificó su existencia como fuerzabeligerante. Adicionalmente, manejó la tesis de la solución pacíficaal conflicto armado, pues sostenía que una salida militar estimularíamayor violencia. 192

Con estos argumentos inició la constitución de una comisiónde paz y diálogo con los alzados en armas, especialmente con elM19, el EPL y las FARC. No obstante, la euforia belisarista carecíade una concepción sólida sobre este mecanismo y no reconoció quelas FARC utilizaban los diálogos para realizar proselitismo armado,fortalecerse y expandirse por el país. La nación se sumergió en unpacifismo sin norte. Por su parte los grupos insurgentes deambularon,sin éxito, en busca de una definición a la paz que ofrecían y tambiéna la que pedían. Para unos se trataba del dialogo nacional y, paraotros, de la realización de reformas políticas «fundamentales».Los principales gremios económicos observaban conpreocupación las concesiones del ejecutivo a los grupos insurgentes,abogaban por la entrega de las armas como condición para iniciarlos diálogos y, naturalmente, se inclinaban por la aplicación de laopción militar como solución al conflicto.En el contexto de estos diálogos se consolidaron experienciaspolíticas que inicialmente generaron gran expectativa, como porejemplo la Unión Patriótica (UP), que surgió de los acuerdos de pazcon las FARC. El grupo insurgente citó a diversos sectores socialespara el fortalecimiento de la UP y los agrupó bajo la bandera de lapaz, estrategia que el grupo insurgente ha intentado repetir desdeentonces. Por supuesto a la UP se vincularon sectores políticos noligados a la guerrilla, movimientos de masas y todos los aparatosdel PCC. La UP se lanzó inmediatamente a las elecciones, sinembrago si tenemos en cuenta que las FARC no entregaron las armasy que citaban a las reuniones de la UP comprenderemos la existencia
191 BETANCUR, B., El Homo Sapiens se extravió en América Latina, p. 48. La misma idea en pp.24 y ss., 51 y 58.
192 BETANCUR, B., El Homo Sapiens se extravió en América Latina, pp. 29-31.
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de una desigualdad en la forma de hacer política, ventaja que le dioa la UP enormes superioridad con respecto a las otras fuerzaspolíticas. Tal práctica fue bautizada como «proselitismo armado» yel gobierno no la cuestionó jamás.La UP no pudo manejar adecuadamente sus nexos con lasFARC y el Partido Comunista ni el proselitismo armado, que, comodecíamos, representaba una absoluta desigualdad con las demásfuerzas políticas que asistían a las elecciones sin recursos ni armas.Tan pronto como la UP comenzó su avance político en las eleccionesse inició el asesinato de sus militantes y más importantes dirigentes,como los candidatos presidenciales Jaime Pardo Leal y BernardoJaramillo Ossa. Hoy sabemos que el Secretariado de las FARC,especialmente Jacobo Arenas, hizo un cálculo político: el número demuertos que le costaría la experiencia de la UP. Para el grupoinsurgente siempre fue claro que vendría una retaliación de la extremaderecha, pero a cambio de la muerte de los militantes de la UP ganaríapresencia en el parlamento (Braulio Herrera), obtendrá cargos derepresentación popular, acceso a los medios de comunicación y encaso de mantenerse el asesinatos de activistas de la UP –hay que decirque nunca se puso en peligro la vida de los combatientes de laguerrilla- podría, ante el rechazo generalizado de los homicidios delos militantes upecistas, radicalizar al movimiento popular y social yarrastrar a la izquierda y a la sociedad a los brazos de la guerrilla. 193

Internamente la situación de la UP originó una crisis y unfuerte debate sobre los nexos de la UP con el movimiento armado,especialmente debido al rechazo por parte de los dirigentes másdestacados, como Bernardo Jaramillo Ossa, de las prácticasdelincuenciales de la guerrilla, entre ellas el secuestro. 194 A partirde este pronunciamiento, el asesinato de Jaramillo Ossa, el aumentode rumores sobre la manera como las FARC exponía a la militancia
193 No sobra decir que Alberto Rojas Puyo, antiguo representante del PC en el Congreso,afirmó a Medófilo Medina, historiador  que en un comienzo hizo parte del PCC y fuemiembro de la dirección de la UP, que la extinción de la UP fue buscada por la FARC paraeliminar la opción pacífica y comprometer a la izquierda con la lucha amada. Este argumentoapareció posteriormente como hipótesis explicativa del libro Armas y urnas y en un artículode Álvaro Delgado, uno de los más destacados intelectuales del PCC.
194 La reflexión más conocida de Jaramillo  Ossa contra el secuestro fue la que hizo en Ibaguéen la instalación del encuentro por la paz en 1989. Véase PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA,El camino de la paz. Historia de un proceso, pp. 141 y ss.
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de la UP y el creciente número de víctimas upecistas éste movimientoentró en un proceso de desintegración, revertido solamente haceun par de años.El resultado final de la etapa belisarista fue el asesinato decientos de militantes de la UP y varios voceros del movimientoarmado -como los negociadores del EPL-; un pacifismo sinfundamento; la polarización del país; la profundización de laviolencia; y una radicalización de las derechas. Las FARC utilizaronlos diálogos para aumenta sus frentes y llegar hasta lugares dondeno tenían ninguna actividad, como la Sierra Nevada de Santa Marta.A la sombra del proceso de paz se produjo un aumento vertiginosode sus frentes insurgentes. Contrario a lo que muchos pensaron, lapaz belisarista significó una radicalización del conflicto interno.Culminó el gobierno de Betancur con las dantescas escenas de unpalacio de justicia ardiendo en llamas, el inicio del fin delaventurerismo político y militar del M19.Posteriormente el país fue gobernado por Virgilio Barco(1986-1990) quien con 4’214.000 votos derrotó en las elecciones aÁlvaro Gómez Hurtado (2’586.825) y a Jaime Pardo Leal de la UniónPatriótica (328.641). Barco vivió una difícil situación debido a suenfrentamiento con el grupo de los Extraditables, quienes detonaroncerca de una veintena de carros-bomba en las principales ciudadesdel país, asesinaron a Luis Carlos Galán (18 de agosto de 1989), alprocurador Carlos Mauro Hoyos (25 de enero de 1988), el directorde El Espectador Guillermo Cano (17 de diciembre de 1986), hicierongrandes atentados como el que se dirigió contra las Instalacionesdel DAS (6 de diciembre de 1989) y secuestraron a reconocidosperiodistas y miembros de la clase política.195 La extrema derecha lecomplicó el panorama político a Barco pues asesinó a Jaime PardoLeal (11 de octubre de 1987), Bernardo Jaramillo Ossa (22 de marzode 1990), Carlos Pizarro Leongómez  (26 de abril de 1990) y a losnegociadores del PCC (ML)-EPL Oscar William Calvo (20 denoviembre de 1985) y Jairo de Jesús Calvo (15 de febrero de 1987).196
195 Gabriel García Márquez en Noticias de un secuestro, narra la retención de periodistas ymiembros de la clase política por parte de los Extraditables y las diversas acciones terroristasde este grupo.
196 Oscar William Calvo hizo el trabajo legal del PCC (ML)-EPL, fue miembro de la comisiónde paz de Belisario Betancur, dirigió el periódico Unión, el Movimiento Unión DemocráticaRevolucionaria (UDR), la Juventud Revolucionaria de Colombia (JRC) y el Frente Popular.
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A pesar de la oleada de violencia, Barco logró firmar dosacuerdos de paz, el primero gracias al protagonismo del M19, querompió la alianza que tenía con los demás grupos insurgentes, ynegoció separadamente con el gobierno (8 de marzo de 1990) y elsegundo debido a la rectificación política que hizo el PCC (ML) EPL(16 de mayo de 1990 al abandonar la vía insurreccional.De igual forma este gobierno estimuló la organización,movilización y financiación de un grupo de jóvenes, conocidos comola «séptima papeleta», para lograr el impulso a una asambleaconstituyente que redactara una nueva constitución. Con la mismaestrategia empleada con los jóvenes el gobierno catapultó a la reciénconstituida Alianza Democrática M19 para que lograra una buenarepresentación en las elecciones a la Asamblea Constituyente. 197
Las elecciones del 27 de mayo de 1990 arrojaron el siguienteresultado: Cesar Gaviria 49%, Álvaro Gómez Hurtado 24%, EnriqueLloreda Caicedo12% y Antonio Navarro Wolf  12.5% (754.740 votos)quien se presentó a nombre de la Alianza Democrática M19.

Conferencia Nacional de 1984.
La Conferencia Nacional del 2 de julio de 1984 (?) se dedicó a analizarla participación en las elecciones de mitaca de aquel año. El informeresumió esta experiencia con la siguiente frase: «la campaña fuebuena dada la situación tan desfavorable». El hecho fue que el PTCestaba a la defensiva, debilitado por la derrota que supuso laselecciones de 1982; las penurias económicas, propias de todaorganización de izquierda; por la dificultad que entraña disputar elescenario político contra el arraigo de la maquinaria de los partidospolíticos tradicionales; y por el gasto de tiempo y recursos quedemandaban la recuperación de frentes del partido, especialmenteel de barrios. La Conferencia igualmente resaltó el importante papeljugado por Diego Betancurt, hijo del presidente Belisario, en lacampaña electoral y su reemplazo como candidato presidencial porMarcelo Torres.
197 La Alianza Democrática M19 fue conformada el 2 de abril de 1990, entre otros, por elM19,  sectores de la Unión Patriótica (Círculos Bernardo Jaramillo), el Frente Popular, elSocialismo Democrático, Colombia Unida, y el Movimiento Inconformes.
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De esta Conferencia nos parece importante el análisis delconflicto interno y su relación con el escenario internacional,especialmente la coyuntura que vivían las grandes potencias:Estados Unidos y la URSS. Un primer tema fue el análisis de lasituación económica de Estados Unidos, especialmente de su sectorfinanciero y las grandes dificultades que se percibían en aquelentonces, lo cual explicaba, en parte, su retroceso en el mundo. Eltema que más nos interesa resaltar es de la Unión Soviética,especialmente su inusitado interés en Centroamérica, que afectabanla política nacional, más concretamente el tema de la paz.El análisis nos parece muy significativo, pues vislumbraba en1984 la crisis de la URSS, de la cual no se repondría, y un hecho que ala larga significó el punto de quiebre en la relación de las FARC conel PCC: la política de paz. En efecto, creemos que la línea oficial de unsector del Partido Comunista en 1984 era la paz mientras que laguerrilla pensaba que el triunfo por la vía armada estaba muy cerca.,tal dualidad evidencia la existencia de dos sectores al interior delPCC y que diversos analistas han resaltado desde entonces.La contradicción entre las FARC y el PCC se «resolvió» conel hecho de que la propaganda comunista privilegiaba el tema de lapaz y los derechos humanos, pero, al mismo tiempo, se produjo latoma del PCC por la las FARC y de los guerreristas en ambasorganizaciones. En el predominio del militarismo jugaría un papeldefinitivo la VII conferencia fariana y en lo que respecta al PCC lapresencia de Manuel Cepeda, vocero de la guerrilla, en su ComitéCentral. 198

El Asesinato de Militantes del PTC por Parte de las FARC, El Iniciode El Túnel y la Política de Salvación Nacional.
Existieron alianzas políticas del PTC con miembros de los partidostradicionales en la década del ochenta que para algunos militantesde izquierda resultaba problemáticas e inexplicables, por ejemploel respaldo a Hernando Duran Dusan, miembro de los sectores más
198 Esta última hipótesis no es una afirmación temeraria de nuestra parte sino, por el contrario,la síntesis de un debate de varios sectores, incluidos dirigentes comunistas, al peso de laorientación insurgente en el PCC. DUDLEY, Armas y Urnas.
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conservadores del Partido Liberal y decidido partidario del uso dela fuerza para detener al movimiento insurgente. ¿Cómo podía unaorganización marxista aliarse con tal personalidad? 199 La respuestaa éste y a otros acuerdos de los años ochenta se explica por doscircunstancias. La primera de orden internacional y la segunda deorden nacional. El PTC registraba con preocupación el avance de laURSS en el mundo -especialmente a raíz del estímulo a golpesmilitares y guerras en África, la invasión a Afganistán en 1979- y enel continente la intervención cubana en las guerras en Centroamérica,cuya manifestación en Colombia fue la radicalización de lainsurgencia, lo cual amenazaba con el traslado de la confrontaciónentre Estados Unidos y la URSS a Colombia, es decir, el fortalecimientodel sector prosoviético -que además actuaba a través de las armas- enel país era una amenaza de una guerra de bastas proporciones.La caracterización de la URSS como una potencia imperialistano era nueva, se había originado, como lo señalamos en el capítuloinicial, en el debate de los chinos y albaneses de la década delcincuenta. Pero había una circunstancia particularmente importanteque requería explicarse suficientemente en el contexto colombiano ylatinoamericano: la dependencia de revolución cubana a la URSS seexpresaba como intervención en los asuntos internos de otrasnaciones. Aunque como ya se dijo hubo un compás de espera porparte de Francisco Mosquera para ver que acontecía en la Isla muypronto se rompió con La Habana, pues el manejo dado al MOEC, elapoyo a la creación de guerrillas en el continente, la legitimación dela invasión soviética a Checoslovaquia (1968) y el envío de soldadosa África en junio de 1975 cerraron cualquier posibilidad de respaldoa los cubanos.200 El cuestionamiento a las acciones soviéticas enCentroamérica fue completo:

199 Increíblemente el MOIR a través de su excandidato a la alcaldía de Bogotá, Aurelio Suárez,negó en el año 2015  la existencia de dicha alianza en un debate promovido por la revistaSemana.
200 No hay precisión en las cifras de soldados cubanos en Angola. Algunos hablan de 10 milsoldados y otros de más de cien mil combatiendo en África. Igualmente no hay datosconfiables sobre los muertos cubanos en la guerra, versiones cercanas a Cuba señalan quefueron alrededor de 2000 y otros insisten en más de 10 mil.
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Acreditan ponerse en tela de juicio los propósitos de aquellosque protestan airadamente por la presencia estadounidenseen Centroamérica pero hacen caso omiso de los crímenescometidos por los soviéticos y sus seguidores contra lain-tegridad y las intransferibles prerrogativas de las nacionesdébiles. Para esos falsos apóstoles de la transformación social,llámense revolucionarios, comunistas o socialista, digámosloen vía de ilustración, no se justifica ni una nota desaprobatoriaante el vandalismo vietnamita en Indochina, donde, de loscinco millones de seres del pueblo de Kampuchea, cientos demiles han sido segados sin contemplaciones. 201

En segundo lugar, había una combinación fatal en Colombiapara una fuerza política maoísta como el PTC: el avance de la URSSen la región coincidía con el predominio de la extremaizquierda yde su sector más belicoso: las FARC. Por otra parte, las FARCcontaban con el beneplácito estatal para hacer proselitismo armado.Estos dos hechos coincidían con la renovación del apoyo cubano alos grupos insurgentes colombianos. En efecto, Fidel Castroreconoció, a mediados de 1983, en el acto de entrega de un premio aGabriel García Márquez que mantenía el entrenamiento deguerrilleros colombianos. 202
Sin embargo, el problema más grave para el PTC radicó enque las FARC se propusieron, con la razón de las armas, desterrarlode importantes zonas del país y aniquilar a la organización de lasmasas campesinas. El MOIR debido al trabajo de sus cuadrosdescalzos, que al mediar los ochenta llevaban una décadaorganizando ligas campesinas, sindicatos y cooperativas agrícolasen zonas tan apartadas como el Magdalena medio o la bota caucanafueron blanco fácil de los sicarios del grupo insurgente. La guerrillaejecutó a varios de los más importantes dirigentes y expulsó a lamilitancia del PTC de zonas como el Magdalena Medio, Bolívar,Córdoba y Cauca. No sobra decir que la muerte de los descalzos se

201 Francisco Mosquera,  «Unámonos contra la amenaza principal» en Tribuna Roja 47, Bogotá,febrero de 1984, pp. 5-6.
202 Además del premio Nobel asistieron a la ceremonia el expresidente Alfonso LópezMichelsen y varios pe-riodistas colombianos.
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hizo a través de los más execrables métodos y en condiciones deindefensión, ejecutados por la espalda y rematados cuando seencontraban en el suelo. Crímenes que ni siquiera las fuerzas deextrema derecha se habían  atrevido a ejecutar.  En comunicado deprensa del 13 de diciembre de 1986 se denunció el asesinato de RaúlRamírez por parte de las FARC:

En la mañana del 12 de noviembre el miembro de las FARCconocido con el alias de «Comandante Gutiérrez» acompañadode una joven de aproximadamente veinte años, se presentóen la residencia de Raúl Ramírez Rodríguez con la orden deexterminarlo. Mientras el bandido lo interrogabadistrayéndolo, la mujer le disparó por detrás a la cabeza. Luegolo acribillaron conjuntamente. El crimen, cometido en PuertoLópez, corregimiento de El Bagre, Antioquia, busca desalojaral MOIR de una región en donde desde hace rato venimoscontribuyendo al progreso mediante cooperativas y ligascampe-sinas. Ese mismo día eliminaron a un comerciante y aun inspector de policía, a quien le robaron la máquina deescribir. Unas horas antes habían dado muerte a dos humildeslabriegos, tildados de «sapos» por haberse resistido a colaborar.A semejantes extremos de sevicia y salvajismo han llegado losúnicos usufructuarios de la «paz», cuyas ansias de dominiocorren parejas con su acelerada degeneración. 203

De manera inmediata se emplazó a la dirección del PartidoComunista, que por aquel entonces aún tenía cierta influencia en elgrupo insurgente. El comunicado que venimos citando señalóademás:
El asesinato de Raúl Ramírez se suma al de Luis EduardoRolón, otro dirigente del MOIR caído en el municipio de SanPablo, también bajo las balas de una cuadrilla de las FARC. Enaquella ocasión, junio de 1985, le exigimos abiertamente a ladirección del Partido Comunista que, haciendo uso de su

203 MOIR, «Mensaje del MOIR. A raíz del asesinato de Raúl Ramírez por parte de las Farc»en El Tiempo, Bogotá, di-ciem-bre 14 de 1986,  p. 9a.
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innegable ascendiente sobre el bando insurrecto, explicase elalevoso atentado, pusiera al descubierto a sus cobardesejecutores y terminara la campaña intimidatoria.204

Las amenazas contra los descalzos se generalizaron en el país.El PTC entendió que lo más importante era proteger la vida de losmilitantes y decidió iniciar un éxodo y abandonar el trabajocampesino. En la historia reciente de Colombia los primerosdesplazados fueron los militantes del MOIR. Por ello, internamentea esta etapa, que se prolongará por diez años,  se le conoce como ElTúnel. Esta etapa tuvo un impacto político inmediato: el retrocesode la organización a los niveles de 1970, incluso el PTC estuvo apunto de desintegrarse.Pero, ¿a qué se debía esta postura de las FARC contra el PTC?-que como lo puede apreciar el lector a lo largo de esta obra y demuchas más que citaremos fue una actitud que se repitió contraotros sectores de la izquierda, incluso grupos insurgentes como elELN y el EPL-. Creemos que dos hechos explican la violencia contrael PTC. El primero, fue la pretensión de las FARC de estar a laspuertas de la toma del poder, por lo cual requería transformarse enun ejército y copar el país, y la lectura que hacían era que únicamenteellos harían la ¡revolución!. El segundo, el ascenso a la presidenciade Belisario Bentancur (1982-1986), pues éste le entregó el país a lainsurgencia a cambio de nada.En efecto, la Séptima Conferencia de las FARC, realizada del4 al 14 de mayo de 1982, y el Pleno Ampliado del Estado MayorCentral le imprimieron a la organización un giro fundamental,siendo los tres hechos más importantes: la concepción de que existíauna situación revolucionaria en el país; la orden de pasar a laofensiva; y la transformación de la guerrilla en Ejército del Pueblo.205
Tal concepción tuvo un efecto político inmediato, pues masificó elsecuestro; se vincularon decididamente al negocio de la droga;emplearon los diálogos de paz para expandirse; combinaron las
204 MOIR, «Mensaje del MOIR. A raíz del asesinato de Raúl Ramírez por parte de las Farc»en El Tiempo, Bogotá, di-ciem-bre 14 de 1986,  p. 9a.
205 En documentos más recientes se matiza el tema de la situación revolucionaria y se hablade «asomos».
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formas legales e ilegales para hacer política (participando en eleccionestravés de la UP y a la vez realizando proselitismo armado) y, además,determinaron establecerse en zonas estratégicas y no estabandispuestos a permitir que el PTC desarrollara allí trabajo campesino.El Túnel modificó la concepción general del PTC sobre laestrategia y la táctica política, en concreto generó dos hechos: acentuóla política de frente único como eje del accionar político y, en segundolugar,  definió una postura básica sobre la guerra y la paz. Paraproteger la vida de la organización se inició un acercamiento conaquellas fuerzas políticas que se identificaran en señalar que elenemigo principal era la Unión Soviética y sus representantes enColombia: las FARC. Por supuesto, siempre en el terreno de lalegalidad y en el marco definido por la ley para la acción política.Durante este periodo se entendió que una de las formas enque el PTC podía garantizarla vida de sus militantes y defender susconcepciones políticas -especialmente su rechazo a la amenazasoviética, al uso de la violencia en el ejercicio de la política, a laentrega del país a las FARC que hacía Belisario Betancurt y a laapertura económica- era a través del establecimiento de una políticade Frente por la Salvación Nacional, de una amplia política de alianzascon algunos sectores de los partidos tradicionales, en particular delPartido Liberal.El PTC hizo un llamado a las distintas fuerzas sociales ypolítica para lograr una convergencia que garantizara lasupervivencia de la nación. El pronunciamiento del PTC sedenominó precisamente Llamamiento por la Salvación Nacional y fuehecho el 24 de enero de 1986  por Francisco Mosquera a nombre delComité Ejecutivo Nacional del MOIR. La importancia de estedocumento radica en que sintetizó las concepciones políticas delPTC sobre la coyuntura que vivía el país, era instrumento de unidadcon diversas organizaciones políticas y constituía el mecanismo parala supervivencia del partido. El Llamamiento tenía cuatro puntos:

1. Defensa de la actividad productiva de Colombia frente alas imposiciones del Fondo Monetario Internacional y a losdesmanes de los grandes consocios extranjeros.2. Apuntalamiento de la autodeterminación nacional en eltrato con los Estados Unidos y demás metrópolis occidentales,
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pero particularmente ante las acechanzas del expansionismosoviético.3. Rechazo a los propósitos de introducir la coacción, elterrorismo o el asesinato como herramienta de las lidespartidistas, y4. Debida atención a los justos requerimientos de las masastrabajadoras y del pueblo en procura de libertades públicasefectivas y mejores condiciones de existencia.  206

En aquel entonces se consideró que el sector lopista era conel que existían mayores coincidencias, especialmente con AlfonsoLópez Caballero, William Jaramillo y Carlos Holmes Trujillo. En losdiscursos que pronunció Mosquera al efectuar las alianzas estáplanteada la concepción política que guió al PTC en aquel entonces.El 8 de febrero de 1986 se hizo un acto, en el Centro deconvenciones Jiménez de Quesada de Bogotá, donde se ofreció elrespaldo del MOIR a las listas de Insurgencia Liberal que dirigíaAlfonso López Caballero.207 En su discurso Mosquera estableció losénfasis que deberían guiar los diálogos con miembros de los partidosLiberal y Conservador: denunciar el gobierno de Betancur y sudesastrosa política de paz, a cuya sombra habían crecido las FARC,sin que estuviesen obligadas a entregar sus armas; eliminar lasprevenciones existentes con respecto a una organización maoístacomo el PTC; y explicar los cuatro puntos del Llamamiento de SalvaciónNacional. 208
El 18 de febrero de 1986, en el salón de los Espejos del HotelNutibara de Medellín, se hizo un acto que rubricó la alianza delPTC con el Directorio Liberal Departamental que dirigía WilliamJaramillo Gómez. La razón de la alianza con este dirigente liberalantioqueño -además de la señalada búsqueda de supervivencia de

206 MOSQUERA, F., «Declaración del MOIR. Llamamiento por la Salvación Nacional», p. 10.
207 MOSQUERA, F., «Avanzamos en la política unitaria» en El Tiempo,  febrero de 1986.
208 Se establecieron diálogos alrededor de los cuatro puntos con Álvaro Gómez Hurtado,Álvaro Uribe Rueda, Gustavo Rodríguez, Fernando Landazábal Reyes, Jorge Mario Eastman,José Manuel Arias Carrizosa, Alberto Santofimio Botero, Hernando Santos Castillo, FabioEcheverri Correa, Héctor Polanía Sánchez, Álvaro Valencia Tovar, Víctor Mosquera Chaux,Bernardo Guerra Serna, Hugo Escobar Sierra, Guillermo Plazas Alcid y Marino RengifoSalcedo, entre otros. Por supuesto, no con todos se llegaron a firmar acuerdos.
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la organización y los militantes- radicaba en su rechazo al gobiernode Belisario Betancurt; en su oposición a las medidas impuestas porel Fondo Monetario internacional; en las denuncias contra el GrupoColombia y Grancolombiano, que había estafado a los ahorradores;y la defensa del erario público, pues Jaramillo se opuso a lasexenciones tributarias a la Occidental Petroleum -cuyas remesas deutilidades quedaron exoneradas por la reforma tributaria deBetancurt- y al nombramiento de Diego Pardo koppel como alcaldede Bogotá.209

Mosquera igualmente hizo un balance de las implicacionespolíticas de las Alianza del MOIR con Jaramillo Gómez, todas deextrema actualidad:
Al escuchar las explicaciones referentes a la unidad, algunosde nuestros nuevos aliados no ocultaban su asombro de queel MOIR, un partido de corte revolucionario, saliese en defensade la actividad productiva de la nación. Otros no podían creerque proscribiéramos el sabotaje o la destrucción de lasmáquinas y plantas como instrumento de lucha en losconflictos sindicales. Los demás se mostraron vivamenteinteresados en la consigna de civilizar la confrontación política,comprendiendo la urgencia de impedir que el debate partidistao  la controversia ideológica se resuelvan por medio del terror,el atentado personal o cualquier otro expediente intimidatorio.Realmente ninguna de las agrupaciones con las cualesconversamos rechazó nuestras sugerencias, al punto de queen casi todas partes hemos convenido, con los movimientosmás disimiles, diverso mecanismos de colaboración, a  fin deno ir solos a las próximas elecciones. No hicimos por supuesto,contacto con quienes por definición se encuentran al margende los cuatro enunciados unitarios -se refiere al Llamamientopro la Salvación Nacional-, particularmente, con los apologistasde uno y otro extremo de la administración Betancur, cuyos

209 El rechazó se sustentó en el hecho de que Pardo Koppel había actuado contra los interesesde la nación en un célebre caso en los tribunales de Estados Unidos en el que se disputabaun cuarto de millón de dólares del caso de la «maleta de Fonseca», gracias a la denuncia elseñalado personaje no pudo mantenerse en el cargo.
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moldes, modales debieran ser desterrados para siempre de lavida pública. 210

El 6 de marzo de 1986 se firmó en Palmira, en el Hotel LasVictorias, el acuerdo con el Movimiento Liberal Holmista, orientadopor Carlos Holmes Trujillo. Nuevamente Francisco Mosquera llevóla vocería del PTC y reiteró que los aspectos de coincidencia entrelas dos fuerzas eran la preocupación por el atraso de la producciónnacional, la mengua de la soberanía nacional, el rechazo al terrorcon el que se zanjaban las diferencias políticas, y la vertiginosapauperización de las masas populares. En su discurso Mosquerarecalcó la importancia de la unidad de fuerzas de signo políticodistinto, criterio que dejó una profunda enseñanza para la luchapolítica de las décadas siguientes:
Cierto que las elecciones nos han suministrado el motivo, peroel hecho de que dos destacamentos tan dispares en suprocedencia y número de seguidores hayan conseguidoreunirse, discutir sobre los diversos aspectos de interés comúny disponer unas formas mínima de cooperación, no estandoimperiosamente obligados a coligarse para concurrir a lasurnas, muestra hasta dónde los graves desbarajustes del paísy sus inseguras perspectivas han de dar ocasión a unrealinderamiento político de insospechadas resonancias yamplitud. Tanto más cuanto que cualquier tarea a emprenderconjuntamente por ambas fuerzas no sería factible sin lasupresión, de parte y parte, de las naturales reticencias dequienes en nuestras filas no juzgan conveniente el que liberalesy moiristas alternen o aparezcan en las mismas tribunas. 211

Luego se hizo una amplia explicación de las implicacionesdel abandono de la producción nacional, especialmente en el campo,y el justo reclamo de campesinos y gremios, y de la nefasta
210 MOSQUERA, F., «Hay bases reales para las convergencias» en El Tiempo, 23 de febrerode 1986.
211 MOSQUERA, F., «Defendamos y aprovechemos nuestros recursos» El Tiempo, 8 de marzode 1986.
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conducción del Estado por el gobierno de Betancur, veamos endetalle por qué la oposición al gobierno de Betancur.
El Movimiento Sindical, La CUT y la Creación de la Confederaciónde Trabajadores Democráticos de Colombia (CTDC).
Cuatro fenómenos caracterizaron el movimiento sindical duranteel periodo que estudiamos: la división del sindicalismo a raíz delestablecimiento de un acuerdo entre el presidente Belisario Betancur(1982-1986) -a través de Jorge Carrillo, Ministro del Trabajo- y elPartido Comunista para crear la Central Unitaria de Trabajadores(CUT); la supremacía del tema de la paz sobre las reivindicacionespropias de la clase obrera; la conformación de una centraldemocrática: la CTDC; y el proyecto de reelección de Betancur.El movimiento sindical al salir del paro cívico de septiembrede 1977 aparecía renovado, fuerte y con la posibilidad inminentede formar una sola central sindical. A pesar de las diferencias entrelas centrales se instauró el Consejo Nacional Sindical (CNS) -formadopor la Confederación General de Trabajadores (CGT), laConfederación de Trabajadores de Colombia (CTC), la Unión deTrabajadores de Colombia (UTC), la Confederación Sindical deTrabajadores de Colombia (CSTC)- como un ente que unificaría  lasdistintas fuerzas y orientaría las acciones del sindicalismo. Noobstante, este aparato no cumplió su cometido y lentamente fueconstituyéndose en un freno a la lucha sindical y popular, tal comose evidenció con las propuestas de paro cívico en los primeros añosde la década del ochenta, finalmente el CNS desapareció sin penani gloria.Durante la administración de Belisario Betancur las corrientessindicales que estaban orientados por el movimiento armado, elPartido Comunista y la fracción liderada por Jorge Carrilloconformaron en 1986 la Central Unitaria de Trabajadores (CUT).Ello fue posible debido a la coincidencia de estos sectores en ladefensa de los diálogos de paz y por el apoyo dado por el gobierno.Esta composición de la CUT explica la diversidad de tendencias asu interior y, por ello mismo, la gestación de una crisis a los pocosaños de constituida.
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Se marginaron de este acuerdo importantes sectores delsindicalismo independiente, la CTC, y la CGT, por diferir en cuantoa la lectura que se hacía del proceso de paz, el rechazo a lasmanipulaciones que dieron origen a la CUT y por considerarantidemocrática a su dirección.212 Esta corriente sindical,especialmente sindicatos de la UTC, el Comité Nacional deSolidaridad Sindical (CNSS) y los orientados por el PTC, iniciaronuna serie de procesos de unidad en diferentes departamentos a partirde los cuales se constituyó en 1988 la Confederación de TrabajadoresDemocráticos de Colombia (CTDC). 213
La propaganda política en el campo de la izquierda,especialmente a partir del gobierno Betancur, quedó enormementeinfluenciada por los diálogos de paz con la guerrilla, por esta razónse pretendió que la actividad del movimiento popular y sindicalquedara supeditada a la lectura que el movimiento armado hacíade la coyuntura. Concretamente las FARC intentaron que elmovimiento popular instituyera el tema de los diálogos como elhecho reivindicativo más importante, pues requerían contar con unmovimiento social que presionara al gobierno a generar mayoresconcesiones, tal orientación se impuso con la UP y luego se intentórepetir en otros frentes como el sindical, el universitario, etc. Por elloel sindicalismo abandonó en los ochenta, con muy pocas excepciones,las reivindicaciones propias a nombre de la conveniencia de unapolítica de paz. Prueba de ello fueron los intentos fallidos de parocívico que se dieron en esta misma década. 214

212 La oposición al proceso de paz no era, por supuesto, a que se despreciara la posibilidadde un acuerdo entre el Estado y la insurgencia. Sino porque era evidente que la FARC noestaban buscando la paz, Betancur creyó que para garantizar la marcha del proceso habíaque hacer todo tipo de concesiones y porque las reivindicaciones sindicales se abandonaronen nombre de las necesidades de fortalecer los diálogos de paz.
213 Luego de la experiencia del paro del 14 de noviembre de 1990, del cual se retiró la CUT aúltima hora, se realizaron reuniones entre CTC, CGT y la CTDC. Dos años más tarde la CTDCy la CGT culminaron el proceso de unidad con la formación de la Confederación General deTrabajadores Democráticos de Colombia (CGTD). Sobre el tránsito de la CTDC a la CGTDvéase la entrevista a Mario de J. Valderrama en Tribuna Roja, No 55, noviembre 16 de 1993,pp. 1, 4 y 5.
214 A mediados de 1980 se comenzó a discutir la realización de un nuevo paro cívico nacional,sin embargo nunca se fijó la fecha y, por el contrario, todo el trabajo se enfocó a la realizaciónel II Foro por los Derechos Humanos. Véase al artículo «Nueva traición a la clase obrera» enColombia Hoy. No 16 septiembre de 1980, pp. 4 y ss.
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La división al interior del movimiento sindical se ahondó. Aun lado quedaron los intereses políticos de los sectores involucradosen los procesos de paz y al otro los que luchaban por lasreivindicaciones de los trabajadores, tal polaridad se consolidó conlas discusiones en torno a la denominada «apertura democrática» yel paro impulsado en 1985. Para unos la política de paz era loprioritario. Para otros, los diálogos de paz significaban, tal como sevenían haciendo, concertación, es decir, abandono de las luchassindicales y sometimiento a un proceso no muy claro. 215
Sin embargo, lentamente se ahondaron las diferencias entreel gobierno y el sindicalismo influenciado por el PCC. Uno de losacontecimientos que provocaron la ruptura entre los antiguos aliadosfue el manejo que se le dio al denominado paro cívico del 27 de octubrede 1988. En efecto, aunque la CUT citó a un paro cívico los gruposinsurgentes lanzaron la consigna de acciones militares durante lajornada de protesta. Tal situación generó la imposición de durasmedidas por parte del gobierno y el señalamiento por la gran prensade ser un paro subversivo. El paro finalmente no contó con las grandesmovilizaciones que esperaba el movimiento armado y, por el contrario,puso en evidencia la división de opiniones al interior de la CUT. 216
Un hecho novedoso para el momento y expresión del debateentre los dos sectores que se movían al interior del sindicalismo fueque el movimiento sindical tuvo que pronunciarse, como lo hizo laUnión Sindical Obrera (USO), contra acciones del movimientoarmado, especialmente contra la voladura de oleoductos. Talpronunciamiento inauguraba una polémica con la extrema izquierdaen el seno del movimiento obrero que se extiende hasta el día de hoy.

La Creación de la CUT: «Una Confabulación Divisionista» .
La creación de la Central Unitaria de Trabajadores (CUT) en agostode 1986 fue el resultado de la convergencia de tres hechos. En primer
215 El Partido Comunista título su semanario Voz Proletaria del 21 de marzo de 1985 con lasiguiente consigna: «Por la apertura democrática, tercer paro cívico nacional».
216 Concretamente el secretario general de CUT se pronunció contra las debilidades delComité Ejecutivo de la Central ante los criterios militaristas y los efectos negativos en lacredibilidad de la CUT. Véase Informe del secretario general de la CUT ante el II congreso de estaorganización realizado entre el 4 y el 8 de diciembre de 1989.
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lugar, la materialización de una «confabulación divisionista» entreJorge Carrillo, ministro del trabajo de Belisario Betancur, y el PCC,quienes promovieron, a través de desafiliaciones a la CTC y la UTCy una vertiginosa fusión con la CSTC, la creación de la CUT entiempo record. En segundo lugar, el acuerdo entre estos dos sectorespara crear un ambiente político favorable a los diálogos de paz entrela guerrilla y el gobierno. Finalmente, el proyecto de reelección deBetancur y la intención de que el movimiento sindical fuera su baseelectoral. 217 Un comunicado a nombre del CNSS se resumió elproceso de creación de la CUT:

El 26 de julio pasado, en el transcurso del XXXII pleno nacionalde la UTC, varias federaciones regionales y sindicatosnacionales se retiraron ruidosamente del evento y anunciaronsu constitución «en un movimiento nacional de unidadsindical». Entre las razones alegadas por quienesprotagonizaron el hecho figuraban inculpaciones de distintotenor contra los principales dirigentes de la central, incluidosu presidente Víctor Acosta, al que junto a varios miembrosincrepaban -cual si se trataba del peor de los crímenes- porhaber fustigado «la gestión del ministro compañero JorgeCarrillo Rojas». Anteriormente, el 21 de julio, otra federacióndepartamental, Utracun, había entregado, por decisión de suComité Ejecutivo, su carta de desafiliación de la CGT ante ladirectiva de esa confederación. Dos semanas atrás, losprincipales promotores de las disensiones en el seno de la UTChabían lanzado virulentos ataques contra varios directivos dela misma y todo en nombre de una repentina campaña demoralización de la central. Casi al mismo tiempo -curiosasimultaneidad-  el celo moralizador hizo su aparición tambiénen la federación de Cundinamarca de la CTC y sus máximosdirigentes fueron blanco de ataques similares. En el tramo finalde la administración pasada todo el mundo percibía que secocinaba algo en el movimiento obrero; llego el 7 de agosto y
217 El 23 de agosto de 1986 la UTC, la CTC y el CNSS emitieron un comunicado en el quedenunciaron las «pretensiones reeleccionistas de Belisario Betancur» como una de las razonesde la creación de la CUT.
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cuando el país respiró aliviado porque al fin se marchabaBelisario, las cosas empezaron a aclararse aceleradamente.Apenas tras días después, el 10 de agosto, apareció en la prensacapitalina un llamamiento de la CSTC. Ante la declaraciónera imposible evitar esa impresión que produce la vista de unpésimo actor, que ni sorprende ni convence. En un aparentearranque de desprendimiento la dirección de la CSTCproponía disolverse a condición de que las federaciones ysindicatos que habían anunciado su retiro de las tres centralesmencionadas accedieran a conformar junto con ella una nuevacentral sindical. Tan vehemente exhortación a la unidad porparte de la primera, así como la extremada prontitud con quefue acogida por los segundos, llamaba forzosamente laatención. Efectivamente, el 18 de agosto fue dado a la luz públicaun comunicado firmado por directivos de varias de lasfederaciones y sindicatos antedichos, más la CSTC, Fecode yalgunos otros. Allí declaraban el «solemne compromisohistórico» de todos ellos para constituir una nueva centralsindical a la que sumarían sus respectivas organizaciones enun congreso constitutivo de la misma a celebrarse en noviembre.El elenco aparecía por primera vez relativamente completo.El 31 de julio, en carta publicada en la prensa, el entoncesministro de Trabajo Jorge Carrillo declaraba: «Como ministrode Trabajo y Seguridad Social he mantenido, y así lo haré hastael 7 de agosto próximo, total imparcialidad frente a losconflictos laborales y con mayor razón a las disputas internasque se están presentando en algunos sectores sindicales». Sinembargo, la «total imparcialidad» del ministro frente a lasdisputas internas que se presentaban «en algunos sectoressindicales» quedaba flagrantemente desvirtuada ese mismodía, pues al lado de esta afirmación aparecía la encendidadefensa que Carrillo hacía de «José Corredor Nuñez, AlvaroRamírez Pinilla, Pedro Rubio, Héctor Molina, Fredy Orozco yotros», todos reconocidos carrillistas y promotores de laescisión sindical. Los respaldó con el argumento de que «estáninteresados en moralizar algunas centrales obreras». Luego,sin resistir la tentación de reivindicar para sí la autoría delnueve realinderamiento, el «imparcial» ministro dijo: «creo
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que sería bueno que existiera una central unitaria detrabajadores. Pero eso no quiere decir que por el hecho de queyo haya manifestado hace dos meses que eso es bueno,  ahorase quiere hacer aparecer que lo ocurrido en los certámenessindicales del pasado fin de semana (se refiere al plenoanteriormente aludido de la UTC), se haya debido a que yopudiera haber adivinado con dos meses de anticipación lo queiba a suceder». Unos días después de las anterioresdeclaraciones, volvíamos a leer en la prensa: «Por último,Carrillo rechazó afirmaciones de los nuevos directivos de laCGT en el sentido de que está buscando prebendas personalescon la creación de una nueve confederación obrera». Talesafirmaciones las hacía el todavía ministro de Trabajo el 4 deagosto. Y el 18 del mismo mes aparecía encabezando a losfirmantes del proyecto de la nueva central, cuando ya era voxpopuli el acuerdo para que él fuese su presidente. ¡Difícilencontrar tanta frescura para mentirles a los asalariados, aquienes supuestamente se representa!. 218

La repentina campaña de moralización del sindicalismo, quejustificó la desafiliación de sindicatos de la UTC y CTC y la creaciónde la CUT, no se aplicó a los voceros de la nueva central, pues parael PCC quedaron borradas las actuaciones de Jorge Carrillo. Lacampaña de moralización que justificó la creación de la CUTtampoco fue aplicada al gobierno de Belisario Betancur, uncuatrienio decididamente antiobrero. Por supuesto, en las historiasque se han escrito sobre el proceso de creación de la CUT no se hadicho una sola palabra sobre el amplio rechazo a las maniobras delgobierno y del PCC por parte del movimiento sindical democrático.El sindicalismo democrático, como respuesta a las maniobrasdel gobierno de Belisario y el PCC, decidió crear el 7 de agosto de1988 su propia confederación, firmaron el acta de conformación dela CTDC 627 sindicatos de base, 22 sindicatos nacionales y deindustria y 23 federaciones. La CTDC recibió su personería 18 denoviembre, el Comité Ejecutivo de la nueva central señaló:
218 «Unidad contra el divisionismo y el reeleccionismo belisarista», los subrayados son deloriginal.
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Hoy, como en el Congreso de fundación, reiteramos que somosdecididos defensores de la soberanía y la independencianacional, de los intereses y derechos de los trabajadores y delpueblo de Colombia, del estímulo a los productores nacionalesde la ciudad y del campo. Así mismo, somos convencidos deque el terrorismo, en todas sus manifestaciones, debe serdesterrado de la controversia sindical y política.219

El primer año de vida de la nueva central evidenció el éxitoalcanzado en la lucha de los trabajadores y lo acertado de la tácticapolítica diseñada por el PTC para aquel entonces. Para el PTC laCTDC se constituyó en unos de los instrumentos de lucha másimportantes en el periodo de El Túnel, significaba ni más ni menosun lugar de refugio y de supervivencia de la organización ante laarremetida de las FARC y, por otra parte, la posibilidad de enfrentarexitosamente la ofensiva antilaboral del gobierno. El editorial delperiódico de la CTDC muestra no sólo las cifras del crecimientosino los objetivos básicos de la lucha de la Confederación, reiteramosmuy significativos para la coyuntura política que vivía el país:
La CTDC se ha abierto paso en medio de dos graves problemasque afronta el país. Uno, la violencia generalizada que desdeel pasado cuatrienio se ha apoderado de la geografía nacional;y otro, el creciente deterioro de las condiciones de vida ytrabajo de los salariados y las capas medias de la población.Frente al primero, no dejaremos de insistir que Colombianecesita un clima de paz, un ambiente democrático queestimule la controversia civilizada, y que para ello, esindispensable que todos los grupos u organizaciones armadasque hoy se encuentran al margen de las instituciones,independientemente de su color político o motivación, sesometan, en igualdad con todos los ciudadanos, a laconstitución y las leyes de la república. Sólo así podrá la nacióniniciar la superación de sus ancestrales problemas.

219 «Declaración de la CTDC con motivo del otorgamiento de la personería jurídica, BogotáD.C., 18 de noviembre de 1988» en periódico CTDC No. 1, agosto de 1989.
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Y en lo referente al devenir económico, nos aferramos a latesis que Colombia no puede seguir cifrando su desarrollo enla genuflexa política del endeudamiento externo, que hagenerado una deuda impagable que supera los 17.000millones de dólares e impide que los ingresos nacionales seancanalizados hacia objetivos productivos. Allí está la causacentral de la inflación, el desempleo y la grave situación delas mayorías laboriosas. 220

Durante 1989 el gobierno de Virgilio Barco (1986-1990), através del Ministerio de Trabajo, y por medio del decreto 2393 del20 de octubre, convocó el Consejo Nacional Laboral para dosperíodos de sesiones a desarrollarse del 15 al 24 de noviembre elprimero y el segundo del 20 al 29 de diciembre.  Este organismo erala instancia legal prevista para adelantar políticas tripartitas deconcertación, pese a su carácter consultivo. La convocatoria delgobierno violaba la norma que lo obligaba a convocarlo por lo menostres veces por año. En noviembre de 1989 fue citado por el gobiernoel Consejo Nacional Laboral sin que existiese una discusión preliminarde los temas que se iban a considerar razón por la cual las centrales,incluida la CUT con la que se comenzó a analizar la necesidad deacciones conjuntas, rechazaron los métodos del gobierno. 221
Por los antecedentes mencionados, los Comités Ejecutivosde la CTC, CGT, CUT y CTDC llegaron a la conclusión unánimeque sería contrario a los intereses de los afiliados concurrir a unasconversaciones sobre las cuales se habían tomado con anterioridad yde manera unilateral las decisiones fundamentales. Adicionalmenteel movimiento sindical colombiano solicitó al gobierno nacionalpronunciamiento sobre la siguiente agenda puesta a consideraciónen el Consejo Nacional Laboral:

220 «Editorial, CTDC: un año de vida y de lucha» en periódico CTDC, No. 1, Bogotá, octubrede 1989.
221 «Declaración de las centrales CTC, CGT, CUT Y CTDC de 9 de noviembre de 1989apropósito de la convocatoria del Consejo Nacional Laboral» en periódico CTDC No. 2,Bogotá, noviembre de 1989. La Declaración fue firmada por: CTC Apecides Alvis (Presidente)y Laureano Altahona (Fiscal); CGT Julio Roberto Gómez (Presidente) y Cervulo Bautista(Fiscal); CUT Jorge Carrillo (Presidente) y Angelino Garzón (Secretario General); CTDCMario de J. Valderrama (Presidente) y Alfonso Vargas Tovar (Secretario General).
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1. Discusión de un Proyecto de Ley que reforme el ConsejoNacional Laboral y restituya la facultad de acordar con carácterdecisorio sobre el salario mínimo y los distintos asuntos de sucompetencia.2. Definición oficial sobre si la determinación del salario delos trabajadores estatales y el salario mínimo corresponde alMinistro de Hacienda, o serán objeto de una discusióntripartita que tenga como marco central de referencia larecuperación del poder adquisitivo del salario de lostrabajadores, superando los índices de inflación.3. Definición oficial sobre si corresponde al ConsejoNacional Laboral la formulación de una política de ingresos,precios y salarios, que tenga en cuenta las necesidades de lostrabajadores, el desarrollo del país, el control de la espiralinflacionaria y los intereses nacionales o si en su defecto,tendrán prioridad, como hasta el momento ha sucedido, lasrecomendaciones del Fondo Monetario Internacional demantener unos niveles salariales bajos y que los efectos de lacrisis económica se traslades a los trabajadores.4. Abordar la discusión sobre las empresas de serviciostemporales y la intermediación de empleo, para buscaracuerdos que erradiquen estos fenómenos perjudiciales paralos trabajadores del sindicalismo.5. Discusión sobre la implementación de una modernaestructura de organización sindical por ramas de la industriao los servicios, propiciando cambios en la obsoleta legislaciónlaboral, que privilegien el sindicalismo de industria, frente aformas atrasadas de organización que tienen preeminenciaen la reglamentación vigente.222

En suerte le correspondió a la CTDC vivir en la coyunturade inicio de la aplicación del modelo neoliberal y en particular de la
222 «Declaración de las centrales CTC, CGT, CUT Y CTDC de 9 de noviembre de 1989apropósito de la convocatoria del Consejo Nacional Laboral» en periódico CTDC No. 2,Bogotá, noviembre de 1989. La Declaración fue firmada por: CTC Apecides Alvis (Presidente)y Laureano Altahona (Fiscal); CGT Julio Roberto Gómez (Presidente) y Cervulo Bautista(Fiscal); CUT Jorge Carrillo (Presidente) y Angelino Garzón (Secretario General); CTDCMario de J. Valderrama (Presidente) y Alfonso Vargas Tovar (Secretario General).
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Apertura Económica, que fue el nombre asignado en Colombia atales reformas. La CTDC en el editorial de su periódico señaló sinambigüedades la importancia de la lucha que se avecinaba y el hechode que las nuevas políticas correspondían a una imposición delBanco Mundial y el FMI, que no generaban ningún beneficio parala nación. El gobierno anunció a mediados de febrero la aprobaciónpor el CONPES de la «Apertura Económica» o «Programa deInternacionalización de la Economía Colombiana y Modernizaciónde su Aparato Productivo», con ello Virgilio Barco cedió a laexigencia que el Banco Mundial que estableció como requisitoindispensable para desbloquear el otorgamiento de créditos aColombia liberar las importaciones.Desde que se conoció el dilema de aceptar esta condiciónperentoria o seguir el país como exportador de capital, al transferirsu ahorro en el proceso inflexible de amortizar los intereses de sugigantesca deuda externa, la CTDC alertó a los trabajadores yempresarios sobre el peligro que significaba la imposición de losorganismos internacionales, la amenaza contra la producciónnacional que tales políticas conllevaban y los intentos de eliminarconquistas del movimiento sindical. 223

En este contexto se produjo el rechazo a los proyectos dedivisión y privatización de Ecopetrol, que junto a Telecom, eran lasempresas más apetecidas por los grandes monopolios internacionales.Por ello se hicieron denuncias contra los proyectos que establecían,en algunos casos bajo el argumento de capitalización por venta deacciones, la privatización de la empresa petrolera. En carta a la ministrade Minas y Energía Margarita Mena de Quevedo y al presidente deEcopetrol, Andrés Restrepo Londoño, la CTDC planteó el 20 de abrilde 1990 la exigencia de una política petrolera patriótica. 224
Los efectos negativos de la Apertura Económica para el paísy para el movimiento obrero fueron señalados en el editorial delperiódico de la CTDC y motivó una alarma general entre los afiliadosy produjo un llamado al sindicalismo colombiano para la unificación

223 «Editorial, los trabajadores rechazan la  «Apertura de la Economía» impuesta por el FMIy el BM» en periódico CTDC, No. 3, Bogotá, junio 10 de 1990.
224 «Exigimos una posición patriótica en la política petrolera», carta del 20 de abril de 1990de la CTDC  publicada en periódico CTDC No. 3, Bogotá de mayo-junio de 1990.
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de acciones, especialmente porque las reformas se implementabanrecurriendo a la ley, pero también fuera de ella, como estabaocurriendo en Telecom, cuyo sindicato tradicionalmente había sidoun baluarte del PTC. Eran tan nocivos los decretos quereorganizaban el sector de las comunicaciones, evidentementehechos a espaldas del país, que incluso de los presidentes de lasempresas afectadas, entre ellos el Dr. Saravia Bravo, presidente deTelecom, se manifestaron en contra de las reformas.Señaló el periódico de la CTDC como principales efectos de laApertura: la quiebra de renglones claves de la industria colombiana;la privatización de empresas del sector estatal de la economía; ladisminución creciente de la influencia del Estado en la regulacióngeneral de la economía del país; amplias facilidades para la inversiónindiscriminada del capital extranjero en Colombia y la utilización porlos monopolios de una mano de obra barata y calificada; imposiciónde una reforma laboral cuyo contenido central es el recorte de losderechos democráticos de los trabajadores y las escasas garantíaslegales conquistadas por la lucha de varias generaciones obreras;liberación de las tasas de interés y ausencia de medidas de controlpor parte del Estado; garantía para la banca internacional de queColombia mantendrá la política de cifrar las esperanzas de desarrolloeconómico en el endeudamiento externo y el cumplimiento rigurosode las obligaciones del servicio de la deuda; eliminación, a todo nivel,de los subsidios del Estado, en particular del CERT y los créditosblandos de PROEXPO a los exportadores; desmonte del IDEMA ycambio de criterio para la fijación de los precios de sustentación paralos agricultores; debilitamiento del I.C.T.; alza de los combustibles,de los servicios públicos y del transporte; el aumento del I.V.A.,anunciado por el Ministerio de Hacienda; reforma cambiaría quelegaliza la privatización del manejo de las divisas mediante elestablecimiento de los mercados paralelos; colocar como opción dedesarrollo económico nacional, la economía informal y lasmicroempresas, con el objetivo de amortiguar las consecuencias dela «apertura económica» sobre el empleo; y transformación jurídicadel Estado para favorecer el modelo de Apertura Económica. 225

225 Editorial, «Respondamos a la agresión contra la nación y los trabajadores» en periódicoCTDC, No. 4, Bogotá, septiembre de 1990.
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La aplicación de medidas de corte neoliberal cambiabadrásticamente las diferencias entre la CTDC y la CUT. Por ello amediados de año, el 7 de agosto de 1990, se hizo un pronunciamientopor parte de las centrales obreras contra la Apertura Económica y elneoliberalismo y se abogó por un plan de desarrollo económicopatriótico, al margen de las imposiciones del FMI y el Banco Mundial.Además, formularon una serie de propuestas concretas parafortalecer la economía nacional entre las cuales se destacaba: dotara la industria nacional de tecnología avanzada, generadora deempleo; estimular la creación de empresas productoras de bienesde capital y paralelamente, entre el Estado y el sector industrial,fomentar la investigación tecnológica y científica; crear mecanismospara facilitar el crédito al sector productivo con baja tasa de interésal igual que el crédito de fomento, con asesoría y capacitaciónpermanente, a la mediana y pequeña industria y al sectoragropecuario; revisar las cargas impositivas directas e indirectas, eincentivar la repatriación de capitales que se encuentren en elexterior, complementando con una legislación que controleefectivamente la fuga de capitales; fortalecer y ampliar la seguridadsocial, exigiendo el cumplimiento de los compromisos del Estadocon su financiación y mayor participación de los trabajadores ypensionados en su administración; proteger el empleo nacional concontroles efectivos sobre las transnacionales, eliminar las agenciastemporales de empleo y garantizar la estabilidad laboral, enbeneficio de una sana política de pleno empleo; impulsar laprofesionalización, capacitación y cualificación de la mano de obra,para que responda adecuadamente a las exigencias del desarrollotecnológico que requiere el país; liberar, sin ningún tipo derestricciones, las importaciones de bienes de capital y materiasprimas que faciliten el desarrollo industrial del país; insertar  elsector informal de la economía en el programa de desarrollo,brindándole alternativas reales de progreso y soluciones a susproblemas sociales; aplicar una política de manejo de los recursosnaturales que privilegie el interés nacional, frente al de lastransnacionales.Para el movimiento sindical el país podía comprometerse, apartir de la unidad del sector productivo y los trabajadores, a lucharpor: la eliminación de las barreras proteccionistas y las trabas al



 171

Historia del Maoísmo en Colombia. Del MOEC al MOIR/PTC(M), 1959-2015.
comercio internacional; renegociar la deuda externa y ganar unareducción real de la misma, pugnando por mejores condiciones enlos nuevos préstamos internacionales y propendiendo por laconformación de un bloque latinoamericano y del Caribe para talefecto; estimular la integración económico y de mercado a nivelAndino, Latinoamericano y del Caribe, con un criterio denacionalidad latinoamericana. 226

El movimiento sindical contemplaba la eliminación de losproyectos de flexibilización laboral y abogaba por una legislaciónlaboral democrática y progresista. Lo primero fue reiterar que «Laapertura Fondomonetarista tal como la concibe el gobierno y algunossectores empresariales, no permite crear bases industriales ni deinfraestructura, necesarios para obtener resultados favorables parala nación en lo económico y social», por ello abogaron por la defensade los derechos de los trabajadores y «que son columna vertebraldel Derecho Internacional del Trabajo, acogido por la OIT eincumplido por nuestro país como quedó evidenciado en la 77ªConferencia, celebrada recientemente en ginebra, en la queColombia mereció punto especial y fue el país más cuestionado delmundo». En concreto se exigieron tres temas: «Plenas garantías parael ejercicio de los derechos de asociación sindical, contratacióncolectiva y huelga para todos los trabajadores colombianos, en lostérminos consignados en los Convenios de la OIT». En segundolugar, poner en vigencia los Convenios Internacionales de la OIT. 227
Finalmente, los trabadores agrupados en las centralessindicales señalaron la importancia de que la ley protegiera en losprocesos a la parte más débil, es decir, a los trabajadores, «estosignifica, entre otras cosas, que las pruebas las aportará el patrono

226 «Que se suspenda la Apertura Económica y se discuta la política económica y social conlos trabajadores y empresarios, Declaración de las Centrales CTC, CUT, CGT, CTDC yConfederación de Pensionados de Colombia (CPC)» en El Tiempo, Bogotá, 7 de agosto de1990.
227 Entre otras cosas se exigía: que los conflictos sociales no tuvieran tratamiento de ordenpúblico y se propugnara por soluciones acordadas entre las partes involucradas; expediruna norma para reajustar las pensiones concedidas anteriormente a la vigencia de la Ley 71de 1988; abolir las agencias temporales de empleo, las bolsas de empleo y el sistema decontratistas; la limitación de los contratos a término fijo a las actividades meramenteestacionales; seguridad social para el sector informal de la economía y el campesinado, conaportes del Estado y los gremios económicos respectivos; y subsidio de transporte para elsector informal, financiado por el Estado y los transportadores
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y los costos del proceso no se cobrarán al trabajador, si pierde sudemanda.» 228

El peligro que para la nación representaba la AperturaEconómica que impulsaba el gobierno de Cesar Gaviria llevó a laCTDC a «olvidar» las diferencias  con la CUT y a buscar la unidaddel movimiento sindical y los pensionados para enfrentar el proyectoneoliberal a través de un Frente Común en Defensa de la Nación:«agredida por este nuevo engendro de la banca internacional yaplicado por el gobierno nacional sin siquiera consultarlo con lossectores que generan la riqueza y cuya continuidad ya fue anunciadapor el doctor Cesar Gaviria.» 229 Por ello el movimiento sindicalcomenzó a marchar unido y se exigió la  suspensión de todas lasmedidas económicas y sociales derivadas del denominado «Programade Internacionalización de la Economía Colombiana y Modernizaciónde su aparato productivo», hasta que no se adelantara un proceso dediscusión de las políticas económicas y sociales que convenían al país.Un segundo acuerdo tomado por el movimiento sindical y lospensionados fue la celebración conjunta del primero de mayo. Entercer lugar se citó a la realización de Foros Regionales y Unitariosque concluyera en un Gran Encuentro Nacional, programado paralos días 14 y 15 de septiembre en la ciudad de Bogotá, con laparticipación de los sectores sociales y políticos «dispuestos a daresta batalla por Colombia». Finalmente se programó la realizaciónde un paro cívico para el 14 de noviembre de 1990.Para la marcha conjunta en la conmemoración del día deltrabajo se elaboró una declaración de suma importancia para elmomento, en ella se sostuvo:
El 1º de mayo de 1990 pasará a la historia del sindicalismocolombiano como la fecha de las mayores movilizaciones delos trabajadores en el presente siglo. Las cuatro centralesobreras, la Confederación de Pensionados de Colombia ysectores cívicos y populares, de común acuerdo, celebraremos

228 «Que se suspenda la Apertura Económica y se discuta la política económica y social conlos trabajadores y empresarios, Declaración de las Centrales CTC, CUT, CGT, CTDC Y CPC»en El Tiempo, Bogotá, 7 de agosto de 1990.
229 Ibíd., pp. 9 y 10.
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en las plazas del país el día internacional de los trabajadores.No podría ser de manera distinta en una nación, que sometidaa los dictámenes del Fondo Monetario Internacional, se debateen la mayor de sus crisis económica y social.La CTC, CGT, CUT, CTDC y CPC damos con esta celebraciónunitaria un paso adelante en el camino de unidad que hemosvenido recorriendo. La senda no ha estado exenta dedificultades, pero siempre que coincidamos en el análisis globalde los asuntos y prime el respeto mutuo, corresponderemos ala angustia de la hora nacional y la defensa de los intereses delas masas laboriosas. Por ello, en el pasado inmediato, hemosabordado de manera conjunta la preparación de jornadas deprotesta tan importantes como la del 9 de marzo de 1989 y el14 de febrero de 1990; la respuesta unificada en el papel y lacalle a la emboscada que se preparaba contra los asalariadosen el Consejo Nacional Laboral a finales del año pasado; lapresentación de un pliego común al gobierno por parte de lostrabajadores estatales cuyas reivindicaciones centrales estánaún sin solución y por las cuales mantenemos en alto nuestrasbanderas de lucha; la expedición de múltiples comunicadosunitarios de solidaridad con los sectores en conflicto y deprotesta frente a los atropellos a los derechos de los sectoresobreros y populares; la convocatoria a un foro contra laapertura económica en Medellín y la celebración del primerode mayo, alegre y combativo, en todo el territorio patrio. 230

Sin embargo, el Paro Cívico del 14 de noviembre de 1990tuvo que enfrentar la entrega de la jornada de protesta por ladirección de la CUT, particularmente por parte de Jorge Carrillo yAngelino Garzón quienes asistieron de manera inconsulta y a últimahora a una reunión con el gobierno y quienes, además, dieron laorden a algunos sindicatos de no participar en el paro. De igual
230 «Declaración de las Centrales CGT, CTDC, CTC y CPC en el día internacional de lostrabajadores»  en periódico CTDC, No. 3 Bogotá D.E. mayo-junio de 1990. La Declaraciónfue firmada por: Julio Roberto Gómez Presidente CGT; Guillermo Pedraza Secretario Gral.CGT; Mario de J. Valderrama Presidente CTDC; Apecides Alvis Presidente CTC; Félix CuervoPresidente CPC; Alfonso Vargas T. Secretario Gral. CTDC; Ramón Márquez I. SecretarioGral. CTC; Graciela Torres Secretaria General CPC.



174

Miguel Ángel Urrego
forma el movimiento sindical tuvo que enfrentar la represióndesatada por el gobierno y la campaña negra impulsada por la granprensa encabezada por Caracol y El Espectador, que a través de suseditoriales y de personajes como Yamid Amad y José VicenteKataraín, otrora editor de publicaciones «izquierdistas» pedian querodaran cabezas de la dirigencia sindical consecuente.Luego del Paro la CTC, CTDC y CGT elaboraron unadeclaración que sintetizaba el sentimiento del movimiento sindicalque sí había participado en la jornada de protesta:

Superando la represiva actitud gubernamental, que nosrecuerda la época Hitleriana, el pasado 14 de noviembre lostrabajadores y el movimiento sindical colombiano escribieronuna página de dignidad y patriotismo, liberando una batalladentro de la lucha por salvaguardar la soberanía nacionalfrente a las arremetidas de la banca internacional a través delas políticas de apertura, privatización, reforma laboral y alzasindiscriminadas. Contradiciendo las informaciones oficiales,difundidas por medio de una prensa amordazada, los hechosevaluados con base en los informes recogidos en todo el paísmuestran que la convocatoria de las Centrales Obreras y laCPC a protestar contra estas políticas fue acogida por las basessindicalizadas. Es así como podemos reivindicar que elsindicalismo colombiano desarrolló una protesta pacífica, sininterferencias ni métodos de lucha por fuera de la democracia,lo cual no puede ser reclamado como fruto de la políticagubernamental sino como resultado de la sensata orientacióndel Comando Nacional de Paro que exhortó al movimientoinsurgente a no interferir en la lucha de los trabajadores.De igual forma, pensamos que la exitosa jornada que acabamosde adelantar como una estación en el camino de la lucha contrael gobierno, no pudo ser más contundente por varias razones.En primera instancia, por las fascistas medidas aplicadas por elgobierno nacional que se precia de ser democrático y en unaactitud cínica proclama que los trabajadores que intimidadosconcurrieron a sus sitios de trabajo, respaldaron con esa actitudlas políticas oficiales. En segundo lugar, la decisión unilateralde la dirigencia de la CUT de concurrir la víspera del paro, a
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una infructuosa reunión con el presidente Gaviria quedesorientó la movilización de algunos sectores laborales y creóconfusión entre las organizaciones convocadas. Esta actitudantiunitaria fue más grave aún, pues conocemos que desde lapresidencia de la CUT se orientó a varias organizaciones paraque no acogieran la orden de paro, asumiendo así, una actitudcontraria a los intereses de los trabajadores.Este comportamiento por parte de uno de los socios del procesode unidad de acción que veníamos adelantando desde hacevarios meses, no puede ser interpretado de otra forma quecomo un rompimiento de hecho de los acuerdos unitarios quehabían permitido que el movimiento sindical contrapusierauna férrea oposición frente a la ofensiva gubernamental yempresarial. Sin embargo, pese a todos esos factores adversos,los trabajadores respaldaron la batalle del catorce denoviembre como queda claro y se desprende de los informesde nuestras secciónales y federaciones en todo el país. Fueevidente que el transporte y las demás actividades generalesse vieron notoriamente disminuidas en la inmensa mayoríade las ciudades y que se adelantaron manifestaciones ymarchas del campesinado en Cauca, Bolívar, Cesar, Sucre,Magdalena y Arauca. De igual forma, los trabajadores deTelecom, del petróleo, las flores, Puertos de Colombia,magisterio, cementeros, la industria bananera, el azúcar,bancarios oficiales y privados, de la salud y al servicio delEstado, del carbón, paralizaron en un muy alto porcentaje laslabores. Otro tanto sucedió con los asalariados del sectormanufacturero que suspendieron las actividades en un gruesonúmero de empresas textiles, químicas, de alimentos,metalmecánicas, de licores, siderúrgicas, de la construcción,de pinturas, del tabaco, entre otras, cuyos nombres omitimospara no dar pretexto a la acción antisindical del gobierno, peroque reposan en los informes de los veedores internacionalesque constataron el paro y las medidas represivas del Estado.Así mismo, queremos resaltar que a la convocatoria delmovimiento sindical se sumaron los sectores populares,dándole el carácter de cívico y total en Barrancabermeja,Puerto Wilches, Yumbo, Arauca, Florencia, Achi, Morales, San
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Pablo, Puerto Carreño, Tunja, Río Frío, Yopal, La Dorada, Tibú,Sabana de Torres, Anchicayá, los municipios del Valle de Tenza,entre otras poblaciones. Como resultado de todo esto, seadelantan 1.775 investigaciones a raíz de la solicitud deintervención del Ministerio de Trabajo. (…)Por encima del esquirolaje, de la represión y de ladesinformación seguiremos construyendo sobre bases sólidasla unidad de los trabajadores colombianos. 231

El gobierno respondió al Paro llamando a los organizadoresde la jornada nacional de protesta a reunirse para discutir los puntosplanteados como razones principales del Paro Cívico Nacional. LaCTC, CTDC y CGT decidieron asistir a las conversaciones siemprey cuando fueran invitados directamente por el gobierno. Sinembargo, se denunció a la vez que el gobierno había lanzado una«violenta arremetida contra los trabajadores de Telecom y suorganización sindical para escarmentar en ese combativo sector laosadía del sindicalismo de cuestionar las políticas oficiales».Posteriormente la CTDC hizo un balance del Paro Cívico:
Pese a los factores negativos que obstaculizaron la protestaobrera del 14 de noviembre, el paro cívico nacional fue unéxito para el sindicalismo, el pueblo y la nación colombiana.Ocupando el puesto que les corresponde, los trabajadoresconvocaron la jornada con objetivos patrióticos, justos y decarácter general: contra la «apertura», la privatización, las alzasy la reforma laboral.Fue un paro diferente a los anteriores. Su carácter pacífico,como lo definieron sus convocantes, se impuso a la violenciaoficial y a cualquier pretensión terrorista de desvirtuar la luchade los trabajadores y el pueblo. La ausencia de un «pliego

231 Declaración de las Centrales CTC, CTDC y CGT sobre el paro nacional del 14 de noviembrede 1990, «El Paro Nacional del 14 de noviembre», en periódico de la CTDC No.5, Bogotá,Noviembre-Diciembre de 1990. La Declaración fue firmada por: Apecides Alvís FernándezPresidente CTC; Julio Roberto Gómez Presidente CGT; Mario de J. Valderrama PresidenteCTDC; Félix Cuervo Presidente CPC; Ramón Márquez Iguarán Secretario General CTC;Guillermo Pedraza Secretario General CGT: Alfonso Vargas Tovar Secretario General CTDC;y José Cindo Forero Secretario General CPC.
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petitorio» conformado por múltiples puntos o consignas decarácter sectorial, regional o grupista, garantizó que deprincipio a fin la opinión pública hiciera suyos los objetivosgenerales de la convocatoria. Al gobierno se le sustentó conclaridad y profundidad nuestra opinión frente a su políticaeconómica y social, a tal punto, que el equipo de ministrosque discutió con los trabajadores tuvo que, a la defensiva,volver a explicar al país lo inexplicable.El paro ganó la simpatía y el respaldo de la mayoría de lostrabajadores. Por ello se vincularon casi todos los sectoresfundamentales de la producción y los servicios: lostrabajadores de las comunicaciones, del estado, del petróleo,del carbón, del cemento, de la educación, de los puertos, delos ingenios azucareros, del sector financiero, de la salud, delbanano, de la palma africana, de las flores, del sector textil,del químico, de alimentos, de la metalmecánica y de laconstrucción, entre otros. Además, con movilizacionesimportantes en muchos departamentos, los campesinos,dirigidos por sus organizaciones gremiales, aportaron sucontingente de lucha y sacrificio. A la convocatoria delsindicalismo se sumaron los sectores populares, dándole elcarácter de cívico y total al paro en más de 20 municipios.El paro, en síntesis, derrotó sus dos factores negativos: lasmedidas dictatoriales de Gaviria y la posición claudicante dela porción de la CUT que sigue las orientaciones de JorgeCarrillo y Angelino Garzón.A nuestro juicio, uno de los mayores logros del paro es haberdesbrozado, en una coyuntura difícil, el camino de fraternidad,respeto y unidad de las centrales obreras y federaciones ysindicatos consecuentes con la ineludible confrontación. Parala CTDC, es un honor haber compartido con ellos las trincherassindicales y las retaliaciones posteriores del gobierno. Que elnuevo año sirva para cimentar la unidad orgánica de lostrabajadores colombianos en una vigorosa, pujante,democrática y pluralista confederación, capaz de enfrentar lospeligros de la hora actual y los retos del futuro. 232

232 «Editorial, Trabajadores: la lucha contra la Apertura, la privatización, la reforma laboral,
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La lucha del movimiento sindical en aquel entonces eracompleja y pronto se trasladó también al Congreso donde sepreparaba la redacción de un proyecto que facilitaría la aplicaciónde la Apertura Económica. Concretamente la resistencia obrera sedirigió contra la aplicación de la ley 60 del 90, los decretos 1660 y2100, los artículos transitorios 6 y 20 de la nueva constitución, cuyafinalidad era reducir el tamaño y la función social del Estado, a travésde la privatización y el despido de más de 100.000 trabajadores en1991, por ello los estatales habían respondido con la realización  deun paro nacional el 17 de octubre. Adicionalmente, el gobiernonacional había conformado, aplicando el artículo 57 transitorio dela constitución, la comisión de seguridad social que tenía como tareapresentar un proyecto de ley  al congreso para la reforma al sistema.Las centrales anticipando que debían presentar su propio proyectoprogramaron una gran movilización nacional para el  5 de diciembreen la Plaza de Bolívar y la entrega de su propuesta reforma alcongreso y al país. 233
El Tercer Pleno Nacional de CTDC, que sesionó durante losdías 19 y 20 de abril de 1991, se hizo en un ambiente unitario y demuchas perspectivas por cuanto comenzaba el proceso de unidadcon la CGT. 234 Posteriormente se informó sobre la consolidacióndel proceso de unidad entre CTDC y CGT y de los retos queenfrentaría la nueva confederación, denominada ConfederaciónGeneral de Trabajadores Democráticos (CGTD):
En un ambiente de unidad, fraternidad, decisión de lucha yalegría, el treinta de abril se realizó el Congreso Unitario quedio vida a la Confederación General de TrabajadoresDemocráticos, CGTD, producto de la fusión de la CTDC y laCGT. Culmina así una etapa que se inició hace ya dieciochomeses en los preparativos y la realización del paro nacionaldel catorce de noviembre de 1990, en protesta por la

las alzas y los aumentos de salario por debajo de la inflación, apenas comienza, ¡adelante!»en periódico CTDC, No. 5, Bogotá, enero de 1991.
233 Editorial, Afrontemos los retos del momento» en  periódico CTDC, No. 7, Bogotá, octubrede 1991.
234 «Editorial, Tercer Pleno Nacional de la CTDC: hacia la unidad con la CGT» en periódicoCTDC, No. 6. Bogotá D.E., Marzo-Junio de 1991.
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implantación de la apertura económica, la privatización delas empresas estatales y la regresiva reforma laboral. (Leyes50 y 60 de 1990).Dos hechos de inmensa trascendencia para los colombianosconstituyeron el marco de este Congreso Unitario, que definen,además de los documentos programáticos, el perfil de la nuevaConfederación: la heroica batalla de los trabajadores deTelecom por la defensa de su empresa, de los intereses patriosy la soberanía nacional; y la gigantesca movilización nacionaldel 1º de mayo, que le notificó al gobierno nacional que lostrabajadores y el pueblo no están dispuestos a que la políticaneoliberal pueda ser impuesta sin su resistencia y atentos,rodearán de solidaridad a los sectores que se levanten contralas medidas aperturistas y privatizadoras.Pero, a partir del treinta de abril, comienza una nueva etapa,más difícil que la anterior. Se trata de llevar a la práctica elreto que asumimos en la fundación de la CGTD: convertirlaen una alternativa real, que oriente acertadamente laconfrontación entre los intereses de la mayoría de loscolombianos, que representan los trabajadores, y los interesesdel gran capital, fundamentalmente extranjero, que representael grupo palaciego. 235

Al comenzar la década de los noventa las transformacionespolíticas nacionales e internacionales -especialmente la desintegraciónde la URSS y los procesos de paz en Centroamérica- alteraron lasrelaciones entre el PTC y el PCC y las de la izquierda en su conjunto.Además, el inicio de la Apertura Económica, en general, de las reformasneoliberales, obligó al movimiento sindical a deponer sus diferenciaspara unificarse ante este peligro que amenazaba con arrasar a la nación.De manera que el PTC comenzó paralelamente a la fusión que diolugar a la CGTD un acercamiento a la CUT, en poco tiempo sussindicatos ingresaron a la Confederación y sus dirigentes fueronelegidos a su Comité Ejecutivo. Culminaba en el movimiento sindicalla etapa de El Túnel.
235 «Editorial, Después del 30 de abril» en Periódico CTDC., No. 8, Bogotá, enero-mayo de1992.
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La Apertura Económica o el Inicio del Neoliberalismo en Colombia.
Luego de la desintegración de la URSS sobrevino una etapa en laque Estados Unidos inició una ofensiva planetaria para ocupar elespacio dejado por sus antiguos competidores. No obstante, ésta sepresentó en un momento en el que el capitalismo intentaba salir deuna coyuntura de crisis, la de los años setenta, por lo que hay queconsiderar siempre la unidad de estos dos fenómenos. Es decir, elneoliberalismo, que fue la herramienta de superación de la crisis,era la otra cara de la recolonización imperialista. Mosquera llamó laatención, sin embargo, de que esta solución no podría ocultar unhecho previsible: una nueva crisis del capitalismo. Señaló en eleditorial que analiza el inicio de la denominada Apertura Económica:

A las quiebras del diseño las escoltarán las bancarrotas de lasmetrópolis. Con la misma velocidad con que las potenciasapuntalaron sus dominios económicos los espacios comercialesse irán saturando, el proletariado aprenderá a defenderse, lasutilidades bajarán y los beneficios primigenios habrán dediluirse.En los avatares por sobrevivir, los monopolios, que contiendenentre ellos y se difunden sin cesar, acaban barriendo las basesde su propia existencia.La apertura no impedirá la crisis imperialista.» 236

La aplicación de la Apertura Económica se inició con laprivatización de las empresas del Estado y el desmonte de lalegislación que el movimiento obrero había logrado imponer traslargas batallas a lo largo del siglo XX. Por ello debe entenderse quela reforma laboral, o Ley 50 de 1990, adecuaba el Código de Trabajoa los requerimientos de la banca internacional para beneficiar elcapital extranjero. 237

236 «Editorial: La Apertura Económica no impedirá la crisis imperialista» en Tribuna Roja N°53, Bogotá, agosto 13- agosto 26 de 1993.
237 GARCÍA ABELLO, «La reforma laboral: mano de obra barata para el capital extranjero»en Tribuna Roja N° 54, Bogotá, septiembre 28- octubre 11 de 1993.
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Igualmente el objetivo del neoliberalismo fue desmontar yapropiarse de las pensiones y del sistema de salud, dos fuentesinmensas de recursos, señaló Iván Toro:
Un documento del Banco Interamericano de Desarrollo, BID,de 1991, ha sido convertido por el régimen gavirista en laesencia del proyecto de la reforma de la «seguridad social».Una vez sea aprobado por el Congreso, los trabajadores veránaumentar los aportes, las semanas cotizadas y la edad paraacceder a la jubilación. El monto de ésta quedará disminuidoy el servicio de salud deteriorado. Y. lo que es más grave, elderecho a la pensión de vejez dependerá de la capacidad deahorro de cada individuo.La «seguridad social» comenzó a ser implantada en nuestropaís en 1946, para reemplazar con el tiempo el esquema deatención médica a cargo exclusivo de los patronos. Fue asícómo, a partir, de 1967, se introdujeron los mecanismos que,con participación del Estado, resolvieron a menor costo paralos empresarios la atención de los riesgos laborales.Sin embargo, las necesidades de la población asalariada nohan sido resultas por la naturaleza de clase del Estado y ladebilidad del aparato productivo. La industria, la agriculturay las demás actividades han de ser las que aporten los recursospara brindar vivienda, educación, salud y recreación a lostrabajadores y sus familias.Incumplimiento estatal Argumentando que la «seguridadsocial» es deficiente, está dispersa y no cubre a toda lapoblación, Gaviria ha propuesto como salida la privatización.Las deficiencias de los servicios de salud obedecen a. laintención de los gobiernos de marchitar las cajas e institutos,a tal punto que durante lustros se congelaron la planta físicay la de personal, mientras no cesaba de incrementarse elnúmero de usuarios.En cuanto a la demagogia sobre la ampliación de la cobertura,ésta no puede ir más allá porque el sistema fue diseñado paraproteger únicamente a la clase obrera, cuya proporción no hacrecido respecto a los quince millones de colombianoseconómicamente activos. Es el subdesarrollo, producto del
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sometimiento económico, la causa de que más de la mitad dela fuerza laboral se hunda en el pantano de la marginalidad, ypor lo tanto no pueden tener acceso a la «seguridad social».Otra dificultad consiste en la forma dispersa e incoherentecomo operan más de mil instituciones, cuyas penuriaseconómicas han servido para que los privatizadoresambienten su liquidación. Pero la quiebra del ISS, tanpropalada por el régimen gavirista, carece de veracidad, puesexisten casi seiscientos mil millones de pesos de reservaspensionales acumuladas. El origen de los problemasfinancieros radica en la decisión del gobierno de desconocerla deuda contraída hasta 1973. De allí en adelante, como sesabe, se negó definitivamente a cumplir con los aportesestatales que le fijaba la Ley. La evasión empresarial y elirresponsable manejo de las reservas también contribuyeronal deterioro de los fondos de pensiones, en tanto que en elsector público la rama ejecutiva jamás cumplió con suscotizaciones a las Cajas de Previsión.Graves perjuicios. En el movimiento sindical no reina launanimidad sobre el diagnóstico ni sobre las soluciones.Mientras que la CGTD viene oponiéndose con firmeza alproyecto de ley, la CUT ha vacilado en aspectos medulares.En un primer momento respaldaron la elevación de losaportes; negaron la necesidad de la participación del Estadoen el financiamiento y administración e, inclusive, en lacuestión fundamental de la creación fondos privados depensiones mostraron conciliadores. En el parlamento haprevalecido la opinión de quien ofician de celestinas delrégimen, como Botero Zea y Uribe Vélez conocidos de autospor la nefasta reforma laboral.La reforma de la «seguridad social» prácticamente ha siprobada en el Congreso, la cual niega el derecho de huelgatrabajadores de la salud. El precio de las drogas registra unalza descomunal. La medicina prepagada presenta pérdidaspor 4,200 millones, que sin duda se enjugarán el incrementode los costos cuotas de los usuarios.En el ámbito internacional aunque organismos como la OIT orevistas como The Economist, de Londres, han hecho pública
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su posición crítica sobre el modelo chileno, inspirador de lareforma neoliberal, la tendencia continúa siendo a descargarla solución de los problemas en los hombros de la población,en especial de los asalariados, como salida a la recesióneconómica. Ante la evidencia de la crisis de los programas deapertura, los gobernantes latinoamericanos comienzan aenfatizar la conveniencia de concentrar esfuerzos en laatención de los «aspectos sociales» de las gentes de más bajonivel de vida. Pretenden, de esa manera, contener la explosiónde la rebeldía popular.El empecinamiento de Gaviria en la privatización del Seguroobedece al compromiso adquirido de abrirle paso a lainversión extranjera, de desestatizar el sector financiero yconferir aún mayor preeminencia a los dómines del grancapital, por el estilo de Luis Carlos Sarmiento Angulo, elsindicato antioqueño, Julio Mario Santodomingo y ArdilaLulle, beneficiarios, junto al capital foráneo, de la reforma.»238

Cuatro acontecimientos constituyeron la reforma política decorte neoliberal en el período que analizamos: el proceso de reformaadministrativa y descentralización municipal; la elección popularde alcaldes; la constitución de 1991; y el proyecto de la eliminaciónde la vieja clase política.La reforma y la descentralización tuvieron dos orígenes: unopolítico y otro económico. El político puede comprender, a su vez,dos requerimientos: el de modernizar el Estado y el de eliminar elcreciente conflicto social. Esto último traducía el interés por trasladarla presión que sobre el Estado se ejercía por parte de comunidad hacialas autoridades locales. El origen económico fue el resultado de lavariación en la política de gasto público como efecto de laimplementación de un modelo neoliberal, es decir, se buscaba eliminarel tamaño y la intervención del Estado a través de la redefinición delas transferencia de recursos a los departamentos y municipios. 239

238 TORO, Iván, «Adiós a las pensiones» en Tribuna Roja N° 54, Bogotá; septiembre 28- octubre11 de 1993.
239 Sobre la reforma véase CASTRO, Jaime, Hacia la democracia local. Un nuevo régimendepartamental y municipal y «Reforma política». 1982-1986" en Economía Colombiana. No 182,junio de 1986.
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Como complemento a esta reforma se dio inicio en 1988 a laelección popular de alcaldes. La medida, sustentada en la necesidadde ampliación de la democracia y la participación ciudadana,buscaba que los propios municipios asumieran las responsabilidadespara financiar sus necesidades en materia de educación, salud yobras de infraestructura.La constitución de 1991 aparece como la expresión de unapostura reformista de un nuevo sector del liberalismo, que se formóalrededor del entonces presidente Cesar Gaviria, interesado en elcambio institucional del país. El afán de renovación lo impulsóGaviria como parte de la aceptación de las exigencias del capitalinternacional que requería un orden jurídico nuevo; por la necesidadde la clase dominante de sustituir un agotado modelo políticofundado en la constitución de 1886; por la presión de los reinsertados-que un rápido proceso de abandono de todo vínculo con su pasadoinsurrecto, amarraron, de manera tosca y contradictoria, el procesode paz a unas reformas-; y por la presión de diversos sectores socialesy los intelectuales del derecho.La implantación de políticas neoliberales -condición delFondo Monetario Internacional para conceder nuevos préstamos,brindar salida a los déficit comerciales estadounidenses y respondera la necesidad de la denominada globalización de la economía-requirió de cambios substanciales en todo el orden legal. Laaplicación del modelo neoliberal requirió, igualmente, modernizarla justicia colombiana y dotar al Estado de instrumentos de rápidaaplicación de penas y castigos. La razón de fondo es que elneoliberalismo necesita sistemas legales similares a lo largo delcontinente para garantizar la apertura de los mercados, laintegración regional y brindar condiciones a los inversionistasextranjeros. 240 De allí que los proyectos de reforma política yeconómica fuesen similares en América Latina. 241

240 RIVERA RAMOS, «La Reforma Judicial en la América Latina y el Caribe» en Dialogo.Universidad de Puerto Rico. Año 9, Número 75, Enero de 1995, p. 44.
241 No sólo son similares los proyectos de reforma sino las estrategias políticas. Essorprendente como en México y Colombia los últimos gobiernos emplearon casi las mismaspropuestas: reforma a la justicia, pacto social, campañas antinarcóticos, defensa de lademocracia, alianza con sectores del sindicalismo, discurso cívico, dialogo con la guerrillay represión política, lucha contra la corrupción, apertura económica con sentido social, etc.,etc.
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El neoliberalismo exigió la moralización de los funcionariosy la eliminación del poder político de los sectores organizados de laclase obrera. Por ello, paralelo a las campañas de formación de unnuevo tipo de funcionario estatal, se crearon los jueces sin rostrosencargados de evaluar las infracciones contra el orden público y loscrímenes atroces. Aunque este instrumento se diseñó aparentementecontra el narcotráfico y los delitos más graves, derivó en una especiede tribunal de arbitramento para definir a favor del Estado y losempresarios las disputas laborales. Los conflictos de los trabajadores(Telecom, USO, los médicos, entre otros) fueron tratados en losnoventa como problemas de orden público por lo que los dirigentessindicales fueron encarcelados y juzgados por el delito de terrorismo.Una dinámica inaugurada con el proyecto de Gaviria fue elinicio de la transformación de la clase política colombiana. Sostenidaen el modelo de eficiencia y moralidad estadounidense -que hallevado en el continente a la intervención militar, el juzgamiento depresidentes y de miembros de la clase política- la sustitución de lavieja élite comenzó en Colombia con la persecución al Congreso, através de la revocatoria del mandato, el cual fue identificado con losvicios políticos; la incorporación de antiguos dirigentes guerrillerosa la burocracia, y la formación de un gabinete sin «pasado político».Lo particular de esta estrategia fue la movilización de sectores de lasociedad con iniciativas que, sin embargo, se originaban enfuncionarios muy allegados al presidente. La más importantemovilización desde arriba fue, sin lugar a dudas, el movimientoestudiantil de la séptima papeleta, que buscó un respaldo a lasiniciativas de reforma política que impulsaba Cesar Gaviria.La década del noventa conoció lo que hemos denominadoun cambio en las características de las elites políticas. Concretamenteun proceso de sustitución de las viejas elites burguesas tradicionalespor nuevos sectores neoliberales, sin vínculos con la nación nicompromisos históricos con los partidos tradicionales. Se trata, portanto, de sectores que emergen rápidamente y que están dispuestosa enfrentar a las fracciones burguesas tradicionales e implementarlas grandes reformas de corte neoliberal. En el periodo queestudiamos, éste proceso tiene como elementos complementariosel cerco contra el turbayismo, el creciente poder de las mafias, elascenso de Cesar Gaviria, la constitución de 1991 y una abierta
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intervención estadounidense. De allí que el PTC estableciera unaalianza con Duran Dussan, que era expresión de la burguesíatradicional que estaban siendo golpeada por los nuevos sectoresemergentes y, por otra parte, apuntaba a superar la crisis que ElTúnel y, recordaremos, se manifestó en hechos tan variados como laimposibilidad de realizar una reunión del Comité Central, publicarel periódico Tribuna Roja, etc. 242

El último capítulo de esta labor de destrucción de la vieja clasepolítica fue el ataque al Congreso con el establecimiento de una seriede investigaciones contra los congresistas que absolvieron a Samperen el juicio que se le siguió en el Congreso. Por supuesto no se dudadel apoyo de la mafia a las diferentes campañas presidenciales, entreellas la de Samper, sino al uso político de éstos juicios.La circulación de esta nueva moral estuvo acompañada porla puesta en marcha de principios generales de conciliación social(la concertación, el pacto social, la tolerancia, el consenso); deformulación de un discurso ajeno a las formas tradicionales; y de laemergencia de movimientos y frentes cívicos que se autodefinieroncomo «apolíticos». 243 Dichas medidas se implementaron bajo elpretexto de modernizar la política, es decir, hacerla más transparentey más participativa.El gobierno de Ernesto Samper, por estar involucrado en lacrisis de los narcodineros en su campaña, debió soportar la másdescarada intervención, en la historia reciente de Colombia, de unembajador estadounidense en los asuntos internos. Myles Frechettepromovió abiertamente el juicio contra el presidente, opinó sobrelos asuntos políticos internos, especialmente en materias denarcotráfico, corrupción y violencia, y empleó a la fiscalía comopunta de lanza del intervencionismo. Por ello, la representación dePTC quemó la bandera de EU en el senado y le propuso a Samper,que si se enfrentaba a EU, podía contar con su respaldo.
242 Tribuna Roja duro más de 7 años sin publicarse, el último había sido el número 51 enmarzo de 1986 y el siguiente en julio 29-agosto 11 de 1993. Un artículo titulado «nuevointento» sintetiza todas las vicisitudes sufridas.
243 Este mismo fenómeno se vivió en países como Perú, donde partidos tradicionales comoel APRA y al Acción Popular desaparecieron momentáneamente a manos de nuevasorganizaciones, como Cambio 90 y frentes cívicos, que se reclamaron extraños a los viejosintereses políticos y decían ser tecnócratas, cívicos, etc.
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Marcelo Torres explica los pasos previos dados por elgobierno para legitimar el cambio de la constitución:
El nacimiento de la actual Constitución tuvo lugar después deuna cadena de violaciones a la anterior Carta política, en laque cada paso era peor y se apoyaba en el precedente. Losreveses iniciales, el plebiscito propuesto por Virgilio Barco enlas elecciones del 11 de marzo de 1988 -frente al cual elexpresidente Pastrana amenazó con declarar la abstención-, yel hundimiento en el Congreso del proyecto de reformaconstitucional del gobierno, en 1989, no hicieron desistir a losinspiradores de la llamada consulta popular, que al final quedóanulada por el pronunciamiento del Consejo de Estado. Y elgobierno de entonces se resignó a someterse a los canaleshabituales presentando al Congreso la enmienda mediante unproyecto de acto legislativo. La pantomima llegó a su fincuando el gobierno retiró la iniciativa, tras el artificial alegatocontra la no extradición, después de que los parlamentarios lahabían aprobado en las dos legislaturas correspondientes.Para reformar la Constitución por la vía plebiscitaria -procedimiento prohibido por la Carta entonces vigente- habíaque desprestigiar y someter tanto al Congreso como a lajusticia. La nefanda campaña puesta en movimiento desde laCasa de Nariño no tardó en rendir frutos, ante la pasividad delos órganos del Estado afectados.La llamada «séptima papeleta», en marzo de 1990, con ocasiónde la consulta para escoger candidato oficial del liberalismo,materializó un definitivo avance en esa dirección. Era laintroducción de una insólita cláusula en las reglas de juegoelectoral, bajo la mascarada de una supuesta iniciativaestudiantil, impelida por el gobierno y sin fundamento alguno.El decreto 927 del 3 de mayo del mismo año, también de Barco,al convocar el referéndum en tomo a la urgencia de reunir unaConstituyente, retomó claramente el camino plebiscitario, valedecir, inconstitucional, para reformar la Constitución. El intensoapremio ejercido desde las altas esferas sobre la Corte Supremade Justicia para obtener de ella un fallo favorable, desembocóen la inevitable aprobación de la consulta, la cual se llevó a
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cabo en los comicios presidenciales del 27 de mayo de aquelaño, abriéndole así una tronera al ordenamiento constitucional.El 2 de agosto de 1990, el presidente electo César Gaviria, ensu calidad de director nacional de su partido, encabezó el actoen que se firmaron por parte del liberalismo, el conservatismo,el Movimiento de Salvación Nacional y el M-19, variosacuerdos cuya médula era la convocatoria de elecciones a unaAsamblea Constituyente. El 23 del mismo mes las fuerzaspolíticas implicadas ratificaron los compromisos y el 24 elnuevo gobierno las convirtió en norma legal, expidiendo eldecreto 1926. Otra vez la Corte Suprema fue presionada sinpudor alguno. Desconociendo el fallo de su Sala Constitucionalque declaraba inexequible el decreto, el máximo Tribunal dioluz verde a la convocatoria de la Asamblea. Esta fue elegida el9 de diciembre y sesionó de enero a julio de 1991, cuandoprocreó la contrahecha criatura de sus afanes, la Carta de laneocolonización económica.En el curso de sus deliberaciones no sólo desconocióolímpicamente una providencia del Consejo de Estado quesuspendía algunas de sus decisiones sobre materias electorales,sino que declaró, desafiante, que sus determinacionesconfiguraban actos de «vigencia inmediata» y elevó sureglamento interno a rango constitucional. Domesticada laCorte Suprema, desconocido el Consejo de Estado yderrumbado todo el orden jurídico, sólo le faltaba rematar alarrinconado Congreso, y fue lo que hizo a continuación. Antesde desaparecer, disolvió el órgano legislativo y convocó anuevas elecciones parlamentarias.La Corte rechazó el que se incluyera en la convocatoria de laConstituyente un temario oficial, más la abrumadora mayoríade los 380 artículos permanentes y de los 59 transitorios de lanueva Constitución recogieron lo esencial de lo propuesto porel gobierno: unos basamentos más regresivos, antidemocráticosy antinacionales que las antiguas normas abolidas, Se habíapuesto en marcha el «revolcón». 244

244 TORRES, Marcelo hace un largo balance del contexto en que surgió la nueva carta magnay de sus nefastas implicaciones políticas y económicas en los artículos:  «La Constitución
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El PTC Logra Sobrevivir y Emerger de El Túnel.
El acontecimiento que ejemplifica las dificultades que tuvo elproyecto del PTC en el periodo que comprende los años de 1982 a1991 fue que no pudo realizar desde finales de 1985, por motivos deseguridad, su Conferencia Nacional.  La persecución que las FARCdesataron sobre el PTC y su dirección obligó a Francisco Mosqueraa vivir en la clandestinidad y sólo se presentó en actos muyimportantes. Por ello la Conferencia que se efectuó entre el 18 y el20 de enero de 1991en Villeta, Cundinamarca, fue supremamenteimportante, era la constatación de que el PTC había sobrevivido aesta durísima prueba, que de haberse prolongado un par de añosmás habría aniquilado a la organización. Como se dijo en aquelentonces: el PTC se había ganado el derecho de comenzar de nuevo.El temario que el Comité Ejecutivo propuso para ser examinado enla Conferencia fue:

1) Análisis de los 5 años pasados, desde la realización de laúltima Conferencia. En otras palabras, realizar un balanceretrospectivo de la actividad del PTC y sobre todo delfuncionamiento de la dirección nacional.2) Examen del cambio estratégico mundial a raíz delhundimiento del socialimperialismo soviético y el consiguienteauge del imperialismo estadounidense.3) Estudio de la política oficial, especialmente de la aperturaeconómica y su impacto en los diferentes aspectos de la vidanacional.4) Análisis de la situación interna del PTC en sus aspectosmás importantes, como la seguridad, los asuntos organizativos,las finanzas, etc. 245

de 1991 (1): Cronología de una dudosa gestación» en Tribuna Roja N° 52, Bogotá; julio 29-agosto 11 de 1993; «La Constitución de 1991 (II): Los definitivos artículos transitorios» enTribuna Roja N° 53, Bogotá, agosto 13- agosto 26 de 1993< y «La Constitución de 1991 (III):los definitivos artículos transitorios» en Tribuna Roja N° 54, Bogotá, septiembre 28- octubre11 de 1993. Es de anotar que en el contexto de la presidencia de Uribe Vélez, las permanentesviolaciones al orden constitucional del país y la alianza con Petro el PTC(M) asumió unadefensa de la constitución del 1991.
245 MOSQUERA, Francisco, «Informe nacional», Conferencia Nacional, Villeta, enero 18-20de 1991, p. 1.
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Mosquera hizo un balance de las dificultades al comenzarsu informe señalando la necesidad y destacó: la diferenciación conrespecto a la extrema izquierda; la política de frente único; yfinalmente, el viraje internacional y nacional y la manera cómoinfluyeron en el PTC y su política. Por supuesto el tema másimportante fue la ofensiva de las FARC contra el PTC.Precisamente a este último tema le dedicó Mosquera una granparte de su intervención en la Conferencia Nacional, pues habíaque explicar cómo en un lapso tan breve de tiempo se llegó a unaalianza con el lopismo y luego con el sector turbayista del PartidoLiberal, en particular con Hernando Durán Dusan. Las razones detales alianzas obedecieron fundamentalmente a la protección de lavida de los militantes y la organización y, en segundo lugar, alestablecimiento de acuerdos con aquellos que resistían la arremetidade los sectores emergentes en la política nacional o defendían laproducción nacional.De la reunión salieron además algunas tareas. La primeratarea fue atender el crecimiento del PTC. Debido a las dificultadescomentadas en el presente capítulo era el problema que máspreocupaba. Si no se resolvía se crearía un vació generacionaltremendo. La segunda tarea establecida fue el cumplimiento «delas orientaciones de poner a marchar las cuotas, lo de los amigos, ylas jornadas de finanzas.  Igualmente cumplir con las cuotasnacionales mensuales, y los aportes extras para la deuda bancaria,por los regionales.» En tercer lugar, nombrar responsables deDeslinde a nivel regional, para que respondieran por su venta ygarantizarán la búsqueda de artículos. Y lo mismo con AgriculturaTropical. Y a la par revitalizar el trabajo con los intelectuales. En cuartolugar, apoyar el esfuerzo de la JUPA en relación con la ciencia,particularmente hacer el esfuerzo por publicar los foros que habíaorganizado sobre temas científicos. En quinto lugar, se consideróurgente, teniendo en cuenta la experiencia general del PTC,expresada durante la Conferencia, que los regionales pensaran cómoayudar a sostener y aún realizar los programas del Partido en la TV.Finalmente, se llamó la atención del frente femenino, cuyaimportancia se exaltó.
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CAPÍTULO CUATRO
EL FINAL DE EL TÚNEL, LA DIVISIÓN DEL  MOIR Y ELSURGIMIENTO DEL PTC (M), 1991-2003246

Dos errores políticos han evitado el afianzamiento de la izquierdaen el escenario político nacional y han retrasado las transformacionesque el país necesita: la consolidación de la extremaizquierda, es decirla supremacía de las opciones guerreristas en el campo de laizquierda y, en segundo lugar, la incapacidad de la izquierda paradetener el avance del uribismo al instituir el más ramplóninfantilismo: la negativa a aliarse con sectores democráticos que noson declaradamente de izquierda. Dicho de otra manera, la tercapretensión de que el frente político debe ser exclusivamente deizquierda.
Los Cambios en la Situación Nacional e Internacional.
Para el PTC la década de los noventa trajo consigo un cambiosustancial en las condiciones nacionales e internacionales. En primerlugar, por la desaparición del socialimperialismo soviético, lo cualtuvo profundas repercusiones en Centroamérica y Colombia, enconcreto eliminó las posibilidades de una guerra entre lassuperpotencias y suprimió la influencia soviética en la región. Ensegundo lugar, por una nueva etapa de ascenso de Estados Unidos
246 Aunque en los capítulos precedentes hablamos indistintamente de PTC y MOIR, enadelante el lector debe tener en cuenta que la división de MOIR en 1998 dio origen a dos«Moires» (uno dirigido por Héctor Valencia, y otro por Marcelo Torres), dichas corrientes semantuvieron hasta 2003 cuando el sector de Marcelo Torres abandonó la pugna por lanomenclatura MOIR y decidió adoptar como denominación Partido del Trabajo de Colombia,reconociendo entre paréntesis el origen en el MOIR (M).
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como gran potencia planetaria. Este rejuvenecimiento imperial secaracterizó por la conducción del Estado por parte de un sectorguerrerista del Partido Republicano, la imposición del neoliberalismoy el inició de una política de intervención en la mayor parte del mundo.Asimismo por la implementación del neoliberalismo, queprácticamente arrasó en con el movimiento obrero en América Latina,la legislación laboral, las empresas del Estado, acabó con la producciónnacional y las inversiones en el sector social.Para Colombia, los noventa significaron el fin del peligro delexpansionismo soviético -la amenaza más importante a la soberaníanacional-; el inicio de la debacle del movimiento insurgente, descartólas posibilidades militares de las FARC y puso en entredicho lapolítica de combinación de todas las formas de lucha; el fin de unapolémica de tres décadas con el PCC -por supuesto, no significabaque las diferencias con los comunistas se suprimieran, especialmenteporque el PCC seguía alternando extremoizquierdismo con unpragmatismo carente de fundamento, sino porque a partir deentonces se limita la polémica alrededor del rechazo del PTC a laconsigna de la combinación de todas las formas de lucha-; elagotamiento del país ante negociaciones con la guerrilla y suinclinación por una solución de fuerza, en otras palabras elfavorecimiento en las urnas del uribismo. Dos temas requieren unaexplicación adicional: el neoliberalismo y el paramilitarismo.En los años noventa Colombia sufrió la implementación demedidas neoliberales. La instau-ración de la «Apertura Económica»,iniciada a finales del go-bierno de Barco (aunque con antecedentesen el de Belisario Betancur) se aplicó a plenitud en la administraciónde César Gaviria. Se impusieron todo tipo de reformas económicas:la liberación comercial y cambia-ria, pasando por la financiera, hastaun sinnúmero de priva-tizaciones y la imposición de nefastasreformas a la legislación laboral y a la seguridad social. Dichoscambios significaron un grave remezón que puso en peligro laproducción nacional, los bienes del Estado el empleo y el ingresode los trabajadores y, por supuesto, la so-bera-nía alimentaria.El segundo acontecimiento que cambió el país fue el ascensodel paramilitarismo, pues significó la confluencia de varios procesos:la conformación de un proyecto político que unió los intereses de ladroga con los políticos de extrema derecha; una contrareforma
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agraria que supuso la redistribución de la propiedad y másconcretamente la consolidación de los propietarios agrícolas endesmedro de los campesinos pobres; el intento de control de las tresramas del poder; una ola de violencia de bastas proporciones -conmillones de desplazados- y la degradación del conflicto interno; y laimplementación de un modelo de corte fascista con el ascenso deUribe Vélez a la presidencia.
La Desintegración de la URSS y sus Implicaciones para América Latina yColombia.
La desaparición del socialimperialismo soviético y de sus zonas deinfluencia en el mundo trajo una serie de transformacionesplanetarias que es necesario comentar brevemente. Antes digamosque existe un amplio número de explicaciones sobre el derrumbesoviético y que algunas de ellas ya habían sido señaladas por Maoen un famoso debate con Stalin a propósito de la ausencia en laURSS de una política económica para el campo.En una síntesis muy apretada digamos que desde la muertede Lenin en 1924 se desató una importante polémica entre losbolcheviques en torno a la manera como se realizaba la acumulaciónde capital. En concreto, el debate se efectuó alrededor de la maneracomo Stalin llevó a cabo el proceso de colectivización del campo.En un país atrasado, sin el desarrollo de las fuerzas productivas,con formas generalizadas de servidumbre de los campesinos y enuna nación que hacía pocos años se había retirado de una guerraque la había debilitado, era inadecuado imponer una colectivizacióna sangre y fuego. La colectivización generó, según algunosespecialistas, cerca de 5 millones de muertos, desplazados yencarcelados. El resentimiento de los campesinos con el régimensoviético, especialmente de las diversas nacionalidades, alimentaronproyectos secesionistas.La URSS no tenía capacidad tecnológica para competir conEstados Unidos ni el Occidente capitalista, su aparato productivoera obsoleto y existían grandes rezagos en el campo de lacomputación. Lo que se manifestó en la década del ochenta del sigloXX fue la incapacidad soviética para competir, por lo que algunossectores del PCUS comenzaron a plantear reformas económicas que
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permitieran flexibilizar la rigidez de la planificación y otorgarmayores posibilidades a la iniciativa privada. Para completar lasdificultades, lo que se había constituido en la URSS no era otra cosaque un capitalismo de Estado, altamente burocratizado y alejadode los intereses de la población y tal contradicción se manifestó coninusitada fuerza al comenzar la década del ochenta.La instauración de un régimen policiaco y represor y laconcentración del poder en Stalin también han sido señaladas comolas causas de la desintegración de la URSS. La aniquilación física delos miembros del Comité Central que hicieron la revolución de octubrey de una gran cantidad de militantes del PCUS y la creación de latroika -de un consejo de tres miembros que decidía a que acusado detraición se fusilaba- produjo un divorcio entre la nomenclatura delpartido, el Estado y el pueblo. Dicho de otra manera, no se podíaconstruir el socialismo a partir de la tiranía de un régimen policiacoque instauraba el terrorismo como política del Estado.La segunda guerra mundial -que aniquiló gran parte delaparato económico y que causó más de veinte millones de muertosen la URSS- es otra causa del debilitamiento de la Unión Soviética.A diferencia de Estados Unidos -que no tuvo pérdida de poblaciónni de riqueza económica, pues su territorio no fue escenario debatallas- los soviéticos debieron soportar las mayores calamidadesdel ascenso del fascismo y sencillamente no pudieron recuperarse,cayendo en prácticas que destruyeron el proyecto socialista.La carrera imperialista de la URSS, iniciada en la década delcincuenta con la invasión a Checoslovaquia, la obligó a dirigir todossus recursos a la carrera armamentista; a la financiación de gobiernos(como el de Cuba); a patrocinar golpes de Estado y generales ávidosde poder (especialmente en África), y a lanzar guerras en diversasregiones del mundo. La derrota en Afganistán, tras diez años deinvasión, evidenció la incapacidad de la URSS para mantener laempresa imperial y, por ello, el colapsó sencillamente fue inevitable.A pesar de la importancia de las razones expuestas, a nuestrojuicio el factor determinante fue el estalinismo. Hay que aceptarque fue Stalin quien originó todos los errores de conducción de laeconomía y la política, fue quien creó un régimen sangrientamenterepresivo y quien alentó la empresa imperialista que llevó la guerraa diversas partes del mundo.
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La rápida implementación de los cambios económicos ypolíticos en la URSS, conocidos como Glasnot y Prestroika, que notuvieron resistencia en ningún sector de la población; la desapariciónde la URSS y de los gobiernos formalmente comunistas de EuropaOriental en lapso de tiempo muy breve; y el desprecio por quieneshicieron la revolución de octubre en 1917 y por el marxismo,evidenciaban el agotamiento del respaldo popular al estalinismo.Para el mundo, la desintegración de la URSS y el debilitamientode Europa Oriental tendrían enormes repercusiones. Por una parte,se llegó al fin de la lucha entre dos grandes superpotencias para elreparto del mundo. En lo que respecta a América Latina el sectorprosoviético abandonó sus proyectos insurreccionales enCentroamérica y Cuba hizo lo mismo con el respaldo a la empresainsurreccional. Por ello, la rápida inclinación de la guerrilla a participaren procesos de paz en Guatemala y El Salvador.Estados Unidos ante la desaparición de la URSS inició unareconquista de aquellas zonas que había perdido en diversoscontinentes y afirmó su papel hegemónico en la orientación de losasuntos mundiales. Tal proyecto coincidió con el ascenso de losrepublicanos al poder, que se decidieron por el inicio de la guerrapreventiva, y con la creación del modelo neoliberal como respuestaa la crisis económica de la década de los setenta. En esencia, a partirde los años noventa encontramos en Estados Unidos una potenciabeligerante, intervencionista y dispuesta a universalizar el modeloneoliberal.Para Colombia, el hundimiento de la URSS y la incapacidadde Cuba para influir en América Latina y el creciente intervencionismoestadounidense en una coyuntura de ascenso neoliberal, significóun cambio sustancial en la concepción política del PTC. En concreto,la URSS dejó de ser la principal amenaza de la nación y elneoliberalismo amplió notablemente el campo de los aliados, puesla Apertura Económica comenzó a afectar a los terratenientes eincluso sectores de la burguesía. Dicho de otra manera, el problemainternacional como razón de grandes diferencias con los comunistascolombianos desapareció; Cuba y la URSS dejaron de generarconflictos en las relaciones con el PCC; y la alianza con sectores dela burguesía nacional e incluso algunos grandes propietarios y susexpresiones políticas se hicieron indispensables.
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El Ascenso de Estados Unidos, la Hegemonía Liberal y la Unidad de lasIzquierdas.
Durante la década del noventa se produjo un nuevo ascenso deEstados Unidos como gran potencia. Es también la etapa másbeligerante del neoliberalismo que pudo doblegar  el movimientoobrero en América Latina y arrasó con la legislación laboral, lasempresas del Estado y los gastos en el sector social. Para Colombiaésta década significó la eliminación del expansionismo soviético, laamenaza más importante a la soberanía nacional y un rudo golpe alas corrientes de extremaizquierda, a pesar de lo cual las FARCmantuvieron fuerza política y militar y capacidad de orientar sectoresimportantes del movimiento social y político, aunque para la naciónperdieron toda posibilidad de dirigir los cambios políticos que el paísaún hoy requiere con urgencia; se consolidó el paramilitarismo; y seinició un fraccionamiento de la burguesía en dos sectores: uno proclivea la opción de extrema derecha  que se cohesionaba alrededor de lasAutodefensa Unidas de Colombia (AUC) y otro que queríamantenerse en los viejos cauces de la democracia.Junto a las transformaciones económicas que yamencionamos, existió una profunda transformación del ordenpolítico cuyo objetivo era la refundación de sus fundamentos, elobjetivo básico del neoliberalismo fue eliminar los partidostradicionales y crear una nueva elite ajena a los intereses de la nación.Asimismo, se comenzó a adecuar la estructura jurídica einstitucional a los propósitos esenciales de la apertura neoliberal.Meta que también, por diversos medios, se implementó en elcontinente, promoviendo reformas constitucionales y legales,vulnerando los parlamentos y cortes de justicia, estimulando lafragmentación regional para facilitar la dominación extranjera através de las élites emergentes, y abriendo las puertas a laprivatización y desnacionalización acelerada del patrimonio público.En Colombia, tal tendencia contempló, paradójicamente, la llamada«apertura democrática», que eran la otra cara de la moneda, elcomplemento indispensable de la Apertura Económica. Loparadójico fue que las izquierdas obnubiladas en los temas de lapaz fueron los que más abogaron por tal «apertura».
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Esta segunda apertura se implementó en Colombia travésde un tortuoso camino que incluyeron violaciones a la Constituciónde 1886, el entronizamiento de un grupillo de vendepatrias en elpoder, el aplastamiento de las viejas fuerzas políticas representadaen los partidos tradicionales, etc. Transformación que alcanzó sumayor éxito con la convocatoria de una Asamblea Constituyente en1991 que finalmente promulgó una nueva Constitución.Para el PTC los años noventa motivaron transformacionessustanciales en la concepción general sobre la composición del frenteúnico. Es una etapa de transición debido a la muerte de FranciscoMosquera y el inicio de una polémica por la interpretación de sulegado ideológico.247  La formación de fracciones en el moirismo yla división del MOIR y el surgimiento del Partido del Trabajo deColombia (Moirista).

El Movimiento Armado y la Izquierda.
La izquierda colombiana vivió un proceso de decantación durantela década del noventa. De una etapa de auge de  comienzos de losaños sesenta transitó a mediados de los setenta por una depuracióny en los noventa culminó con la supervivencia de los grupos queideológicamente y políticamente habían sido los más fuertes. Unexperimento de los años ochenta, que tampoco sobrevivió a losnoventa, fueron las organizaciones de masas que impulsaronalgunos grupos armados con la intención de ampliar la movilizaciónpopular y generar nuevas propuestas políticas. Entre ellos hay quemencionar el movimiento A Luchar, La Unión DemocráticaRevolucionaria -cuyo presidente Oscar William Calvo fue luegonegociador oficial del EPL en los diálogos de paz- El Frente Populary la Unión Patriótica (la excepción de la tendencia), que sí obtuvoavances incuestionables en las elecciones. Asimismo se intentó la
247 La división del MOIR a finales de los años noventa no se redujo a la pugna entre el MOIRy el PTC (M). Recordemos algo ya dicho: un grupo de dirigentes en Antioquia, que seidentificó como la «tercería», se pasaron, sin ningún pudor, al uribismo. En Bogotá surgióla Línea Francisco Mosquera. Más adelante un sector de militantes que estaban encargadosdel frente obrero del MOIR se retiró de dicho partido en medio de una profunda crítica, hoytrabajan alrededor de Notas Obreras. Finalmente, del PTC (M) se desprendió un pequeñogrupo que adoptó el nombre de Nueva Democracia Moirista, al frente del cual están CarlosValverde y Eberto López, y hoy hacen parte del denominado Centro Democrático.
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constitución de frentes políticos por parte de la izquierda legal quetampoco se consolidaron, entre otros el movimiento Firmes, el Frentepor la Unidad del Pueblo (FUP), El Frente Democrático y la AlianzaDemocrática M19.El periodo de decantación de la izquierda se explica, en primerlugar, porque en los ochenta las movilizaciones que impulsaban lasorganizaciones guerrilleras a través de sus frentes políticos, sindicaly de masas, culminaron con la militarización de la izquierda y el temade la guerra y la paz se convirtió en el principal de su agenda política,desvirtuando los objetivos del movimiento popular.En segundo lugar, al sectarismo político de las FARC las llevóa expulsar de diversas regiones a las organizaciones con las cualestenían diferencias, tal como aconteció con el PTC, el Ejército Popularde Liberación (EPL), especialmente en el Urabá antioqueño, y elELN.  El efecto de esta ofensiva para el PTC fue la pérdida del trabajocampesino de una década y el éxodo a las grandes ciudades.En tercer lugar, cuando se generalizó la confrontación armadaentre paramilitares y guerrilla, los luchadores populares queactuaban en la legalidad se encontraron a merced de los sicarios delos grupos de extrema derecha o la represión ejercida desde elEstado, con lo cual muchos frentes de masas quedaron debilitados.También hay que reconocer que algunas organizaciones –como ALuchar- fueron golpeadas por sus propios gestores que no atinabana definirse entre el trabajo legal o el respaldo a la lucha armada.En cuarto lugar, el hundimiento de la URSS, el sandinismo ylos diálogos de paz en Centroamérica, significaron la crisis delparadigma foquista e igualmente fue común en los diversos partidosel retiro de dirigentes históricos, especialmente del PCC.Finalmente, se cometieron graves errores políticos debido auna equivocada interpretación de las diversas coyunturas que llevóa la debacle de las organizaciones. El resultado fue la desapariciónde las corrientes trotskistas, las diversas fracciones MarxistasLeninistas (ML), frentes como A Luchar y El Frente Popular y lapérdida de algunas representaciones parlamentarias. Los únicospartidos de los años sesenta que se mantuvieron al comenzar elnuevo siglo fueron el MOIR, el PTC (M) y el Partido Comunista,aunque el primero con la amenaza de un inminente fraccionamientoy el tercero con la encrucijada de los últimos años: su nexo con las
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FARC y el respaldo a gobiernos que favorecen el diálogo pero aplicauna política neoliberal, dualidad que llevó al marginamiento deimportantes intelectuales comunistas del PCC.248

El movimiento armado alcanzó durante los ochenta su mayorpoder militar con los ataques a las bases del ejército. Paradójicamentefue también el inicio de la crisis definitiva del proyectoinsurreccional. Por un lado, la opción foquista, debido al cambio decontexto internacional, los errores políticos y militares en queincurrieron los grupos insurgentes (la burla de los procesos de pazy el agotamiento de la población ante la violencia sin fin), generóuna debacle  que hoy se vive como crisis absoluta del proyectoinsurreccional. Este proceso permitió generar a su vez variasdinámicas importantes. En primer lugar, el inicio de la crisis delmilitarismo de la extrema izquierda facilitó la realización deacuerdos paz y desmovilización con el M19, el Quintín Lame, PatriaLibre, PRT, el EPL y una fracción del ELN. En segundo lugar seprodujo el reconocimiento de la población a sectores de reinsertados,gracias a lo cual pudieron acceder a escaños en la AsambleaConstituyente, el senado y a cargos de diferente nivel evidenciabanque el país quería otro rumbo.En tercer lugar, el crecimiento del paramilitarismo a partir delmediados de los años noventa generó el aumento de atentados contrala vida de los dirigentes sindicales, tendencia que no se ha revertido,a pesar del intento gubernamental de reducir los crímenes para lograruna rápida aprobación del TLC con Estados Unidos. Pero como hoysabemos, el propio aparato de inteligencia que dependió de lapresidencia, el DAS, sirvió de informante al paramilitarismo y elaborólistas de dirigentes que debían  ser asesinados.En cuarto lugar, se inició un proceso de unidad de los sectoresreinsertados y otras organizaciones alrededor de la AlianzaDemocrática M19. Lamentablemente, lo que parecía ser una víanovedosa se convirtió a la larga en un gran fracaso. Lo cierto es que
248 No se desconoce la existencia de una gran variedad de corrientes o sectores de izquierdaque no se limitan al MOIR, PTC (M) o PCC. Como el MODEP, PUP, Presente por el Socialismoy la UD, lo que queremos resaltar es que de los partidos de los años sesenta sólo se mantienenmuy pocos como organizaciones con carácter nacional, con un proyecto decantado y unreconocimiento político (bien por la vía electoral o el influjo en el movimiento social ypopular).
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los grupos reinsertados no contaban con un proyecto elaborado queles permitiera realizar un trabajo político en la legalidad y lasdisputas personales y de fracciones pudieron más que la propuestade alianza y unidad. Adicionalmente, el régimen evidenció suvitalidad al incorporar a la dirigencia del movimiento insurgente ala burocracia estatal y, en general, al establecimiento. Con laexcepción de unos pocos nombres, Navarro Wolf y Gustavo Petro,por ejemplo, que había alcanzado un protagonismo al ocupar altoscargos políticos -ministerio de salud, Asamblea Constituyente- yque lograron un capital político luego de la reinserción, los demásdirigentes desaparecieron rápidamente.Luego del éxito pasajero, al mediar los años noventa vino ladebacle electoral y la crisis interna de algunas organizaciones. Variossenadores y representantes no fueron reelegidos y se produjo unadesbandada de los más importantes dirigentes y sectores de laAlianza Democrática M19 a los partidos tradicionales e, incluso, sellegó a respaldar la candidatura de Andrés Pastrana. Tal actitud llevóa un entierro de tercera de la Alianza y de las propias organizacionescomo el M19, que en algún momento se sintió en el poder. Del M19no quedó nada. La razón es simple: no tenía una política para lavida legal.249

Paradójicamente el movimiento armado también vivió unproceso similar. Las dos últimas décadas del siglo XX registraron elfortalecimiento vertiginoso del ELN y especialmente de las FARC,el cual no solamente se expresó en un incremento de sus efectivossino especialmente en el aumento de su capacidad militar. Estasituación se constituyó por varios hechos. En primer lugar, el pasarde participar en las movilizaciones campesinas a decretar parosarmados, como el de cocaleros. En segundo lugar, la guerrillaaumentó considerablemente sus finanzas. El ELN fortaleció sus arcascon la denominada «vacuna petrolera», que sin lugar a dudas lespermitió superar el estado agónico en el que quedaron luego delcerco de Anori, cuando el ejército casi los aniquiló y sólo la ordenpresidencial evitó su desaparición.
249 Con el triunfo de Petro a la alcaldía de Bogotá se intentó un reagrupamiento de losexmilitantes del M19, pero se trata de un proceso que no guarda relación alguna con elmovimiento insurgente.
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Finalmente, las FARC fueron el grupo insurgente que logrómayor avance, demostró potencial militar al destruir algunas de lasprincipales bases del ejército y desarrollar acciones paralelas enimportantes regiones del país, hasta el punto que la administraciónPastrana no solamente les reconoció estatus político sino que lesotorgó una extensa zona de distensión con todo tipo deconcesiones.250 El crecimiento de esta guerrilla se efectuóespecialmente a la sombra de los procesos de paz de BelisarioBetancur -con el aumento de sus frentes y efectivos, con latransformación en Ejercito Popular (EP) y con el incremento de sucapacidad de fuego, gracias al dinero que emanaba del narcotráficoy el secuestro-. En la década del noventa el país pudo constatar lanueva táctica de las FARC y su capacidad militar. De la toma depueblos y atentados con bombas se pasó a la toma de instalacionesmilitares de gran importancia estratégica para el ejército (LasDelicias, Pastacoy, Miraflores, etc.). Dichas acciones contaron conun enorme desplazamiento de hombres, utilización de una altacapacidad de fuego, grandes bajas al ejército y el secuestro de unimportante número de soldados, con los cuales se presionó a losgobiernos de turno para obtener grandes concesiones.Sin embargo, a medida que aparentemente la insurgencia sehacía imbatible, lo cierto es que entraba una etapa de agonía de lacual no saldrá nunca, seis razones explican la debacle de losinsurgentes: el cambio en la situación mundial que ya no favorecíalas empresas insurgentes; el hastío de la nación ante las tropelías dela guerrilla, hecho que se manifestó en el respaldo al candidato queaseguró combatirlos sin piedad (Álvaro Uribe Vélez), y en lashistóricas marchas contra el secuestro; la decisión del Estado de crearun ejército capacitado y dotado para el conflicto interno; el respaldomonetario y técnico de Estados Unidos para favorecer la derrota dela insurgencia; la irrupción del paramilitarismo, que a sangre y fuegodisputó zonas de influencia a la insurgencia; y, finalmente, la propiaguerrilla dilapidó su capital político al emplear la zona de distención

250 El periódico El Tiempo tituló el 6 de septiembre de 1996 «Bloqueo guerrillero parte en dosal país». En esa oportunidad se informó que la guerrilla había bloqueado carreteras en 15departamentos. La preocupación por estos acontecimientos llevó al periódico a reunir ungrupo de especialistas para preguntarles si la guerra se iba perdiendo.
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para delinquir perdiendo su posibilidad de cogobernar el país, ofertaque les hicieron Pastrana y Estados Unidos.
Predominio Neoliberal, el Fracaso de los Diálogos de Paz y los Cambios dela Política Nacional.
La administración de Virgilio Barco (1986-1990) tuvo una fuertepresión de los gremios y sectores del ejército para buscar una salidamilitar al conflicto. No obstante, tales posturas se debilitaron debidoa la crisis interna de dos grupos insurgentes, el M19 y el EPL; alaumento de críticas  a la pertinencia de la pertinencia de la luchaarmada; y a la búsqueda, en el caso del M19, de protagonismopolítico ante la inminencia de la desintegración de la organización.El gobierno de Cesar Gaviria (1990-1994) recogió los frutosde los procesos exitosos de la política de paz y sobre esa base impulsóla Asamblea Constituyente, 251 paralelamente  desató la presión sobrelos grupos insurgentes en armas, ELN y FARC. 252 Gaviria empleólos acuerdos con los reinsertados y la Asamblea Constituyente paraponerlos al servicio de la implementación de medidas de corteneoliberal y para garantizar una reforma política que se adecuara alos cambios que éste modelo económico exigía.La administración de Ernesto Samper (1994-1998), debido ala crisis de legitimidad que vivió desde el inicio de su gestión por lapresencia de narcodineros en su campaña, poco pudo hacer enmateria de paz. Por el contrario, su gobierno debió afrontar unaexitosa ofensiva militar de las FARC que culminó con la destrucciónde importantes bases militares, grandes bajas al ejército y el secuestrode un significativo número de soldados. Sin embargo, para enfrentarlos cuestionamientos a su triunfo electoral, la presión nacional einternacional y la ofensiva de la guerrilla Samper diseñó una políticade concertación y pacto social con la cual buscaba, a través de algunasconcesiones, el respaldo del movimiento popular y sindical. Por ellono sólo promovió el nombramiento de antiguos exmilitantes de
251 En la Asamblea participaron 19 representantes por el M19; 2 de la UP; 2 indígenas; 2 delEPL; 1 del PRT; y 1 del Quintín Lame.
252 En el momento mismo en que se realizaban las elecciones a la Asamblea Constituyente elgobierno dio la orden de atacar y tomar «casa verde», sede del secretariado de las FARC. Laacción no reportó mayores ventajas militares.
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izquierda en altos cargos, como en el Ministerio del Trabajo, sinoque otorgó dádivas a sectores del sindicalismo.Andrés Pastrana (1998-2002) inició su cuatrienio con unacercamiento directo con el secretariado de las FARC y con unencuentro entre los denominados miembros de la sociedad civil yrepresentantes del ELN. La reunión con las FARC se produjo porvarios hechos. En primer lugar, debido a que algunos sectores de laelite económica y política tuvieron un cambio en la concepción sobrela guerrilla. Tras décadas del empleo de términos despectivos ydesdeñar su poderío político y militar se pasó al reconocimiento desu potencial y su presencia nacional, por ello, en lo fundamental, seevitó la referencia a los guerrilleros como bandoleros o delincuentes.En segundo lugar, por la necesidad de Estados Unidos deeliminar un peligroso foco de crisis regional. Ello explica por qué elgobierno estadounidense estableció negociaciones directas con losalzados en armas y colocó en la agenda del día los acuerdos con losgrupos insurgentes. El propósito de tal estrategia, que fuerápidamente adoptada por los sectores dominantes en Colombia,era el de otorgar amplios beneficios, incluso dominio territorial, acambio de condiciones para la implementación del modeloeconómico neoliberal.En tercer lugar, Pastrana buscó pasar a la historia como elpresidente que había logrado la firma de la paz, y para ello estuvodispuesto a realizar todas las concesiones a las FARC, entre ellas laextensa zona de distensión. Sin embargo, el grupo insurgente sesumergió en una desmedida prepotencia y despreció las grandesdadivas del ejecutivo.Cinco hechos llevaron al fracaso los diálogos entre el gobiernoy las FARC: el auge del paramilitarismo; la inocultable vinculaciónde la guerrilla con el negocio de la droga; el uso masivo del secuestro;Estados Unidos cambió sus perspectivas sobre las negociaciones;finalmente, el país comenzó a conocer los desmanes de la guerrillaen la zona de distensión y le quitó todo el respaldo a los diálogoscon el grupo insurgente. Adicionalmente, la correlación de fuerzascambió a favor del Estado con la profesionalización y formación deun ejército para la guerra. En efecto, desde la debacle de los diálogospor primera vez en la historia del país el ejército contaba con lascondiciones políticas, económicas y logísticas para enfrentar a las
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FARC. La contundencia de los operativos militares y el rechazogeneralizado del país a la insurgencia le mermaron considerablementeal grupo insurgente su capacidad de combate y sus opciones políticas.Pero no era solamente que el contrincante de la insurgencia pasara ala ofensiva sino que la propia insurgencia, debido a su vinculacióncon el narcotráfico, a su prepotencia política y a los impactos negativosdel secuestro, se debilitó por su descomposición.Por supuesto, el paramilitarismo también contó en elretroceso de la insurgencia. Más que razones de tipo militar, queinnegablemente existieron, lo determinante fue que en las últimasdos décadas construyó hegemonía, hizo de su proyecto un fuerzaque logró el control del ejecutivo, de los aparatos de seguridad delEstado, el Congreso y zonas estratégicas del país. Lamentablementela coincidencia del ascenso de la extrema derecha y de la reacciónde la insurgencia se manifestó en el empleo de métodos cada vezmás salvajes en la confrontación entre paramilitares y guerrilla y enla generalización de delitos de lesa humanidad y el desplazamientoforzado. La sumatoria de estos factores explican la inclinación delelectorado por un candidato que estaba dispuesto a radicalizar laopción militar para la solución del conflicto interno: Álvaro Uribe.Por ello el movimiento social y popular se encontró con unendurecimiento de las derechas, una degradación del movimientoarmado y un embotamiento de las izquierdas que no atinaron aredefinir una acción política adecuada, lo cual se manifestó en elincremento notable de la violencia. Esta es la razón por la cual losmovimientos populares se debilitaron en el sentido que los sistemastradicionales de organización y movilización resultaron inadecuadosante la crueldad de la confrontación armada y por la desbandadade los actores políticos de las décadas anteriores.El lado positivo para los movimientos sociales y las izquierdasfue que la aplicación de la receta neoliberal y el predominioparamilitar generó como reacción, importantes procesos de unidady de gestación de nuevas formas de lucha. De hecho los movimientoshuelguísticos, como las jornadas de protestas de los últimos años,el paro de los trabajadores estatales y las movilizaciones contra laaprobación del Plan Nacional de Desarrollo y la reelección de Uribe,se adelantaron con el respaldo de nuevas expresiones políticas yformas organizativas innovadoras.
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El desafío más grande para el movimiento social y popular yla izquierda fue  que el proceso de paz de finales de los noventaapuntaba a imponer una concesión de control territorial a cambiode un modelo económico, el neoliberal. Es decir el gobierno con elrespaldo de Estados Unidos  estaba en disposición de ceder a lasFARC una gran extensión de territorio, los llanos orientales y lazonas selváticas, a cambio del modelo neoliberal en el mundoandino. No obstante, al existir por parte del gobierno un alto gradode improvisación en la conducción de los diálogos no fue claro cómose legitimaría tal proceso de paz, en particular cómo se podríanegociar una financiación a la paz con un Plan Nacional deDesarrollo ya aprobado por el Congreso.Por otra parte, tal proyecto fue saboteado por la propiaguerrilla que, como en otras ocasiones, empleó los diálogos parareacomodar sus frentes y cuando consideró la opción de la salidanegociada lo hizo con la pretensión de lograr el control total delpaís. La guerrilla no entendió la coyuntura política, se obnubiló conel turismo parlamentario por Europa, etcétera y se lanzó con frenesía los brazos de su derrota.

Las Alianzas Políticas, las Elecciones y la Lucha Social y Popular.
Para Colombia, la etapa que comprende el presente capítulo, tuvocuatro sucesos que cambiarán las dinámicas políticas en el país: laconsolidación de proyectos unitarios en la izquierda; el inicio de ladebacle del movimiento insurgente; el agotamiento momentáneodel país en el tema de la paz y su inclinación por una solución defuerza; y el ascenso de Álvaro Uribe Vélez del poder.Las elecciones de 1990 favorecieron, con el 47.81% de losvotos, al candidato liberal Cesar Gaviria, quien se encontrócasualmente con la presidencia. Como se recodará, en el entierrodel Luis Carlos Galán, vilmente asesinado, uno de sus hijos le pidióa Gaviria que continuara con la obra de su padre y aceptara lacandidatura presidencial. Lo siguió Álvaro Gómez Hurtado anombre del Movimiento de Salvación Nacional, con un 1.433.913sufragios y, finalmente, Antonio Navarro Wolf obtuvo 754.740 votos,el 12.48% del total.
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Fue precisamente durante este gobierno que se iniciaron losataques más radicales contra la soberanía nacional a través de unacampaña de privatización de las grandes empresas del Estado. Quisola fortuna que el PTC orientara una de las batallas más aguerridasdel movimiento obrero colombiano: la resistencia de los trabajadoresde Telecom, dirigidos por Eberto López, destacado dirigente delPTC, quien fue perseguido rabiosamente por el Estado e inclusodebió soportar una orden de captura en su contra. Fueron losnoventa una larga década en defensa del patrimonio nacional y allíestuvo el PTC, señaló Tribuna Roja:
Declarémosle al país que hoy ve en nosotros un símbolo de lalucha contra la apertura económica y la privatización, que nila cárcel ni la persecución acallarán nuestro grito de patriotasen contra del cesarismo gavirista», afirmó en recientecomunicado el presidente nacional de Sittelecom.En una demostración de firmeza revolucionaria, el compañeroEberto López ha sabido cumplir con sus deberes de dirigente,por encima de la arbitraria orden de captura en su contra,aupada por el alto gobierno y proferida por el Fiscal Generalde la Nación desde el mes de febrero. Su enhiesta actitud sirvede aliento para quienes en número cada vez mayor enarbolanlos postulados de la soberanía nacional.La huelga de abril de 1992 inyectó renovadas energías almovimiento obrero, reprimido por las políticas aperturistas delgobierno. Y la batalla continúa, y se agudiza, pese a que lareacción se ha venido armando con los argumentos de la dádivay el chantaje para doblegar conciencias y promover la entrega.Después de firmar con los trabajadores un acuerdo que loobligaba a no enajenar la empresa, el gavirismo, que posa departicipativo, echó mano de su Constitución de 1991 paradesconocer lo pactado y continuar feriando lastelecomunicaciones del país. Dentro de la negra campañapersecutoria se propició el encarcelamiento de dieciséisdirigentes, trece de los cuales están en prisión. La verdad esque al sindicato de Telecom y a los trabajadores no se les harespetado ningún derecho.
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En virtud de los contratos de asociación las multinacionalesse vienen adueñando de las compañías estatales. Estánhaciendo cola la AT & T, sus subsidiarias, los grupos financierosy demás pulpos monopólicos foráneos tras la tajada grandedel pastel. Entre los intermediarios colombianos se destacanpersonajes como Julio Mario Santodomingo, Ardila Lulle ySarmiento Angulo.Respaldo nacional e internacional La dimensión continentalde la pelea se la da el hecho de que el proletariado de AméricaLatina afronta unas mismas contradicciones y unos mismosenemigos.Cabe destacar las solidarias contribuciones de la central obreraCGTD y de la Confederación Latinoamericana deTrabajadores, CLAT, cuyas denuncias y movilizaciones le handado una mayor envergadura a la contienda. En otra banderaindeclinable se ha convertido la demanda de libertad de loscompañeros detenidos, entre los cuales habrá de mencionarsea Gonzalo Díaz Gaviria, presidente de la Asociación deTécnicos de Telecom, ATT; Carlos León Salazar Pérez y JorgeEliécer Lerma Sterling.Aparte de marchas semanales, mítines y asambleasinformativas, la nueva confederación organizó en Bogotá unajornada de finanzas el pasado 16 de abril en la plazoleta deTelecom. Los fondos allí recolectados fueron entregados a loscompañeros perseguidos y a sus familias.También fue convocada la Asamblea Nacional del sindicato,Sittelecom, a realizarse en las instalaciones del INES de Bogotá.Durante los días 30 de septiembre y 1 y 2 de octubre.El MOIR también se ha hecho presente en este duro proceso,desde sus inicios, a través de las orientaciones impartidas porsus cuadros y militantes, quienes no han cesado en alertarsobre las maniobras oficiales, ni de insistir en una resistenciaacorde con las exigencias de la hora actual. 253

253 «SITTELECOM, o la defensa de la soberanía nacional» en Tribuna Roja N° 52, Bogotá;julio 29- agosto 11 de 1993. Fue tal la resistencia y el reconocimiento de la izquierda que elPCC le otorgó una larga entrevista al dirigente obrero del MOIR.
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Posteriormente hubo un pequeño periodo de tranquilidadpara los dirigentes sindicales, pues estos, gracias a la presiónnacional e internacional, debieron ser liberados:
Libres los dirigentes perseguidos, el primero de noviembre,como fruto de la protesta nacional e internacional, fueronliberados los técnicos e ingenieros de Telecom detenidos desdefebrero y levantadas las órdenes de captura a los dirigentesde Sittelecom, que se encontraban en la clandestinidad.El gobierno, que persiguió con saña a quienes realizaron elparo de abril de 1992 buscando la derogatoria del proyectoque feriaba la empresa a las multinacionales, sufría así unaimportante derrota.Trazando un norte de lucha contra la privatización de lastelecomunicaciones terminó en Bogotá con pleno éxito, el 2de octubre, la XXXVII asamblea nacional del sindicato.La reunión eligió nueva junta directiva, aprobó presentarpliego de peticiones y, en reconocimiento al respaldo recibidodurante su heroica resistencia, los delegados decidieron laafiliación a la Unión de Trabajadores del Estado, Utradec, deColombia, y a la Central Latinoamericana de los Trabajadoresde las Telecomunicaciones, CLTC, perteneciente a la CLAT.La asamblea fue otro triunfo de los compañeros de Telecom,quienes han impedido los intentos de las fuerzas retardatariaspor acabar con su contingente sindical.En consecuencia, el gobierno cada vez encuentra másobstáculos en el propósito de enajenar las telecomunicacionescolombianas, lo cual está expresamente prohibido en elacuerdo firmado, el 29 de abril de 1992, entre los funcionariosoficiales y los trabajadores de la entidad. Convenio que elEstado insiste en desconocer.La persecución a Sittelecom ha sido intensa: una demandalaboral, tras la finalidad de suspender su personería jurídica,que a la postre resultó fallida; dieciséis órdenes de capturacontra operarios de la empresa; investigaciones de la Fiscalíaa otros 40, bajo la inculpación de obstruir el ejercicio del trabajo,y más de 300 procesos disciplinarios internos por participaren las jornadas de protesta. La sindicación de terroristas a los
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dirigentes de las movilizaciones de abril es una de las másaberrantes actuaciones de la oligarquía colombiana contra elsindicalismo. En la asamblea se denunció el caso deBuenaventura, donde Telecom tenía lista una planta paradesarrollar la red telefónica local, y, en vez de instalarla,terminó entregando los beneficios de la ampliación de la reda un monopolio imperialista, que tomará el 80% de lasentradas. La asamblea concluyó unitariamente, rechazandola transformación de Telecom en empresa industrial ycomercial del Estado, cambio que lleva inherente la pérdidade significativas conquistas y el establecimiento de inferiorescondiciones para los nuevos empleados.Por encima de las vicisitudes, el evento culminó en unambiente entusiasta, reafirmando su tradición de variasdécadas de combate en beneficio del progreso, del país y delas masas laboriosas.Seguirá su contienda contra los decretos leyes 2122, que abriólas telecomunicaciones a los monopolios internacionales, y 2123,que modificó la naturaleza de la empresa. A la junta directivafueron elegidos los dirigentes del MOIR Eberto López, CarlosJulio Campos, Elíseo Arango, Alfonso Medina y Manuel Cortés.Y Eberto López fue reelegido a la presidencia del sindicato. 254

Igualmente el magisterio presentó una histórica victoria enel paro indefinido de 1993. A juicio de algunos dirigentes deFECODE, como José Fernando Ocampo, la federación no habíarealizado en sus treinta años de historia una movilización de talenvergadura ni tampoco había podido lograr  que su propuesta fueseaprobada por el Congreso. 255

El Gobierno de Ernesto Samper.
El tema político que acaparó la atención a mediados de la década delos noventa fue la forma como se presentó el ascenso al poder de
254 «En Telecom: exitosa la asamblea del sindicato» en Tribuna Roja N° 55, Bogotá, noviembre16 de 1993.
255 OCAMPO, José Fernando, «Paro del magisterio, una vitoria patriótica» en Tribuna RojaN° 52, Bogotá; julio 29- agosto 11 de 1993.
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Ernesto Samper (1994-1998). Este se sucedió en un ambienteenrarecido por la presencia de capitales de la mafia en la financiaciónde la campaña electoral. No obstante, el hecho nuevo -pues nodudados de la presencia de dineros de la mafia en la políticacolombiana y latinoamericana es, por el contrario, una constantehistórica -fue la enorme presión estadounidense en contra delpresidente Samper. Presión que adoptó la forma de injerencia enlos asuntos internos del país, expliquemos un poco.Bajo la hegemonía neoliberal la política fue transformada paraeliminar aquellas instituciones que representaban a la nación -comoel Congreso, la justicia, el ejército- y, por ello, en esta década variosgobiernos intentaron prescindir del Congreso, tal como lo hizoAlberto Fujimori en el Perú. El instrumento con el cual chantajearona los partidos políticos tradicionales fue la lucha contra elnarcotráfico y la corrupción política. Por supuesto, los partidostradicionales y los políticos en América Latina habían utilizado elerario público para construir redes de clientelismo y mantenerse enel control de las instituciones con mayores recursos. Por supuesto,en muchos casos habían hecho alianza con poderososnarcotraficantes y se habían beneficiado de sus dineros. No obstante,lo que ocultaban las campañas anticorrupción era el asalto al poderde una nueva elite política que quería arrasar con la fortalezainstitucional del Estado y aquello que representara a la nación. Suintención no era otra que debilitar a los Estados -adelgazarlos comose decía-; eliminar el presupuesto de la salud y la educación; yprivatizar las más importantes empresas de la nación para facilitarla acumulación de capital.De manera complementaria la lucha contra el narcotráficopermitió imponer modificaciones al papel de los ejércitos, que en losaños noventa dejaron de garantizar la eliminación del conflicto social;además, la confrontación contra los carteles impuso la certificaciónde las naciones y la extradición; reformas al sistema de justicia, etc.Este tipo de combate contra el narcotráfico y la corrupciónigualmente estableció serias limitaciones al debido proceso, a lareserva del sumario y a la presunción de inocencia, e impuso lautilización de los medios de comunicación –prensa y televisión- comolugares donde se condenaba o se absolvía, tendencia que se mantienehasta la actualidad.
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El rechazo a la forma como se luchó contra el narcotráfico yla corrupción obedecen no a una defensa de delito, puesevidentemente el narcotráfico puede ser considerado un delito delesa humanidad y son aceptables todos los medios para extirpareste flagelo. No obstante, esta lucha debía realizarse a partir de laplena autonomía de la nación y fue, precisamente en ese momento,y aun hoy día, lo que estaba ausente.Por otra parte, la lucha contra el narcotráfico y la corrupción apartir de los años noventa ocultaba no sólo el ascenso neoliberal sinola doble moral estadounidense. Durante todo el siglo XX se habíabeneficiado de dictadores y gobiernos corruptos para lograr grandesconcesiones en materia económica y política. Durante décadas se habíaamparado en el dinero proveniente del tráfico de drogas y habíasostenido algunos carteles de la mafia de países latinoamericanos.Con dineros del narcotráfico e inundando de crac a los negros deEstados Unidos, por ejemplo, había financiado la guerra de la contraen Nicaragua y seguramente sabía que Pablo Escobar había financiadola campaña electoral de Fujimori y que su asesor VladimiroMontesinos se favorecía de tales contactos y, además, sabía que esteoscuro personaje traficaba armas para las FARC.Finalmente, ni Estados Unidos ni la elite neoliberal podíanocultar una vieja práctica de financiamiento de las campañaselectorales durante mucho tiempo: el aporte de los grandesmonopolios. ¿Acaso el aporte de los monopolios no condicionaba alos políticos? ¿No significan dichos aportes, obligaciones con losmonopolios y pérdida de la autonomía del Estado frente a los gruposde poder?La postura de Ernesto Samper fue complaciente. Seconstituyó en un reformador de corte neoliberal y tuvo una actitudsumisa frente a las imposiciones de Estados Unidos al aceptar todoslos condicionamientos sobre fumigación de cultivos, sometimientode la justicia y presencia en el país de agencias estadounidense. Suidea era que cediendo se podría mantener en el poder.

Las Alianzas y las Elecciones de 1994.
Contrario a lo que se puede pensar, las alianzas del PTC con el PCCno extinguieron a raíz de la ruptura de la UNO, las divergencias de
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la política sindical, la creación de la CGTD, el asesinato de militantespor la FARC y mil sucesos más. Paradójicamente tanto el MOIR comoel PCC no cerraron las puertas a la posibilidad de una alianzaelectoral. Evidentemente esto fue posible debido a cambios políticosde orden nacional e internacional que ya mencionamos. El másimportante, sin lugar a dudas, fue la desintegración de la URSS queeliminó uno de los temas de divergencia entre las dos organizaciones.En este contexto comenzaron a surgir al interior del MOIR voces quereclamaban un acercamiento con el PCC y los comunistas, por suparte, también reiniciaron los diálogos.En la sesión del Comité Ejecutivo del 9 de octubre de 1993Mosquera informó que el PCC, a través de Álvaro Vásquez, habíasolicitado una reunión con la Dirección Nacional del MOIR paraanalizar la posibilidad de crear un frente electoral de izquierda quepresentara un candidato único a las elecciones. La reunión se realizócon la presencia de Jaime Caicedo y Martínez. Al Partido Comunistase le plantearon como condiciones iniciales para el diálogo:

1. Que se apartaran del acuerdo todos aquellos temas quehabían sido de controversia histórica.2. Que se escogiera un candidato neutral.3. Que se definiera una programa nacional y democrático.
Un año después, y ya muerto Mosquera, en la reunión delCE del 26 de noviembre de 1994 se informó de los acuerdoselectorales con diversas fuerzas: 32 con liberales y conservadores; 5con Jaime Dussan; 3 con la UP; 3 con el M19; 2 con movimientosindependientes; y uno con grupos cristianos.  La alianza con el PCCno se había podido consolidar.Los acuerdos fueron firmados con los sectores másdivergentes de la política nacional, lo cual era reflejo de la correlaciónde fuerzas regionales y los problemas locales, las coincidencias enla interpretación de puntos específicos de la situación nacional y,obviamente, el deseo de consolidar la política de frente único. Seinscribieron 25 listas en los 32 departamentos, 94 listas para consejo,24 para Asamblea, 24 alcaldías. Se eligieron 19 concejales propios yen alianza.
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El balance de la participación en dichas elecciones fuecatalogado como modesto. Los hechos más importantes de lacontienda fueron: el debilitamiento de los varones electorales, unacircunstancia fundamental pues evidenciaba al comenzar la décadauna tendencia del neoliberalismo: la sustitución de los partidostradicionales por una nueva elite; la presencia de corrientes «cívicas»,las cuales no tenían mayores posibilidades de existencia, puesexpresaban, en lo fundamental, una salida atrasada a la crisis de lospartidos políticos tradicionales, especialmente por parte de aquellosque se reclamaban «antipolíticos»; y se registró un avance del PCCy un retroceso del antiguo M19, que logró sacar 11 diputados y dosalcaldías.Luego del reencuentro con el PCC que ya mencionamos, secelebró otra importante reunión, esta vez con voceros de sectorestan diversos como la Corriente de Renovación Socialista, tresfracciones del M19, Esperanza Paz y Libertad, sectores indígenas,etc.  Estas fuerzas coincidían en temas como la centralidad de lapaz, la importancia de los movimientos cívicos, la preocupación porel poder local, etc. El tema de mayor divergencia fue el de la paz,pues como ya se sabe el PTC se negó a asistir a las diversascomisiones que para este efecto se impulsaron desde el ejecutivo.En ese momento las discusiones de fondo sobre el frenteúnico eran: el carácter de la alianza con el PCC y la explicación acercade la profundidad de la crisis de los barones electorales, de la debaclede la clase política tradicional. Tres eran las preocupaciones sobrela alianza con los comunistas: la explicación de la desintegración dela URSS, la polémica de décadas sobre el revisionismo y la condenaal terrorismo. Aunque desde siempre el PTC había señalado elcarácter imperialista de la URSS y la restauración del capitalismo apartir de la muerte de Stalin, fue una sorpresa la vertiginosadesintegración de la gran potencia y no existía una explicación validasobre tal suceso. El hundimiento de la URSS, el inicio de la políticade paz en Centroamérica y la recolonización imperialista cambiaronprofundamente la situación nacional, en particular canceló eldesencuentro con el PCC con respecto al tema internacional.La polémica sobre el revisionismo, el abandono del marxismoleninismo por parte del PCC, argumento que había legitimado laformación de la Nueva Izquierda en Colombia en los años sesenta y
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en particular del MOEC y el PTC, había generado agudas pugnascon los comunistas y, por ello, las preguntas eran en aquel entonces:¿Desaparecida la URSS se cancelaba la disputa en torno alrevisionismo? ¿El debate sobre el revisionismo carecía de sentidoen el nuevo contexto nacional e internacional? El hecho concretofue que la izquierda en su conjunto abandonó tal concepto y novolvió a aparecer en ningún medio impreso o pronunciamiento.Finalmente, el tema del terrorismo y la combinación de todaslas formas de lucha, se constituyó  en el problema más complejo ydifícil de tratar. Estaban los asesinatos de militantes del PTC, el éxodode la militancia de regiones estratégicas, la clandestinidad en la quesumió la dirección del PTC y, especialmente, el rechazo al secuestroy el terrorismo que habían caracterizado el proyecto históricofundado por Mosquera. La respuesta, casi obvia, a esta candentecuestión fue que el debate nacional contra el terrorismo se debíamantener; que el PCC no podría resolver esta situación sino por elsometimiento de la fracción militarista, lo cual parecía imposible; yque todo dependía de la derrota política y militar de las FARC.No sobra decir que el PCC aún hoy es la principal fuerza deizquierda. De manera que al comenzar los años noventa el hechoconcreto fue que la alianza con el PCC se volvió deseable. Por supuesto,no era un asunto fácil, pues dependía de la evolución política concreta,de la posición de dicha organización con respecto al terrorismo y de supolítica ante los sucesos nacionales e internacionales.La suerte de los barones electorales se consideró un hechotranscendental, pues expresaba el destino de la burguesía nacionalante la arremetida del neoliberalismo, era la manifestación políticadel impacto de la Apertura Económica. El PTC consideró que paraestos sectores la única posibilidad de supervivencia era enfrentarseal imperialismo, no obstante sus vacilaciones les impidieron ver conclaridad su cruda realidad y el hecho de que la nueva elite políticade extrema derecha podía prescindir de ellos, recordemos que enmuchos lugares el paramilitarismo facilitó la emergencia, de la nochea la mañana, de nuevas elites carentes de tradición política quesometieron a los barones electorales a sus dictados.La lectura de la coyuntura política nacional separó nuevamenteal PTC-M del resto de la izquierda y de sus antiguos camaradas delMOIR, como tendremos oportunidad de explicarlo en el siguiente
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capítulo. Digamos, por el momento, que debido al análisis que sehizo del peligro que representaba el proyecto neoliberal y neofascistade Uribe Vélez, el PTC (M) se pronunció por una candidatura únicade oposición y decidió apoyar el nombre de Horacio Serpa en laselecciones de 2002. Por otra parte, el PTC (M) conceptuó que lanzarla candidatura de Luis Eduardo Garzón, primero, y luego de CarlosGaviria, sin que mediara una gran alianza era un error de la izquierda.La corrección de posturas extremoizquierdistas,especialmente la negativa a la alianza con fracciones de los partidostradicionales y personalidades democráticas, constituye una lecciónde madurez que el PTC (M) dio a la política nacional. Hasta elpresente ninguna organización de izquierda ha trazado una políticade alianzas similar, así los otros partidos sostengan que se guíanpor la política de frente único.En 1994 el PTC acordó presentar la candidatura de MarceloTorres y del dirigente petrolero Jorge Santos al senado.256 El hechomanifestaba varias cosas importantes. En primer lugar, era productode una alianza con una fuerza local, el Bloque Democrático Regionalde Barrancabermeja; el puerto petrolero era asiento de una de lassedes más importantes del movimiento obrero colombiano; selanzaba a un curtido dirigente sindical, Jorge Santos, lo cual hacíamuy atractiva la lista; finalmente, era el resultado de un hecho pococonocido: Barrancabermeja fue uno de los pocos lugares de los cualesel MOIR no tuvo que huir debido a la ofensiva de la FARC. En efecto,gracias al trabajo de los militantes en la USO y al  trabajo político enla región se mantuvo el respeto a la organización y la guerrilla noatentó contra militantes moiristas. El inicio de la campaña seformalizó con un acto político el 30 de octubre de 1994 y fueregistrada la intervención de los candidatos.257
256 Jorge Santos es originario de Barrancabermeja (1947). Fue presidente de la Unión SindicalObrera (USO). Militante del MOIR desde 1980, fue elegido concejal en 1992 y llegó a sermiembro de la Dirección Nacional del MOIR. Luego de la división de dicho partido ha sidomiembro del Comité Ejecutivo del PTC-M.
257 «Arrancó en firme la campaña electoral» en Tribuna Roja N° 55, Bogotá, noviembre 16 de1993. En la mesa directiva estuvieron Carlos Naranjo, Yezid García, Enrique Daza y OscarParra, del Comité Ejecutivo Central del MOIR; los dirigentes sindicales Jesús Bernal, presidentede Sintracreditario; Aldo Cadena, presidente de Sindess; Esperanza Alarcón, presidente delsindicato de Protabaco; Alfredo Rubiano, presidente de Sinucom; Francisco Sánchez, de ACEB;Humberto Hernández, de Sittelecom; Javier Sánchez, de Sindistritales; Carlos Barragán,directivo de Sintracreditario, seccional Boyacá; y Miguel Pardo, secretario general de la JUPA.
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La campaña despegó rápidamente y en la mayor parte delpaís despertó gran simpatía. La lista al senado pronto comenzó aser respaldada por sindicados y dirigentes obreros. 258 Con ello selogró el número de votos requeridos y se obtuvo el escaño al senado,internamente se decidió que cada dirigente ocuparía la curul dosaños, Santos de julio de 1994 a julio de 1996 y Torres hasta 1998. Lamemoria de la participación en el congreso  fue condensada en ellibro titulado La resistencia civil en el senado. 259
Luego de culminada la actividad parlamentaria el MOIRcomenzó la discusión de la candidatura al senado para el periodo1998-2002. La decisión adoptada fue la de mantener la candidaturade Jorge Santos y así inició la campaña electoral. No obstante, en elcamino Jorge Robledo se empecinó en lanzar una candidaturaparalela con el argumento de que su trabajo en la zona cafetera lepermitía obtener la curul. Tal actitud fue apoyada por el sectordirigido por Héctor Valencia. Evidentemente se trató de una posturaque iba en contra de lo acordado por la dirección del MOIR y debidoa que ya la campaña electoral había avanzado se decidió aplazar ladiscusión interna.El resultado de tan inadecuado proceder fue la perdida de lacurul al senado, pues la confusión reinante dispersó las fuerzas ylos recursos, enredó la campaña y despistó al electorado. Seformalizaba con ello la división del MOIR.La prematura muerte de Mosquera se considera el golpe mássignificativo desde la perspectiva teórica y política a la organizacióny junto al periodo en que el PTC fue perseguido por las FARC elmomento de mayor dificultad para la permanencia del partido. Lamuerte de Mosquera constituyó la pérdida del más importanteteórico marxista de la historia de Colombia y quien le habíaimprimido al PTC las orientaciones básicas que transformaron lasconcepciones políticas de la izquierda colombiana. Su muerteigualmente alentó la división del MOIR.

258 «FESTRALVA, filial de CTC, respalda a Santos» en Tribuna Roja N° 56, Bogotá, febrero 21de 1994. En el mismo número de Tribuna véase el artículo «dirigentes obreros con lascandidaturas del MOIR y el BDR».
259 SANTOS NÚÑEZ y TORRES, La resistencia civil en el senado.
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La CGTD y la Lucha en el Frente Sindical.
Durante los gobiernos de Cesar Gaviria y Ernesto Samper elmovimiento sindical se debatió entre buscar sus reivindicaciones osometerse a la línea de la paz. Las estadísticas muestran que duranteel gobierno de Gaviria (1990-1994), por ejemplo, hubo un descensode los conflictos obreros y un aumento de las luchas populares. 260 Elmismo fenómeno se presentó bajo el mandato de Samper (1994-1998),aunque en dicha ocasión fueron las propuestas de concertación y pactosocial las que debilitaron el sindicalismo, a pesar de que en el mismomomento se implementaba medidas neoliberales. En efecto, elrespaldo al mandatario impidió una respuesta masiva y adecuada alas reformas que se promovían desde el Estado, especialmente lacreación de un nuevo régimen laboral, la privatización de la asistenciasocial y la administración de pensiones, la entrega al capital privadode empresas del Estado, etc.No obstante, la dualidad en que se debatió el sindicalismocomenzó a revertirse lentamente y por ello a finales de los añosnoventa el movimiento sindical presentó trascendentalesconfrontaciones por la defensa de sus derechos. Las más importantesmovilizaciones de la década se presentaron contra medidasneoliberales que buscan fraccionar y privatizar empresas estratégicasdel Estado. Estos proyectos encontraron una férrea oposición porparte de sectores del sindicalismo que decretó varios paros queculminaron con el abandono momentáneo de la privatización eincluso con la caída de ministros, tal como aconteció con el paro delos trabajadores de Telecom. Adicionalmente los trabajadoresestatales adelantaron jornadas de protesta, como las de febrero de1997 y 1998, y el más largo cese de actividades de los trabajadoresdel Estado en la historia de Colombia.Quizás lo más significativo de la protesta sindical durante losnoventa fue el rechazo al Plan Nacional de Desarrollo. Los sindicatosde maestros, trabajadores estatales, salud y USO, apoyados porestudiantes universitarios, adelantaron una protesta nunca vistacontra un plan de gobierno. Aunque finalmente resultó aprobado
260 Véase GARCÍA, Martha Cecilia, «Luchas cívicas» en Cien Días. Vol. 6. No 26, mayo/juniode 1994, pp. 22 y ss.
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por el Congreso, la ciudad de Bogotá, como diversas capitales dedepartamento, presenció manifestaciones diarias contra el Plan.Comentamos en el capítulo anterior que el PTC establecióuna seria diferencia con respecto a la CUT en la medida en que éstaConfederación había surgido de un acuerdo entre el belisarismo yel PCC, de los sectores que había sostenido los diálogos de paz aliniciar la década del ochenta. Tal diferencia llevó al PTC a impulsaren 1988 la creación de una central democrática: la CTDC. AlComenzar la década del noventa el principal objetivo de la CTDCfue enfrentar la «Apertura Económica» o «Programa deInternacionalización de la Economía Colombiana y Modernizaciónde su Aparato Productivo». Como resultado de la presión del FMI yel Banco Mundial la Apertura fue aprobada por el COMPES el 22de febrero de 1990, Virgilio Barco cedió a la exigencia de éstosorganismos internacionales que impusieron la Apertura oliberalización de las importaciones como requisito para elotorgamiento de nuevo créditos a Colombia.El periódico de la CTDC en su editorial aclaró el sentido delrechazo a la Apertura: «Los trabajadores no estamos por elaislamiento comercial, sino a favor del más amplio comerciointernacional, sin excluir mecanismos, ni países, pero siempre sobrela base del beneficio recíproco y la defensa del desarrollo nacional.Por ello es paradójico, por decir lo menos, que mientras a los paísesdel tercer mundo se les «recomienda» la apertura de sus economías,los países industrializados se vuelven más rígidamenteproteccionistas.»261

Precisamente ese era el problema central de la Apertura: queel gobierno  -al igual que hoy el de Santos- hacía grandes concesionessin que el país estuviese preparado para una apertura total y sinrecibir nada a cambio, el editorial que venimos citando señaló unalarga cadena de concesiones del gobierno:
No es otra cosa el contenido de varias disposiciones delMinisterio de Desarrollo: traslado al régimen de libreimportación de 861 posiciones arancelarias, con lo cual se

261 «Los trabajadores rechazan la «Apertura de la Economía» impuesta por el FMI y el BM»,Editorial periódico CTDC, No. 3, Bogotá D.C., junio 10 de 1990.
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disminuye el universo arancelario en licencia previa del 60%al 46%; tratamiento flexible para 1.478 posiciones en el régimende la licencia previa, a través del cual la junta de importacionesaprobará automáticamente las solicitudes, sin restricciónalguna; para 750 posiciones arancelarias, cuya importación haestado tradicionalmente prohibida, ya que se trata de bienesde producción nacional, se establece un sistema de encuestasarancelarias y se adjudicará el cupo de divisas necesarias alimportador que ofrezca los máximos aranceles.  Paralelamente,se encarecen las tasas de interés para los créditos de fomentode exportaciones; se incrementan las tarifas portuarias y seautoriza a particulares para construir y operar puertosprivados; se elimina  la reserva de carga a granel que obliga amovilizar como mínimo el 50% de las importaciones en barcosde bandera nacional y se grava la importación de algunasmaterias primas indispensables para la industria nacional.262

En una entrevista a Mario de J Valderrama se conocen másdetalles de la fundación de la CTDC:
Tribuna Roja. ¿Cuáles son los orígenes de la antigua CTDC?
Mario de J. Valderrama: Voy a referirme a lo que la CTDCsignificó en su momento, hasta convertirse en una alternativa,y explicaré por qué se crea la confederación, que contribuyó alproceso unitario de la actual CGTD.Belisario Betancur impulsa, en palabras de López Michelsen,una corriente política que desbordó los votos del partidoconservador. El fugaz éxito hace soñar a Belisario, antiguo asesorde la UTC, con una organización suprapartidista, el llamadoMovimiento Nacional; y se mete en la cabeza la idea defortalecerlo partiendo de la estructura del movimiento obrero.Parece como si inconscientemente hubiera querido borrar elrecuerdo amargo de la masacre de Santa Bárbara, en 1963.

262 «Los trabajadores rechazan la «Apertura de la Economía» impuesta por el FMI y el BM»,Editorial periódico CTDC, No. 3, Bogotá D.C., junio 10 de 1990.
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Pero Belisario se encuentra con una realidad distinta, porquelos dirigentes de la UTC y la CTC, en su mayoría, siguen a lospartidos; tradicionales. La UTC venía mostrando su incapacidadde liderazgo, por anquilosamiento y burocratismo. Además,porque las clases dominantes solían brindarle una jugosa cuotade poder. Bajo López, por ejemplo, el alcalde de Bogotá, GaitánMahecha, le entregó a la UTC casi todas las alcaldías menores.En ese entonces, se habían dispuesto las condiciones económicasque envician a la dirigencia. A través de la famosa carta deintención, firmada entre el Banco Interamericano de Desarrolloy la OEA, conjuntamente con el gobierno, le giraron a lascentrales 500 mil dólares, semilla del Banco de los Trabajadores,cuyos directivos salieron de las filas de UTC y CTC.Luego Turbay les dijo a las centrales: ensayen traer taxis. Consemejante oferta logró debelar el paro de 1979. Se importaronmil taxis de Corea y ya la lucha en UTC y CTC no fue porfortalecer el movimiento sino por controlar las millonariasganancias.Llega Belisario y resuelve nombrar como ministro de Trabajo aJorge Carrillo, con la mira puesta en el movimientosuprapartidista de que hablaba al principio. Apoyándose ensectores de la CTC y contando con la supuesta influencia de suministro, pretendió atraer lo que quedaba de la UTC y constituiruna nueva central que le ayudara a allanar el camino hacia lareelección. El escamoteo del dinero del caso de los taxis le sirvióa Carrillo de pretexto para armar un escándalo y fundar despuésla CUT bajo su presidencia. Detrás de todo estaba la CSTC,porque veía llegado el momento de quedar al frente de unacentral única, como lo planteaba el proyecto oficial. Entendíamoshacia dónde iba el proyecto de Betancur y Carrillo.Consideramos que era nuestro deber salvar el sindicalismodemocrático. Inicialmente, en Antioquia, con 18 sindicatos seconforma una coordinadora, buscando evitar el hundimientode la UTC. Por fortuna, surge un fenómeno que hoy debemosreconocer. Aparecen los dirigentes del Comité Nacional Sindicalde Solidaridad, CNSS, y con ellos se nos ocurre crear la UniónSindical Democrática, USD, en octubre de 1987. El CNSS ponea la Acción Sindical Antioqueña, ASA, al servicio del propósito
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unitario. Participan también algunos sindicatos salidos de laUtrán.En ese momento tan difícil yo tenía la calidad de vicepresidentede la UTC. Cuando nos hallábamos abocados a convocar elcongreso de liquidación, me enteré de que se efectuaban enBogotá reuniones entre algunos representantes de nuestracentral, de la CTC, el CNSS, Utraval y otras. Me invitaron yempecé contándoles cuanto sucedió en Antioquia. Ahíteníamos un buen modelo a seguir.En tales reuniones se resolvió crear la CTDC. Cabe resaltar ladiferencia. Mientras la CUT surge de unos acuerdos en palacio,la CTDC es fruto de numerosas asambleas, realizadas a lo largodel país, por miles y miles de trabajadores. La CTDC naceprimero en la provincia. Cuando los delegados llegan a Bogotáa fundarla, saben a qué vienen, porque sus asambleas handiscutido y aprobado los estatutos y la plataforma.
TR. ¿Quiénes fueron, entre otros, los promotores de la unidad?Mario de J. En esta historia tan tonificante vale la pena recordara algunas personas que cumplieron un destacado papel. Debemencionarse el nombre de Víctor Acosta, uno de losinspiradores de la contienda. En una reunión dijo: «Si a la CUTla formaron en palacio para liquidar a la UTC, echemos manode lo que queda de ésta para establecer un polo diferente a laCUT y salvar el sindicalismo democrático». Señalamosigualmente a Agustín González, del CNSS; a veteranos de laUTC como Alfonso Vargas, José Torres, Santander Solano,Hernando Baquero y el sacerdote Jaime Martínez; a exponentesde la CTC como Rafael Torres, y a activistas independientescomo Marco A. Córdoba, Antonio Torres y José León Ramírez.Y al mismo Manuel Felipe Hurtado, un convencido de la unidad.Si Manuel Felipe no hubiese muerto, estoy seguro de que laCTC también se habría fusionado a la CTDC. De hecho, hicimoscuanto correspondía. A su sucesor, Apecides Alvis, se le ofrecióla presidencia de la nueva central. 263

263 «Entrevista con Mario de J. Valderrama: buscamos un sindicalismo nuevo, beligerante,estudios» en Tribuna Roja No 55, Bogotá, noviembre 16 de 1993.
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Una protesta que requiere una breve explicación fue la que seorganizó alrededor de la Unidad Cafetera Nacional, donde el MOIRjugó un papel protagónico en defensa de los pequeños productores.Inicialmente impulsó la «Marcha a Bogotá» del 30 de marzo de 1993;después, la «Marcha a Pereira», el 27 de abril de 1994; y luego lahistórica «Marcha a Manizales», el 29 de marzo de 1995.Para el 19 de julio de 1995 fue convocado un paro que contócon el respaldo de la Iglesia, asambleas y concejos, cooperativas ycomités municipales de cafeteros, comunales, comerciantes ysindicatos. La Unidad Cafetera planteó un paro cívico nacional entorno a cuatro puntos: condonación de las deudas; precio internono menor de 250 mil pesos por carga; emergencia sanitaria para elcontrol de la broca; respeto a las instituciones cafeteras. La CGTDexpresó su respaldo en los siguientes términos:
La Unidad Cafetera Nacional ha convocado para el 19 de julioun paro nacional como protesta por la aguda crisis que vive laproducción del grano, como consecuencia de los bajos precios,el gigantesco endeudamiento, los estragos de la roya y la broca,y la amenaza de privatización o liquidación de las institucionescafeteras.Las causas de la crisis se originan principalmente en elrompimiento del Pacto Mundial del Café y en las maniobrasespeculativas de las trasnacionales, principalmentenorteamericanas, para envilecer los precios en el mercadomundial. A la ruina de los caficultores han contribuido tantolas políticas oficiales como los especuladores foráneos. ElFondo Nacional del Café, la institución que se nutre de losahorros de los productores y cuya misión es protegerlos enlos tiempos de bajos precios, ha sufrido un permanente saqueode sus recursos por parte del gobierno. Estas transferenciassuman 3.600 millones de dólares en los últimos 25 años. Lapolítica neoliberal eliminó los subsidios a la producción,especialmente en el aporte al control de plagas y enfermedadesdel café; los cafeteros tienen deudas bancarias por más de 270mil millones de pesos, a interese, comerciales, porque loscréditos de fomento los acabó el «revolcón». Ahora la fiebre
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privatizadora de Samper y Perry los hace soñar con entregarlas instituciones cafeteras al control del capital financiero.La CGTD expresa su respaldo y solidaridad con este justomovimiento de protesta que realizarán 300 mil familias decolombianos que dependen del cultivo y la produccióncafetera; convoca a todo el movimiento sindical a quecontribuya a su preparación en los 200 municipios donde éstaes la principal actividad económica; destaca la posiciónpatriótica de la Iglesia Católica, de los concejos y asambleasde los departamentos cafeteros, de centenares de dirigentes ypersonalidades de la política, la economía y la cultura, quehan dado su respaldo al movimiento, y exhorta al gobiernonacional a que, en un plano de seriedad ante la gravedad de lacrisis, adopte las medidas que exigen los caficultores deColombia.264

Tribuna Roja hizo una síntesis de la 5a. Reunión Nacional deDirigentes realizada en Pereira el 24 de mayo y de susdeterminaciones:
1. Que toda la sociedad colombiana terminó por aceptar losargumentos de Unidad Cafetera con respecto a la gravedad dela crisis que padecen los caficultores. Y que también quedarondemostrados los efectos positivos de los masivos y democráticosreclamos de los productores de café.2. Que las medidas tomadas por el Comité Nacional de Cafeterosluego de la Marcha a Manizales no son suficientes para sacar amillares de cafeteros de la bancarrota en que se debaten.
3. Que a pesar del tremendo daño causado por las medidasoficiales a la caficultura, la administración Samper sólo haaportado una ínfima suma para atender la crisis, en tanto impusocontinuar con la liquidación del patrimonio de los cafeteros.

264 Firman la declaración Mario de J. Valderrama, presidente, Julio Roberto Gómez Esguerra,secretario general y Yezid García Abello, secretario general adjunto en «Varias organizacionessindicales y gremiales se manifestaron a favor del Paro: la CGTD respalda el Paro cafetero»y «19 de julio: grandioso Paro Cívico Nacional Cafetero» en Tribuna Roja N° 60, Bogotá,julio 14 de 1995.
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Resuelve
1. Realizar el próximo 19 de julio un Paro Cívico CafeteroNacional de 24 horas en procura de alza del precio interno,condonación de deudas, declaratoria de la emergenciafitosanitaria nacional contra la broca, defensa de las institucionesque protegen a los cafeteros y cese de los reavalúos catastralesde sus fincas. Como todas las protestas organizadas por UnidadCafetera, ésta también se realizará dentro de los criteriospacíficos y democráticos de las anteriores.2. Invitar a los caficultores de todas las agremiaciones y,especialmente, a los dirigentes de las cooperativas y de loscomités de cafeteros para que se vinculen a la organización dela protesta. Así mismo, acordar con agricultores, comerciantes,industriales, transportadores, Iglesia Católica, accionescomunales, alcaldes populares, concejos municipales, asambleasdepartamentales, líderes políticos, asociaciones gremiales ysindicales, educadores, estudiantes y con toda la población suvinculación a este primer Paro Cívico Cafetero Nacional endefensa de la producción de café y de toda la economía de laszonas cafeteras.3. Autorizar a la dirección nacional de Unidad Cafetera paraque suspenda el paro de 24 horas en caso de que las autoridadescafeteras les den solución a las peticiones señaladas. Igualmente,autorizarla para que fije la hora cero de un paro cívico cafeteronacional indefinido si las autoridades no respondenpositivamente al paro de 24 horas.Aprobada unánimemente por 500 delegados, en representaciónde ocho departamentos.» 265

La División del MOIR y la Creación del PTC (M).
La ruptura del MOIR es un proceso que algunos lo relacionan conuna pugna por la sucesión de la secretaria general entre tendenciasal interior del PTC e incluso egos personales. Por su trayectoria ypor su reconocimiento como un dirigente nacional sólo algunos
265 «Resolución de Unidad Cafetera» en Tribuna Roja N° 60, Bogotá, julio 14 de 1995.
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pocos podían aspirar a ocupar el cargo de Secretario General, entreellos Héctor Valencia y Marcelo Torres, ambos fundadores del PTC.Tras la muerte de Mosquera se optó por crear un consenso y se eligióa Valencia. No obstante muy pronto comenzaron a emerger y aconfigurarse dos corrientes muy divergentes, separadas en torno ala lectura de la situación nacional y a la manera como se concebía ellegado ideológico de Francisco Mosquera.A partir de 1997 comenzaron las discusiones internas en elMOIR sobre la interpretación de la coyuntura política y las eleccionesde 1998. Para Héctor Valencia, según notas del Comité Ejecutivodel 4 de mayo de 1997, el MOIR debía desechar toda ilusión en elcandidato liberal Horacio Serpa, decía que para hacer campaña éstedebía someterse a la política del presidente Samper. Además en elComité Ejecutivo de mayo de 1997 Héctor Valencia alertaba sobrelas manifestaciones teóricas y prácticas del fascismo en Colombia,señalando particularmente los casos de Álvaro Uribe y el fiscal.En cuanto a las alianzas políticas en un contexto de altapolarización y acrecentamiento de la violencia,  Valencia consideróimportante que ninguna alianza o relación del MOIR en laselecciones pudiese quedar involucrada en la confrontación violentay por ello determinó que todas las alianzas, incluso en los municipiosmás pequeños, debían colocarse en manos del C.E.C.Cuatro fueron los temas que dividieron al MOIR: lasdiferencias en torno a la campaña electoral al senado de 1998; unalectura de extrema izquierda de la realidad nacional que instituyóla corriente de Valencia y Jorge Robledo; las diferentes concepcionessobre la orientación del Polo Independiente y luego del PoloDemocrático; y, por supuesto, la condena a la violencia y enparticular a la concepción de la combinación de todas las formas delucha, que fue central para el sector orientado por Marcelo Torres.
Las Elecciones al Senado de 1998.
El Comité Ejecutivo del MOIR aprobó la candidatura al senado deldirigente petrolero Jorge Santos Núñez, quien se había destacadopor su entrega al sindicato de la USO, a las luchas populares enBarrancabermeja y por su labor previa en el senado, cuandocompartió con Marcelo Torres un escaño en representación del
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MOIR. A pesar de ello, en el CEC de mayo de 1997 se hizo unapropuesta para lanzar una segunda lista, aunque Robledo aceptó enun comienzo retirarla si se perjudicaba a Santos. Valencia concluyóque lo importante era la candidatura al senado encabezada por JorgeSantos y que ante el hecho de que faltaba un año para las elecciones,dejaba para más adelante si deberían lanzarse una o dos listas.A pesar de lo acordado por el Comité Ejecutivo el sector deHéctor Valencia lanzó una candidatura paralela de Jorge EnriqueRobledo Castillo, profesor universitario del viejo Caldas con unareconocida trayectoria académica y destacada labor en la organizaciónde los productores cafeteros de la región. La divergencia no era porlas calidades de Robledo, cuyo prestigio era y es hoy indiscutible,sino por la pertinencia de la doble candidatura, por lo que significabapara un partido pequeño y sin recursos un esfuerzo de talenvergadura, que había pasado por una dura experiencia en la décadade los ochenta, que hacía muy poco perdía su timonel y que no teníanla garantía de realizar una campaña decorosa. No obstante, el sectorde Valencia se mantuvo tercamente en su criterio y despreció lasobjeciones de dirigentes como Marcelo Torres.El resultado de las elecciones al senado de 1998 arrojó 35.956votos para Jorge Santos y 15.641 para Robledo. Con estos resultadosel MOIR perdió una posibilidad inmejorable para volver a ocuparun escaño en el senado. Lo evidente fue que la candidatura deRobledo confundió a los electores y perjudicó al que tenía mayoresprobabilidades de triunfo, es decir a Jorge Santos. A pesar de laevidencia tan contundente, el sector de Valencia y Robledo no aceptóla crítica.  Tribuna Roja reseñó el hecho sin reconocer el error:

Amplia, intensa y combativa fue la campaña adelantada porel MOIR para las elecciones parlamentarias del pasado 8 demarzo. Y aunque no dejamos de lamentar que no alcanzáramosa reelegir al camarada Jorge Santos en su curul al senadoconquistada en 1994, esa sensible pérdida no nos impideseñalar que los 35.956 votos obtenidos reflejan el gran esfuerzodesplegado por la militancia de nuestro Partido a lo largo yancho del país, y expresan el valioso respaldo brindado pormiles de compatriotas que entendieron nuestra indeclinable



 227

Historia del Maoísmo en Colombia. Del MOEC al MOIR/PTC(M), 1959-2015.
posición de lucha contra la política de recolonización queEstados Unidos impone en nuestra patria.(…)Bajo la consigna de «Por la patria, por el café», loscamaradas Jorge Robledo y Aurelio Suárez, secretariosregionales del MOIR en Caldas y Risaralda, respectivamente,y dirigentes de la Unidad Cafetera, realizaron una importantecampaña electoral en esa zona del país, donde el café es labase de la economía y donde miles de pequeños y medianoscafeteros, agobiados por las deudas y por la crisis agrariacausadas por la apertura económica, empezaron su marchahacia la construcción de un gran frente de lucha por la derrotade la política imperialista. Robledo y Suárez obtuvieron unsignificativo respaldo de los cafeteros.  266

Reunión de CEC  de 17 abril de 1998 y del Pleno Nacional Informativo delMOIR de 9 y 10 de mayo de 1998.
La polémica desatada por el resultado de las elecciones al senadoen 1998 dio lugar a una enconada reunión del Comité EjecutivoCentral, celebrado el 17 de abril, en la que quedó planteada ladivisión del MOIR. Posteriormente en respuesta a losacontecimientos tres miembros del CEC -Marcelo Torres, YezidGarcía y Oscar Parra- suscribieron un documento que presentóMarcelo Torres al Pleno Nacional Informativo del MOIR del 9-10 demayo de 1998. La Importancia de las reuniones y los documentosdiscutidos en ella nos obligan a elaborar un breve comentario.

 El Informe al Pleno Nacional se propuso el esclarecimiento«…pleno, cabal, de la táctica electoral del Partido en las eleccionesque acaba de realizarse.» 267 La crítica formulada entonces fue alhecho, totalmente contario a la tradición de que un pleno nacionalestuviese precedido por el informe del Secretario General -HéctorValencia-, a nombre del CEC. Sin embargo, en dicha ocasión no se
266 «Más de 50 mil patriotas nos acompañaron el 8 de marzo» en Tribuna Roja No 73, 13 dejunio de 1999.
267 «Informe de los camaradas Marcelo Torres, Yezid García y Oscar Parra al Pleno NacionalInformativo del MOIR del 9-10 de mayo de 1998, presentado por Marcelo Torres, Bogotá,mayo de 1998, mimeo, p. 1.
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hizo.  Dada esta circunstancia se procedió a presentar el Informeelaborado por Torres, García y Parra.El Informe estuvo divido en seis puntos, a saber: la polémicasobre la táctica electoral; sobre la lucha electoral y parlamentaria; eldebate sobre la «clase política»; la política de frente único; losproblemas organizativos; y la propuesta al Pleno. Debido a que notodos tienen importancia para el tema que tratamos en estemomento, nos limitaremos a resaltar el primero y los tres últimos.La polémica sobre la táctica electoral hizo una reconstituciónpormenorizada de lo acontecido con las determinaciones quellevaron inicialmente a elaborar una lista al senado y el cambiotáctico, a mitad de la campaña electoral, que supuso el lanzamientode la candidatura de Jorge Enrique Robledo. Todo indica -señala elInforme- que el establecimiento de la segunda lista, la de Robledo,era un asunto que se venía acordando secretamente, a las espaldasdel CEC. El Informe al Pleno afirmó que la primera noticia de laexistencia de dos listas se debió a la pregunta que le hizo en octubrede 1996 Winston Petro a Yezid García, jefe de la Comisión ObreraNacional, en el sentido de si era cierto que se iba a lanzar una listacafetera encabezada por Robledo. En el mismo mes se realizó un plenodel MOIR en Telecom y allí Francisco Ramírez se pronunció a favorde la mencionada segunda lista. Más adelante en el regional del TolimaAurelio Suarez se manifestó a favor de la segunda lista. Luego enAntioquia, ante la presencia de Jorge Santos, Robledo y Felipe Morasucedió algo similar. La pregunta que se hicieron Marcelo Torres,Yezid García y Parra fue: «¿Por qué se ventiló un asunto detrascendencia nacional, de decisión nacional del Partido, por fueradel Comité Ejecutivo Central y antes de que el Comité EjecutivoCentral como organismo tuviera conocimiento del mismo?»El 4 de mayo de 1997 el CEC discutió el tema y con laexcepción de una sola persona, que estuvo en contra, se tomó ladeterminación que habría un sola lista al senado, encabezada porJorge Santos, y que de dicha lista haría parte Jorge Robledo. HéctorValencia propuso el tema de la segunda lista pero no se probó. Antetal circunstancia él mismo se inclinó por la lista única.Más adelante se discutió la propuesta de lanzar a la Robledoa la gobernación de Caldas en las elecciones de octubre de 1997. Laidea encontró eco en el CEC y fue respaldada por unanimidad. El
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resultado fue más que satisfactorio, alrededor de 53mil votos, queexpresaban el reconocimiento del liderazgo de Robledo en la luchade los cafeteros.En noviembre se citó otra reunión del CEC donde se pidió elreplanteamiento de la decisión del 4 mayo y favorecer la existenciade una segunda lista, el argumento no fue otro que el respaldoobtenido por Robledo. La fuerte discusión culminó con unadeterminación poco afortunada: cada uno, Santos y Robledo, deberíabuscar aliados que permitieran cumplir con el mínimo de sufragiosrequeridos para lograr la curul. El Informe al Pleno señaló:

Se citó reunión nuevamente el 21 de enero. Y Allí se revocó ladecisión de una sola lista. Ahí se discutió si había votaciónsuficiente y volvimos a insistir en que no había, que era unadecisión temeraria, que faltaba en materia grave al sentidocomún pensar que el MOIR fuera a sacar con esa táctica nosólo uno sino dos senadores. La decisión de cambiar la decisióntáctica original se tomó por mayoría pues tres miembros delCEC votamos en contra, reafirmando que debía mantenerseuna sola lista. 268

Posteriormente el Informe analizó los argumentos en pro dela existencia de dos listas, expuesto por el sector de Valencia yRobledo, estos eran seis:
1) había que darle salida política al trabajo de cafetero; 2) loque importa no es si las listas salen sino la realización de lascampañas; 3) con los 53 mil votos para gobernación de Caldasse garantizaban las dos listas; 4) con un aliado se completabala votación de la lista de Jorge Santos; 5) Jorge Santos notiene votos en el trabajo cafetero, luego la lista de Robledono tiene por qué quitarle votación, y 6) el nuevo potencialelectoral de los frentes sindicales garantiza la votación por

268 «Informe de los camaradas Marcelo Torres, Yezid García y Oscar Parra al Pleno NacionalInformativo del MOIR del 9-10 de mayo de 1998, presentado por Marcelo Torres, Bogotá,mayo de 1998, mimeo, p. 11.
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Santos y que alcancemos los suficientes votos para la segundalista. 269

Al listado de objeciones se respondió señalando que enningún momento se negaba la importancia del trabajo cafetero nide Robledo, pero se le podían dar causes distintos, por ejemplo,que podría, por propuesta de Marcelo Torres, ser el segundo renglónde la lista al senado que encabezaba Santos; asimismo, que podríaencabezar la lista a la Cámara por cualquier departamento, siendoCaldas la mejor opción.La opinión de Carlos Naranjo, según la cual lo importanteeran la participación en elecciones y que los candidatos: «si salen ysi no salen, no importa, lo que importa son las campañas» eratotalmente absurda. No se podía invertir tanto tiempo, energía ydinero para nada. Obviamente una cosa es un partido con senadory otra sin senador, como lo corrobora la historia reciente del MOIR.Con respecto al argumento de que la cantidad de votosobtenidos a la gobernación de Caldas garantizaba las dos listas, YezidGarcía argumentó ampliamente sobre el incorrecto proceder deesperar que mecánicamente los votos obtenidos para la gobernaciónpasaran a la lista del senado. El resultado obtenido por Robledo fuede 8500 votos en Caldas, 5 mil en Risaralda y 4500 en el resto delpaís. Tal resultado demostró la justeza del argumento de García yevidenció que el sector de Valencia y Robledo tampoco cumplió conla determinación de limitar la campaña de Robledo al eje cafetero,pues los votos en el resto del país y los actos de campaña en ciudadescomo Ibagué demostraban lo contrario. Es importante señalar allector que Santos perdió la curul por cerca de mil votos y que en laselecciones de 1994 las listas para el senado que el MOIR impulsó enCaldas y Risaralda obtuvieron 1200 votos.Luego de la debacle de las elecciones del 8 de marzo secomenzaron a buscar los argumentos más rebuscados para justificarla perdida de la curul y la votación obtenida por Robledo. En lareunión del CEC del 17 de abril de 1998 Valencia señaló que la
269 «Informe de los camaradas Marcelo Torres, Yezid García y Oscar Parra al Pleno NacionalInformativo del MOIR del 9-10 de mayo de 1998, presentado por Marcelo Torres, Bogotá,mayo de 1998, mimeo, p. 12.
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campaña había sido excelente, la mejor que se había hecho y que noobtener una curul no la empañaba porque lo importante no eraobtenerla. Ante la andanada de críticas a tal postura se comenzó adenigrar del trabajo parlamentario de Jorge Santos y luego se señalóque la votación total obtenida entre los dos candidatos había sidomás alta de lo presupuestado. También dijo Valencia que los críticosno tenían en consideración la dificultad que entrañaba competir conla democracia burguesa.El error táctico no fue aceptado. Por el contrario, seesgrimieron acomodaticiamente nuevos argumentos, entre ellos quehay tácticas correctas que no alcanzan el objetivo; que las ideascorrectas requieren tiempo prolongado para imponerse;  y que lacampaña fue excelente y que se desplegó «una gran osadía». A talesnuevos argumentos se respondió señalando una serie deconsecuencias: el notable triunfo del neoliberalismo; el desalojo dela clase política del Congreso; el hacer parte de lo que El Tiempocalificó como el hundimiento electoral de la izquierda; y el no tenersenador en una época de abierta injerencia externa y deagravamiento de la crisis nacional.El error táctico de las dos listas evidenció una gran variedadde problemas organizativos y de conducción del MOIR. A pesar deello las propuestas presentadas al Pleno por Marcelo Torres, YezidGarcía y Oscar Parra, no buscaron sustituir la dirección del MOIR,por el contrario se propuso:

1) El Comité Ejecutivo Central debe reconocerautocríticamente como un error la táctica electoral adelantadaen las elecciones de Senado del 8 de marzo.2) Esta autocritica debe ser pública y encabezada por suSecretario General.3) La autocrítica no debe plantearse con el propósito dealcanzar consecuencias organizativas ni de cortar cabezas sinocon el propósito que cumple la autocrítica en los partidosmarxistas…4) Sobre la base de que esta autocrítica tenga lugar, los tresmiembros del Comité Ejecutivo Central autores de este
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Informe ofrecemos nuestro respaldo al Comité Ejecutivo Centraly al Secretario General. 270

El reconocimiento del error táctico nunca ocurrió. Por elcontrario, a él se sumaron nuevos argumentos de carácterorganizativo y político y quedó planteada una divergencia de difícilresolución. Ante tales hechos, la división del MOIR se protocolizó yen los cuatro años siguientes actuaron dos «MOIRES»: uno de Torres,García y Parra; y el otro de Valencia, Naranjo y Robledo.
La Valoración de la Candidatura de Horacio Serpa; la Concepción de lasElecciones Presidenciales y el Ultraizquierdismo de Héctor Valencia y elMOIR.
La defensa de la concepción de Francisco Mosquera en torno a laconformación del frente único contra el neoliberalismo y su aplicacióna la política de alianzas electorales fue otro motivo de la división delMOIR en 1998. Para el grupo orientado por Héctor Valencia lodeterminante era desenmascarar al dirigente liberal Horacio Serpa,pues según ellos era idéntico al conservador Andrés Pastrana. Endistintas reuniones del Comité Ejecutivo y Comité Central, Valenciaseñaló que no existían disparidades entre los candidatos de lospartidos tradicionales, principio con el que también analizaron a lospartidos de Estados Unidos, pues para Valencia y sus seguidores nohabía diferencia entre Republicanos y Demócratas.Las diferencias en la apreciación de los candidatoscolombianos -Pastrana y Serpa- se hicieron públicas través de TribunaRoja cuando el MOIR de Valencia divulgó el artículo titulado «Doscandidatos, el mismo programa» en el que se hicieron públicosseñalamientos que se exponían en las reuniones internas:

El 21 de junio los colombianos tendrán que escoger parapresidente entre Horacio Serpa, candidato del gobierno deSamper y del Partido Liberal, y Andrés Pastrana, vocero del
270 «Informe de los camaradas Marcelo Torres, Yezid García y Oscar Parra al Pleno NacionalInformativo del MOIR del 9-10 de mayo de 1998, presentado por Marcelo Torres, Bogotá,mayo de 1998, mimeo, p. 53.
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Partido Conservador y de un nutrido grupo de gaviristas.Aunque el delfín azul cuenta con la predilección deWashington, los dos han dado pruebas fehacientes de queestán dispuestos a cumplir los dictados colonialistas de losEstados Unidos. Los comicios del 31 de mayo derrotaron, porlo pronto, las aspiraciones de Noemí Sanín, ex funcionaria delos últimos cuatro gobiernos y líder de un movimiento quequiere tomar distancia de los partidos tradicionales paradefender novedosas propuestas financiadas por losmandamases de siempre; y un exiguo número de sufragantesapoyó el programa de orden del general Harold Bedoya.Las elecciones se realizan en circunstancias particularmentepenosas para Colombia, ya que la intromisión norteamericanase hace cada vez más insolente y opresiva. Los casi diez añosde apertura han devastado la mayoría de los rengloneseconómicos y sometido a los habitantes a la penuria. La violenciavesánica siembra el terror en casi toda la geografía patria.La disputa se torna agria y los contendientes se esfuerzan envano por mostrarse como polos opuestos, mientras lospotenciales electores perciben que se les están ocultando losverdaderos propósitos de gobierno. Pastrana, portavoz de esacamada que amamantan los financistas internacionales y quehace de moralista por encargo de Washington, se proclama eladalid del cambio sin dilaciones y señala a su adversario comocontinuista. Serpa, quien hasta la víspera fuera el ministro delInterior, ofrece a las masas aporreadas por Samper redimirlascon su política social y conducirlas a un período de dichosapaz. Cada uno ha forjado un arsenal para atacar a sucontrincante y ha llenado un costal con promesas sin asideroreal para un electorado aturdido por las vaporosas esperanzasque se le venden, pero receloso por el recuerdo de los amargosengaños de que ha sido víctima repetidamente. Hay, sinembargo, una serie de hechos que permiten discernir laverdadera naturaleza de las posiciones que se presentan enesta contienda electoral. 271

271 Tribuna Roja, Bogotá, 1998. Por otra parte nótese que ésta es la misma postura ante Santosy Uribe: son lo mismo.
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Luego se analizaron diversos temas, como la apertura, lasalud, la relación con los monopolios extranjeros, servicios públicos,devaluación, etc., y concluyó Valencia: «Harta razón tiene el ComitéEjecutivo Central del MOIR al sostener que «ninguno de loscandidatos a la presidencia representa una política que responda alprincipal problema que enfrenta el país, la dominaciónnorteamericana», y en su decisión de no apoyar a ninguno de ellos,ni participar en el debate electoral del 21 de junio para elegirpresidente.» 272
Este artículo complementaba el editorial de Tribuna Roja,firmado por Héctor Valencia, fechado el 28 de mayo de 1998 ytitulado «Única opción: construir el frente de resistencia para lasalvación nacional», en este texto concluía de manera similar alartículo anteriormente citado: «En razón de que ninguno de loscandidatos a la presidencia representa una política que responda alprincipal problema que enfrenta el país, la dominaciónnorteamericana, el MOIR anuncia a la opinión pública que noapoyará a ninguno de ellos, ni participará en ese debate electoral.»273

Por el contrario, para el sector de Marcelo Torres los dos candidatos-Serpa y Pastrana- tenían serías diferencias, representaban opcionesdiversas y consideró positivo para el país el triunfo del dirigenteliberal, de allí que se le apoyó públicamente.Las diferencias entre el MOIR de Valencia y el MOIR deMarcelo Torres también se expresaron en los documentos de unidaddel PDI y el PDA, en la política electoral del Polo y en lospronunciamientos contra la guerrilla. Hechos que analizaremos enel capítulo siguiente.

272 Aunque el artículo lleva la firma de Alfonso Hernández recoge las ideas expuestas en lasreuniones de CC y CEC por Héctor Valencia, véase «Dos candidatos, el mismo programa,la misma entrega» en Tribuna Roja No 73, 13 de junio de 1999.
273  Héctor Valencia, «Editorial. Única opción: construir el frente de resistencia para lasalvación nacional» en Tribuna Roja No 76, Bogotá, 13 de junio de 1999.
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CAPÍTULO CINCO
LA DIVISIÓN DEL MOIR, EL SURGIMIENTO DEL PTC(M) YLA LUCHA POR EL LEGADO MOSQUERISTA

Este periodo, que aún no ha concluido, se caracteriza por: la pugnapor el legado del pensamiento de Francisco Mosquera; el debatecontra el extremoizquierdismo al interior del Polo Democrático; lasdiferencias por la constitución del frente único; y la polémica sobrecuál es el problema más importante de la nación.
La Lucha por la Personería Jurídica y la Irrupción del Partido delTrabajo de Colombia (Moirista), PTC (M).
Entre 1998 y 2002 la pugna de los dos «moires» pasó por una disputalegal, pues cada sector reivindicó el nombre de la organización antelos órganos electorales y el país. Recordemos que en 1995 el ConsejoNacional Electoral (CNE), mediante la Resolución 027, le habíaotorgado al MOIR la personería jurídica; a Héctor Valencia, suSecretario General, su carácter de representante legal;  y, finalmente,había reconocido un Comité Ejecutivo Central. Más adelante, elConsejo Electoral ratificó, en su Resolución 193 de 1999, lo definidoen 1995.No obstante, basándose en un conjunto amplio deargumentos, como la resolución del CNE del 13 de junio de 1999que revocó la designación de tesorero y representante legal, queValencia quiso imponer con solo su firma; la negativa del CNE aaceptarle a Valencia, en agosto de 1999, cambiar la composición delComité Ejecutivo con la expulsión de Yezid García, Oscar Parra yMarcelo Torres; y la resolución 204 del 8 de marzo del 200 en la que
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el CNE  rechazó el cambio del CEC por fuera de los estatutos delpartido, llevaron a el MOIR orientado por Marcelo Torres a mantenerel pleito por el nombre de la organización.Para darle mayor peso a la lucha legal y política el MOIR deMarcelo Torres creó el 28 abril de 2001, bajo la dirección de JorgeSantos, el periódico La Bagatela como órgano de difusión de suorganización y con el objetivo de atender la tarea central de esemomento la candidatura de Jesús Bernal al Senado a nombre delFrente por la Unidad del Pueblo (FUP). El editorial del primernúmero se dedicó a explicar las razones de la ruptura con el sectorde Héctor Valencia, Jorge Robledo y Carlos Naranjo: la absurdadecisión de dividir las fuerzas del MOIR en dos listas para laselecciones al senado en 1998;  el que se hubiese permitido a JorgeRobledo imponer su apetito por una curul antes que los interesesgenerales del partido; la tergiversación de las orientaciones deMosquera para el periodo neoliberal por parte de Valencia y Naranjo,las cuales se expresan en un giro a la extrema izquierda; la pretensiónde que el frente único fuese sólo entre organizaciones de izquierda-lo cual los llevó a Valencia a considerar que el enemigo principalen las elecciones de 1998 era Serpa-;  sostener que las negociacionesde paz solo podían adelantarse si conllevan reformas; y el silenciode Valencia y Naranjo ante los siguientes hechos: que Raúl Arroyave,en calidad de miembro de la Asamblea del Cesar hubiese apoyadola privatización de varios hospitales, el respaldo a los acuerdos quesostenía la dirección de FECODE y que suponía pérdida de derechospensionales, el silencio del moirismo en la dirección de la USO antelas acusaciones de Rodado Noriega, presidente de Ecopetrol, contrael ministro de Minas de Pastrana, Valenzuela, por la entrega delpetróleo a la multinacional Enron, y el que Enrique Daza,coordinador de Cedetrabajo, hubiese firmado y cumplido uncontrato para perfeccionar la privatización de Ferrovías Nacionalesdurante la administración Samper. 274

En enero de 2002 la edición No 7 de La Bagatela publicó uncomunicado a nombre del CEC del MOIR con la firma de Marcelo
274 «La razones del periódico moirista», Editorial La Bagatela, Bogotá, No 1, 28 de abril de2001, p. 2. Existe una carta de Daza en la que desmiente las acusaciones en su contra.
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Torres, Yezid García y Oscar Parra en la que rechazaron que JorgeRobledo fuese el candidato oficial del MOIR al senado. 275

En abril de 2002 la portada de La Bagatela daba cuenta de laadhesión del MOIR y el FUP a la candidatura presidencial deHoracio Serpa con el argumento de que «La eventual presidenciade Álvaro Uribe significaría abrir la puerta a un régimen de cortefascista, el ahondamiento del modelo neoliberal y la amenaza de laocupación militar extranjera». 276
Las dos organizaciones que mantuvieron el nombre de MOIR,el sector de Héctor Valencia y la «Corriente Mayoritaria» bajo laorientación de Marcelo Torres, se presentaron en 2002, cada uno porsu lado, a las elecciones al senado. Valencia presentó la candidaturade Jorge Enrique Robledo, quien finalmente obtuvo 45.703 votos.  Porsu parte el MOIR de Marcelo Torres lanzó al senado a Jesús AntonioBernal Amorocho, presidente del sindicato de la Caja Agraria, anombre de una alianza política -inicialmente con el Frente por laUnidad del Pueblo (FUP) y luego con el Movimiento IndependienteFrente de Esperanza, Fe-, logrando 46.298 votos, los que le permitieronocupar la curul. No obstante, a las pocas semanas de posesionarse Bernal enel cargo de senador, la revista Cambio, correspondiente al 25 deagosto de 2002, destapó una turbia negociación en la que el nombrede Jesús Bernal aparecía estrechamente vinculado. Ante la evidencia,el MOIR de Marcelo Torres decidió expulsar a Bernal de sus filas,aunque esto suponía quedarse sin senador en un momento históricode muchas definiciones. Tal circunstancia tendría negativasrepercusiones, pues no solamente se perdía el senador, sino que elnombre del partido y el de una organización sindical de laimportancia de la Caja Agraria quedaban enlodados. A pesar detodas esas consideraciones la decisión fue expulsar a Bernal a lospocos días del mencionado triunfo. 277

275 «Jorge Robledo no es candidato del MOIR» en La Bagatela, No 7, Bogotá, enero 26 de2002, p. 4.
276 «El apoyo del MOIR a Serpa» Editorial La Bagatela No 9, abril de 2002, p. 2.
277 «A raíz de los términos inconsultos de la venta del centro vacacional Resacas de losTrabajadores de la Caja Agraria el MOIR expulsa de sus filas a Jesús Bernal» Comunicadode prensa, Bogotá, septiembre 2 de 2002. Firman Corriente Mayoritaria del MOIR, DirecciónNacional, Marcelo Torres, Yezid García, Jorge Santos, Oscar Parra, Aldo Cadena, EbertoLópez, Fabio Arias.
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A finales de 2002 la dificultades generadas por la existenciade dos partidos con el nombre de MOIR, la elección de Jorge Robledoal senado, los avances de Valencia y Naranjo ante el CNE y unalucha estéril por el nombre de la organización llevaron al MOIR deMarcelo Torres a abandonar la pugna por la denominación e iniciarla recolección de firmas para sustentar la petición de personeríajurídica para el Partido del Trabajo de Colombia (Moirista). Este proyectoasumió la denominación que Francisco Mosquera y la militanciainternamente le daban a la organización, pero señalando entreparéntesis su origen en el MOIR. Finalmente el 3 marzo de 2003 seentregaron al presidente del CNE, Marco Emilio Hincapié, 76.500firmas que sustentaban la petición de la personería, acto con el cualformalmente el PTC (M) surgió a la vida política nacional. 278
Por supuesto, el MOIR ha borrado de un plumazo estecapítulo de cerca de cinco años de la historia del partido y, por elcontrario,  institucionalizó la idea de que lo que se trataba era de unsimple abandono de la organización por parte de una serie demilitantes, minimizando así el debate interno y las implicacionespolíticas de la polémica. Una actitud grotesca para un partido quese reclama marxista-leninista. No obstante, esta postura no era nuevapues cada vez que un grupo de cuadros planteaba una disputaideológica y obligados por las circunstancias se marginaba de laorganización  -como ocurrió con Carlos Valverde o el grupo de NotasObreras- el MOIR emplea el mismo recurso: sólo se trata del «retiro»de unos militantes. 279

Las Elecciones de 2002 y el Ascenso de Uribe Vélez.
Durante este último periodo de análisis se sucedieron variaselecciones de enorme importancia para la vida de la nación. Treselecciones presidenciales  2002, 2006 y 2010 y las  intermedias de
278 «Para personería del PTC (Moirista) Entregadas 76.500 firmas» en La Bagatela, No 16,Bogotá, abril 21 de 2003.
279 Es de anotar que en el caso de Carlos Valverde el MOIR llegó hasta el descaro de negarlea éste el carácter de miembro fundador del Partido del Trabajo de Colombia en 1970. Elgrupo Notas Obreras elaboró un documento en el cual rechazó la política antiobrera delMOIR y anunció su retiro de dicha organización. El mencionado documento nunca tuvouna repuesta por parte del MOIR, nuevamente la ley del silencio se impuso.
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2000, 2004 y 28 de octubre de 2007, que seleccionaban senadores,representantes a la cámara, concejales, diputados y gobernadores.Las elecciones presidenciales de 2002 tuvieron comoprincipales contendientes a Álvaro Uribe (Primero Colombia), quienresultó vencedor al obtener 5.862.655 (53%) sufragios; Horacio Serpa(Partido Liberal) 3.514.779 (31.8%); y Luis Eduardo Garzón (FSP, VíaAlterna, UD, ANAPO, PSD, PSOC) 680.245 votos (6.1%).Como ya lo comentamos, el apoyo del PTC (M) a HoracioSerpa había constituido otro aspecto que explica la división delMOIR en 1998. En 2002 el MOIR de Héctor Valencia decretó laabstención, lo cual, por supuesto, estableció un actitud poco seria.¡Ante la amenaza de la elección de Uribe prefirieron el silencio!.280

En ese momento lanzar la candidatura de Luis EduardoGarzón y no sumarse a la de Horacio Serpa fue una seriaequivocación de la izquierda. Lo importante era derrotar a ÁlvaroUribe, pero ni en ese momento ni en 2006 la izquierda habíamadurado lo suficiente para asumir la experiencia que permitió ala izquierda ascender al poder en diversos países de América Latina,que no ha sido cosa distinta que la de constituir una gran alianzasocial, incluso con sectores empresariales, como en Brasil. En elcontexto de las elecciones presidenciales de 2010, por ejemplo,organizaciones como el MOIR y el PCC sostenían que el Polo debíapresentarse con su propio candidato, es decir de izquierda, puestenía posibilidad de triunfar.Una candidatura de toda la oposición hubiese constituido laposibilidad de derrotar a Uribe Vélez, pero el Polo DemocráticoIndependiente se empecinó en tener  su propio candidato y respaldóa Garzón, por supuesto la discusión no era -nunca lo será- sobre lascualidades de los dirigentes sino sobre quien tenía mayoresposibilidades de impedir el triunfo de Uribe Vélez.La izquierda, de manera dogmática, se atornilló en aquelentonces en discusiones inútiles como la caracterización burguesa,proimperialista, de la candidatura de Serpa y le facilitó el ascensoal poder a un candidato que era desconocido en el escenario políticonacional pero que prometía un giro a la extrema derecha. Para
280 Véase la explicación del MOIR en el artículo «Declaración: sobre candidaturaspresidenciales» en Tribuna Roja, No 87, Bogotá, 13 de febrero de 2002.
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complicar el panorama de la precaria democracia colombiana, lasFARC decidieron que su contendor debía ser Álvaro Uribe, pues ensu delirante concepción de la política lo mejor era radicalizar el paísy pensaban que la inclinación de  Uribe por las soluciones de fuerzas,por la guerra, les aumentaría el respaldo popular y obligaría a laizquierda a radicalizarse!! Por ello el país bautizó tales delirios comoel «voto de las FARC».
Explicaciones Sobre el Carácter del Uribismo.
La historia reciente de Colombia ha transcurrido bajo la hegemoníadel proyecto de Álvaro Uribe Vélez. Desentrañar la naturaleza deeste proyecto político ha constituido la razón de las diferencias delas izquierdas y es el origen de las divergencias en la táctica políticade los partidos y la cual se puede resumir en la valoración de cuáles principal problema de la nación, a nuestro juicio no es otro que latoma del Estado por el paramilitarismo.El proyecto uribista ha sido presentado por su apologistas ydefensores como la gran ruptura de la historia colombianacontemporánea, como el momento de las grandes transformacionesdel país, especialmente por el «logro» de la Seguridad Democrática.A pesar de que este fenómeno político no ha concluido, por lo menosen el momento en que se escribe esta síntesis histórica, y sus resultadoaún carecen de un balance definitivo es necesario señalar algunashipótesis explicativas preliminares sobre este acontecimiento de lavida nacional.
La Explicación del Capitalismo y el Proyecto Hegemónico de Bush.
La etapa más reciente del capitalismo, la globalización neoliberal,ha definido varios lugares estratégico donde se realiza laacumulación de capital. Por supuesto, hablamos de la especulaciónfinanciera, las grandes ganancias en las telecomunicaciones y, lomás importante, las actividades mafiosas.

Marx decía que el capitalista era capaz de vender la soga conla que lo ahorcarían si en ello encontraba ganancia. La etapa recientedel desarrollo del capitalismo, con la que se ha intentado la
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superación de la crisis de la década del setenta, ha acentuado esterasgo y ha llevado a convertir los negocios ilícitos en la vía preferidade acumulación de capital. Dicho de manera precisa: el capitalismoes cada vez más mafioso. Hagamos un rápido recuento de algunoshechos.La guerra, se sabe, constituye una palanca de reactivaciónde la economía y, naturalmente, instrumento de control sobre losrecursos naturales no renovables, como los hidrocarburos. Lainvasión a Irak, en la que se aventuró George Bush con el ridículoargumento de que éste país poseía armas de destrucción masiva, seconcibió para evitar la recesión en Estados Unidos –que ya seavizoraba a finales de los noventa- y, obviamente, para controlarlos yacimientos petroleros iraquíes, hecho reconocido por AlenGreenspan ex secretario del tesoro.Junto a la guerra, el capitalismo ha encontrado que lasactividades ilícitas generan unas altas tasas de ganancias y unarelativa baja inversión inicial. El contrabando se encuentra entrelos negocios más lucrativos del mundo y es la vía para la legalizaciónde dineros provenientes del tráfico de armas y drogas. Aunque conél se destruya la producción local de los países del Tercer Mundo yse acentúe el peso de la economía informal, los grupos dedicados aesta actividad se incrustan en las estructuras de poder local ynacional y construyen redes que articulan, por ejemplo, Asia conAmérica Latina, y triangulan las acciones delictivas, la política y laespeculación financiera. De manera que entre la ganancia mafiosay la legalización a través de las bolsas y los bancos sólo hay un paso.El capitalismo ha hecho de los niños y las mujeres del TercerMundo, especialmente de Asia y América Latina, una mercancía yha elevado la prostitución y la trata de blancas a la categoría deindustria. Hoy es uno de los negocios más rentables, comparable conel narcotráfico, y del cual se alimentan los grandes grupos de poder.El tráfico de drogas también es una fuente de acumulaciónaltamente valorada por el capitalismo. Desde siempre las drogashan servido a los imperios para someter a naciones débiles y hansido instrumento de financiación de las aventuras militaresimperiales. Gran Bretaña inundó de opio a China durante la primeramitad del siglo XIX. La respuesta del país asiático se manifestó apartir de 1839 con la destrucción de cargamentos de droga. La réplica
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de los ingleses fue un rápido ataque militar que les garantizó eltriunfo. Los europeos impusieron a China un tratado, denominadode Nanking,  en el que se obligó a pagar una indemnización, abrirlos puertos al comercio exterior y, al año siguiente, a ceder HongKong. A partir de entonces, las guerras imperiales han sidofinanciadas con drogas.América Latina ha conocido el impacto de este uso políticodel tráfico de drogas. Estados Unidos financió la guerra contra elsandinismo en Nicaragua inundando con crac a los barrios conpoblación afroamericana. Asimismo se lucró de la acción de loscarteles colombianos y cuando éstos ganaron autonomía o sequedaron con el dinero estimuló los enfrentamientos entre ellos eimpuso la lucha antinarcóticos en la región.Adicionalmente la política antinarcóticos de Estados Unidosle ha permitido imponer una certificación a diversos países y a losgobiernos de la región andina una única manera de asumir elcombate a los cultivos ilícitos y el tráfico de estupefacientes, lo queha derivado en la creación de batallones antinarcotráfico -quesostienen campañas contra los laboratorios de drogas-, la extradiciónde narcotraficantes, la fumigación de los cultivos ilícitos y el empleode mercenarios como pilotos de las naves que cumplen esta tarea, yla intervención en los asuntos internos en las nacioneslatinoamericanas. Un ejemplo de la articulación entre políticaantinarcóticos y presión sobre las naciones ha sido el ATPDEA, laLey de Preferencias Arancelarias Andinas y Erradicación de Drogas,que condiciona aranceles preferenciales a una certificación, alrespaldo a la lucha estadounidense contra el terrorismo y a laconcesión de ventajas comerciales.Indudablemente existe un aspecto de la consolidación delnarcotráfico en la región y es que éste constituye uno de los factoresque más vulneran la existencia misma de las naciones y su solapresencia supone, por su daño a los seres humanos y el uso de laviolencia a niveles inaceptables para esta época histórica, unaverdadera calamidad. Los carteles acentúan procesos detransformación del ser humano en mercancía, el crecimiento de laprostitución y la inclusión masiva de niños en ella, y generanprácticas depredadoras de narcos y sus allegados (políticos que
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legitiman la ilegalidad). La sociedad se ve incapaz de superar lossímbolos emanados del narcotráfico y la corrupción de la política. La violencia ilimitada de los narcotraficantes impone a lasnaciones dantescos ciclos de muerte. Este negocio suponenecesariamente la consolidación de monopolios -que controlen laproducción, distribución y venta de drogas- y la guerra a muertecontra el bando contrario o contra el que quiera disputar el controlde los mercados. En la protección del monopolio se ha incurrido enmagnicidios, sangrientos asesinatos y uso del terrorismo. En nopocos casos han alimentado la formación de escuadrones de lamuerte e incluso de ejércitos privados que han desarrollado guerrasanticomunistas, como es el caso de los paramilitares en Colombia.Lo que sucedió en Colombia fue precisamente la toma delEstado por parte de los sectores que en la política expresan el poderde las mafias de narcotraficantes y el paramilitarismo. Este ascensofue posible por los desmanes de la guerrilla, especialmente de lasFARC, el golpe sufrido por la experiencia del Caguan a la vía deldiálogo para la solución del conflicto interno, el agotamiento de lospartidos tradicionales y el predominio simbólico de una cultura dela ilegalidad, mafiosa, que permeó grandes sectores de la poblacióny que se hizo dominante en el último cuarto de siglo de la centuriapasada en Colombia.Lo que ha predominado en la mayor parte de las regionesdel país ha sido la tendencia a favorecer el enriquecimientovertiginoso -al margen del trabajo honrado y el ahorro-; laimposición de la ley del más fuerte; y la transformación de la ley,las instituciones y los cuerpos de mujeres y de menores de edad enmercancía. Este problema tendió a agravarse debido a la irrupcióndel paramilitarismo y el empleo de esta fuerza para cambiar el mapapolítico colombiano.La expresión política de los intereses del paramilitarismo ysectores del narcotráfico lograron conformar un proyecto de tomadel país que fue formalizado en diversos acuerdos de los jefes delas Autodefensas y políticos de diversas regiones del país. Sobreesta base es que es posible entender por qué Álvaro Uribe Vélez sehizo gobernador de Antioquia y luego obtuvo resultados tanabrumadores en sus campañas presidenciales.
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La acumulación capitalista, un sector de la burguesíacolombiana y el gobierno de George Bush favorecieron este asalto alpoder del Estado. El capitalismo asignó al país en la divisióninternacional del trabajo la labor de mantener despierto y productivoal capitalismo. Es decir, impulsó las exportaciones de café, favorecidaspor la naturaleza, y luego de cocaína.Por otra parte, el gobierno de Bush, aun sabiendo lo quesucedía en Colombia, respaldó el ascenso de Uribe, pues ésterepresentaba el gobierno más servil de la región y el que favorecíatodas las acciones del imperio -recuérdese que Colombia fue uno delos pocos países que apoyo la invasión a Irak-. Además, era el únicoque estaba dispuesto a apoyar todas las acciones estadounidensescontra el avance de las izquierdas en América Latina.Por último, hay que señalar que un sector de la burguesíaaceptó el ascenso de los sectores que se amparaban en elparamilitarismo y facilitó el triunfo de Uribe. Por supuesto, ésteapoyo exigía del primer mandatario distribuir el poder del Estadono sólo entre sus aliados del paramilitarismo sino entregar el erariopúblico a los políticos que lo acompañaban. Los escándalos delgobierno de Uribe muestran, invariablemente, el favorecimiento agrupos de poder, tal como acontecido con los recursos del Ministeriode Agricultura.En síntesis, el capitalismo ha venido consolidando un caráctermafioso. La acumulación se efectúa en los negocios de la guerra, laprostitución y la droga. Lo que sucede en Colombia es sólo lamanifestación de una tendencia planetaria. Por ello, la plenaautonomía de las naciones, la consolidación de la democracia y elbienestar de los pueblos, pasa por la extinción de toda actividadmafiosa, especialmente de las ligadas al narcotráfico, y el rechazoal lugar que le asigna el capitalismo a las naciones del Tercer Mundo.

La Explicación del Agotamiento ante las Tropelías de la Guerrilla.
Por supuesto el ascenso del paramilitarismo y del uribismo tambiénse explican por el hastío generalizado ante los fracasos de la políticade paz y la «zona de distensión» durante el gobierno de Pastrana ylas interminables tropelías de la guerrilla.
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Dos presidentes -Belisario Betancurt y Andrés Pastrana-gobernaron favoreciendo a las FARC, otorgándole todo tipo deconcesiones e incluso Estados Unidos presionó por el otorgamientode la llamada «zona de distensión» y abogó por la entrega de lamitad del país a los insurgentes a cambio de la paz y el modeloeconómico neoliberal. Las FARC no solamente le hicieron trampaal gobierno, al país y a Estados Unidos al utilizar los procesos depaz para consolidarse militarmente sino que acrecentaron lossecuestros y su dependencia al negocio del narcotráfico yaumentaron las tropelías contra la población.El agotamiento del país ante estos desmanes llevó a diversossectores a patrocinar al paramilitarismo y a ignorar sus abominablescrímenes contra campesinos, supuestamente auxiliadores de laguerrilla. Por ello, cuando la expresión política más depurada delparamilitarismo apareció  en el escenario político prometiendo unaguerra sin cuartel contra la guerrilla el país no vaciló en apoyar lacarrea presidencial de Álvaro Uribe Vélez. Cuando éste mostró susprimeros resultados contra las FARC las simpatías por el presidentefueron mayoritarias, al punto que escándalos como los del DAS ylos «falsos positivos», que pudieron llevar a la cárcel al mandatarioen cualquier lugar del mundo, fueron sucesos «perdonados» porlos colombianos.El agotamiento del país ante la guerrilla logró en el periodoque estudiamos una serie de manifestaciones de amplio impacto enel país y en el mundo, como las multitudinarias e históricas marchascontra el secuestro del 4 de febrero y 20 de julio de 2008. Pero lasFARC no entendieron el clamor nacional y se inclinaron por unnuevo mandato presidencial de Uribe Vélez, pues suponían que lageneralización del conflicto interno los catapultaría al poder.

La Explicación desde la Cultura.
La política es una manifestación de la cultura. Los proyectos políticosque emergen en una sociedad son la expresión de sus tensiones, desus virtudes y de sus demonios. De manera que el uribismo debepermitirnos preguntar sobre sus vínculos con la cultura nacional,con la cultura política. Creemos que el uribismo es la confluencia
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del conservatismo, una mentalidad rural en permanente estado deguerra y los valores de la mafia.El conservatismo colombiano, que desde la Regeneraciónerigió un proyecto alimentado por una visión fundamentalista delcatolicismo -al punto de que el liberalismo fue considerado un pecado-, fundó una idea de nación excluyente en la que matar al contrario -elbendecir armas con las que se iban a matar liberales- era legítimo yno importaban los métodos que se empleaban. De hecho elbipartidismo inventó el boleteo, el corte de franela, la violación demujeres, la incorporación de niños a los ejércitos, los desplazamientosy las masacres e instituyó una pretensión similar a la de la limpiezaétnica, la ausencia total del considerado -real o imaginario- contrario,aunque éste se arrepienta, se reinserte o firme la paz.Un siglo, el XIX, en el que hacer la guerra fue un recursolegítimo y otro siglo, el XX, en el que  descuartizar y limpiar la tierrade los rastros del contrario -repetimos real o imaginario- alimentaronun proyecto, el uribista, que simplemente ha repetido la promesade la matriz simbólica del imaginario nacional: limpiar la tierra,purificarla de las presencias del otro, aniquilar el contrario. Por ellola fascinación del pueblo colombiano con el uribismo, con unautoritarismo que supone el erigir un contrario y el desplegar contraese todos los métodos, legales e ilegales.El empleo de la motosierra, el descuartizamiento desacerdotes, el desplazar a poblaciones enteras y condenarlas a sudesaparición -como en El Salado- y el concebir que el que no fueseuribista era porque es guerrillero supone el que bajo el uribismosean posibles los «falsos positivos», la cima moral de un régimen.El que los «falsos positivos» se vean simplemente comoconductas individuales y no como la materialización de una razónde Estado constituye no solamente la mayor de las perversionessino  el ocultamiento de una responsabilidad sobre el origen de unapolítica, que como todo en el uribismo puede ser explicada comouna calumnia de la oposición o como un costo que se debe pagarpara alcanzar la paz.Los crímenes del fascismo no fueron solamente cometidospor la mano de Hitler. Un gran sector el pueblo alemán acompañóal tirano en el camino al apocalipsis, recordemos que el fascismofue un proyecto con respaldo popular. De manera que la razón de
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la mayoría no se puede invocar como razón de la conveniencia nide un régimen ni de su reelección. Este tipo de «democracia»también puede ser un crimen de la mayoría.
Uribismo y Nación.
Por supuesto un proyecto como el uribista tiene seria implicacionesen la construcción del Estado nacional en Colombia. No tanto porquela seguridad democrática pueda ser considerada un proyectopolítico, pues de lo que se trata es de un afortunado nombre para lalucha contra la subversión.La hegemonía del uso de las armas por el Estado es unprincipio de la modernidad. No puede existir Estado que no persigay castigue a quienes a través de las armas cuestionan su razón deser o ponen en peligro nociones elementales del orden social.También es apenas razonable que los ciudadanos le exijan a suEstado la protección contra quienes atentan contra su seguridad ysus bienes. Por ello, no debe lugar a  equívocos: el gobierno de Uribeestaba en la obligación de combatir a cualquier actor armado.La crítica contra el gobierno de Uribe en este terreno son suscompromisos con el paramilitarismo, que lo llevó a negar suexistencia; al empleo de método absolutamente despreciables, comola desaparición forzada; y la inclusión del movimiento social ypopular y la oposición en la categoría de terroristas.La identificación con las instituciones, el incremento de loque podríamos llamar sentimiento patrio, en suma de la unidadnacional, son importantes en la vigencia de la nación. En ese sentidohay un avance, sin embargo, al fundarse en un autoritarismo y enlos principios morales de sectores emergentes y delincuencialesdesvirtúan y crean una unidad que se erige en problema,  pues variasgeneraciones sólo entenderán la política desde el principio de tierraarrasada.
Neofascismo y Dictadura.
Lo característico del proyecto uribista ha sido el intento de erigir unEstado de corte fascista. Recordemos que el ascenso de Hitler sehizo en una coyuntura de crisis económica y con la promesa de
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convertir a Alemania en una gran potencia Europea, con un matizanticomunista, gobernando contra la ley y sin ninguna fiscalización,persiguiendo a todo opositor y con la generalización del uso de laviolencia.Varios intentos hizo el uribismo por someter a la justicia, laúnica rama del poder que no transigió ni se ha prestó a lasmanipulaciones del poder del ejecutivo. Recodemos que Uribecontrolaba el legislativo, a pesar del alto porcentaje de congresistasuribistas investigados y condenados por sus vínculos con elparamilitarismo, igual sucedió con la procuraduría, que estaba prestaa absolver a uribistas que habían quebrantado la ley. Varios hechoshay que mencionar en esta pretensión uribista de someter y controlartodo el poder de las instituciones.El primer caso fue el enfrentamiento con la Corte Supremade Justicia en el 2008, señaló la periodista María Jimena Duzán: «Norecuerdo una crisis institucional más honda ni más grave que laque se produjo esta semana, luego de que la Corte Suprema deJusticia publicara su fallo en el que condena a la ex congresista YidisMedina y advirtiera que la reelección de Uribe pudo haber sidoobtenida a través de métodos espurios.» 281 Agrega la reconocidaperiodista:

(…) es la primera vez que un presidente colombiano elegidoen las urnas desconoce de manera tajante y melodramáticaun fallo de la justicia, como también es la primera vez que unmandatario colombiano demuestra un desprecio por la ley ypor su majestad de manera tan abierta y descarnada.Tampoco antes un gobernante había retado públicamente a lajusticia como lo ha hecho Álvaro Uribe esta semana de pasiónque acaba de terminar. Ningún dirigente político que yorecuerde les había agredido tanto verbalmente como lo hanhecho esas carnitas y esos huesitos. Uribe ha llenado deepítetos incalificables a la Corte y la ha sometido al escarniopúblico como si se tratara de una bruja presta a entrar a lahoguera, y no de uno de los más altos tribunales de justicia.
281 DUZÁN, María Jimena, «Mi voto por la Corte» en Semana, Bogotá, junio 28 de 2008.
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Basta recorrer la cadena de insultos que el Presidente haproferido contra la Corte Suprema para entender laprofundidad de la crisis que estamos enfrentando. Uribe hadicho que esta Corte es «ideologizante», que es «golpista» yque hace fallos «pensando en la política». El viernes pasado,luego de su alocución nocturna del día anterior, en la queconvocó a un referendo para volver a realizar las eleccionesde 2006, el Presidente le dijo a la Corte que era un tribunalinfiltrado por el paramilitarismo al que había que demandar.Su asesor presidencial, José Obdulio Gaviria, la ha calificadoen varias ocasiones de Corte «prevaricadora» y en el colmode los colmos, el Presidente ha llegado a afirmar que su formade hacer justicia se parece a la manera como (las Farc) practicanla pesca milagrosa, «tirando la carnada a ver quién cae. 282

Pero no solamente se trató de insultos sino que un variadotipo de amenazas y maquinaciones se esgrimieron contra la Corte.Señaló Daniel Coronel: «Mientras el Presidente arma la cortinaplebiscitaria para tapar el cohecho que permitió su reelección, unescándalo -tan grave como la yidis-política, o tal vez mayor- se ciernesobre el gobierno. La retractación del paramilitar conocido con elalias de ‘Tasmania’ probaría que allegados al Jefe de Estado estaríancomprometidos en un plan para desprestigiar a la Corte Supremade Justicia y detener las investigaciones por la para-política.» 283 Másadelante precisó la denuncia cuando sostuvo:
José Orlando Moncada Zapata, alias ‘Tasmania’, y su vecinode celda Iván Roberto Duque, alias ‘Ernesto Báez’, mencionancomo partícipes de ese complot al hermano menor delPresidente, Santiago Uribe Vélez, y al primo del mandatarioMario Uribe Escobar, hoy detenido.Según los paramilitares presos, los señores Santiago y MarioUribe estarían detrás de la iniciativa contra los magistradosque investigan a los para-políticos. En ese plan habrían

282 DUZÁN, María Jimena, «Mi voto por la Corte» en Semana, Bogotá, junio 28 de 2008.
283 CORONELL, «El ´boomerang´de Tasmania» en Semana No 1365, Bogotá 28 de junio de2008.
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participado, también, el abogado de ‘Tasmania’, SergioGonzález, y el narcotraficante Juan Carlos Sierra, alias el ‘Tuso’,recientemente extraditado por orden del gobierno. 284

La revista Semana alertó sobre la gravedad de la reaccióngubernamental. 285 Por su parte el editorial de El Tiempo reconocióel peligro de la situación.286 Tales circunstancias alarmaronprofundamente al país, por ello algunos sectores llamaron laatención sobre la probabilidad de un golpe de Estado promovidopor el propio presidente Uribe. 
La Gran Coalición Democrática (GCD).
Pero no todo fue negativo para las fuerzas democráticas del país.La Gran Coalición Democrática (GCD) se constituyó a finales del2002 -en el contexto del rechazo al referendo que impulso el gobiernode Uribe Vélez- por un conjunto variado de organizaciones ypartidos, entre los que hay que mencionar el Polo DemocráticoIndependiente (PDI), Alternativa Democrática (AD), el PartidoLiberal, la CUT, la CTC, sindicatos nacionales, el movimientocomunal, algunas ONG y diversas organizaciones. La consolidaciónde la Gran Coalición se dio durante la denominada Cumbre Socialy Política del Hotel Orquídea Real de Bogotá, en julio de 2004. Allíse formularon sus principios básicos y la necesidad de unificar elmovimiento social y popular en contra de la reelección de Uribe.La circular de la GCD del 8 de octubre de 2003 señaló:

284 CORONELL,  «El ´boomerang´de Tasmania» en Semana No 1365, Bogotá 28 de junio de2008.
285 «El poder soy yo» en Semana, Bogotá No 1365, junio 28 de 2008. Varios columnistas de losprincipales diarios del país se manifestaron contra las pretensiones del gobierno de repetirpor algún medio las elecciones de 2006 y de los ataques contra la Corte Suprema de Justicia,véase a manera de ejemplo: Ramiro Bejarano Guzmán «El ilegítimo», en El Espectador, Bogotá,28 de junio de 2008 o Salud Hernández-Mora «la guerra es la guerra» en El Tiempo, Bogotá,29 de junio de 2008. Por supuesto, no faltaron periodista que en el alarde más descarado degenuflexión se pronunciaron a favor del golpe o fujimorazo contra la corte, véase MaríaIsabel Rueda, «Se enloqueció el manicomio» en El Tiempo, Bogotá, 29 de junio de 2008.
286 «Choque traumático» editorial de El Tiempo, Bogotá, 29 de junio de 2008.
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En esta reunión informamos que el Presidente del Senado tieneprevista para el 21 de octubre de 2003, en el Congreso, antesde elecciones, un debate sobre el Referendo con cuatro vocerosde la Abstención y cuatro voceros partidarios del Referendo.Este debate será en directo por televisión.Hoy la Plenaria de Senado inició en segundo debate ladiscusión de la aprobación de la reelección inmediata delPresidente, Gobernadores y alcaldes, restándole seis debates.La encuesta de invamer –Gallup estima que votarán entre 5.5millones y 7.5 millones de personas. Es decir, entre el 33 y 45por ciento de los colombianos. Este hecho hace que activemosel trabajo de manera intensa.Se comenta que la gobernabilidad está en riesgo y que elPresidente tiene el reto de superar los 5.7 millones de votoscon los que fue elegido, ya que si el Referendo no pasa lasaspiraciones de sucederlo se van a estimular y ello dilata laaprobación de la reforma constitucional que permite lareelección inmediata.Si el Referendo pasa, se facilita la reelección. Si el Referendono pasa, el 26 de octubre los resultados serán favorables a losabstencionistas, pero si el Referendo pasa, el 26 ganarán losuribistas.La cercanía del Referendo generó una súbita alza del dólardespués de registrar una prolongada estabilidad, pues superóla barrera de los 2.900 pesos. Además, se elevaron las tasasde interés de los Títulos de Tesorería en los mercadossecundarios en un 15%.287

Después de este informe se tomaron las siguientes medidas:realización del taller «Los impactos sociales, laborales y económicosdel Referendo»; participar en el Pedalazo contra el Referendo, del
287 Carlos Rodríguez, «Circular de la Gran Coalición por la Abstención Activa - 8 oct. 2003».Las organizaciones políticas que aparecían respaldado en ese momento a la GCD eran:Alianza Social Indígena, Partido Liberal Colombiano, Frente Social y Político, PartidoDemocrático Independiente, Partido Comunista Colombiano, Partido del Trabajo deColombia, MOIR, Partido Unidad Democrática, Dignidad Obrera, Opción Siete, Presentespor el Socialismo, Corporación Viva la Ciudadanía, MODEP.
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12 de octubre; hablar con las campañas electorales de los diferentespartidos para fortalecer la propuesta de la Abstención Activa; instalaren las principales ciudades las Casetas de la Abstención, en las quese mantendrá una permanente información sobre la AbstenciónActiva; iniciar la campaña de graffitis; fortalecer la Semana por laAbstención Activa (14 al 17 de octubre); convocar a la MarchaNacional de Antorchas; reafirmar el envío de cartas personalizadasa los afiliados de las organizaciones sociales y políticas, de las cualesFECODE había entregado 9 millones; y asignar las llamadastelefónicas personalizadas a cada organización.Para 2004 la CGD programó la realización de CumbresSociales y Políticas -reuniones regionales- con la recomendación deenfatizar los cinco ejes temáticos y promover las dos grandesmovilizaciones sociales programadas para el segundo semestre delaño: la Jornada Nacional de Protesta del 16 de septiembre y el ParoNacional del 12 de octubre.La Gran Coalición Democrática señaló, en circular del 10 deagosto de 2004, que dadas las circunstancias políticas era propiciounificar el movimiento democrático, por lo que hizo un llamado atodas las organizaciones nacionales y regionales a llevar a cabalidadel Plan de Acción acordado tanto en el Encuentro Nacional deOrganizaciones Sociales y Políticas de abril como en la CumbrePolítica y Social de Julio. Estos compromisos se resumen en lossiguientes aspectos:

1. Desarrollar los 5 ejes de trabajo: No a la reelección uribista,contra el TLC- ALCA, contra la agenda legislativa, defensadel Estado Social de Derecho y solución política del conflictoarmado.2. Las 2 movilizaciones nacionales alrededor de las cualesgiran las demás acciones, corresponden a la movilizaciónnacional del 16 de septiembre y el Paro Nacional del 12 deoctubre.3. Desarrollar el Plan de Trabajo en cada una de las regionescon el mayor acompañamiento de organizaciones políticas ypersonalidades progresistas y democráticas.
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El conjunto del movimiento sindical, político y social del país,de acuerdo con las decisiones del Encuentro Nacional deOrganizaciones Sociales del 29 y 30 de abril de 2004 y la CumbrePolítica y Social del 22 de julio, acordó preparar y desarrollar lamovilización con un carácter político y a la vez con aspectosreivindicativos de los sectores comprometidos.

Movilización Nacional del 16 de Septiembre de 2004.
La GCD acordó para la movilización del 16 de septiembre una seriede objetivos entre los que se encontraban: agitar los 5 ejes demovilización acordados por la Gran Coalición Democrática y laCumbre Política y Social (contra la reelección de Álvaro Uribe, contrael ALCA y TLC, contra el paquetazo legislativo, por solución políticaal conflicto interno y por defensa del estado social de derecho);solidarizarse con el movimiento sindical colombiano ante lapretensión de su aniquilamiento por parte de gobierno de ÁlvaroUribe Vélez; defender de la educación y la salud públicas; e impulsarel Paro Nacional del 12 de octubre de 2004.La GCD acordó, además de las asambleas de sindicatos yorganizaciones sociales, una serie de actividades preparatorias de lasjornadas de septiembre y del Paro Nacional. Estas contemplabanencuentros regionales de organizaciones políticas y sociales en losdepartamentos del país (16 y 21 de agosto de 2004) y muy especialmentela creación de una campaña unificada en objetivos, actividades yresponsabilidades. La unificación posibilitaba la elaboración de unmemorando (Pliego Nacional – regionales y/o sectoriales) y unaagenda política y reivindicativa nacional y regional, que se debíapresentar al gobierno a nivel nacional y a los poderes locales. Porúltimo, se decidió acompañar una serie de luchas regionales ysectoriales, entre ellas: el paro cívico del agosto 18 en Manizales porla reapertura del hospital regional; la movilización del 20 de agosto,de Candelaria a Cali, contra el pago de una obra que no fue ejecutadapor el Consorcio CISA; y el denominado «Campamento Humanitario»del sector de la salud del 14 de septiembre.La GCD buscó ampliar el número de interlocutores y lamovilización social con el acercamiento a los indígenas en el Caucay organizaciones sociales del sur occidente colombiano y otros
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movimientos, especialmente con Convergencia Campesina, Negrae Indígena (CNI). Igualmente trazó como objetivo hacer de ladiscusión del presupuesto de la nación para el 2005, que se debíadesarrollar en el Congreso de la República, un hecho que permitiríala movilización para exigir la inversión social. Por ello se convocó aun desayuno de trabajo con los parlamentarios del PDI, AlternativaDemocrática e independientes para que se vincularan al plan demovilización nacional.
Paro Nacional del 12 de Octubre de 2004.
La jornada del Paro Nacional mantuvo los objetivos generales de laGCD, en particular los denominados 5 ejes de movilización, a loscuales ya hemos hecho referencia, y la lucha por lograr respuestasde los gobiernos nacional y regionales a los memorandospresentados; denunciar el carácter autoritario y represivo delgobierno de Álvaro Uribe Vélez; y consolidar la unidad en lamovilización del movimiento sindical, político y social del país.Las acciones para realizar con éxito el Paro Nacional siguieronel modelo empleado hasta ese momento por la GCD: convocar areuniones de todas las direcciones nacionales del movimientosindical, político y social para tratar exclusivamente el cómo realizarel paro de octubre; asambleas por sector social y político;  proponerque las huelgas y paros nacionales indefinidos de los sindicatos oluchas de los sectores sociales se iniciaran a partir del 12 de octubre;adoptar unas consignas centrales a nivel nacional; coordinar untrabajo para ganar la solidaridad del movimiento sindical, políticoy social a nivel continental y mundial;  coordinar un trabajo nacionaly regional de las organizaciones defensoras de derechos humanos,médicos, abogados, etc.; hacer pronunciamientos sobre los hechospolíticos que afectaban los derechos ciudadanos, laborales y derechoa la vida de los colombianos; y acompañar las actividades del S.O.Sdel sindicalismo mundial y nacional, 15 al 18 de septiembre, y Voces delmundo por la vida en solidaridad con Colombia del 25 al 28 de agosto.288

288 Las decisiones ligadas a la movilización de septiembre y al Paro Nacional fueron tomadasen la reunión ordinaria de la Mesa Ejecutiva Nacional de la Gran Coalición DemocráticaGCD del 9 de agosto del 2004, véase CUT-GCD, «Circular urgente», Bogotá, 11 de agostode 2004.
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La agresión del Gobierno y los empresarios contra elsindicalismo, constatada en la liquidación de la contratacióncolectiva y en la inmolación de 15 dirigentes sindicales, dos asesoresy 30 afiliados, hizo que el sindicalismo mundial expresara susolidaridad asistiendo al «SOS» del Sindicalismo Mundial Frente alAniquilamiento del Sindicalismo Colombiano.289
El 4 y 5 de marzo de 2005 se realizó el Seminario Programáticode la Gran Coalición Democrática, que consolidó el proceso deunidad y clarificó sustancialmente su programa. Dos escollos tuvoque enfrentar el avance de la GCD y el proyecto de candidaturaúnica antiuribista. En primer lugar, la inclinación liberal hacia elpresidente: «el colaboracionismo liberal. Desde el seno delliberalismo, los ex mandatarios Ernesto Samper y César Gaviriamaniobran para transformar la actual oposición a la reelección deesta colectividad en apoyo a la candidatura de Álvaro Uribe. Desdefuera actúan el ex presidente Turbay, Juan Manuel Santos y losparlamentarios colaboracionistas, entre los cuales se cuentan los 9senadores sancionados por el Partido Liberal por votar en favor dela reelección.» 290 Desde la izquierda también existieron accionescontra la GCD:
Con argumentos de la ultraizquierda, principalmenteplanteados por el MOIR, se erige otro obstáculo ante el avancede la política unitaria antiuribista. Se dice que la Gran CoaliciónDemocrática no debe ni siquiera plantearse tomar posiciónsobre la lucha política principal que libran las fuerzasantiuribistas y antiimperialistas del país, la batalla contra lareelección, dizque porque ello conduciría a su «división». Conoscura zalamería se habla de las virtudes de la Gran CoaliciónDemocrática, para prohibirle enseguida que participe en elgran combate del pueblo alegando que este tiene carácter«electoral». Los dirigentes del MOIR deberían tomar nota de

289 «SOS del sindicalismo mundial frente al aniquilamiento del sindicalismo colombiano»Bogotá, 1° de noviembre de 2004, comunicación firmada por Carlos Rodríguez Díaz,Presidente CUT; Apecides Alvis Fernández Presidente CTC; Boris Montes de Oca Anaya,Secretario General CUT; Miguel Morantes, Secretario General CTC.
290 «La batalla contra la reelección, se abre paso la política de unidad», Editorial de La BagatelaNo 25, Bogotá, 28 de marzo de 2005.
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que ni siquiera la Carta Política que estableció lasprivatizaciones, la apertura económica y el neoliberalismo,impuso tal prohibición a los sindicatos, y mucho menos acoaliciones conformadas por estos, por partidos políticos yotras organizaciones de masas.» 291

Pero la miopía del MOIR no se limitó a negar las posibilidadesde la participación en política de la GCD sino que con su posturanegó su propia historia y radicalizó su ultraizquierdismo. Estaposición de extremoizquierda del MOIR se ha mantenido hasta eldía de hoy, por ello la podemos encontrar en sus planteamientosdurante el II Congreso del Polo Democrático Alternativo, la consultainterna del el 27 de septiembre de 2009, las elecciones presidencialesde 2010 y su abstencionismo ante la disyuntiva Santos o Uribe enlas más recientes elecciones presidenciales que culminaron con lareelección del presidente Santos.Luego de las jornadas reseñadas, la Gran CoaliciónDemocrática mantuvo sus actividades unos años más. En unareunión del 23 de julio de 2007 reafirmó sus ejes programáticos y seacordó una movilización para el 10 de octubre de 2007, en el marcode las protestas del sector agrario e indígena, y se ratificó laimportancia de la participación en las elecciones del 28 de octubre yun amplio plan de acción.Lamentablemente la GCD perdió fuerza debido a lasvacilaciones del liberalismo, especialmente a los coqueteos con elgobierno de Uribe, situación que no fue propia de este partido sinoincluso del movimiento sindical. Adicionalmente la postura del Polo,que solo buscaba una candidatura de izquierda, aniquiló este frentepolítico, una de las experiencias más importantes de la viabilidadde la política de amplia unidad.
Las Dificultades del Gobierno de Uribe se hacen Manifiestas.
Aunque los medios y la oficina de prensa de la presidencia vendieronla idea de un país incondicional al presidente Uribe en ese mismo
291 «La batalla contra la reelección, se abre paso la política de unidad», Editorial de La BagatelaNo 25, Bogotá, 28 de marzo de 2005.
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instante estaba aflorando una coincidencia de varios sectores en lanecesidad de fomentar la unidad popular para generar cambiospolíticos en el país. Este nuevo ambiente se debía, en primer lugar,a la experiencia exitosa de la movilización contra el referendo enoctubre de 2003 y la consolidación y extensión nacional de la GCDcomo resultado de una coalición política obrera y popular con unprograma preciso, denominado los 5 ejes, y una organización que ala vez centralizaba y que expresaba regionalmente la lucha nacionalde masas, por ello fue el instrumento más efectivo de la movilizaciónpopular en Colombia.En segundo lugar, el proyecto de frente único se fortaleció. ElPTC(M), por ejemplo, a raíz del l Congreso del Polo de junio de2005 solicitó  ingreso al PDI. En efecto, la amenaza de la reelecciónde Uribe Vélez era -aun hoy lo es- la principal amenaza para lanación y  era urgente una candidatura única de la oposición.Lejos de considerar al gobierno de Uribe carente de fracturasy fisuras es necesario resaltar aquellos aspectos que evidenciabanlas dificultades del gobierno, en particular: la división en la coaliciónque lo eligió, el concepto del Procurador contra la reelección, losproblemas nacionales e internacionales por las negociaciones deRalito, los escollos de la ofensiva militar contra la insurgencia, lasprotestas por el TLC, el repudio popular a la política económica y lapésima situación social. Veamos en detalle algunos aspectosadicionales de las dificultades del ejecutivo.El estilo camorrista del presidente Uribe se extendió a sucírculo de allegados, que se creyeron con el derecho de emplear elmétodo de su jefe. Lejos de evidenciar  la existencia de un ejecutivofuerte y de un presidente comprometido radicalmente con la defensade su política lo que manifestaba el estilo presidencial no era otracosa que la condena abierta de todo opositor, el desprecio por lalegalidad y la urgente necesidad de detener el resquebrajamientodel circulo de poder. 292

Uribe intentó acallar las disidencias a través deldesconocimiento de los partidos y del Congreso y cuando se
292 Uribe ha empleado el mismo estilo pendenciero y camorrista para enfrentarse al presidenteSantos. Varios columnistas, algunos en tono de sátira, señalaron abiertamente que el expresidente está loco o terminará en el manicomio de Sibate.
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evidenció que no podía someter al parlamento empleó el viejosistema de «favores» para las fracciones y caciques parlamentariosa cambio de respaldo para las iniciativas del gobierno y esta fue laúnica razón por la que el uribismo pudo construir unanimidad enel parlamento. El clientelismo oficial se evidenció cuando al finaldel primer semestre del 2005 Uribe tuvo que incluir en la terna parafiscal los indicados por el conservatismo.El recurrir al clientelismo para obtener mayorías llevó alfracaso el proyecto del uribismo de conformar una sola fuerzapolítica alrededor del presidente. En efecto, Germán Vargas Llerasahondo sus diferencias, el conservatismo intentó mantenerse con elmejor aliado, Luis A. Ramos logró conformar su propia corriente yel sector coordinado por Juan Manuel Santos reclamó su carácterde principal fuerza uribista.No obstante, la dificultades del presidente eran mayores anivel internacional por el despreció que se ganó en el continente,especialmente por la aplicación de la denominada Ley de «Justiciay paz» que contempló amplios beneficios al paramilitarismo acambio de nada. La apreciación de los juristas, defensores dederechos humanos y Ongs era que el gobierno protegía elparamilitarismo y la impunidad. Una rápida mirada a las reaccionesante la mencionada Ley concitó manifestaciones de rechazo del NewYork Times, la ONU, Human Rights Wacht, Amnistía Internacional,sectores del Senado de EU, produjo el condicionamiento de la ayudamilitar a Colombia en el Congreso de EU, y la demanda a Uribe dela Federación Internacional de Derechos Humanos ante la CortePenal Internacional.El uribismo pudo imponer esta Ley por la estrechacolaboración e intervención del gobierno de Estados Unidos, comoquedó claro con el artículo sobre las penas en dicho país y el respaldoal proceso gobierno-paramilitares dado por Wood en Washington,que se manifestó con la invitación a Uribe al «rancho» de Bush.  Lapretensión del gobierno de EU era la de preservar las posibilidadesde una nueva reelección de Uribe, su principal aliado en el continente.Un hecho muy importante en el análisis del uribismo fueque este no gozaba de plena aceptación por la burguesía colombiana.Este hecho nunca lo entendió la izquierda, especialmente el MOIR,el Partido Comunista y el MODEP. Por ello la pretensión de que el
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frente electoral antiuribista fuese sólo de izquierda y la imposibilidadde apreciar diferencias entre Juan Manuel Santos y Uribe Vélez, hechoreflejado en la consigna de que el gobierno de Santos es Uribe III. 293

La Formación del Polo Democrático Alternativo y la Selección desu Candidato Presidencial.
Los procesos de unidad de la izquierda cobraron fuerza a mediadosde la década del noventa. Varios proyectos lograron elreconocimiento público. Por una parte, el Frente Social y Político(FSP), creado en 1999 en torno a la presencia de Luis Eduardo Garzóny orientado políticamente por el PCC, su principal fuerza. EL FSPagrupó, además, a una variedad de grupos de izquierda entre losque se encontraban Presentes por el Socialismo, Dignidad Obrera yel Movimiento por la Defensa de los Derechos del Pueblo (MODEP).Carlos Gaviria fue elegido en 2002 al senado a nombre del FSP.En el año 2000 Alternativa Política Colectiva, que había sidofundada luego del fracaso del proyecto de la Alianza DemocráticaM19, sumó los esfuerzos de Gustavo Petro, Rafael Orduz, AntonioNavarro Wolf y Carlos Vicente de Roux.Dos procesos adicionales, aunque con sus propiascaracterísticas, completan el cuadro de los frentes de izquierda. Elprimero fue el que se generó por la acción del Polo DemocráticoIndependiente (PDI), agrupación creada a mediados de 2003 porun variado grupo de dirigentes y diversas fuerzas de izquierdademocrática. 294

El PDI avaló la candidatura presidencial de Luis EduardoGarzón en las elecciones de 2002, en la que ocupó el tercer lugar
293 La consigna de que Santos es Uribe III fue agitada por el PCC y el MOIR y, en general, lossectores radicales del Polo para establecer una distancia con Petro y el PTC (M), que veníansosteniendo la existencia de diferencias notables entre estos dos personajes. Luego de másde año y medio de agitar la consigna la mayor parte de las organizaciones la ocultaron sinmediar explicación alguna. La excepción nuevamente ha sido el MOIR, pues a través delsenador Robledo sigue insistiendo en que no existen diferencias entre Santos y Uribe y senegó a respaldar la reelección de Santos, como sí lo hizo el resto de la izquierda.
294 El senador Jaime Dussan Calderón en la presentación del PDI ante la InternacionalSocialista en 2004  resaltó este rasgo del frente político. DUSSAN, «El Polo DemocráticoIndependiente ante la Internacional Socialista» comunicación del 24 de noviembre de 2004en http://www.polodemocratico.net/El-Polo-Democratico-Independiente,32.
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con 680.245 votos, y al año siguiente lo respaldó en las elecciones ala alcaldía de Bogotá, de la cual surgió como triunfador y administróla ciudad en el periodo 2004-2007.Casi de manera paralela fue constituida AlternativaDemocrática (AD) por la izquierda con representaciónparlamentaria, es decir el PCC, a través del Frente Social y Político;el MOIR; la Unidad Democrática (UD); Movimiento Ciudadano;Autoridades Indígenas de Colombia; y Opción Siete, su figura másconocida fue Carlos Gaviria.295

El PDI y AD decidieron en 2005 adelantar diálogos parafusionarse y formar en 2006 el Polo Democrático Alternativo (PDA)y gracias a una consulta interna (12 de marzo), en la que participaronCarlos Gaviria y Antonio Navarro Wolf, se eligió a Gaviria comocandidato presidencial al obtener 572.843 sufragios (52.55%).Ante la inminencia de las elecciones presidenciales de 2006correspondía buscar un candidato idóneo. Por ello, del PTC(M)aprobó en julio de 2005 una resolución de respaldo a la candidaturapresidencial de Antonio Navarro Wolf y solicitó el ingreso federadoal PDI, es decir manteniendo la estructura orgánica y la militancia.Tal resolución estuvo acompañada por un acto político, el 15de julio en el Hotel del Parque en Bogotá, en el que se invitó alcandidato presidencial Antonio Navarro Wolf, a la dirigenteopositora Piedad Córdoba, al candidato presidencial Carlos Gaviria,a la ex Contadora General del Nación Clara López, al concejal CarlosRomero, al representante Venus Albeiro Silva, al concejal BrunoDíaz, a los presidentes de la CUT Carlos Rodríguez, de la CTCApecides Alvis y de la Confederación de Pensionados, JesúsMendoza, entre otros. 296 Asimismo se envió, el 23 de julio, una
295 La comunicación tiene fecha de 27 de noviembre de 2003, aunque se publicó con el título«Declaración de Alternativa Democrática» en Tribuna Roja No 94, Bogotá,  diciembre 3 de2003. Firman el comunicado los senadores Carlos Gaviria Díaz, Jorge Enrique RobledoCastillo,  Luis Carlos Avellaneda Tarazona, Efrén Félix Tarapués Cuaical, Antonio JavierPeñalosa, Alexander López Maya y los  Representantes Venus Albeiro Silva Gómez, WilsonBorja Díaz, Ermínsul Sinisterra Santana. Los partidos que suscribieron el acuerdo fueronFrente Social y Político, MOIR, Movimiento Ciudadano (Bernardo Hoyos Montoya), PartidoComunitario Opción 7 (Venus Albeiro Silva Gómez) y Movimiento de Autoridades Indígenasde Colombia (AICO) (Efrén Félix Tarapués Cuaical).
296 En su intervención el candidato presidencial Navarro Wolf expuso los cinco puntos de suprograma de gobierno: prioridad para los pobres y la clase media, solución política al
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comunicación firmada por Marcelo Torres y demás miembros delComité Ejecutivo al senador Samuel Moreno Rojas, en calidad depresidente del PDI, en la que se le solicitó formalmente el ingreso adicho partido.297

El respaldo a Navarro Wolf y la petición de ingreso al PDIera el reconocimiento de que el Polo constituía en aquel entoncesgarantía del proceso de unidad. De hecho al comenzar el 2005 elPDI propuso a Alternativa Democrática (AD) la selección de uncandidato único. Tal propuesta tuvo una respuesta positiva y CarlosGaviria, como Coordinador General de la AD, señaló el 14 de febrerode 2005 a Samuel Moreno Rojas, presidente del PDI, y Daniel GarcíaPeña y Rosalba Gómez, Vicepresidentes, la intensión de fusionarsey formar el Polo Democrático Alternativo (PDA).298
A pesar del avance que supuso la unidad de éstas fuerzas, elPolo cayó en  una serie de acciones erráticas que fueron castigadaspor la opinión pública. En primer lugar, el buen resultado obtenidopor Carlos Gaviria en las elecciones presidenciales alborotó los egosy los cálculos políticos de las fuerzas más importantes del Polo. Lalucha por estar de primero en la lista de candidatos al senado semanifestó en pugnas entre los dirigentes. En segundo lugar elrechazo por parte de Petro y la extrema izquierda del PDA a queMaría Emma Mejía encabezara la lista de Senado del Polo generóun mensaje sectario y excluyente.299 En tercer lugar todo lo que rodeóa la propuesta de candidatura de Antonio Navarro evidenció torpezay sectarismo, hechos cuestionados también por la opinión pública.En cuarto lugar, el triunfo del sector de extrema izquierda en elproceso de formación del PDA, más por la ingenuidad de los sectoresprovenientes del PDI -que se negaron sistemáticamente a construiruna sólida organización- y la derrota de la táctica de candidato único

conflicto colombiano, defensa y aplicación de la constitución de 1991, lucha contra lacorrupción y unas relaciones internacionales dignas y plurales.
297 Carta al senador Samuel Moreno Rojas solicitando el ingreso del PTC al PDI.
298 «Por la unidad total de la izquierda democrática, carta de Alternativa Democrática alPolo Democrático Independiente  Bogotá», D.C. 14 de febrero de 2005.
299 En el foro del 6 de diciembre, convocado por la Gran Coalición Democrática en el HotelOrquídea Real, Antonio Navarro aseguró que si el candidato liberal Horacio Serpa alcansabaa pasar a la segunda vuelta presidencial habría que apoyarlo, y que esperaba que éste hicieralo propio si quien lo lograra era el candidato del Polo.
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antituirbista, que era el proceder adecuado.300 Finalmente,contribuyó al menoscabo de la imagen del Polo el golpe que laextrema izquierda le dio al proceso unitario de la Gran ColaciónDemocrática.
La Formación de Tendencias Políticas al Interior del PDA.
Las elecciones presidenciales de 2006 fueron atípicas por cuanto elgobierno de Uribe concibió que su enemigo principal era el PartidoLiberal y se dedicó a quebrarle su unidad. Para ello promovió alcandidato del Polo y luego intentó atraer a algunos dirigentesliberales. Su éxito fue casi total, pues logró que Horacio Serpaaceptara un cargo en representación del gobierno, debilitó las fuerzasliberales en el congreso y el partido perdió electorado, inclusoalgunos calcularon que el liberalismo no podría sobrevivir a laselecciones de 2010 sin una alianza política.Para ese entonces la abstención fue del 54.8%. El presidentecandidato había obtenido en el 2002  5‘862.655 votos -el 53%- y en el2006  la cifra aumentó a 7´363.297, el 62.2%, es decir 1´500.642 votosadicionales. Respecto de la votación del uribismo al Senado en el 2006fue de 6‘233.585 votos, incrementándola en 1´129.712. A Uribe loapoyaron principalmente: Partido de Unidad Nacional, CambioRadical, Por el País que Soñamos, Partido Conservador, PartidoColombia Democrática, Movimiento Alas Equipo Colombia,Movimiento Colombia Viva, Dejen Jugar Al Moreno y PartidoConvergencia Ciudadana.En la jornada que se realizó el 28 de mayo Gaviria obtuvo2.609.412 votos, quedando en segundo lugar y superando alcandidato del Partido Liberal Horacio Serpa. Este gran resultado seexplica por el reconocimiento del dirigente político y a la gransimpatía que despertó el proyecto del PDA. A su vez la derrota liberalse explica porque desde el gobierno se buscó la aniquilación de estepartido y para lo cual se emplearon todos los medios a su alcance.En las elecciones de 2006 el PDA logró 18 escaños en el congreso, 10
300 En aquel entonces existió una estrecha alianza entre el PC y el MOIR, tal hecho se expresóen la CUT, en la renuncia del MOIR a jugar un papel destacado en aras del respaldo a lacandidata del PC a la presidencia de la central.
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senadores y 8 representantes a la cámara. Por Carlos Gaviria y elPolo la votación subió espectacularmente: de 680.245 sufragios enel 2002, el 6.16 % del total, a 2´608.914 en el 2006, el 22.04 %, unaumento de 1’928.669 votos.En las elecciones para Senado y Cámara el PDA pudo elegira Gustavo Petro (143.433 votos);  Jorge Robledo (80.969); ParmenioCuellar (74.580); Iván Moreno Rojas (49.331); Jaime Dussan (47.233);Alexander López (44.118); Luis Carlos Avellaneda (40.274); GloriaInés Ramírez (32.589); Jorge Guevara (26.665); y Jesús Bernal.Para el liberalismo los resultados fueron catastróficos. Suparticipación descendió verticalmente: del 46.5% de la votación totalen 1998, más de 5 millones, pasó al 31.8% en 2002, 3´514.779 sufragios,y en el 2006 cayó al 11.8%, 1´400.582 votos. Dado que en la consultaliberal del 12 de marzo del 2006 hubo 2´198.237 sufragios, la votaciónliberal del 28 de mayo del mismo año perdió 797.655 votos.Como ya lo dijimos, Carlos Gaviria obtuvo la mejor votaciónde la izquierda en todo el siglo XX y eso fue un hecho muysignificativo, aunque difícilmente podría destronar a Uribe. Losvotos de Gaviria se concentraron en Bogotá, de donde surgió laquinta parte de su votación, y de departamentos como Antioquia(279,775), Valle (275,247), Atlántico (169,034), Nariño (154,413),Cundinamarca (131,100), Cauca (108,698) y Santander (101,924). Noobstante, como ocurrió desde 2002 se repitió el error de la izquierda:no hubo candidatura única de la oposición.Luego de la campaña presidencial la principal tarea de laizquierda fue la de organizarse para afrontar el Congreso del Polo.La campaña de afiliación al Polo y la preparación de condicionespara la elección de delegados al Congreso del PDA, fueron lasactividades más importantes.Al finalizar el año el gobierno se encontraba en medio degrandes escándalos que fueron acallados por un atentado terroristaen la Escuela Superior de Guerra, cuya autoría no fue clara, puesmiembros del uribismo manifestaron dudas sobre la responsabilidadde las FARC e incluso se habló de autoatentado.Como si fuera poco con la represión desatada, en materiaeconómica se establecieron en el 2006 una serie de medidas contralos intereses de la nación. Y para justificarlas, Uribe no vaciló en
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alterar las cifras del comportamiento de la economía. Sin lugar adudas el tema más complejo fue el de las transferencias.Sobre el Polo hay que afirmar que el aspecto determinante,desde el punto de vista de su organización, fue la realización de sucongreso en diciembre de 2006. Lo más significativo del evento fueque se pudieron aprobar los estatutos y se avanzó notablemente enla organización interna con la creación de tres niveles organizativos:el nacional, con el Congreso; la Junta nacional; y el Comité EjecutivoNacional (CEN). A partir de este proceso se constituyeron los nivelesintermedios (coordinaciones y comités ejecutivos departamentales)e, incluso, los más pequeños (coordinaciones de localidades ocomunas).Luego de una consulta interna del PDA surgió comocandidato oficial a las elecciones a la alcaldía de Bogotá SamuelMoreno. El 28 de octubre de 2007 Moreno obtuvo el triunfo en laselecciones  al registrar más de 900.000 votos. Además, la votacióndel  PDA le permitió obtener  11 concejales en Bogotá y lograr conAntonio Navarro Wolf la gobernación de Nariño.En 2007 se conformaron las dos tendencias del Polo quedefinieron las polémicas internas y tiempo después la división: lade extremaizquierda y el sector democrático. El punto de quiebrefue el rechazó del senador Gustavo Petro al comunicado del PDAemitido con motivo del asesinato de los diputados del Valle en elque no se nombró a los autores materiales e intelectuales: las FARC.La protesta de Petro ante este hecho obligó a la realización de unareunión de emergencia y la firma de un nuevo comunicado en elque se condenó a las FARC con nombre propio. No obstante, estesería el inicio de una larga disputa que tuvo como últimos capítulosla consulta interna del PDA del 27 de septiembre de 2009; la campañapresidencial de Gustavo Petro; el retiro de éste senador y el PTC(M)del Polo Democrático; y la formación del movimiento Progresistas.El segundo aspecto importante en el PDA fue el debate sobreel rechazo a la lucha armada y a la combinación de todas las formasde lucha y la necesidad de que el Polo se deslindara públicamentede tales concepciones.Existían en aquel entonces cuatro grandes debates quediferenciaban a las fuerzas políticas de izquierda: la necesidad dedeslindarse del terrorismo, la urgencia de la más amplia unidad
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antiuribista, la lectura de la coyuntura mundial y la definición delparamilitarismo como el problema central del país.A pesar del arrollador triunfo de Uribe en las eleccionespresidenciales hubo un cambio en la coyuntura política. En efecto,aunque la Ley de Justicia y Paz se impuso, eso no quería decir quefuese aceptada totalmente por la sociedad. Por el contrario, lasenormes concesiones al paramilitarismo generaron un fuertecuestionamiento nacional e internacional. Por supuesto, Uriberechazó las acusaciones y desenfundó su estilo pendenciero paralanzar una cortina de humo.Adicionalmente Uribe comenzó a perder terreno en EstadosUnidos. El total respaldo que le brindaba el presidente Bush era larazón de su proyección internacional, pero las cosas cambiabanrápidamente para los republicanos y con ello el buen momento deUribe amenazaba con perderse totalmente.Otro factor de la crisis fue el debilitamiento de la economía.Aunque para el gobierno las cifras del comportamiento económicomostraban el poderío de la política económica pronto loscolombianos comenzaron  a padecer altas tasas de desempleo porlo que inició un repunte de la lucha popular, en particular debido alas movilizaciones del magisterio, de los estudiantes y el paro del23 de mayo.
El Ascenso de las Fuerzas Democráticas.
La reiterada denuncia de los nexos del presidente Uribe con elparamilitarismo sirven para repetir el punto de vista sobre lacaracterización del periodo que vivía el país: el problemafundamental de la nación era -y aún lo es- el paramilitarismo, no elTLC, como erróneamente lo sigue pensando el MOIR.Por lo expuesto la consigan establecida por el Polo: «Toda laverdad, todas las garantías y toda la democracia» expresaba conexactitud los objetivos tácticos a lograr por las fuerzas democráticasy progresistas. Las garantías para que la verdad pudiera surgirdebían ser amplias.Nuevamente se hizo indispensable la necesidad de que elPolo alentara una amplia alianza antiuribista. No obstante, lasfuerzas de extremaizquierda se oposieron contra toda propuesta
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de amplia unidad, de allí el reiterado llamado a que el Polo entendierala naturaleza e importancia de la Gran Coalición Democrática.Sin embargo, la extremaizquierda no entendió latrascendencia de este movimiento táctico, de la unidad de ampliossectores, pues aun dominaban las concepciones dogmáticas einfantiles y, por ello, tampoco vieron las contradicciones entre lavieja burguesía y los sectores emergentes ligados al paramilitarismo,ni siquiera hoy día cuando el uribismo amenaza abiertamente algobierno de Santos y establece una feroz ofensiva que le permitaretornar al poder.Para algunas organizaciones, como el Partido Comunista, lofundamental era el conflicto interno, la guerra, y más concretamentedetener el avance militar del uribismo a través de un dialogo depaz, y para otros, entre ellos el MOIR, el factor determinante deluribismo era el TLC. Sobre la primera interpretación resaltamos lageneralizada condena al secuestro y al terrorismo y en el hecho deque las FARC estaban siendo golpeadas y se encontraban enretroceso, aunque estaban lejos de ser liquidadas. A pesar de lanecesidad de respaldar un proceso de paz se percibía que lo másposible era que las FARC incrementarán sus acciones terroristas.La lucha armada era un error histórico y de nefastas consecuenciaspara la izquierda y para el país, por lo que en ese momento la políticageneral de la izquierda no giraba en torno a la guerra y la paz, comohabía sido la orientación central de la guerrilla desde la década delos ochenta. En efecto, la insurgencia había trazado la política de queera la guerra o una negociación de paz las vías para el asalto al poder.Por ello el PCC se encontraba en una difícil circunstancia, pues porun lado debía reivindicar la lucha de la insurgencia y, por otro, buscarun espacio de respiro a los avances militares del uribismo. Pero laizquierda no podía someterse a tal agenda y hacer lo contario eraperder de vista el carácter del gobierno de Uribe Vélez.El asesinato de los 11 diputados requería una dura declaraciónpor parte del Polo Democrático. Sin embargo, la extremaizquierda, através de la vocería de Carlos Gaviria, manipuló el debate internopara evitar una condena explícita y tajante a las FARC. Por el contrario,Petro se mostró partidario de un fuerte pronunciamiento. Al final ladeclaración fue hecha por el PCC y el MOIR.
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Las diferencias con el MOIR radicaban en un debate sobre elaspecto central del  proyecto uribista. Para el MOIR como ya lo hemosexplicado  lo determinante ha sido la denuncia del TLC, que considerael mayor peligro para Colombia. Aunque evidentemente tal postuladoes correcto este quedaba supeditado al aspecto central del uribismo: suvínculo con el paramilitarismo. 301 Allí radica el mayor peligro paraColombia, pues el uribismo significaba el intento más acabado delparamilitarismo por tomar el poder del Estado. La consolidación deUribe era una clara tendencia a la fascisticización del país y el inicio deun periodo muy negro para la precaria democracia colombiana, algosimilar a las dictaduras que habían asolado el cono sur.El otro tema que establecía una diferencia sustancial entre lasfuerzas del Polo Democrático era el de las alianzas políticas. Como sesabe desde el inicio del neoliberalismo el frente político se habíaampliado considerablemente, incluyendo incluso a sectores de laburguesía que se veían afectados por las reformas neoliberales. Además,desde la campaña electoral del 2002 se hizo indispensable detener elavance de Uribe Vélez a partir de una gran alianza cuyo eje debía giraren torno a los candidatos del liberalismo, que eran los que tenían lasmayores probabilidades de ganar. La extremaizquierda, por el contrario,daba por hecho que podrían ganar las elecciones presidenciales de2010. Por ello el MOIR y el PCC se empecinaban en un candidatopresidencial del Polo, en el rechazo a alianzas con el Partido Liberal yen aplicación de unas normas de funcionamiento que negaban de hechola unidad con fuerzas distintas al Polo. Por ello, despreciaron la campañaa la alcaldía de Bogotá y durante mucho tiempo poco le interesó eldestino de la ciudad, su mira estaba puesta en las elecciones de 2010.En este mismo instante había comenzado el debate por la candidaturaoficial del Polo y la campaña electoral por la alcaldía de Bogotá.

Elecciones del 28 de Octubre de 2007.
Toda elección representa una medición de fuerzas y una muestradel estado de ánimo general de la población con respecto a los que
301 La casi totalidad de los debates promovidos por el senador Jorge Robledo se dirigencontra los aspectos economicos del impacto del TLC. Sobre su labor en el senado no existereproche alguno, pues sus debates han sido muy acertados y sus denuncias pertinentes. Noobstante su sectarismo con respecto a las organizaciones de izquierda es absurdo.
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considera problemas del momento. Evidentemente es una síntesisapretada de la relación de las organizaciones políticas con suelectorado. Por supuesto, en los resultados influyen muchos factores,como la labor de los medios a favor del gobierno, la presión defuerzas irregulares, las calidades del candidato, el volumen de losrecursos económicos, etc. Por ello, en aquel entonces hacer unbalance de la jornada del 28 de octubre tenía mucha importancia.Tres conclusiones se pueden extraer de los resultados generales: losdescalabros del gobierno y la supervivencia del paramilitarismo; elavance del Polo; y la existencia de una franja del electorado que noera movilizada por el presidente.Los descalabros del gobierno se presentaron en importantesciudades del país, como Bogotá y Cali. El más destacado de ellos fuela pérdida, por segunda vez consecutiva, y de nuevo a manos de uncandidato del Polo -Samuel Moreno- de la alcaldía más importantedel país, la de Bogotá, resultado que otorgó al PDA su mayor victoriaa nivel nacional y que constituyó el acontecimiento político de máspeso en las elecciones de octubre de 2007, consolidándolo como laprimera fuerza de oposición del país.  Pero además, el uribismo perdiólas alcaldías de Cali, Cartagena, Valledupar, Bucaramanga, Cúcuta, ySanta Marta.De igual forma debe considerarse el revés de los candidatosdel gobierno a las gobernaciones de Cundinamarca, Atlántico,Santander, Cesar y Nariño, allí fueron derrotados por liberalesantiuribistas, el Polo y sectores independientes. Fue evidente queel país repudió al paramilitarismo y los nexos del Ejecutivo con estasoscuras fuerzas. No obstante, hay que reconocer que aunque elparamilitarismo venía en retroceso no estaba derrotadodefinitivamente. En muchos lugares y departamentos sus candidatosganaron, siendo el caso más notable el de Sucre, allí obtuvieron lagobernación, la alcaldía de Sincelejo y la de San Onofre.En el conjunto de la votación nacional para concejos eluribismo logró alrededor de 7.1  millones de votos, que le otorgaronun 46.6% del electorado y un 59.8% de las 12.030  curules elegidas.El segundo hecho por destacar de las elecciones del 28 deoctubre fue el avance del Polo Democrático, especialmente en Bogotáy Cali y en el departamento de Nariño, aunque en una escala menor,también registró importantes avances en el conjunto del país.
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El tercer aspecto que resaltamos de éstas elecciones fue laexistencia de una franja de colombianos que no marcharon con eluribismo ni con la oposición. El fenómeno expresaba un hecho muyimportante: no había hegemonía total del uribismo y, por lo tanto,la imagen que los medios presentaban como característico de éstaépoca, la de una opinión pública comprometida con el proyecto delpresidente y que se mantenía fiel al primer mandatario, era falsa.Evidentemente ésta franja de votantes era susceptible deinclinarse por el uribismo, más cuando existía diferentesmecanismos de presión para lograr que se expresara en torno alapoyo a la reelección del presidente. No obstante, ante elagotamiento del proyecto reeleccionista, debido a la innumerablecadena de escándalos de todo tipo de los hombres y las mujeres quesostenían al primer mandatario y al impacto negativo del proyectoeconómico neoliberal, éste sector igualmente podía pasar la cuentade cobro y apoyar una candidatura alterna.

El Debate Interno en el Polo Contra la Lucha Armada.
El Polo Democrático como ya lo señalamos es un partido detendencias,  y durante este último periodo que estudiamos se habíandesarrollado una pugna muy importante en torno a su dirección.De manera general, se puede afirmar que existieron tres sectores:uno dirigido por el MOIR y el PCC; la ANAPO; y sector democrático,en el cual se encontraban Gustavo Petro y el PTC(M). El debateadelantando contra la postura de los dos primeros se centraba en laurgencia del deslinde con la guerrilla y la lucha armada y en la necesidadde crear una candidatura única de la oposición contra el proyectoreeleccionista de Álvaro Uribe. Con la ANAPO las diferencias erancon las prácticas erróneas de clientelismo presentes, desde un comienzo,en la administración del alcalde de Bogotá Samuel Moreno.La postura del PTC(M) sobre la coyuntura política y laorientación del Polo Democrático fue sintetizada en el documentoque lleva el título de Verdades olvidadas pero vigentes elaborado porMarcelo Torres para agitar la disputa ideológica al interior del Poloen vísperas de su II Congreso. Los temas centrales de la polémicafueron, en primer lugar, la necesidad de una reiterada y rotundacondena «del secuestro, la determinación precisa de la responsabilidad
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de las FARC en este y otros hechos indefensables, y el deslindecompleto frente a la insurgencia armada y a la llamada «combinaciónde todas las formas de lucha». 302 Sobre este tema es necesario señalara su vez tres cosas. La primera, que no había posibilidades depronunciamiento generales, referencias tangenciales o rechazo sinnombrar a los responsables directos de tales prácticas. Aunque elpaís conocía desde hacía décadas que eran las FARC las quesecuestraban y aunque esta organización insurgente se regodeabaal responsabilizarse la autoría de secuestros de más de once años,correspondía a las organizaciones de izquierda, más cuando estánplanteando la necesidad de una cambio político, económico y social,decirle al país bajo qué métodos piensan efectuarlos.El segundo aspecto importante es la necesidad de condenartotalmente prácticas como el secuestro y, en ultimas, la urgencia deobjetar el uso de la violencia en el ejercicio de la política. El rechazoal paramilitarismo y al uribismo, que actuaba presionando las altascortes, empleando todo tipo de prácticas dictatoriales y en contrade la constitución, e incluso al margen de la ley, se basaba en laexigencia de que en la política contemporánea en Colombia noexistiesen actores armados. No tiene ninguna presentación abogarpor la desaparición del paramilitarismo y combatir el uribismo sipensamos que es legítimo que otro actor emplee el secuestro, elreclutamiento de menores y que su existencia dependa del negociodel narcotráfico.El tercer aspecto significativo del debate interno del Polo erael tema de la «combinación de todas las formas de lucha», tesiselaborada por el Partido Comunista a comienzos de la década delsesenta para alternar la lucha armada y la acción legal. 303 El hechoque los comunistas tuviesen en la década del cincuenta del siglopasado una polémica interna en torno a la lucha armada, que sólofue resuelta con expulsiones; el impacto de la revolución cubanaque estimuló a su interior proyectos insurreccionales; el surgimientode una división que originó al PCC (ML), cuya concepción foquistalos llevó a crear el EPL; a que el PCC pasó un largo tiempo sin  poder
302 TORRES, Marcelo, «Verdades olvidadas pero vigentes» en La Bagatela, Bogotá, No 2009.
303 VIEIRA, Gilberto, «Combinación de todas las formas de lucha» en: Documentos políticosNos 41-42, Bogotá, junio-julio de 1964, pp. 74-84.



 271

Historia del Maoísmo en Colombia. Del MOEC al MOIR/PTC(M), 1959-2015.
hacer política legal porque estaba prohibido; y por supuesto, debidoal ataque del ejército a Marquetalia (1962), que impulsó al PCC aunificar las autodefensas y organizar las FARC, explican elsurgimiento de la consigna a comienzos de los años sesenta, perosu aplicación fue una verdadera calamidad para la nación. 304

Además, la política de «combinación de todas las formas delucha» al implementar las FARC el secuestro y la dependencia alnarcotráfico generó un impacto negativo de enormes consecuenciasque se pueden sintetizar en los siguientes hechos. El primero, quelanzó a la sociedad un mensaje inadecuado: todo actor social puedeincursionar en la política recurriendo a las armas. ¿Por qué pensarque la derecha no podía usar la misma concepción y tener su propioejército a la vez que «acataba» el orden constitucional? ¿Acaso elparamilitarismo y el uribismo no es la «combinación de todas lasformas de lucha» que impuso la extrema derecha?La segunda, que era posible «administrar» a una organizaciónque supeditaba su crecimiento a la financiación a partir del secuestroy el narcotráfico. Dicho de otra manera, era una ingenuidad pensarque era posible controlar un grupo armado que descentralizaba lafinanciación, otorgando gran peso a la iniciativa individual y quepodía supuestamente mantenerse «pura» aun dependiendo de losnegocios de la droga. Lo que se demostró a partir de la década delochenta fue que el secretariado de las FARC logró total autonomíacon respecto al Comité Central del PCC y cada vez contó menos lapolítica. De esta forma el PCC quedó obligado a defender loindefendible. Sus contradicciones políticas internas de las últimasdécadas y su limitado crecimiento obedecen a ésta circunstancia. 305
En tercer lugar, la consigna de la combinación de todas lasformas de lucha ha estado acompañada de pretensiones sinfundamento: la inminencia del triunfo militar o la proximidad de lacrisis total de algunos gobiernos, como el de Uribe. Tal perspectivaha sumergido a la extrema izquierda en un profundo sectarismo,por ello, quienes en el pasado plantearon una concepción distinta

304 Un hecho por resaltar es que en Guatemala, por la misma época, los comunistas tambiénemplearon la misma consigna.
305 El PCC no renovó su curul en las dos últimas elecciones al Concejo de Bogotá y perdió supresencia en el Senado y la Camara.
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sobre algún hecho político, como en su momento lo hicieron LuisEduardo Garzón o Gustavo Petro, se les acusaba de ser ¡uribistas!.Finalmente, la consigna genero dos mitos políticos: laviolencia insurgente se justificaba por la pobreza y la existencia dela guerrilla se debía al cierre de espacios políticos para la oposicióndurante el Frente Nacional.A pesar del peso de las evidencias, el PDA envió mensajesequívocos, derivados de titubeos y actitudes poco claras. Lasimprecisiones se evidenciaron desde el asesinato de los diputadossecuestrados en el departamento del Valle. Los pronunciamientosfueron confusos, sin la condena a los responsables, y las decisionesse tomaron a última hora y motivadas por la presión del sectordemocrático del Polo o por el país mismo. Lo mismo sucedió antelas primeras liberaciones de los secuestrados, a comienzos del año2007; ante la marcha del 4 de febrero de 2008 contra el secuestro;frente a la intrusión ilegal de tropas colombianas en territorioecuatoriano donde se produjo la muerte de Raúl Reyes, en de marzode 2008; y de nuevo ante la gran manifestación, otra vez contra elsecuestro, del 20 de julio de 2008.Sobre la marcha del 20 de julio en pro de la libertad de todoslos secuestrados, a pesar de su importancia para el país, no existióninguna referencia en el periódico del Polo, ello motivo un carta de6 integrantes de Comité Ejecutivo Distrital del Polo a la direcciónde éste partido (Gaviria y Carlos Bula Camacho) en protesta por laausencia de noticias. 306

El rechazo a la participación del Polo en las manifestacionescontra las FARC y el secuestro fueron hechas por el sector deextremaizquierda del Polo con argumentos tan absurdos como queservían al uribismo!, señaló un miembro de la dirección del periódicoPolo y del PCC: «Lamentablemente, hay sectores democráticos quehan mordido el anzuelo y los vemos por ahí promoviendoactivamente la participación en ese intento de glorificar el uribismo,creyendo que se trata de rechazar el  secuestro como método de
306 «Constancia frente a la ausencia de información del Periódico POLO, número 3, sobre lamarcha contra el secuestro del 20 de julio», Bogotá 5 de agosto de 2008. La constancia fuefirmada por Miguel Ángel Delgado, Javier Darío Vélez, Jaime Zubieta Vanegas, Yezid GarcíaA., Luis Orlando Serrano y Guillermo Encinales.  
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lucha política. No se dan cuenta de que (sic) en esta forma estánayudando a la segunda reelección de Uribe,….» 307

Otro capítulo de la polémica entre las tendencias del Polofueron las amenazas de las FARC contra los dirigentes del sectordemocrático y su intento de favorecer a quienes venían respaldandoa Carlos Gaviria. El tema en cuestión no era solamente la injerenciainsurgente sino la tímida respuesta, casi que obligada, del sector dela extremaizquierda y de la dirección del Polo. Tres momentos tuvoésta intervención: las acciones contra Gustavo Petro; la presióndurante el II Congreso del Polo; y la intrusión  durante la consultainterna del 27 de mayo de 2009.El primer suceso aconteció cuando en el contexto del debatepúblico abierto por el senador Gustavo Petro a raíz de los asesinatosde los diputados del Valle fue atacado por un vocero de las FARC.Este acontecimiento motivó una carta del PTC(M) a Daniel GarcíaPeña, en aquel entonces Secretario general del PDA, la misiva decía:
Compañero Daniel García PeñaSecretario General del PDA Apreciado Daniel: Conocidos por los medios de comunicación los hechosrelativos al ataque verbal de un vocero de las Farc al senadordel Polo Gustavo Petro y la respuesta de este, al igual que susantecedentes relativos a la Posición del PDA acerca de losasesinatos de los diputados del Valle del Cauca, sobre lasdeclaraciones públicas de otros dirigentes del mismo,  yhabiendo tenido alguna referencia sobre la reciente discusiónefectuada al respecto en el Comité Ejecutivo Nacional del PDA,en mi condición de integrante de esta instancia de direcciónexpreso mi parecer sobre el asunto.1.   La raíz de la discusión consiste en si es necesario o no parael Polo plantear con absoluta nitidez su condena a la llamadacombinación de todas las formas de lucha y al secuestro.  Esmi opinión que tanto la primera como el segundo han

307 VÁSQUEZ, Álvaro, Voz, No 2452, Bogotá, 16 a 22 de julio de 2008.
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configurado uno de los factores que más daño le han hecho alavance del proceso democrático y revolucionario en Colombia.2.   Comparto plenamente la apreciación del senador GustavoPetro acerca de necesidad de una clara, simple y categóricacondena del Polo sobre el asesinato  de los diputados del Valledel Cauca secuestrados por las Farc.  3.   Coincido sin reservas con la afirmación del senador Petroen el sentido de que el secuestro no puede ser considerado unmétodo de acción revolucionario. «Ninguna causa, noble o vil,justifica el secuestro» expresó en alguna ocasión FranciscoMosquera, mi maestro, y el tiempo no ha hecho sino confirmarmás y más la vigencia de la acertada sentencia.  4.  Las observaciones sobre la correspondencia de lasdeclaraciones de los dirigentes públicos del Polo con losEstatutos como sobre el tipo de organización que constituyeel PDA, con lo pertinentes y naturales que pueden ser, nopueden excusarnos de asumir una posición definida einequívoca sobre lo sustantivo del asunto ni tampoco paraexpresar una efectiva solidaridad con el senador Petro.  5.   La dirección del Polo no debe olvidar que lo quecatapultó al Polo a la vasta audiencia nacional de masas yle permitió a la izquierda superar  los límites de unainfluencia reducida fue precisamente su deslinde con lalucha armada y los secuestros. Esta condición del avancesigue vigente y es decisiva para el porvenir del Polo. 308

El segundo capítulo de la intervención de las FARC en losasuntos del Polo fue en el contexto de la realización del II Congresodel PDA. Esta vez el ataque, que fue extensivo a Marcelo Torres y alPTC (M), intentó debilitar la influencia del sector democrático delPolo en el Congreso y fortalecer el sector que respaldaba a CarlosGaviria. Como en el caso de los ataques de las FARC contra Petrohubo necesidad de exigir de la dirección del Polo unpronunciamiento y una condena a tan deleznable injerencia.Finalmente, luego de la consulta interna del Polo, las FARCse manifestaron en contra del triunfador, el senador Gustavo Petro,
308 TORRES, Marcelo, «saludo al Congreso del PDI».
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y alentaron con ello el desconocimiento del resultado y, obviamente,la división del partido. Resulta paradójico que sectores como elMOIR y la ANAPO rechazaran el triunfo de Petro y se negaran aaceptar que éste asumiera la presidencia del partido o le exigieransometerse a unas ambiguas recomendaciones del II Congreso delPolo que negaba la posibilidad de buscar alianzas. Todo undespropósito cuando el senador Petro había basado su campaña,entre otras cosas, en la búsqueda de la más amplia unidad de todoslos sectores de oposición.Precisamente las discrepancias al interior del Polo seradicalizaron durante su II congreso, La Bagatela informó sobre elparticular:

Aunque ya existían antecedentes, la polémica controversia sedesató públicamente en junio de 2007 cuando en Anncol, lasFarc anunciaron el asesinato de los diputados del Valle. Uncomunicado del Polo firmado por Carlos Gaviria, que repudióel asesinato, pero no condenó a sus ejecutores, provocó unajusta y crítica observación del senador Gustavo Petro, quienpidió «actuar de manera más decidida contra una absurdapolítica adelantada por los violentos», y esclarecer la posicióndel Polo ante la opinión pública pues «no es suficientementeclara». La reunión extraordinaria del Comité Ejecutivo del 19de septiembre que se citó en plena campaña electoral del 2007,dirimió la querella con una terminante condena del terrorismo,de los secuestros y del uso de las armas como instrumento delucha política; aunque el litigio estaba muy lejos de habersecancelado. En realidad, dejó planteados dos opciones de cómoconducir el Polo, que se manifestaron de nuevo con la actitudde un sector que rechazó la participación en las marchas contrael secuestro en el 2008. Todo esto perfiló la creación de unatendencia democrática en el Polo frente a una posición deextrema izquierda. 309

309 «Las discrepancias que formalizó el congreso del Polo. Sector democrático: por una ampliacoalición de fuerzas sociales y políticas» en La Bagatela, No 37, Bogotá, 20 de junio de 2009,p. 3.
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Tales diferencias fortalecieron el sector democrático alinterior del Polo, hecho de significativa importancia por cuanto sehacía posible la unificación de criterios y se creaban condicionespara  la corrección de la política del PDA. Sin embargo, la alianzaAnapo-extrema izquierda se negó a impulsar cualquier alianza conlas fuerzas democráticas que rechazaba la nueva reelección de Uribe.En efecto, la Junta Nacional del Polo celebrada del 23 al 25 de abrilcerró la puerta a cualquier alianza. La actitud excluyente se expresócon la Resolución de consulta para escoger al candidato de lacolectividad para las siguientes elecciones, aprobada y concebidapara excluir a Lucho Garzón y a Gustavo Petro.

El Triunfo de Gustavo Petro en la Consulta Interna del PDA.
La postulación de Petro estuvo rodeada de un mal ambiente, creadopor el sectarismo  del sector de extremaizquierda del Polo, llegandoincluso a la calumnia pues el MOIR y el PCC señalaron que lapropuesta de Petro y el sector democrático evidenciaba que eranuribistas. La descalificación a partir de juicios aventurerosensalzados por un estilo florido fue una de las formas empleadaspor estos grupos para evitar asumir el debate sobre la corrupciónde la administración de Samuel Moreno, que, como se sabe, fuesostenido por estos mismos partidos por más de un año luego de sudestitución como alcalde. Adicionalmente apostaron su existenciaa una supuesta crisis inminente del uribismo, a la inevitabilidad deuna crisis económica, etc. Un par de ejemplos son suficientes. Señalóel MOIR sobre la consulta interna:

Una porción polista, minoritaria, compatible con quienes yatomaron las de Villadiego, con los voltiarepas del Polo, que hahecho suyos los ruines ataques, llama en la Consulta a conciliarun acuerdo entre contrarios. Es una tesis revejida, vueltaconsigna, con base en la cual hasta se le propuso a Uribe un«convenio» sobre el trato al paramilitarismo. Ahora, reinsiste,invocando legitimidad para un gobierno determinador degraves daños contra la democracia o «palideciendo» laimpugnación contra las bases militares norteamericanas, alcotejarlas, sin parar en las implicaciones contra la soberanía
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nacional que conllevan, con las decisiones militares de Brasil.Cambia los distintivos partidarios por el «arco iris», y convidaa «la caverna» a incidir en el rumbo de la izquierda, invitaciónque acepta gustosa -sin parase en pelillos- gente como MaríaIsabel Rueda o Mauricio Vargas. Se convoca a desvestir al Polode su esencia, a mellarlo, a colocarlo en vía de extinción,marginal en un vago «acuerdo sobre el futuro». 310

No obstante, ante el retiro de Luis Eduardo Garzón del Polo elsector que respaldaba a Carlos Gaviría debió aceptar las condicionesde Petro para participar en la consulta interna -básicamente una seriede garantías que aseguraran la igualdad de los contendientes- y evitarel retiro de tan importante senador, que hubiese significado unaenorme crisis en el Polo. Por ello Petro anunció al país, el 29 de mayode 2009, su intención de participar en la consulta interna del Polo del27 de septiembre.El sector de extremaizquierda del Polo buscó no solamentela hegemonía, a través de la elección de Carlos Gaviria, sino tambiénel amarrar todo el comportamiento de la campaña electoral a unasupuesta presidencia en el 2010, un principio que carecía de realidad,veamos cómo lo expresó el MOIR en una carta al periódico La Patriadel 1 de octubre de 2009:
La resolución que aprobó y definió las reglas del juego para laconsulta popular del Polo señaló: «El Polo DemocráticoAlternativo tendrá candidato en las elecciones presidencialesdel año 2010. Dicho candidato se seleccionará entre loscandidatos afiliados al partido.De acuerdo con lo anterior, el Senador Gustavo Petro, al ganarla consulta del Polo, es el candidato único del partido para laselecciones presidenciales que se realizarán en Mayo de 2010.Y, en eso, contará con el respaldo de todo el Partido.Durante la campaña, el ahora candidato único del Polo, envióuna carta en la que señaló: «La posición oficial del Polo consisteen ir con su candidato hasta la primera vuelta de las elecciones

310 «La contradicción en el Polo: fortalecer la izquierda democrática o liquidarla» en http://www.moir.org.co/LA-CONTRADICCION-EN-EL-POLO.html
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presidenciales de 2010. Sin embargo, de ganar yo la consultadel 27, buscaré un cambio de dicha posición y pondré congenerosidad mi candidatura al servicio de la creación deaquella convergencia.Como el Polo Democrático Alternativo es un partidoorganizado, que tiene unos estatutos y unos organismos dedirección, el Senador Petro tendrá que llevar esa propuesta, -la de buscar un cambio de dicha posición- a los organismoscorrespondientes del Partido. Y solo si esos organismoscambian la decisión, podrá el senador Petro, a nombre del Polo,participar de la consulta interpartidaria. Mientras eso nosuceda, el Polo y su candidato habrán de respetar la decisióntomada por el II Congreso y Junta Nacional. Pero, además, laresolución del II Congreso Nacional señaló: «La DirecciónNacional del Polo, de acuerdo con los Estatutos y el Ideario deUnidad, definirá el programa presidencial». Por lo tanto, elprograma que expongamos al país y que defenderá elcandidato único -Gustavo Petro- será el que apruebe, deacuerdo con el Ideario de Unidad, la Dirección Nacional delPolo ya que, de lo que se trata, no es sólo de oponerse a lareelección de Uribe, sino, como lo dice también la resolución,«El partido y su candidato liderarán un acuerdo programáticocon todos los sectores políticos y sociales que estén dispuestosa ganar la Presidencia de la República en el año 2010, sacar aColombia de la guerra, profundizar la democracia, y derrotarel proyecto económico, social y político del uribismo». ¡Másclaro, imposible! Les agradezco la publicación de esta nota.»311

Los argumentos resultaron equivocados en la medida en queel debate en la consulta fue entre quienes sostenían las consignasque el MOIR defendía y quienes, como el sector democrático,abogaban por una amplia unidad de sectores sociales y la selecciónde un candidato de unidad. Al punto que la campaña del senadorPetro se basó en tal principio y en muchas ocasiones, antes y despuésdel II Congreso, señaló que esa era su postura y que en caso de ganar
311 «Carta aclaratoria a la patria» en http://www.moir.org.co/CARTA-ACLARATORIA-A-LA-PATRIA.html
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la consulta interna buscaría un acuerdo con diversos partidos. Asíque era ilógico esperar que Petro se negara a sí mismo y acatara taninadecuada recomendación.En segundo lugar es ilógico que un partido establezcadefinitivamente su política hacia el futuro, decrete, por ejemplo, sihará o no acuerdos con otras fuerzas, pues eso depende de lascircunstancias políticas -que por naturaleza son cambiantes-, de loque sucediera con la reelección, de lo que pasara al interior de lasfuerzas uribistas y de la oposición, etc.Finalmente, la extremaizquierda olvidó que la únicaposibilidad de derrotar la reelección era con un amplio acuerdo dela oposición, en el que debían participar los liberales y losindependientes, y que el candidato único a la presidencia en el 2010debería surgir también a partir del acuerdo entre dichas fuerzas.La victoria de Carlos Gaviria habría significado –ante la negativaa realizar alianzas- el triunfo seguro de la reelección y seguramente ladivisión o el fin del Polo Democrático. Por el contrario, el éxito de Petrosignificaba el surgimiento de una posibilidad real de derrota deluribismo.Una postura que no acabó de culminar fue la del PCC, puesaunque reconoció la victoria de Petro guardó silencio sobre el autordel triunfo, hizo referencias tangenciales, comentarios encontradosentre sus dirigentes y, hay que señalarlo, elaboró una serie deobjeciones poco afortunadas. Antes digamos que a través de losartículos de Álvaro Vásquez se minimizaron las implicaciones deltriunfo de Petro, al afirmar que la consulta era un hecho frecuenteen el Polo y que no había que alarmarse por el resultado. Luego sedijo que no existían diferencias entre sectores al interior del Polo yque la presencia de un sector que promovía acuerdos para unacandidatura única contra Uribe y otra que asumía una posicióncerrada y estrecha era una invención de la prensa de derecha.Sostuvo además que:

(…) ahora comienza a pensarse en la conveniencia de centrarla perspectiva de las alianzas del Polo en una sólida confluenciade éste con el conjunto del movimiento social, partiendo delrespaldo común al programa democrático de lucha contra laultra derecha uribista y todo lo que éste representa desde un
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enfoque de clase y de una visión reaccionaria del actualsistema. Una tal alianza sería la base clasista y política para unnuevo gobierno democrático, de amplia coalición social, encuya composición participe la presencia obrera y popular. 312

 No obstante, son manifiestas sus contradicciones cuando dijo:
No es un momento para quedarse en la sola crítica de loocurrido, mucho menos para renunciar gratuitamente a ladefensa de un proyecto unitario y de izquierda. Transformadorde la vida nacional. Aún en medio de las circunstancias hayque actuar con consecuencia, por lo tanto el Partido Comunistaasume que Gustavo Petro triunfó en la consulta y respalda sucandidatura, exigiendo a la vez respeto al Ideario de Unidady un acuerdo político para los cargos de dirección del PDAque garantice el equilibrio interno ante la renuncia irrevocablede Carlos Gaviria.  313

La torcedura de los argumentos fue permanente, pues sesostuvo que aunque no se oponía la unidad con diversos sectores silo estaba con «personajes desgastados de la política colombiana». Másadelante, afirmó que la unidad con otros partidos debía serprogramática, pues de lo que se trataba no solamente era de derrotaral uribismo sino al neoliberalismo, al guerrerismo, la antidemocracia,la injusticia social, etc. 314
No obstante, al asumir el PCC públicamente la vocería de laMarcha Patriótica, organización que reeditó el discurso de los añosochenta, lo hizo hablando de la unidad de acción, de crear un frente

312 VÁSQUEZ, Álvaro, «política de alianzas en el PDA» en Voz No 2513, Bogotá, octubre 14de 2009, p. 7.
313 «Llama pleno del PCC en Bogotá, Un programa de gobierno con anhelos del pueblo» enVoz No 2513, octubre 14 de 2009, p. 14.
314 Luego del triunfo de Petro, el PCC reiteró estos criterios en sus editoriales y en lasintervenciones de sus candidatos a corporaciones públicas. Véase manera de ejemplo loque señaló la senadora Gloria Ramírez en el artículo «Ambiente unidad en el Polo.Reconocimiento oficial a Gustavo Petro» en Voz No 2512, Bogotá, 7 al 13 de octubre de 2009,p. 5. Igualmente la columna enfoque de Álvaro Vásquez –titulada «significación del Polo»señaló que en la consulta se debatió únicamente la forma en que «debe trabajar y presentarseel Polo» en las elecciones presidenciales en Ibíd., p. 7.
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de oposición, de la unidad, etc., y sin que existiese un problemaético por hacer doble militancia en el Polo y en Marcha Patriótica.Precisamente el MOIR basándose en esta circunstancia impuso alPolo la expulsión del PCC y de Marcha Patriótica, con ello asegurabaque dicho partido estuviese al margen de cualquier nexo con lasFARC o sus políticas y, lo que es más importante, colocaba al PDAbajo su orientación.  315

Una vez logrado el control del PDA el MOIR impuso un sellosectario a las políticas del Polo, concretamente desató un odiovisceral por la alcaldía de Gustavo Petro; se opuso a cualquier alianzapolítica que no fuese con sectores de izquierda;  se negó a respaldarla reelección del presidente Santos, aunque eso abriera las puertasal uribismo y a su sistemático rechazo a los acuerdos de paz; seopuso a algunos respaldos -como el del petrismo- a su candidata ala alcaldía Clara López, aunque eso significara perder las elecciones,etcétera. 316

Avance Limitado del Sector Democrático: Petro Alcalde Bogotá.
El debate interno impulsado por Petro, el PTC (M) y el denominadosector democrático del Polo en torno a los evidentes hechos decorrupción del alcalde Samuel Moreno y de la amplia protecciónque le brindaron el MOIR y el PCC por más de un año llevaron alretiro de Petro y el PTC (M) del Polo Democrático Alternativo (PDA)y a la fundación del movimiento Progresistas.A renglón seguido Petro se lanzó a disputar la alcaldía deBogotá en medio  de una enconada pugna con el uribismo por elsegundo cargo más importante del país. Por su parte Marcelo Torres
315 El programa y todas las proclamas de la Marcha Patriótica usan el mismo lenguaje yconsignas empleadas en los años ochenta -especialmente por la Unión Patriótica en elcontexto del proceso de paz- lo cual es absolutamente desconcertante, pareciera que no hapasado nada en el mundo ni en el país y que la sociedad fuese a aceptar este punto de vistasin cuestionar su origen. La mayor parte de los analistas políticos coincidieron en afirmarque se trataba simplemente de una nueva reedición de la Unión Patriótica. Hasta el MOIRllamó la atención de que la Marcha Patriótica no hacía otra cosa que reeditar una políticafracasada en los años ochenta.
316 El senador Jorge Robledo explicó la derrota de Clara Lopez como resultado de la alianzacon Gustavo Petro!. Igualmente resulta increible que no acepte que la izquierda saliógolpeada en las elecciones de octubre de 2015.
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decidió postularse por tercera ocasión a la alcaldía de Magangué.El resultado fue ampliamente favorable y tanto Petro como Torreslograron asumir la alcaldía, aunque en medio de un ambienteenrarecido. En Bogotá debido a la oposición sostenida por los mediosde comunicación, especialmente por parte de El Espectador que hanvenido realizando una sistemática campaña contra el alcalde,aprovechando los desaciertos de Petro, su estilo populista, suenemistad con el diálogo con su equipo de gobierno y con laconcertación y con su evidente prepotencia y caudillismo,incrementada por su corte de asesores. Pero de igual forma Petroha debido enfrentar la más descarada persecución que el uribismoha orquestado a través de la procuraduría, que buscó varias vecessancionarlo y expulsarlo de su cargo, y el proyecto de destituciónpromovido por el concejal Miguel Uribe.Por su parte Marcelo Torres debió enfrentar un ambientehostil que se evidenció con la quema de los archivos y con eldesmantelamiento de la sede de la alcaldía, tanto que Torres noencontró ni los documentos oficiales ni los muebles de oficina. Luegocon un cerco político agenciado por personajes ligados al clan de«la gata», en un intento de eliminar cualquier avance político,económico y social de la alcaldía. Finalmente, por las constantesamenazas de muerte en su contra.De igual forma las elecciones le permitieron al PTC (M)romper el cerco y dar una salto, pues pudo elegir a Yezid García alConcejo de Bogotá, quien a la postre se convirtió en férreo defensordel alcalde Petro.317

El inicio del proceso de paz ha cambiado sustancialmente larelación entre las diferentes fuerzas de izquierda; entre el gobiernode Santos y Uribe; y entre la izquierda y el presidente Santos. Lasituación se puede resumir así: ante la conspiración uribista contrael proceso de paz la izquierda, ¡por fin!, ha entendido la necesidadde crear una amplia alianza que frene el acoso de la extrema derechay que garantice el triunfo de las negociaciones.

317 Ninguna de las corrientes moiristas había tenido concejal propio desde que ejerció elcargo Carlos Bula Camacho en la década del setenta. En las más recientes elecciones (25 deoctubre de 2015) Yezid García perdió su curul y el MOIR ganó una.
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Sin embargo, las elecciones de octubre de 2015 representaronla derrota más aplastante para la izquierda en la historia electoralde las últimas décadas. A pesar de un hecho de tal magnitud lasnomenclaturas enquistadas en los partidos se resisten a los cambiosy a las renovaciones y por ello desvían las responsabilidadesendilgando la culpa a la mala imagen de los aliados, como Petro, oa la sucia campaña de los medios, que aunque cierta no explica lofundamental: la izquierda se alejó de las masas y del  país, se hundióen la corrupción y se resiste a los cambios.
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EPÍLOGO
EL PROCESO DE PAZ Y LA FUSIÓN DE LAS IZQUIERDASEN COLOMBIA

La paz es uno de los grandes anhelos del pueblo colombiano ycondición para el avance de la izquierda en Colombia, por ello esdeseable que el actual diálogo entre las FARC y el gobierno de Santoslleguen a buen término y que de inmediato se establezca unanegoción similar con el ELN. Creemos necesario, sin embargo, hacerun llamado de atención sobre los alcances del diálogo de paz y sobrelas posibilidades que abre para las izquierdas la firma de un acuerdo.Antes digamos que es necesario dimensionar adecuadamente lasposibilidades de los diálogos, pues esperar que en las mesas entreinsurgencia y gobierno se resuelvan los problemas del país es unerror monumental. Por el contrario, de lo que se trata es de reducirla violencia y fundamentalmente permitir el desarrollo de la políticasin la confrontación y, por supuesto, aliviar la situación de ampliossectores del campo castigados por las masacres y losdesplazamientos masivos.
El Proceso de Paz ¿Fin de las Polémicas de las Izquierdas enColombia?
El debate entre las izquierdas en Colombia ha tenido variosingredientes. Desde 1965 Francisco Mosquera estableció una férreaoposición a la aventura militar del foquismo y la vía armada enColombia, imposibilitada por la experiencia de La Violencia de los añoscuarenta y cincuenta. Tal postura separó al PTC del resto de la izquierda.La inclinación hacia el maoísmo del PTC generó dos diferenciasadicionales: la lucha contra el revisionismo y el socialimperialismo
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soviético. Esta polémica acompañó especialmente los encuentros ydesencuentros con el Partido Comunista, sin lugar a dudas la másimportante organización de izquierda en Colombia. Sin embargo, ladesintegración de la URSS y el fin de su política imperial, los procesosde paz en Centroamérica y la debacle del movimiento armado en elcontinente y en Colombia cancelaron las dos diferencias.No obstante, dos hechos siguieron separando a la izquierda:la combinación de todas las formas de lucha y la política unitariacontra el uribismo. La primera orientación definió toda la políticacon respecto al Polo Democrático, mientras la segunda fue unobjetivo ampliamente buscado pero impedido por el sectarismo delsector de extremaizquierda del Polo.La crisis generada por los actos de corrupción del alcaldeSamuel Moreno enredó aún más la política unitaria, pues ante elhecho de que la directiva del Polo se negara a condenar a Morenono hubo otro camino que el que tomó Gustavo Petro: renunciar alpolo y promover la creación del Movimiento Progresistas.Los hechos dieron la razón a Petro, pero el sectarismo delPolo y en particular del MOIR impidió un reconocimiento del errory el respaldo al proyecto de Bogotá Humana. Ante la conspiraciónde la extrema derecha, ejecutada por el procurador y los medios decomunicación, se hace evidente que existe un proyecto de lossectores más retardatarios del país para sabotear los diálogos entreel gobierno y las FARC, evitar la continuidad de la alcaldía de Petro,tomar el Congreso, la presidencia y nuevamente el país.  Por ello, elfuturo de la izquierda está vinculado al destino de los dos procesos:la alcaldía y los diálogos. Este hecho fue entendido tanto porProgresistas como por Marcha Patriótica y el Partido Comunista,más no por el Polo Democrático, que sometido a las presiones delMOIR, no se pronunció contra la conspiración de la extrema derecha.
De los Frentes entre las Izquierdas a los Frentes Políticos.318

Creemos necesario hacer un comentario sobre los alcances del actualdiálogo de paz, particularmente sobre las posibilidades que abre
318 En esta última sección retoma los aspectos esenciales de la ponencia que presentamos alII Congreso Internacional de la Red para el Estudio de las izquierdas en América Latina(REIAL), capítulo Colombia, realizado a finales del año 2012.
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para las izquierdas la firma de un acuerdo. Sin embargo, la lecturala haremos desde las experiencias de los procesos de unidad desde1973 hasta el presente por considerar que tanto el conflicto como launidad han definido varios rasgos distintivos de las izquierdas enColombia. Por supuesto, no pretendemos hacer una historiacompleta de los dos procesos sino señalar algunas líneas generales.Es necesario definir una diferencia entre frentes deizquierdas, construidos endogámicamente, y los frentes políticos,en el que las izquierdas han podido trabajar con fuerzas quepodríamos denominar genéricamente democráticas, que pordefinición no son marxistas. El primer frente de izquierdas fue laUnión Nacional de Oposición (UNO), constituida a finales de 1973entre el MOIR, el PCC y el MAC. Cuatro hechos debemos resaltarde esta experiencia. En primer lugar, el programa fue definido comofundamental y en él se consignaron las metas máximas de larevolución en Colombia. En ese momento se pensaba que unprograma máximo era lo central, pues se creía que debía consignarlas aspiraciones de las izquierdas.La segunda característica fue que para la época en que seconstituyó la UNO y dada las diferencias entre los dos principalespartidos, el MOIR y el PCC, el tema internacional jugó un papeldestacado. En efecto, desde 1965 el MOEC y luego el PTC seinclinaron por una interpretación cercana a China sobre la realidadmundial y el PCC privilegió la soviética. Por supuesto, hay queaclarar que el asunto no es tan mecánico, pues el PCC a comienzosde los sesenta difundió el modelo chino y la obra de Mao y, por suparte el PTC rompió con China a comienzos de los noventa. Pero elcaso fue que la no referencia al tema internacional, repetimos centralen las dos organizaciones en los años setenta, fue un hechosignificativo que facilitó la unidad.El tercer aspecto fue que el MOIR rechazó la propuesta delPCC para que la ANAPO hiciera parte del frente por considerarque esta organización estaba entregada al bipartidismo. Por tanto,la UNO fue un frente de «izquierda».El cuarto aspecto, fue que se construyó la unidad en mediode las diferencias. El PCC y el MOIR se distinguían en lainterpretación de la política internacional, la valoración de larevolución cubana, en los métodos políticos, en la lucha sindical, en
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la orientación del arte, la cultura y en los caminos de la revolución.Pero existió unidad, lo cual enseñó que a pesar de las diferenciasera posible trabajar en torno a un mismo objetivo.Lamentablemente la UNO sucumbió rápidamente debido alas diferencias entre comunistas y maoístas sobre las implicacionesdel gobierno de López y las dos fuerzas se distanciaron. EL PCC sequedó con la nomenclatura de la UNO y el MOIR impulsó la creacióndel Frente por la Unidad del Pueblo (FUP). Las disimilitudes entrelos dos partidos se expresaron en la política sindical y electoral.La década de los ochenta trajo grandes transformaciones delas izquierdas. En lo fundamental primó una lectura deextremaizquierda, militarista, generada por una desafortunadainterpretación del paro cívico de 1977, al cual le atribuyeronerróneamente características insurreccionales. Por ello, los gruposinsurgentes generalizaron el secuestro, iniciaron la vinculación alas diferentes fases del negocio de la droga y masificaron diversasformas de extorción, pues de lo que se trataba era de fortalecer lasfinancias insurgentes para sufragar el asalto final al Estado, que secreía inminente.Tal postura generó una pretensión hegemónica por parte delas FARC que se expresó en la ejecución de militantes del MOIR endiferentes partes del país y en una práctica similar con combatientesde otras organizaciones insurgentes. No obstante, paralelamentelas FARC concibieron los diálogos de paz con Belisario Betancourtcomo un atajo para el crecimiento de la organización y sus frentesse multiplicaron. Las repercusiones de estos dos hechos serían muysignificativas para el futuro de las izquierdas y para los frentes deunidad.Tal combinación llevó a una situación paradójica a las FARC:mientras jugaban a la paz y hacían cálculos políticos con los costoshumanos de proyectos como la Unión Patriótica se decidían por laguerra. De allí que la anomalía del proselitismo armado, que lesfacilitó el gobierno de Betancourt, tuviese ondas repercusiones enla vida nacional. Por una parte entregó la UP a la vorágine de lasretaliaciones de la extrema derecha e impidió el sostenimiento deun proyecto que indudablemente había movilizado diversos sectoressociales y organizaciones. Por otra, limitó una experiencia de unidadque fue entendida por diversos sectores sociales como posible. El
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resultado de esta paradoja en el campo del PCC se expresaría en elretiro de importantes dirigentes históricos y en el establecimientode unas contradicciones que aún no ha podido superar, pues dejó ala organización en medio de dos fuerzas: un sector proinsurgente yotro que respondía a la lectura impuesta por la Unión Soviética, enaquel entonces los pactos de paz.Adicionalmente la paradoja llevó al PCC a sostener que todala política se debía someter a los diálogos de paz, a los derechoshumanos, etc. De lo que se trataba era de crear un espacio políticopara la insurgencia a nombre de la negociación de la paz, orientaciónque impuso el sometimiento de toda la política electoral -incluidalas de frente político- y sindical a las necesidades de la negociación,en ese momento tal directriz generó un impacto negativo que sevivió por ejemplo como un retroceso de la lucha sindical.Esta idea de la extrema izquierda de combinar la guerra y lapaz generó un impacto corrosivo en los comunistas y en gran partede la izquierda; contribuyó al genocidio de la UP; e impuso nosolamente nociones hegemónicas en las relaciones entre lasizquierdas sino incluso practicas originadas en los estilos de lospartidos tradicionales. La gran enseñanza para las izquierdas a raízde la participación de la UP en elecciones era que el país podíafavorecer proyectos amplios de unidad y saludaba jubiloso la acciónpolítica legal.Por la misma época existió un proyecto de unidad de lasfuerzas insurgentes, pero hay que recordar que la condición parasentarse a la mesa por parte del ELN y el EPL fue que las FARCdejaran de asesinar a sus cuadros. Este proyecto se expresó comocoordinadoras guerrilleras, pero tanto las contradicciones internascomo el inicio de caminos diferentes -la reinserción por ejemplo delM19- eliminaron la vigencia de este proyecto.Un capítulo oscuro de la década del ochenta fue lapersecución a la cual fue sometido el MOIR por parte de las FARC,lo que obligó a los maoístas a un cambio drástico de su política.Entre otras cosas debieron dar la orden de que los cuadros descalzosregresaran a las ciudades, la acción política se concentrara solo enlas grandes urbes, la clandestinización de su dirección y, lo que esmás importante, para nuestro análisis: un giro sustancial en lapolítica de frente político, pues se constituyó en su principal
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instrumento de supervivencia. La necesidad de mantener con vidaa la militancia y preservar la organización llevó al PCC a protegersecon alianzas con tendencias antisoviéticas, especialmente con elsector lopista; a colocar en el centro del debate el rechazó a lacombinación de todas las formas de lucha y los métodosdelincuenciales, como el secuestro y el terrorismo. En medio de lasgrandes dificultades se aprendió a establecer relaciones con sectoresde los partidos tradicionales y no solamente con la izquierda y aentender que la política es más que la izquierda.Las enseñanzas del periodo se pueden resumir en tres hechos:cuando las izquierdas armadas profundizan la opción militar lasizquierdas y el movimiento popular en general retroceden, sedesestructuran y se aíslan de la nación; el conflicto acentúa lasacciones atrasadas de la política colombiana: la hegemonía, lavinculación con sectores ligados a la delincuencia, la generalizaciónde acciones de lesa humanidad, y un pragmatismo radical; es posiblela unidad con sectores diversos de la nación, que no necesariamenteson de izquierda, y tal hecho es respaldado por la opinión pública.La década del noventa trajo cambios sustanciales, pues laUnión Soviética desapareció, se produjo el abandono de armas poralgunos grupos insurgentes y el camino insurreccional; la guerrilla,comenzó un lento e inevitable proceso de decadencia política. Dichode otra manera, el problema internacional, que había divido a lasizquierdas en Colombia, desapareció con el hundimiento de la URSSy el comienzo de la ofensiva neoliberal impuso la urgencia de launidad sindical alrededor de la CUT. De igual forma el inició de lahegemonía neoliberal amplió considerablemente el campo de losafectados y le entregó a la izquierda la posibilidad de aliarse consectores productivos, incluso sectores de la burguesía nacional,lamentablemente la mayor parte de la izquierda no entendió estesuceso.Los cambios nacionales e internacionales, básicamente losprocesos de paz en Centroamérica, motivaron que variasorganizaciones insurgentes leyeran adecuadamente latransformaciones  mundiales e internacionales y se inclinaron porla reinserción, lo cual fue supremamente positivo para el país y laizquierda. No obstante las FARC, refrendaron la misma táctica dela década de los ochenta: mantener el cuento de la paz pero apretar
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los dientes para efectuar el asalto final al Estado. Por ello noentendieron que el gobierno de Andrés Pastrana, con el beneplácitode Estados Unidos, les ofrecía control territorial y las concesionesmás amplias y se empantanaron definitivamente en el Caguán. Talerror los desprestigió aún más pues la nación condenó suprepotencia y prácticas como el secuestro y generó por primera vezun hecho político de enormes proporciones y significaciones: el paísestaba dispuesto a favorecer políticamente a quien prometiera acabarcon la guerrilla. Para completar el cuadro de complicaciones doshechos complejizaron la existencia de la insurgencia: la formulaciónpor primera vez de una política oficial que preparó al ejército parala guerra y la existencia del paramilitarismo. En resumen, las FARCpierden su oportunidad de cogobernar y en el proceso padecen elrechazo de la nación. Además, deben enfrentar unas fuerzas armadascapacitadas y combatir un nuevo y sanginario enemigo. Todo en unambiente internacional que les es total desfavorable. El erróneomanejo del proceso de paz por parte de la insurgencia culminó conla entrega del país a la mayor amenaza para la precaria democraciacolombiana: el proyecto de Álvaro Uribe.A finales de los noventa se consolidó un proyecto queinicialmente tuvo una enorme trascendencia: el Polo DemocráticoIndependiente (PDI). Más adelante y gracias a la unidad con laizquierda parlamentaria, agrupada en la Alianza Democrática (AD),se constituyó el Polo Democrático Alternativo (PDA) y por primeravez toda la izquierda se unió, permitiendo, además, la presencia dediversos sectores democráticos. No obstante, cuatro grandes erroresgeneraron el desprestigio del PDA y el inicio de una profunda crisis:la no definición ante la combinación de todas las formas de lucha,pues aunque su programa se oponía a la lucha armada jamás pudoasumir el rechazo a las acciones de la insurgencia (como durante elasesinato de los diputados del Valle o la marcha contra el secuestro);la incapacidad para entender que la principal amenaza para la naciónera la elección y posteriormente la reelección de Álvaro Uribe Vélez,empecinándose primero en construir un partido -aunque el PDAera en realidad un frente- exclusivamente de izquierda y luego ennegarse a la alianza con diversos sectores políticos antiuribistas,particularmente el Partido Verde. Con ello desconocía la experienciacontinental de la izquierda, incluso la que venía de experiencias
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armadas, que había triunfado electoralmente sobre la base de grandesalianzas, aun contando con sectores de la burguesía; se privilegió eldebate contra el neoliberalismo sin entender que lo principal era eldebate contra el paramilitarismo. El neoliberalismo, que con susreformas amplió considerablemente la base de un posible frente, puesafectaba amplios sectores productivos, no fue comprendioplenamente, pues se empecinaron en un frente exclusivo de izquierdasa pesar de que consideran, como el MOIR, que lo principal es la luchacontra el TLC; finalmente, la supervivencia del sectarismo, lainmoralidad y la complacencia con la corrupción.Ante las denuncias de Gustavo Petro y otros sectores sobrehechos de corrupción en la alcaldía, el Polo Democrático se negó,durante más de un año, a tomar acciones contra el alcalde SamuelMoreno y lo defendió, como lo hizo el senador Robledo, a capa yespada. Ante el retiro del Petro del Polo Democrático Alternativo sedesató una retaliación que raya en el odio, como la que expresa eldirigente moirista Aurelio Suarez, contra el proyecto de la alcaldíaPetro sin entender las conexiones existentes entre los problemasnacionales y locales; se expulsan a los comunistas del Polo y se lecierran los espacio; y se mantiene la negativa del Polo a estableceralianzas que no giren en torno al PDA . Por supuesto, lo que expresantales posturas no son solamente viejos vicios de la izquierda sino lapresencia de los estilos de hacer política que empleaba elbipartidismo, la herencia de una cultura política emanada de LaViolencia; la corrupción; y la incapacidad para construir un proyectoético desde abajo.
El Proceso de Paz entre la Insurgencia y Santos, y la Posibilidad de Fusiónde las Izquierdas.
La actual coyuntura mundial y nacional, esta última caracterizadapor un nuevo intento de la extrema derecha para apoderarse delcongreso y llegar a la presidencia y unos diálogos de paz en los quela insurgencia viene recociendo sus errores y está dispuesta a lanegociación, un presidente que se inclina por el proceso de paz y laencerrona contra el alcalde Gustavo Petro crearon un escenario endonde todos los acontecimientos descritos se entrelazan estrecha ydefinitivamente.
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En el contexto de la conspiración de la extrema derecha contrael alcalde Petro, ejecutada por el procurador, se ha develado laexistencia de un proyecto de los sectores más retardatarios parasabotear los diálogos entre el gobierno y las FARC, evitar lacontinuidad de la alcaldía de Petro y emplear las próximas eleccionespara tomar el Congreso, la presidencia y nuevamente controlar elpaís. Por ello, el futuro de la izquierda está vinculado al destino delos dos procesos: la alcaldía Petro y los diálogos de paz. Este hechofue entendido tanto por Progresistas como por La Marcha Patrióticay el Partido Comunista, más no por el Polo Democrático, que no seha pronunciado adecuadamente contra la conspiración de la extremaderecha.El fin del conflicto interno supone la eliminación delsecuestro, el reclutamiento forzoso y una gran variedad de hechosque beneficiarán al pueblo y a las izquierdas. El proceso de paz esel único camino que tienen las izquierdas para acceder al poder. Elproceso de paz -su firma y la inserción a la vida civil de las FARC-significa el fin del debate sobre la combinación de todas las formasde lucha, lo cual anticipa un escenario totalmente desconocido paralas izquierdas: la supresión de sus grandes diferencias y con ello laposibilidad de su fusión.En efecto, las diferencias entre las organizaciones se reducirána problemas tácticos, a como se leen las coyunturas políticas perono plantearán diferencias estratégicas fundamentales. Dicho en otraspalabras, cesarán las disimilitudes de fondo y con ello se abre lainminente posibilidad de pensar en la fusión de las izquierdas. Noserá fácil, pues habrá que eliminar el sectarismo, el vanguardismo,la corrupción  y el dogmatismo. Sin embargo, ¿qué justificaría laexistencia de una izquierda tan encerrada en pequeños aparatospartidarios? Creemos que nada.Por supuesto, será indispensable que el movimiento armadoreconozca sus errores, abandone totalmente el uso de las armas,acepte la participación en la política legal y reconozca ante lasociedad los crímenes que cometió. En este mismo sentido la fusiónde las izquierdas será posible si las FARC, tras el abandono de lasarmas y la acción en la vida política legal, le piden perdón a lasdiversas organizaciones de izquierda por la ejecución de militantes,por el asesinato de hombres y mujeres que entregaron su vida por
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una causa, la de los pobres de la nación, y que cayeron por loscálculos de la hegemonía y la prepotencia política y militar. Lasizquierdas, por su parte, deben saludar y apoyar el proceso dereinserción garantizando los espacios políticos y la vida de losexcombatientes y decidirse, de una vez por todas, a la construcciónde un proyecto ético. El país no puede seguir a una izquierda quetiene tantos vicios.La madurez de las izquierdas en Colombia se pone a pruebaigualmente con la necesidad de la continuidad del proceso de pazen medio de unas complejas elecciones presidenciales. La existenciade una candidatura con inocultables vínculos con el paramilitarismoy con una abierta animadversión por las negociones de paz y laincapacidad de las izquierdas para triunfar en las actuales eleccionespresidenciales -2014- le imponen como tarea principal ésta no soloaceptar la realidad política sino obrar en consecuencia. En otrapalabras, toda las disputas ideológicas de las izquierdas y lanecesidad de culminar el proceso de paz la deben llevar a aceptar elhecho de que lo más importante es defender las negociaciones yderrotar políticamente el uribismo y si eso pasa por un respaldo ala reelección del presidente Santos las izquierdas deberán aceptaresta circunstancia, lo cual, por supuesto, no quiere decir apoyarsupolítica económica, claramente neoliberal.  Nuevamente el debatesobre el carácter del frente político se somete a una necesidad de lacoyuntura y no a la meta de largo plazo, tal creemos son lasenseñanzas de la experiencia política de las últimas décadas.
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CONCLUSIONES

El principal aporte de la experiencia política del PTC y de la figura deFrancisco  Mosquera radica en la creación de un proyecto que leyóadecuadamente la historia nacional, especialmente la etapa de LaViolencia y que intentó aplicar un modelo teórico y político alejadode todo dogmatismo. El primer hecho se tradujo en una crítica a loserrores más frecuentes de quienes hicieron política a nombre de laizquierda en Colombia y América Latina a partir de la década delsesenta: el extremoizquierdismo. En particular el rechazo a la aventurafoquista, al empleo del secuestro, la vinculación con el narcotráfico,el atentado personal y el uso de métodos terroristas para hacer política.Por ello el PTC se erigió como la única organización de izquierda quesuperó el legado de La Violencia en Colombia.En segundo lugar, el PTC superó tempranamente otro errordel infantilismo de izquierda: el abstencionismo. Su primeraparticipación en elecciones se presentó a sólo dos años de creado elPTC. Adicionalmente puso en marcha la alianza con diversossectores de los partidos tradicionales, con lo que, por una parte,asumió plenamente la consigna de que solo mediante un granalianza política el país puede salir de su postración. Por otra parte,desvirtuó, en la práctica, el infantilismo de que sólo la izquierdadebe conformar dicho frente.La consolidación del PTC como proyecto histórico nosolamente se limitó a la conformación de un partido altamentedisciplinado sino que como pocas organizaciones de izquierda -entreellas el Partido Comunista- pudo crear un proyecto cultural quealentó una nueva producción estética y una reflexión teórica de granimpacto en el país. Es necesario destacar el impulso a la creacióndel Teatro Libre de Bogotá (TLB), el grupo musical Son del Pueblo,
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revistas culturales y especializadas como Teorema, Deslinde y NuevaGaceta, la pintura de Clemencia Lucena, y la labor de destacadosintelectuales, entre ellos escritores como Jairo Aníbal Niño, y laconducción, desde la rectoría, de la Universidad de Antioquia y ladel Atlántico. En fin, la vida cultural del país, especialmente en lasdécadas del setenta y el ochenta, no pueden concebirse al margendel frente cultural del PTC.En su accionar el PTC debió soportar no solamente larepresión durante del periodo de Turbay Ayala sino una ofensivade las FARC que obligó al PTC a abandonar el trabajo campesino demás de una década que los descalzos, aquella generación de hombresy mujeres que entregaron su vida a la causa de los más pobres,habían construido junto a labriegos de las más apartadas regionesde Colombia. Esta ofensiva del movimiento insurgente casi aniquilael proyecto político del PTC. No obstante, razones de ordeninternacional y nacional, en particular el hundimiento de la URSS,la imposibilidad de sostener a las fuerza prosoviéticas enCentroamérica, la debilidad cubana y el inicio de la bancarrota delmodelo insurreccional en Colombia, permitieron una segundaoportunidad para el proyecto del PTC.La muerte de Mosquera y diferencias profundas en lainterpretación de la política nacional dividieron al MOIR en variossectores. Los dos más importantes grupos entablaron una largadisputa ideológica y política a partir de 1998 que se expresóformalmente por el nombre de la organización pero en el fondo erapor la interpretación de la política nacional. Cinco temas sintetizanla diferencia entre el PTC(M) y el MOIR: la inclinaciónextremoizquierdista del MOIR; su negativa a establecer una claradiferencia con la combinación de todas las formas de lucha; suconcepción de que del frente político debe ser únicamente deizquierda; el hacer girar su acción política en el rechazo alneoliberalismo y no en el paramilitarismo; y un sectarismo enfermizoque caracterizando a ésta corriente política en los últimos años.No obstante, es indudable que el MOIR se consolida como laorganización de mayor capacidad y proyección. Mantiene cargosclaves en la dirección del PDA, define en gran parte la orientaciónpolítica de este partido, tiene un senador que desde ya se ha colocadocomo el candidato presidencial del Polo y recientemente ganó una
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curul al concejo de Bogotá. Por su parte el PTC(M) no pudoadministrar adecuadamente sus avances. A pesar de los logros dela alcaldía de Marcelo Torres en Magangué el candidato querepresentaba la continuidad sucumbió ante el poder de VargasLleras. Además, perdieron el concejal que tenían en Bogotá, yaunque era el único que defendía el proyecto de Petro, éste nuncalos respaldó, hechos que debilitan notablemente a esta corrientemoirista. Las demás fracciones que emergieron del MOIR handesaparecido.Sin embargo, todo este panorama puede cambiarsustancialmente con el actual proceso de paz, pues el abandono delas armas por parte de la guerrilla podría significar el fin de la polé-mica sobre la lucha armada y la combinación de todas las formas delucha, con lo cual se abrían las puertas a una fusión de las distintasorganizaciones de izquierda.
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