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Introducción: estudiar la guerrilla
latinoamerica

Pablo A. Pozzi | Claudio Pérez
. . . . . .

¿Por qué estudiar las guerrillas latinoamericanas? Las razones son
múltiples, y si bien no excluyen opciones y posicionamientos políticos, la
mayoría tienen que ver con la construcción del conocimiento y con aproxi-
marnos a la comprensión de la realidad histórica y social latinoamericana.
Así, la heterogeneidad de experiencias guerrilleras, la permanencia del
fenómeno a través del tiempo, y su existencia en geografías y sociedades
relativamente distintas sugiere no solo su complejidad, si no también
cuestiones comunes y compartidas por la realidad latinoamericana. De
hecho, si bien el fenómeno de las guerrillas revolucionarias es amplio
y mundial, abarcando desde Grecia y Malasia hacia 1947, a Filipinas
durante gran parte del siglo XX, al Frente Polisario, a las Brigadas Rojas
italianas, nos parece que la experiencia guerrillera latinoamericana ha
tenido especificidades propias. Este es uno de los aspectos que sugieren
los estudios de caso aquí reunidos.

Pero, además, hay una serie de otros elementos que determinan la
importancia de estudiar y conocer estos movimientos armados revolucio-
narios. El primero es que es imposible comprender el hoy sin entender
el ayer. En este sentido las guerrillas latinoamericanas permiten iden-
tificar una serie de problemas y también de reivindicaciones entre los
sectores populares de América Latina. Asimismo, la recurrencia de los
fenómenos guerrilleros, su permanencia en el tiempo, y sus nexos con
los movimientos sociales ponen en cuestión una visión cara a la histo-
riografía del continente: la de la pasividad y docilidad de los sectores
populares, cuya presencia en los procesos históricos solo es considerada
como «explosiones de irracionalidad». De hecho, el fenómeno guerrillero
sugiere cuestionamientos (o por lo menos matices) a aquellas interpreta-
ciones de las sociedades latinoamericanas que enfatizan en la hegemonía
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y el consenso, o en los procesos modernizadores que gestan «democra-
cias» e incorporación «ciudadana». En realidad, lo que se evidencia es
una serie de debates y cuestionamientos sobre el curso del desarrollo
socioeconómico latinoamericano que convierten a las guerrillas no en un
producto irracional y utópico, sino en el emergente de una realidad social
determinada y excluyente de las grandes mayorías de la población. Así
evidencian una serie de posibles alternativas a los proyectos de construc-
ción nacional de las burguesías del continente. No estamos planteando
que estas alternativas sean «correctas», sino simplemente constatamos su
existencia.

Es más, no es nuestra tarea ni nuestra intención discutir la ética o la
moral de la violencia revolucionaria; sobre todo en el contexto histórico
de un continente donde la violencia ha sido siempre la política de Estado
de los distintos sectores dominantes. Sí es nuestra intención avanzar en el
conocimiento de las distintas experiencias guerrillas en función de poder
compararlas y comprenderlas como fenómeno histórico continental.

Los trabajos presentados en este libro pretenden aportar al conoci-
miento y comprensión de la historia reciente de América Latina a partir de
uno de sus aspectos más conflictivos, la violencia política. Las expresiones
y ciclos de violencia política son un elemento central para analizar las
dinámicas sociales y políticas que tensionan y caracterizan a una sociedad
en pleno proceso de cambio. Situación que afectó notablemente al conti-
nente americano a partir de la década del cincuenta con el incremento
de la industrialización por sustitución de importaciones, el proceso de
migración campo-ciudad, como también el acelerado aumento y peso de
la clase trabajadora, los conflictos por demandas de tierras, masificación
de los medios de comunicación, incremento de la educación primaria,
secundaria y universitaria, aspectos todos que favorecieron el rápido pro-
ceso de politización de miles de jóvenes (estudiantes y trabajadores) que
veían como necesaria, urgente y posible las reformas y la profundización
de las conquistas sociales obtenidas hasta ese momento. Este mundo de
cambio y transición generó reacciones y resistencias, entre las cuales las
guerrillas fueron una de las más notables.

No obstante, dicho proceso también significó una fuerte oposición
y reconfiguración por parte de las burguesías latinoamericanas que, de
la mano de Estados Unidos, lograron enfrentar con nuevas lógicas y
armas la arremetida de los distintos proyectos políticos que emergían
en dicho proceso de transformación. Resultado de ello, son las enormes
dificultades para que el bloque en el poder materializara su dominación
con amplios consensos, teniendo que apelar en muchos casos y de forma
sistemática a la represión abierta y masiva en tiempos de «normalidad
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democrática» o por medio de cruentas dictaduras o democracias de
fachadas con fuertes tintes autoritarios, antipopulares y excluyentes.

Tanto las distintas respuestas de los sectores dominantes frente a
la arremetida de los trabajadores y sus variados proyectos de transfor-
mación social, como las nuevas estrategias político-militares surgidas
desde la izquierda revolucionaria latinoamericana encaminadas hacia los
cambios estructurales de la sociedad y la construcción del socialismo, o
también aquellas apuestas políticas que veían en la violencia política y la
lucha armada una de las maneras para terminar con la problemática de
la dependencia, el subdesarrollo o con las dictaduras que se instalaban
en nuestro continente a partir de la década del sesenta, abrieron paso a
un nuevo y particular ciclo político de la historia latinoamericana. Carac-
terizado en términos generales por el protagonismo histórico de la clase
trabajadora y las organizaciones de izquierda con sus proyectos societales,
la presencia y desarrollo de altos niveles de conflictividad laboral, social y
violencia política popular, como también la reconfiguración de las clases
dominantes, el bloque en el poder y las lógicas de dominación con sus
respectivos mecanismos de control social y represión política.

Según Eduardo González Calleja, la violencia ha sido y es un elemento
fundamental en la historia de la humanidad y se encuentra presente en
todos los ámbitos de la vida, en las diversiones, las relaciones sociales y
políticas y en nuestras instituciones u ordenamiento social.1 Es un com-
ponente que surge en diversos grados en la comunicación interpersonal,
en las modas estéticas o en la vida económica, política y religiosa. Por
tanto, «el fenómeno violento no es un hecho puntual, sino un hecho social
global, vinculado ciertamente a la política, pero también a la economía,
a las representaciones colectivas y al imaginario social».2 Esto sugiere, en
el caso latinoamericano, que la violencia dominante sobre campesinos,
obreros, pobres urbanos y rurales, mujeres y población de color, engendró
a su vez una contraviolencia. Al decir de la militancia de la década del
sesenta: la violencia desde arriba engendra la violencia desde abajo.

Es justamente la universalidad de la violencia, la multiplicidad de sus
manifestaciones y consecuencias y su enorme potencial como elemento
de transformación de la realidad cotidiana, lo que le da importancia como
hecho y proceso social de significación. Otorgándonos la posibilidad de

1. Eduardo González Calleja. La violencia en la política. Perspectivas teóricas
sobre el empleo deliberado de la fuerza en los conflictos de poder. Madrid: Consejo
Superior de Investigaciones Científicas, 2002; véase además Robert Litke. «Vio-
lencia y poder». En: Revista Internacional de Ciencias Sociales. Pensar la violencia:
Barcelona (junio de 1992), pág. 161.

2. González Calleja, La violencia en la política. Perspectivas teóricas sobre el
empleo deliberado de la fuerza en los conflictos de poder, pág. 11.

XI



Pablo A. Pozzi | Claudio Pérez

acercarnos y comprender lo más profundo y conflictivo de las caracte-
rísticas de una sociedad en un momento determinado, llegando a ella,
a través de las situaciones de mayor aflicción social o de los factores y
elementos que la distorsionan o moldean.3

Bajo esta mirada, las coyunturas particulares de conflictividad social
violenta o de violencia política desencadenada, como lo señalan Aroste-
gui y Tilly,4 tienen para el historiador un profundo significado histórico,
ya que se pueden identificar las características propias del suceso, las
dinámicas particulares del conflicto social y político que se encontraban
presentes en las condiciones de anormalidad o normalidad política, permi-
tiéndonos además, observar y determinar el surgimiento, los objetivos y
la forma violenta en que revientan las contradicciones sociales y políticas
de una sociedad en un momento histórico particular.

Creemos que la emergencias de organizaciones que contemplan la
lucha armada como un elemento central de su estrategia para la consecu-
ción de objetivos políticos, como también las manifestaciones populares
de protesta social violenta, son una muestra clara del carácter que tiene
la violencia colectiva en un momento determinado, siendo estas expresio-
nes por tanto, una especie de termómetro que nos indica los niveles de
conflictividad que están afectando la vida económica, social y política de
un país o una región. En función de lo anterior, rescatamos la concepción
de violencia elaborada por el historiador español Julio Aróstegui, quien
identifica violencia con la «resolución o intento de resolución, por medios
no consensuados, de una situación de conflicto entre partes enfrentadas,
lo que comporta esencialmente una acción de imposición, que puede
efectuarse, o no, con presencia manifiesta de fuerza física».5

A nuestro juicio, es posible adentrarse en las tramas políticas latinoa-
mericanas a partir de las distintas expresiones de violencia política, ya que
se puede estudiar histórica y operacionalmente las dinámicas particulares
que se presentan en cada país, al ser producto de las relaciones sociales y
políticas, al expresar objetivos e interpretaciones de la sociedad, al tener

3. Eduardo Gonzalez Calleja. «La definición, caracterización y análisis de
la violencia a la luz de las ciencias sociales: una reflexión general». En: Revista
Historia Social y de las Mentalidades, vol. 2: (2008), págs. 191-240.

4. Julio Aróstegui. «Violencia, sociedad y política: la definición de la violen-
cia». En: Revista Ayer, n.o 13: (1994); Julio Aróstegui. «La especificación de lo
genérico: La violencia política en perspectiva histórica». En: Revista de Ciencias
Sociales SISTEMA, n.o 132-133: (junio de 1996), págs. 9-39; Charles Tilly. «Col-
lective Violence in European perspectiva». En: Violence and Politics: Theories and
Research. Nueva Jersey: Englewood Cliffs, 1972, pág. 342.

5. Aróstegui, «Violencia, sociedad y política: la definición de la violencia»,
pág. 30.
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por lo tanto la violencia un carácter de acción deliberada. Por último,
por contener estas expresiones una enorme potencialidad de ruptura del
orden social.6

Por tanto, si entendemos la violencia como un elemento propio de lo
social y de lo político, es posible de ser historiada, fundamentalmente
a través de su relación con las estructuras sociales y económicas que la
moldean en diferentes intensidades. De esta manera es esencial identificar
las variables históricas de gran trascendencia que inciden en las dinámicas
políticas, particularmente en los procesos de politización que explicarían
el surgimiento de organizaciones políticas de izquierda que contienen
estrategias políticas militares o que contemplan la lucha armada como un
componente más de la política, como también el desarrollo de las formas
de protesta o expresión política violenta y la incorporación de miles de
militantes a estas organizaciones, rompiendo con la tradicional lógica
militante construida por la izquierda tradicional latinoamericana hasta la
década del cincuenta.

Fue a partir de 1959 donde emergió lo que se ha denominado «la
nueva izquierda». Esta encontró sus orígenes tanto en escisiones de los
partidos comunistas como en los grupos trotskistas del período anterior.
Estas escisiones se combinaron con grupos provenientes de los movi-
mientos populistas y nacionalistas del período para gestar un panorama
orgánico difícil de sistematizar. Esta nueva izquierda se vio fuertemen-
te impactada tanto por el ejemplo de la Revolución cubana y la figura
del Che Guevara, como por la guerra de Vietnam. Ambos aspectos ge-
neraron fuertes y ricas discusiones en torno a tres ejes: el carácter de
la revolución latinoamericana, las vías de la revolución, y el sujeto de
la revolución. Muy sintéticamente, estos ejes implicaban el debate en
torno a si la revolución debía ser socialista y antiimperialista o popular
y antiimperialista; si el camino era la lucha armada o por el contrario
eran formas de acumulación denominadas «pacíficas»; y si el principal
sector social revolucionario era la clase obrera o si por el contrario lo era
el campesinado junto con sectores de la «burguesía nacional» y de los
pobres del campo y la ciudad.

En los períodos anteriores la izquierda contó con nutridos grupos de
adherentes en todos los sectores sociales. Sin embargo, fue entre 1960 y
1990, que toda una generación se lanzó por el camino de la revolución
social, y el período se destacó por el surgimiento de numerosos grupos
guerrilleros y organizaciones político- militares.

6. González Calleja, La violencia en la política. Perspectivas teóricas sobre el
empleo deliberado de la fuerza en los conflictos de poder, pág. 42.
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En el estudio de América Latina contemporánea es notable cómo las
investigaciones han prescindido – o casi – de la izquierda revolucionaria
como protagonista. Sorprende aún más dado que siempre existió un
interés tanto por los estudios sobre las revoluciones latinoamericanas,
como sobre los movimientos obreros y campesinos del siglo XX. La iz-
quierda revolucionaria, entonces, parece desaparecer, sobre todo a partir
del surgimiento de los movimientos populistas, y cuando recibe alguna
mención es para caracterizarla como vanguardista, alejada de los traba-
jadores, el pueblo y las tradiciones políticas nacionales, o últimamente,
como víctimas de los procesos represivos abiertos a partir de la década
del sesenta, es decir sin protagonismo, iniciativa y proyecto político. Así
las distintas vertientes del socialismo latinoamericano y el trostkismo
desaparecen de la historia de las luchas obreras y campesinas; los parti-
dos comunistas son olvidados en su papel tanto entre los intelectuales,
como en el movimiento obrero y campesino; y la «nueva izquierda» se ve
reducida a memorias estudiantiles individuales donde aparece como un
subproducto de la radicalización de la década del sesenta influenciada
por la Revolución cubana.

Lo que sí queremos decir es que el siglo XX latinoamericano se ca-
racterizó por una relación dinámica y dialéctica entre la izquierda y los
movimientos sociales e intelectuales. Y asimismo, que una cantidad
de fenómenos históricos de nuestro continente son incomprensibles sin
profundizar en este tema. De ahí que nos interese estudiar la expe-
riencia de la izquierda revolucionaria, sus organizaciones y expresiones
político-militares, comprender en profundidad su historia, significado y
la sociedad que las gestó.

Los trabajos agrupados en esta edición analizan, comparan y exa-
minan los principales contextos y dinámicas en las cuales se inscribe el
surgimiento y desarrollo de un conjunto de organizaciones políticas de
izquierda, que desde la década del sesenta a la del noventa, sostuvie-
ron que el desarrollo de la violencia revolucionaria – lucha armada y
estrategias política militares – eran la única forma y camino a transitar
por la clase trabajadora y el pueblo para avanzar hacia la construcción
del poder popular, derrotar a las clases dominantes y el imperialismo,
conquistar el poder e iniciar la edificación de un nuevo orden social, el
socialismo. Enfocamos en aquellos movimientos que se planteaban el
cambio social y que cuestionaban la situación y los modelos de desarrollo
imperantes. Como tal no se trata de estudiar todos los movimientos
armados del continente, sino solo aquellos que se reconocían como parte
de una revolución social. Asimismo, elegimos comenzar en 1959, año de
la Revolución cubana, ya que entendemos que ese momento fue clave
en el desarrollo de esta forma social de lucha. También elegimos limitar
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los estudios a principios de la década del noventa al considerar que, si
bien existen continuidades en estos movimientos (los casos de Colom-
bia y México son notables en esto), el contexto socioeconómico había
sido sustancialmente modificado debido a la situación generada por la
imposición del neoliberalismo y la trasnacionalización del capital.

Pensamos que a través de una mirada «nacional» y «latinoamericana»
a la vez, es posible apreciar los distintos y comunes escenarios, experien-
cias, dinámicas y trayectorias vividas por estas organizaciones políticas.
También se pueden apreciar las diferentes formas en que estas se vincula-
ron a partir de las apuestas y concepciones estratégicas entre sí, dando
cuenta de un importante y rico proceso de solidaridad e internaciona-
lismo. Esto se tradujo en amplios debates y apuestas comunes con una
significativa circulación de ideas, traspaso de material, movimiento de
militantes, apoyo en recursos e infraestructura, procesos de formación
política y militar en conjunto, exilios, represiones, y experiencias inter-
nacionalistas revolucionarias triunfantes como la de Nicaragua en 1979.
Todo esto dio forma y sentido a una especie de estrategia continental
que moldeó, atrajo y permeó a gran parte de los militantes de estas
organizaciones y de la izquierda latinoamericana en general.

A partir de una preocupación conjunta sobre la historia de las distintas
organizaciones estudiadas (sobre todo a partir de las motivaciones y
contextos que marcaron el surgimiento de ellas, como también los sujetos
que participaron en su formación y desarrollo) es posible sostener, que a
pesar de que el surgimiento de la mayoría de las organizaciones políticas
estuvieron marcadas por el influjo de la Revolución cubana y la Guerra
Fría, estas emergieron, se enraizaron, masificaron y desarrollaron a partir
de un fuerte impulso local-nacional, es decir a partir de las propias
dinámicas internas de cada país. Pensamos por otra parte, que es al calor
del propio conflicto local-nacional y de las contradicciones que emanaban
de él, donde nació y se desarrolló una mirada, tendencia y voluntad de
concordancia marcada por una clara identidad continental.

Como lo demuestran los estudios contenidos en esta edición, a pesar
de las diferentes realidades políticas de nuestros países a partir de la
década del cincuenta en adelante, existieron patrones, problemáticas, li-
mitaciones y situaciones comparativamente comunes en lo social, político
y económico. Esto permitió la apertura, en la gran mayoría de los casos,
de nuevos escenarios de conflictividad social y laboral, como también la
emergencia de nuevos ciclos de violencia política. La gran mayoría de
estos ciclos fueron originados por el fracaso e interrupción de los procesos
de industrialización. De igual manera, encuentran sus orígenes en las
reacciones burguesas frente al surgimiento y materialización de los pro-
yectos desarrollistas, los diversos populismos y las iniciativas reformistas
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y gradualistas de izquierda. Pero fundamentalmente, se originan en la
uniforme, firme y creciente respuesta autoritaria (política-militar) articu-
lada por el conjunto de las clases dominantes de nuestro continente, más
el apoyo y reconocimiento de Estados Unidos, frente a las innumerables
y crecientes demandas levantadas por el conjunto de la clase trabajadora
latinoamericana, las distintas iniciativas políticas del movimiento popular
y por sobre todo, frente a la articulación política en torno a un proyecto
societal en donde se ponía como centro a la clase trabajadora y el pueblo
y en cuyo norte estaba el socialismo.

Es en este contexto donde se inscriben la gran mayoría de los procesos
de politización de miles de trabajadores, jóvenes, estudiantes, intelectua-
les y profesionales, sus primeros acercamientos a las luchas sociales y
políticas, los primeros debates en torno a la reforma o la revolución, su
vínculo con las distintas vertientes del campo popular y de la izquierda, la
incorporación a las organizaciones políticas que veían en la revolución so-
cialista la única alternativa para superar el debilitamiento y agotamiento
de los modelos desarrollistas, populistas y reformistas. De igual manera,
las simpatías y acercamientos a la lucha armada y la construcción de
organizaciones (partidos) con estrategias políticas militares dispuestas a
enfrentar globalmente a las clases dominantes locales, sus aparatos repre-
sivos, al conjunto de las fuerzas armadas y al imperialismo, antes de que
estos nuevamente frenaran política y militarmente a través de regímenes
democráticos de fachadas, o a través de la represión abierta y desatada,
por intermedios de gobiernos autoritarios o dictaduras, los intentos o las
estrategias de transformación política por vía legal o pacífica al interior
de los propios márgenes de los regímenes políticos.

A partir de lo anterior, es posible identificar tres períodos concretos
en la historia de los grupos guerrilleros y las organizaciones político-
militares de la izquierda latinoamericana. El primero, que puede ser
denominado el período del foco (aproximadamente de 1959 a 1969), se
caracterizó por la influencia guevarista tal como se plasmó en la obra de
Regis Debray ¿Revolución en la revolución? Incluye organizaciones como
la de Carlos Marighella en Brasil, las FARN de Venezuela, las FARC y el
ELN de Colombia, el MIR y el APRA Rebelde en Perú, Uturuncos y el EGP
en Argentina, las guerrillas de los mexicanos Genaro Vázquez Castaño y
de Arturo Gámiz, las FAR en Guatemala, y los sandinistas (en su primer
período) en Nicaragua. La mayoría de estos grupos fueron rápidamente
reprimidos, sin embargo algunos de ellos, como las FARC y el ELN, y los
sandinistas evolucionaron para constituirse, luego de derrotas iniciales,
en complejas organizaciones político-militares haciendo la transición al
segundo período.
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El período de las organizaciones políticas y militares (1970-1979)
implicó que estos grupos trascendieron la existencia como meros grupos
guerrilleros y desarrollaron una combinación de lucha armada junto con
trabajo de masas, tanto legal como ilegal. Así fueron organizaciones
con prensa legal, agrupaciones sindicales, estudiantiles y campesinas, e
inclusive, en algunos casos, lograron tener representantes parlamentarios.
A diferencia de los grupos del primer período, la mayoría de estos desarro-
llaron la lucha urbana, además de la lucha en el campo. Algunos ejemplos
fueron: el MLN-Tupamaros de Uruguay, el PRT-ERP y los Montoneros
de Argentina, las ya mencionadas FARC, las FPL Farabundo Martí de El
Salvador, el PRT-ELN de Bolivia, el MIR chileno y el M-19 colombiano.
El éxito de estos grupos fue muy variado. Algunos fueron exterminados
(la guerrilla argentina), otros hicieron la transición a la política electoral
dejando la lucha armada (M-19, FPL Farabundo Martí, Tupamaros), y
otros subsisten entre los grupos guerrilleros más poderosos del mundo
(FARC y ELN en Colombia).

El tercer período (1980-1995) ha sido denominado por algunos como
el de la «guerrilla posmoderna» y por otros como el de los «antigueva-
ristas». Ambos términos son inexactos y ocultan más de lo que revelan
puesto que la realidad es más compleja. Este fue el período donde surgie-
ron o se lanzaron a la lucha armada grupos como el Partido Comunista
del Perú Sendero Luminoso – claramente de tendencias antiguevaristas,
campesinistas y milenaristas – y el Movimiento Revolucionario Tupac
Amaru de orientación guevarista, el EZLN y el EPR de México, el MAPU
Lautaro y el Frente Patriótico Manuel Rodríguez de Chile, organizado por
el PC de Chile.

Pero además de las guerrillas y las organizaciones político militares,
entre las décadas del sesenta y 1995 implicaron un desarrollo de una
inmensa cantidad de grupos muy distintos, con estrategias y ejes también
muy variados. Este fue el período donde hubo un desarrollo importante
de grupos que se reivindicaron maoístas y trotskistas, además de numero-
sos grupos de «izquierda independiente» (no alineados con ninguno de
los países socialistas).

En cada una de estas épocas surgieron nuevas camadas de activistas
y militantes con características propias.7 Durante cada período las orga-
nizaciones y grupos de izquierda estuvieron integrados por miembros
cuyos orígenes y experiencias históricas podían ser distintos pero que
compartían elementos culturales (una estructura de sentimiento) que se

7. Por activista se entiende aquel individuo que se desempeña principalmente
en la organización social, y se diferencia del militante en que este último tiene la
política como eje primordial de su actividad.
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traducían en un lenguaje, un simbolismo y prácticas que tenían fuertes
elementos en común y de continuidad histórica-política. Las mismas
fueron madurando durante cada período y se transmitieron oralmente
de una generación de izquierdistas a otra. Así todo un imaginario y
una tradición fueron transmitiéndose y manteniéndose vivas a pesar de
la represión. Esta tradición entroncó con la realidad y las experiencias
clasistas de las nuevas generaciones.

Fue así como miles de trabajadores, campesinos, cristianos, jóvenes,
desencantados con el populismo y el desarrollismo, y compartiendo una
estructura de sentimiento, fueron receptivos a los planteos de la nueva
izquierda revolucionaria. Muchos se acercaron a la política impactados
por la gesta del Che Guevara, o por el ejemplo de la Revolución cubana y
la vietnamita. Otros lo hicieron impactados por una realidad latinoameri-
cana de miseria, pobreza y explotación. Finalmente, muchos intentaron
primero las vías institucionales de protesta para encontrarse con la repre-
sión despiadada y el rechazo a toda reforma. Todos los protagonistas de
la época, registran su desencanto y su sensación de profunda injusticia,
donde el discurso de justicia, libertad y bienestar de la burguesía liberal
latinoamericana no se condecía con sus prácticas de dominación. Estos
últimos conformaron la mayoría de la militancia en el período 1960-1995.

En cuanto a la procedencia social observamos que incluía a todos los
sectores. Como es de esperar, dada la composición social latinoamericana,
entre estos militantes existió una preponderancia de campesinos, obreros,
empleados y sectores medios. Es importante destacar también la incor-
poración de miles de jóvenes estudiantes provenientes de los distintos
sectores sociales. Como lo demuestran los estudios presentados, en el pe-
ríodo analizado hubo un porcentaje significativo de hijos de campesinos,
obreros y trabajadores no proletarios que lograron continuar estudios
secundarios e ingresar a la universidad. De todas maneras, queda claro
que la vasta mayoría de los miembros que ingresaron al conjunto de las
organizaciones de izquierda fueron activistas jóvenes, de entre dieciséis y
treinta años de edad. Por otra parte, el afianzamiento de las tendencias
radicales también estuvo dado por las características que presentó la in-
dustrialización de la región durante las décadas del sesenta y setenta. En
ella se desarrolló un movimiento obrero con una serie de particularidades
distintas a las originadas en las décadas del treinta y cuarenta, entre otras
con un fuerte vínculo a las comunidades campesinas de donde habían
surgidos los nuevos trabajadores. El vínculo entre obreros y campesinos,
que se desarrolló durante las migraciones del período, no puede ser sub-
estimado y amerita un estudio particular, sin embargo da pistas para la
comprensión de la difusión de ideas izquierdistas y revolucionarias en las
comunidades campesinas latinoamericanas de la década del setenta. Por
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último, esta politización abarcó a sectores religiosos practicantes. De este
modo, curas obreros, miembros de comunidades de base tercermundistas,
grupos sionistas socialistas y misioneros protestantes se incorporaron a
los grupos de la izquierda revolucionaria.

Esta obra abarca estudios sobre una serie de grupos guerrilleros en-
tre 1959 y 1995. Si bien estos no son exhaustivos, sí dan cuenta de lo
heterogéneo y amplio del movimiento. De los estudios articulados en
esta publicación, más los nuevos trabajos sobre las organizaciones revo-
lucionarias de nuestro continente y los testimonios disponibles en estas
investigaciones emergen una serie de cuestiones sumamente sugerentes
sobre el conjunto de la historia de América Latina.

Lo primero, la violencia es algo endémico en la sociedad latinoame-
ricana; o sea, la hegemonía de la clase dominante se ha visto perma-
nentemente cuestionada por el protagonismo de la clase trabajadora, el
movimiento popular y los proyectos revolucionarios encarnados por los
distintos partidos o movimientos de la izquierda latinoamericana. La
burguesía ha logrado mantener su dominación a través de una represión
sistemática y salvaje, contenida en la Doctrina de Seguridad Nacional,
en los conflictos de baja intensidad y en la criminalización de la protesta
popular, estrategias levantadas bajo la hegemonía de Estados Unidos y
las distintas facciones de la clase dominante de América Latina.

En otro sentido, la emergencia de la izquierda revolucionaria y sus
respectivas estrategias de lucha como tal, no han sido producto de van-
guardias iluminadas o de grupos estudiantiles románticos, o menos aun
de jóvenes desesperados, sino que encuentra profundas raíces en la situa-
ción del continente, en los contextos de conflictividad social y laboral, o
sea al alero de la lucha de clases. Por lo que tampoco no son un fenómeno
local ni siquiera campesino, sino que se extendió por todo el continente y
abarcó a distintos sectores sociales. Por otra parte, la propia dinámica
del conflicto político, tanto local como regional, y la persistencia de las
condiciones sociales en las cuales se inscriben estos conflictos, implicó
que el aniquilamiento y la derrota de una generación izquierdista resultó
en la semilla para el surgimiento de la siguiente. Por lo que las distintas
expresiones de la izquierda que utilizaron y legitimaron la violencia revo-
lucionaria como parte de su estrategia de lucha, se constituyeron en una
amenaza real a la dominación, más allá de su poder de fuego o apoyo
popular. Por último, con variaciones de época y de grupo en grupo, y a
pesar de cruenta represión y las recurrentes derrotas políticas y militares,
la persistencia de la izquierda revolucionaria en sus distintas formas,
parece indicar que contó con más simpatía, inserción y apoyo popular
del que hemos supuesto hasta ahora. Esta simpatía podría indicar la
existencia de una estructura de sentimiento por la cual la cultura popular
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latinoamericana tiene puntos de contacto con lo que se podría denominar
un «sentido común» de izquierda.

Consideramos que la reconstrucción histórica y el cruce de testimonios
contenidos en esta publicación, dan cuenta de la experiencia y el prota-
gonismo de miles de militantes, permitiéndonos acercarnos a procesos
históricos (tanto subjetivo como objetivo) que permitieron la emergencia
de numerosos grupos guerrilleros y de organizaciones revolucionarias que
contemplaban la utilización de la violencia revolucionaria para la trans-
formación radical de la sociedad. De igual forma, nos permite apreciar la
recepción de estas iniciativas políticas en el mundo de los trabajadores y
el pueblo, caracterizando e identificando el grado de inserción, enraiza-
miento y articulación con el movimiento popular y su incidencia política
en el resto de la sociedad.

En este sentido, y en la medida en que cada investigación se planteó
una historia «desde abajo», y no solo de los dirigentes o de las institucio-
nes, la entrevista se ha convertido en fuente de indudable riqueza histó-
rica al contrastarla con las tradicionales fuentes escritas de las propias
organizaciones (documentos internos, publicaciones internas y públicas,
boletines, declaraciones, etc.), y el material accesible de los medios de
comunicación y del Estado. Lo anterior es debido a que en los procesos
de cruenta represión política, como los vividos en nuestro continente,
la producción de documentos partidarios que registren discusiones y
decisiones políticas relacionadas con la actividad militar o con acciones
armadas por parte de las organizaciones de izquierda, son escasos. De
igual forma, la sobrevivencia de la producción documental fue poca y
la gran mayoría de las veces destruida. Por tanto, la única forma de
reconstruir y explicar estos procesos históricos desde las subjetividades
políticas y desde los protagonistas para rescatar el recorrido militante
de una generación,8 es a través del relato como fuente de ese pasado
vivido.9

Como señalamos anteriormente, nos interesa dar cuenta de un proce-
so histórico y político marcado por la violencia y en la gran mayoría de
los casos por la clandestinidad de sus protagonistas, de ahí que veamos
una enorme importancia en la historia oral, ya que permite «construir
una fuente que nos aporte a lograr una forma más completa de compren-
sión del proceso social».10 Los testimonios sobre la experiencia militante

8. Pablo Pozzi. «Historia oral: repensar la historia». En: Cuéntame cómo fue.
Introducción a la historia oral. Comp. por Gerardo Necoechea Gracia y Pozzi Pablo.
Buenos Aires: Ediciones Imago Mundi, 2008, pág. 5.

9. Josefina Cuesta Bustillo. «Memoria e historia. Un estado de la cuestión».
En: Memoria e Historia. 32. Madrid: Revista Ayer, 1998.

10. Pozzi, «Historia oral: repensar la historia», pág. 6.
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en la izquierda armada latinoamericana, si bien contienen importantes
límites relacionados con la carga subjetiva, tienen por otra parte la ven-
taja paradojal de disfrutar y concentrar precisamente ese elemento, que
constituye bajo nuestra mirada y para nuestros objetivos, al sujeto en
un ser histórico. En el mismo sentido, debido a que las fuentes escritas
tradicionales contienen poca información relativa a aspectos identitarios
o cualitativos sobre la subjetividad del militante y la militancia cotidiana,
recurrimos a la oralidad. Con la utilización de los testimonios podemos
indagar en un mundo y en ámbitos que las fuentes impresas en papel
no han registrado.11 Es una fuente con una enorme carga irruptiva, que
permite conocer aspectos y la mirada del militante común, que asume
diferentes responsabilidades en distintos momentos de su vida militante y
nos permite observar justamente ese proceso y esa mirada de largo plazo.
No obstante, la fuente oral como ya lo dijimos es de una enorme riqueza
histórica, que requiere necesariamente de una confrontación necesaria
con la fuente escrita. En base a lo expuesto, queremos resaltar que si
bien estos estudios contienen y se basan en una cantidad importante
de testimonios, no es una historia oral de la guerrilla revolucionaria, es
de todas formas una historia social y política que recurre a las fuentes
documentales y orales, cuyo entrecruzamiento nos posibilitan conocer
y relevar procesos sociales y políticos velados por las historias escritas
desde el poder y desde el consenso, las cuales oscurecen, disfrazan y
esconden las relaciones del pasado y los nexos de continuidad con el pre-
sente, fundamentalmente respecto del papel que juegan los trabajadores
y el pueblo y sobre todo, el de la izquierda revolucionaria en la historia
de América Latina durante la segunda mitad del siglo XX.

Claudio Pérez y Pablo Pozzi

11. Pablo Pozzi. Por las sendas argentinas. . . El PRT-ERP. La guerrilla marxista.
Buenos Aires: Ediciones Imago Mundi, 2004.
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Revolucionarios de distintas nacionalidades en la finca Mil Cumbres, provincia de
Pinar del Río, Cuba. (Colección Instituto de Estudios del Caribe. Universidad de
Puerto Rico).
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En fila india: combatientes de las expediciones marítimas (144 hombres) no
hubo sobrevivientes. (Colección Instituto de Estudios del Caribe. Universidad de
Puerto Rico).

¿Será cierto que Don Pedro Albizu Campos fue víctima de experimentos de
radiación llevados a cabo por agencias de Estados Unidos mientras se hallaba
encerrado en una cárcel de Puerto Rico? (Cortesía Fundación Luis Muñoz Marín).

22



Claudio Pérez Silva

Deserción de conscriptos e incorporación a las filas del FPMR, mayo de 1986.
Fotografía y noticia publicada en la revista El Rodriguista, órgano oficial del Frente
Patriótico Manuel Rodríguez. El Rodriguista n.º 35, pág. 28.
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Deserción de Carabinero e incorporación a las filas del FPMR, Diciembre de 1985.
Fotografía y noticia publicada en la revista El Rodriguista, órgano oficial del Frente
Patriótico Manuel Rodríguez.
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