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introducción

El presente libro es producto de un rico y fructuoso debate 
que se ha producido en diversos encuentros mantenidos a lo 
largo de los últimos tres años entre los diferentes miembros 
del grupo de trabajo “Movimientos sociales, armados y 
procesos de paz” perteneciente al Consejo Latinoamericano 
de Ciencias Sociales (clAcSo).

Durante las últimas décadas se ha estudiado y discuti-
do en forma intensa la problemática de los movimientos 
sociales y de los movimientos revolucionarios en nuestro 
continente. En particular, en lo que corresponde a nuestro 
grupo de trabajo, las deliberaciones han girado sobre la 
propuesta central del proyecto del equipo de investigación, 
que es la de reflexionar sobre los procesos que se han dado 
en dos áreas candentes del continente: Centroamérica y 
el Caribe. Asimismo, debemos señalar que en numerosas 
ocasiones las discusiones han respondido a la propia pra-
xis de sus integrantes, por lo que algunos de los debates 
se han desarrollado al calor de sus acciones cotidianas. 
Los temas trabajados y las preocupaciones que orientaron 
las reflexiones estuvieron vigentes durante las diferentes 
jornadas académicas en las que el grupo se ha reunido: los 
congresos de Latin American Studies Association (lASA) en 
Lima (Perú) y Barcelona (España), la Conferencia Interna-
cional sobre Movimientos Armados y Post Conflictos en 
Colombia en la University of South Florida (uSf) en Tampa 
(Estados Unidos), el Iv Seminario Internacional sobre Historia 
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de la Violencia en América Latina en la Universidad del 
Norte (uNINorte) en Barranquilla (Colombia) y finalmente 
en Argentina, durante la 8.ª Conferencia Latinoamericana 
de clAcSo en la Universidad de Buenos Aires.

En los mencionados encuentros se debatieron con pro-
fundidad algunas de las cuestiones antes nombradas. El 
libro recoge avances de los resultados de la investigación 
realizada en el marco de nuestro grupo. Si bien los trabajos 
publicados responden a los intereses individuales de sus 
autores, están atravesados por problemáticas comunes que 
se expusieron en los mencionados encuentros académicos 
y en diversas reuniones mantenidas por los integrantes de 
este proyecto. La distribución de los capítulos ofrece una 
mirada del conjunto de las diversas cuestiones debatidas 
durante esas jornadas, por supuesto desarrolladas desde 
diferentes perspectivas. Para ello, se combinan metodo-
logías diversas que van del estudio de caso a cuestiones 
generales, del empleo de la memoria al escrutinio de las más 
diversas fuentes escritas, etcétera. El mosaico final expresa 
la pluralidad de las ideas y los temas investigados por los 
integrantes del grupo en el Área de las Humanidades y de 
las Ciencias Sociales.

Desde hace varias décadas, la región de Centroamérica y 
el Caribe se ha convertido en un interesante laboratorio de 
estudio para una mejor comprensión de la naturaleza de las 
desigualdades sociales, las limitaciones de la democracia y la 
representación política. Especialmente, estas problemáticas 
se hicieron muy explícitas (y lo siguen aún siendo) en las 
negociaciones y en los acuerdos de paz entre el Gobierno 
colombiano y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Co-
lombia (fArc). De ahí la importancia que se le ha otorgado 
en este libro a los acontecimientos que se desarrollan en este 
multifacético y complejo territorio. No menos importante 
es el papel que han jugado y juegan hoy los movimientos 
sociales y los grupos armados en otros países como México, 
Nicaragua y Puerto Rico.
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El libro abre con el artículo “Aproximaciones al análisis 
de la violencia urbana en América Latina: por una compren-
sión compleja” de Blas Zubiría Mutis. En dicho ensayo se 
plantea la necesidad de reflexionar sobre la violencia urbana 
en el continente, en particular en Colombia, a partir de un 
análisis académico y político; en palabras del autor “como 
necesidad social de abordar” esta cuestión “con respues-
tas efectivas para disminuir su impacto en las sociedades 
latinoamericanas”. En ese sentido, se propone examinar 
esta problemática desde una perspectiva teórica donde 
se entrecruzan diversos intentos de explicación, tanto en 
la región como en el citado país del norte de Sudamérica, 
sobre todo, entre 1980 y 2012.

En segundo orden, se presentan dos investigaciones que 
estudian desde diferentes ángulos, tanto de análisis como 
de metodología, la situación vivida en los últimos años en 
los territorios indígenas purépechas del municipio de Che-
rán, en el estado mexicano de Michoacán. En el primero de 
ellos, el artículo “Los movimientos de Economía Social y 
Solidaria en zonas de conflicto armado en México. El caso 
de Cherán, Michoacán” de Nadia Eslinda Castillo Romero y 
Antonio Fuentes Díaz, problematizan sobre los movimientos 
de Economía Social y Solidaria (eSS) como mecanismos de 
resistencia y alternativa a los tratados de libre comercio y 
megaproyectos neoliberales de desarrollo en las primeras 
décadas del presente siglo. A partir de dichas pondera-
ciones observan los distintos desafíos que estas implican 
en las comunidades de Cherán, donde se construye una 
zona con alternativas de trabajo y producción, con formas 
democráticas de gestión de los recursos, toma de decisio-
nes y propiedad colectiva en beneficio del conjunto de la 
población. En tanto, en el estudio denominado “La lucha 
político-jurídica por la libre determinación en las comunida-
des indígenas en voz de sus protagonistas” de Ada Marina 
Lara Meza, se indaga particularmente desde el campo de 
la historia oral, las experiencias de varios personajes que 
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se han dedicado a emprender acciones concretas para la 
defensa de los derechos colectivos en esa zona. Al decir de 
la autora, es un texto testimonial, y por ende, colectivo y 
polifónico, compuesto por voces críticas y propositivas de 
mujeres y hombres que en los años recientes han dedicado 
parte de su vida, como protagonistas activos, a la protección 
y la preservación de los derechos sociales en esa población.

El libro prosigue con cinco análisis sobre la situación de 
los movimientos armados y el proceso de paz en Colom-
bia. Corresponde subrayar que esta problemática ha sido 
una de las cuestiones más debatidas en la mayoría de los 
encuentros organizados por el grupo. De ese modo, se ha 
procedido a seleccionar algunas de esas reflexiones que 
quedaron plasmadas en las siguientes investigaciones.

En la primera de ellas se indaga, como menciona ex-
plícitamente el título propuesto por Julián Andrés Lázaro 
Montes y Laura Salcedo Díaz, acerca de “Los nombres de 
las fArc. Sobre denominaciones y caracterizaciones de la 
guerrilla a través de la prensa colombiana (1964-2018)”. En 
su pesquisa se examina en profundidad las diversas formas 
en que el periódico El Tiempo, uno de los medios de prensa 
más influyentes del país, ha identificado nominalmente a 
dicha organización armada en el transcurso de esos años. 
Además, exploran las maneras en que ese diario, relacio-
nado con el pensamiento del Partido Liberal, ha explicado 
el accionar de ese grupo insurgente.

Un segundo examen se observa en “Colombia: balance 
y perspectivas de un proceso de paz en curso” de Darío 
Villamizar Herrera. En el mismo, se hace un recuento sobre 
lo logrado y alcanzado tras dos años de haberse firmado el 
acuerdo entre las fArc y el Gobierno. Además, el artículo 
arroja luz sobre las posibilidades reales y efectivas sobre 
una eventual negociación con el Ejército de Liberación 
Nacional (elN).

En tercera instancia, en la investigación de Egoitz Gago 
Antón, “La naturaleza de la movilización en Colombia 
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después de los acuerdos de La Habana. Del desierto al 
despertar”, se estudia el proceso de movilización social 
que se ha producido en el posacuerdo. Para ello analiza 
la naturaleza de la sociedad civil colombiana, la relación 
de la misma con el sistema político y cómo esto determina 
la naturaleza de la acción colectiva. Después aplica estos 
principios a los modelos de movilización social (estudiantil, 
por la paz e indígena, entre otras) que emergieron tras la 
firma del acuerdo de paz con las fArc.

En cuarto lugar, el artículo de Jaime Zuluaga Nieto, 
denominado “Guerrillas, representación social y opción 
de poder”, hace hincapié en la dinámica de la guerra en 
Colombia, planteando interrogantes sobre la cuestión de la 
capacidad de los movimientos armados para representar 
efectivamente los intereses de los sectores sociales populares 
y por esa vía convertirse en opciones reales de poder. Es 
una cuestión relevante teórica y políticamente. Y además 
oportuna, como quiera que las negociaciones de paz con el 
elN se interrumpieron y la confrontación armada continúa 
en ese país.

Por último, en “Fin del conflicto armado en Colombia, 
emergencia de otras violencias. ¿Nueva realidad?”, los au-
tores Roberto González Arana, Ivonne Molinares y Gladys 
Zubiría Fuentes se interrogan sobre una serie de temas can-
dentes que atraviesan el presente colombiano. El artículo 
se explaya sobre las diversas formas de violencia en ese 
país para luego realizar una breve revisión de sus diversas 
manifestaciones, de cara a las nuevas realidades políticas 
alrededor de la construcción de la paz. De ese modo, co-
mienza con una definición de la violencia –junto con una 
descripción de esta– que ha vivido dicha nación desde su 
constitución y consolidación como república.

Prosiguiendo con la perspectiva de la cuestión armada 
y la reinserción en la vida pública de antiguos grupos gue-
rrilleros, el libro incorpora a través de dos artículos la expe-
riencia de distintos grupos sociales durante el somocismo y 
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el sandinismo. En ese sentido, Marcela Cabrera indaga en 
las “Organizaciones sindicales en Nicaragua. Un recorrido 
desde el somocismo al sandinismo” la trayectoria de las 
organizaciones sindicales como un elemento característico 
del Estado nicaragüense tanto antes de la Revolución de 
1979 como después de ella. De ese modo, para la autora, 
las organizaciones de masas que se dieron con el Frente 
Sandinista de Liberación Nacional (fSlN) en el gobierno se 
asimilan a las ya existentes bajo la dictadura familiar de los 
Somoza; en particular, la pesquisa explora de qué forma, a 
pesar de que fueron distintos regímenes históricos, se lleva 
a cabo la idea de “organizar a las masas”, qué instrumentos 
se utilizan y cuáles fueron sus límites.

Sobre la base de sus investigaciones en Nicaragua, el 
artículo de Paula Fernández Hellmund y Fernando Ro-
mero Wimer, “Conflictos sociales recientes en Nicaragua”, 
hace hincapié en estudiar la situación del actual gobierno 
sandinista encabezado por Daniel Ortega. En particular, el 
presente trabajo analiza la crisis política que atraviesa la 
mencionada administración desde 2018; con ese objetivo, 
describe y examina determinados acontecimientos que son 
esenciales a la hora de entender las actuales dificultades en 
dicho país centroamericano.

Por último, y desde otra perspectiva de análisis, el libro 
cierra con el estudio de Alejandro Schneider en “Carlos 
Romero Barceló: política y violencia en Puerto Rico (1977-
1981)”. Su artículo se enfoca en describir y analizar los 
distintos instrumentos coercitivos legales e ilegales que 
empleó el mencionado gobernador con el fin de lograr la 
anexión de ese archipiélago caribeño a Estados Unidos; en 
particular, la investigación examina la ofensiva política so-
bre los grupos independentistas y contra la clase obrera. En 
función de ello, primero se efectúa un breve repaso sobre el 
empleo de la violencia estatal durante la dominación esta-
dounidense en el territorio, luego se estudian las principales 
directrices políticas y económicas de su administración, para 
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finalmente explicitar algunas características del accionar 
represivo desarrollado en esos años contra los trabajadores 
y el independentismo.

Como lo hemos expresado al comienzo de la presente 
introducción, el libro recoge resultados de investigaciones 
que se han discutido en los distintos encuentros en los que 
el grupo de trabajo ha participado en los últimos tres años. 
Somos conscientes que aún queda mucho por estudiar, in-
dagar y pensar; no obstante, consideramos que el volumen 
puede contribuir a enriquecer ciertos saberes y reflexiones 
sobre el Caribe y Centroamérica.

Asimismo, subrayamos que los trabajos presentan pro-
blemáticas actuales desde diversas miradas y perspectivas; 
en ellas se observan análisis y reflexiones tanto contras-
tantes como semejantes. Como el avisado lector advertirá, 
los ensayos que integran este libro no son coincidentes en 
sus análisis y reflexiones. Así, se respeta la filosofía que 
une el proyecto del grupo de trabajo que conformamos, 
donde cada integrante puede opinar y formular hipótesis 
e investigaciones diferentes sobre los tópicos y dificultades 
que cruzan a la región. En este sentido, somos conscientes y 
partidarios de que la diversidad de voces ayuda a conocer 
y pensar mejor nuestra historia y nuestro presente.

Si bien no es un análisis completo y acabado, este libro 
posee una extraordinaria pertinencia porque permite dar 
cuenta de una mayor comprensión de la dinámica global 
que jugaron (y aun juegan) algunos movimientos sociales 
y algunos movimientos revolucionarios en un continente 
donde los acuerdos paz y la construcción de la democracia 
aún se encuentran en un estado de delicado equilibrio.

Alejandro Schneider
Jaime Zuluaga Nieto


