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RESUMEN 

El autor estudia la influencia de la Revolución cubana en la formación de grupos 

subversivos en Suramérica durante la segunda mitad del siglo XX. Su influencia no solo es 

un análisis académico de fricciones bélicas o de lucha entre ideologías políticas, es un 

estudio que involucra a actores armados, sociedad civil, clases políticas, grupos 

intelectuales, vanguardias literarias y artísticas que cohabitan en la Suramérica sesentera, 

donde la preocupación por el cambio es notable, aunque los métodos para realizarlo no 

involucren de forma unánime a estos actores. Estudiar y visualizar cada arista permite 

identificar en general cómo se asume el problema de las guerrillas en el continente. Se 

utiliza como soporte crítico las versiones de protagonistas de acontecimientos aquí 

detallados y  una variada producción académica, intelectual y artística que es fruto del 

trabajo de diversos autores por acercarse a este problema historiográfico y que desde su 

óptica, aporta elementos de análisis para este estudio. 

Palabras Clave: guerrillas, Suramérica, Revolución Cubana, insurgencia, reforma agraria, 

guerrilla urbana, intelectuales latinoamericanos. 

 

ABSTRACT 

The author studies the influence of the Cuban Revolution in the conformation of 

subversion’s groups in South America around the second half of Twenty Century. Their 

influence it´s don’t only an academy analysis of bellicose success or a fight for political 

positions, is a study what involucre to weapons actor´s, civil people, political classes, 

intellectual´s groups, literary and artistic vanguard´s what cohabitant in the 60’ decade in 

South America where the preoccupation for the change is notorious, but this preoccupation, 

in the methods isn´t unanimity into this groups. Study and see every angle help to identify, 

in a general plane, how assume in the continent the guerrilla´s problem. Having like critic 

support the versions of the protagonists of the success telling’s here and diverse production 

academic, intellectual and artistic, resulted of work of many authors, what searching share 

analysis elements in this subject, propone a new vision for this historiographical 

contemporary problem. Keywords: guerrillas, South America, Cuban Revolution, 

insurgence, agrarian reform, urban insurgence, Intellectuals in Latin America.   
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Introducción 

Uno de los problemas más sobresalientes en la historia contemporánea de América Latina 

es la aparición de grupos subversivos desde mediados del siglo XX. Estos grupos armados 

irregulares, que combaten en los campos y ciudades y que gracias a su actuar bélico 

consiguen una importante exposición mediática, son las principales amenazas en términos 

de seguridad y de orden público durante las últimas décadas, pues algunos sobrepasan las 

barreras temporales y sobreviven al comienzo del siglo XXI.  Entender su actuar insurgente 

y el modelo de estructura guerrillera que eligen para combatir a las fuerzas estatales, 

requiere comprender su origen, los antecedentes y contexto de este fenómeno. 

 

Es posible identificar en la conformación de los grupos guerrilleros suramericanos tres 

grandes fases: la primera, que transcurre durante la década de 1960 y que es influenciada 

por la Revolución cubana y se enmarca en los años más tensos de la Guerra Fría, en donde 

las potencias mundiales ―Estados Unidos y la Unión Soviética― se enfrentan de forma 

indirecta en guerras externas, en materia tecnológica y en posturas ideológicas. La segunda 

fase abarca las décadas del setenta y del ochenta, donde grupos de guerrillas urbanas 

aparecen en varios países de la región, asestando golpes más de orden ideológico y 

mediático que de importancia estrategia bélica. Estos grupos se caracterizan por estar 

conformados por obreros y estudiantes universitarios, adeptos a nuevos modelos de 

gobierno, más que a posturas ideológicas de orden político. La tercera fase de movimientos 

guerrilleros tiene su génesis en los años ochenta, en donde se establecen como grandes 

organizaciones delictivas, que dejan en un segundo plano sus influencias políticas y sus 

aspiraciones de un nuevo orden gubernamental por incorporarse a las actividades del tráfico 

de drogas y sus actividades conexas ―extorsión, asesinatos selectivos y alianzas con demás 

organizaciones delictivas―. En esta fase se destacan de forma especial las guerrillas 

colombianas, que gracias a estas actividades perviven a las primeras décadas del siglo XXI, 

momento en el cual deciden involucrase en procesos de paz con el Estado. Teniendo en 

cuenta la identificación de las fases de las guerrillas en el continente, este trabajo da cuenta 

de forma particular de la primera fase, en donde se puede analizar de forma los motivos de 
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creación y de conformación de las guerrillas, permitiendo identificar el comienzo de este 

problema. 

 

Las particularidades de esta fase de movimientos guerrilleros están sin lugar a dudas 

relacionadas con la Revolución cubana, fenómeno histórico de importancia en la vida social 

y política de América en el siglo XX. La experiencia de la isla caribeña, que vive un 

cambio abrupto en el modelo de gobierno para finales de la década de 1950, es el factor 

diferencial de este primer momento en la vida guerrillera suramericana. La Revolución, es 

de por sí, un proceso que pretende acabar con el gobierno reinante en la isla, de notoria 

influencia norteamericana. Los combatientes se apoyaron en la lucha irregular, desde Sierra 

Maestra se tomaron diversas zonas del país y entran en confrontación directa con las 

fuerzas estatales, edificando su victoria militar y adueñándose  del control administrativo 

del Estado. Tras este triunfo de facciones rebeldes en un país latinoamericano, diversos 

individuos, que aspiran a emular los logros de los insurgentes cubanos, se movilizan y 

toman como ejemplo la experiencia isleña para conformar grupos guerrilleros en varios 

países del continente. Por esto, la influencia de Cuba y su Revolución es vital para entender 

el origen de los grupos guerrilleros en el contexto suramericano en la década de los 

sesentas. 

 

Objetivos y contenidos 

Teniendo en cuenta la influencia cubana en la aparición de grupos insurgentes en el resto 

del continente tras su victoria en 1959, es importante establecer cuáles son los vínculos 

entre la dirigencia revolucionaria cubana y el establecimiento de movimientos guerrilleros 

en Suramérica, lo que permite explicar los niveles de influencia. Esta puede ser directa o 

indirecta: directa desde el apoyo abierto del gobierno cubano al patrocinar con hombres, 

armas y redes logísticas a varias guerrillas, e indirecta al ser vista como modelo a seguir, 

sin la necesidad de contar con apoyo material alguno que provenga de la Isla. Identificar 

estos escenarios de influencia es el principal objetivo de este trabajo, queriendo conocer las 

formas de relación que existen entre las guerrillas y el fenómeno revolucionario isleño. 
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Como todo proceso histórico, el periodo temporal a estudiar tiene antecedentes, que ayudan 

a explicar su desarrollo y su importancia. El más relevante es la revolución cubana. Las 

condiciones históricas que permiten el triunfo de los revolucionarios es el punto de partida 

de este proyecto investigativo. Cuba y su vecino más cercano y más importante en términos 

políticos y económicos ―Estados Unidos― han mantenido lazos de cooperación estrechos 

desde la época de la colonización europea en América. Estas relaciones sufren altibajos con 

el pasar de los años, pero viven un periodo de esplendor en la década de 1950, cuando el 

jefe del Estado cubano, Fulgencio Batista, es muy cercano al gobierno norteamericano y 

promueve diferentes actividades económicas de este país en la isla. Aunque Batista es un 

aliado importante de los Estados Unidos en la región, el descontento popular hacia su figura 

es creciente a lo largo de la década, propiciando espacios de abierta oposición a su gobierno 

por parte de algunas organizaciones civiles, junto con algunos intentos de desestabilización 

violenta del orden en la isla. Estos escenarios de oposición violenta, son el germen de un 

movimiento aún mayor, que pretende acabar con los años de gobierno del Coronel y sus 

decisiones políticas, que priorizan los intereses norteamericanos sobre las necesidades de la 

población cubana. Esta situación es expuesta y analizada en el primer capítulo, que busca 

conocer el pasado de las relaciones cubano-norteamericanas antes del estallido del proceso 

revolucionario. 

 

El segundo capítulo describe el proceso revolucionario que vive la isla en los últimos años 

de la década de cincuenta. Desde 1956, cuando un grupo de exiliados políticos cubanos 

regresa al país provenientes de México, con la intención de conformar un grupo subversivo 

que se enfrente a Batista y a sus fuerzas militares, hasta inicios de 1959, cuando después de 

dos años de lucha frontal con las fuerzas estatales inclinan la confrontación armada a su 

favor y logran tomarse el control del ejecutivo. La experiencia de lucha armada irregular en 

Cuba es un proceso histórico único y de gran importancia para el contexto latinoamericano. 

Su trascendencia radica en acabar con un gobierno pro-norteamericano y en implantar un 

modelo de gobierno de orden socialista, además de convertirse en un Estado afín a las 

directrices de la Unión Soviética, en medio de la Guerra Fría y en un contexto geográfico 

en donde impera el modelo político y económico promulgado por Estados Unidos. Las 
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particulares del proceso de la Revolución cubana corresponden a un objetivo específico, 

que se expone en este capítulo. 

 

Si conocer los hechos históricos de las relaciones de Cuba con los Estados Unidos y su 

posterior proceso revolucionario hace parte de los antecedentes del proyecto de 

investigación, el tercer capítulo explica los escenarios de influencia directa e indirecta de la 

revolución isleña en los grupos guerrilleros suramericanos. Tras el triunfo de los rebeldes 

en Cuba, aparecen en Suramérica grupos subversivos de características similares al isleño, 

que pretenden combatir las fuerzas militares de sus países bajo las directrices del combate 

irregular. Pero aunque varios de estos grupos guerrilleros son apoyados y patrocinados por 

Cuba, otros tantos solo toman la experiencia cubana como ejemplo y no como fuente de 

sustento para su lucha, evidenciando un escenario de influencia diferente. En este capítulo, 

se hace un análisis de varios grupos guerrilleros que operan en distintos países 

suramericanos, tratando de identificar cuáles de estos movimientos reciben influencia 

directa de Cuba y cuáles otros obtienen influencias de forma indirecta de los rebeldes 

isleños. 

 

En el último capítulo de la presente monografía se propone estudiar la labor de diversos 

individuos que pertenecen a la atmósfera intelectual y artística en el continente, justo en el 

momento en el que triunfa la Revolución cubana y surgen diversas guerrillas en 

Suramérica. Se busca en este apartado conocer los niveles de influencia que reciben 

diversos personajes que a través de sus letras, su música y su arte pictórico, se sienten 

identificados con los postulados rebeldes. Al igual que los procesos de lucha insurgente, los 

intelectuales de la región en los años sesenta son reconocidos mundialmente y forman 

también un fenómeno histórico y cultural de amplia repercusión para el continente. Pero no 

solo existen intelectuales afines a la izquierda y a movimientos insurgentes, también es 

visible que en este ámbito cultural hay divergencias con las propuestas de lucha armada y 

de oposición a la libre expresión, que promueven los rebeldes tanto en Cuba como en otros 

países. El cuarto capítulo pretende entonces explicar las diferentes posturas de los 

intelectuales latinoamericanos en la década del sesenta, frente a los procesos de subversión 
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que aparecen en estos años. Estas posturas de los intelectuales, es otro de los objetivos 

específicos a dar cuenta en este trabajo. 

 

 

Metodología  

La presente monografía es elaborada siguiendo el método de investigación histórica. Este 

corresponde a investigar diversas fuentes de información que den cuenta de los hechos que 

conforman el problema histórico a tratar. El problema de las guerrillas es contemporáneo 

teniendo en cuenta que su temporalidad con el presente no sobrepasa el medio siglo, lo cual 

permite contar variadas fuentes de información. La diversidad de fuentes constituye un  

valor agregado. Así, para la articulación de este texto, se emplearon fuentes primarias como 

diarios de combatientes, discursos, artículos periodísticos, entrevistas a diversos actores de 

los sucesos narrados e imágenes, tanto fílmicas como fotográficas. Estas fuentes primarias 

son un tanto convencionales respecto de las tradicionales. 

 

También en la recolección de esta información, es importante destacar los medios por los 

cuales el autor ha accedido a ella. Los recursos digitales y la disponibilidad en Internet 

permiten recoger de forma ágil diversas fuentes de información. El contenido virtual que 

sustenta este trabajo es importante, alejándose de las tradicionales maneras de recolectar 

datos, que priorizan los archivos gubernamentales para elaborar sus proyectos. En este 

caso, diversas fuentes son sacadas del ciberespacio, desde artículos periodísticos hasta 

fotografías o videos, pasando por entrevistas o por documentales de la época. 

 

También es necesario destacar la utilización de fuentes literarias y artísticas para desarrollar 

el cuarto capítulo, que expone a los intelectuales en los años sesenta. Para este acápite en 

particular, se toma como referencia diversas obras literarias como novelas o cuentos, 

escritos por personajes involucrados con la atmósfera de pensamiento que sobresale en la 

región durante esos años. Además se utiliza como fuente de información canciones y 

álbumes musicales, trabajos sonoros realizados por cantautores, que también hacen parte 
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del movimiento intelectual estudiado. Estos elementos son un agregado con lo cual se 

propone motivar la curiosidad del lector y estimular una lectura crítica del texto. 

 

Las fuentes primarias son complementadas con otras fuentes de orden secundario, que 

ayudan a dar un contexto a las situaciones a explicar en este trabajo. Entre estas fuentes 

secundarias utilizadas en este texto, se encuentran libros académicos, trabajos y tesis de 

grado, publicaciones académicas y ensayos elaborados por diversos autores, que proponen 

diferentes puntos de vista en varios aspectos que son resaltados en este estudio. Con estos 

elementos, las fuentes consultadas en el proceso investigativo permiten acercarse a los 

objetivos planteados en un inicio, constituyendo el texto como un cuerpo articulado y 

sólido, que apoyado en dichas bases informativas se sostiene y se defiende por sí solo. 

 

Advertencias 

Es importante recalcar que este trabajo da cuenta solo de la primera fase de las guerrillas 

suramericanas, periodo que comprende la década de 1960. Pese a que menciona algunos 

movimientos subversivos que conforman la segunda fase de este fenómeno ―la que 

comprende la década del setenta― no profundiza en estos grupos, ya que se escapan de las 

delimitaciones temporales concebidas para este trabajo. Otra limitación consiste en no 

finalizar algunos procesos subversivos que, aunque nacen en los sesentas, perviven a esta 

década y se insertan en los años setenta y en la segunda fase de las guerrillas 

suramericanas. Aquí también la delimitación temporal impide precisar su final, pero no 

impide conocer su origen, punto esencial del trabajo. Estas limitaciones no son omisiones 

inconscientes, son omisiones conscientes, que buscan mantener la esencia de la 

investigación, las guerrillas en los sesentas, en medio de la primera fase de la subversión en 

el continente. 

 

También es importante advertir al lector que este texto no pretende legitimar o desprestigiar 

alguna ideología política o económica; lo que se busca en este proyecto es analizar las 

diversas corrientes y las diversas posturas que tienen como escenario común el continente 
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americano para mediados del siglo XX. Ya los rasgos ideológicos son responsabilidad del 

lector. A propósito de las herramientas conceptuales y categorías de análisis utilizadas, 

varias de ellas, son aclaradas a lo largo del texto. 

 

Como recomendación final antes de abordar el grueso del trabajo, es importante reconocer 

que este tema histórico no deja de ser apasionante, por lo que generó en su tiempo en la 

realidad continental y por lo que genera en la actualidad. Quizá la importancia histórica de 

este problema tenga una mayor trascendencia en el futuro, cuando los fusiles guerrilleros 

que hoy suenan en algunos lugares del continente se silencien y las sociedades de los países 

suramericanos comprendan que las fases de los grupos insurgentes se cerraron de forma 

definitiva. Desde que se conformaron los primeros movimientos guerrilleros hasta la 

actualidad han ocurrido varios sucesos: murió el Che Guevara y murió Fidel Castro, el 

hombre llegó a la Luna en medio de la Guerra Fría y de su frente tecnológico y espacial, 

cayó el muro de Berlín y se desintegró la Unión Soviética, un sacerdote argentino influido 

por la Teología de la Liberación se convirtió en el máximo líder del catolicismo, varios 

presidentes que en su juventud fueron guerrilleros lograron la presidencia de su países con 

votos y no con armas, y los procesos de paz se han constituido de una manera más sensata 

para terminar con la lucha irregular en el continente hacia la segunda década del siglo XXI. 

Así que para el lector que comienza esta lectura, es importante recomendarle un último 

asunto: las guerrillas suramericanas no han sido la alternativa más idónea para alcanzar el 

cambio social en el continente, pero su accionar ha contribuido en algo para despertar del 

letargo a la sociedad civil durante las últimas décadas. En esto radica su importancia 

histórica. 
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Capitulo I. Estados Unidos y Cuba: Años de relaciones cambiantes 

 

Es notorio el interés manifiesto por los Estados Unidos en inmiscuirse o en tratar de 

influenciar las dinámicas sociales y culturales de los demás Estados americanos. Las 

relaciones bilaterales de no pocos países con los estadounidenses están marcadas por la 

clara necesidad de tener un soporte y un componente aliado, tanto político como 

económico, que permita su sostenibilidad estatal en el ajedrez geo-estratégico de la región. 

Aunque este aspecto genera resistencias en las políticas actuales de Latinoamérica, su 

necesidad y su importancia para el orden político y económico de la región son irrefutables, 

y su relevancia histórica  se remite a los primeros años de vida republicana de los estados 

americanos.  

 

En el caso específico de las relaciones entre Cuba y Estados Unidos, los diferentes procesos 

políticos de ambos Estados desde finales de siglo XIX y principios del siglo XX, generan 

acercamientos y alejamientos en las relaciones bilaterales. Su cercanía geográfica y su 

importancia en las actividades económicas, son los principales factores  para que Estados 

Unidos vigile de manera especial el comportamiento  y las decisiones que tome el Estado 

cubano desde sus primeras décadas de vida independiente. Por esto, el marco político y 

social que posteriormente hace un giro en la isla hacia mediados del siglo XX, tiene como 

telón histórico, unas relaciones bilaterales de amores y odios entre Estados Unidos y Cuba, 

que cambian de acuerdo con las políticas dominantes en el Estado cubano, y que es lo que 

se muestra a continuación.  

 

Cuba y Estados Unidos: Años de relaciones bilaterales inestables 

Las relaciones entre Estados Unidos y Cuba se remontan a la época colonial, cuando la isla 

es un epicentro importante de comercio transatlántico entre Europa y las colonias del 

Nuevo Mundo. Las colonias norteamericanas pertenecientes a la monarquía británica, 

mantienen una actividad comercial constante con la isla, que ayuda a eludir la carga 
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impositiva del comercio con las islas británicas y genera un punto de aprovisionamiento 

cercano en materia geográfica. Cuba representa durante estos años para el imperio Español 

un importante centro de producción agrícola y de mecánica comercial. Sus productos 

insignia, el tabaco y la caña de azúcar son apreciados en el mercado mundial, y su principal 

ciudad, La Habana, es un puerto en constante movimiento de mercancías y personas
1
. Esta 

relación de intercambio mercantil, entre colonias británicas y un centro de comercio de la 

monarquía española, es el primer indicio de cercanía entre la isla y el futuro Estados 

Unidos. Aunque el cambio político de las colonias norteamericanas hace que las relaciones 

comerciales con Cuba sufran algunas variantes que afectan a futuro las conexiones 

bilaterales, también hacen que las mecánicas mercantiles sigan siendo el principal factor de 

acercamiento entre la isla y el nuevo estado de Norteamérica.  

 

Para 1776, cuando se consolida el proceso de independencia de las trece colonias y se 

mancomunan en los Estados Unidos, la corona española abre  los puestos de la isla para el 

comercio internacional, lo que hace que el comercio prohibido y bajo cuerda que imperaba 

hasta entonces, se sustituya por una relación oficial entre un nuevo Estado y los puertos 

libres de una monarquía importante dentro del panorama del comercio transatlántico
2
.  

 

Esta nueva situación geo-estratégica en el continente americano, que cuenta ahora con un 

Estado libre del gobierno de una potencia imperial europea, como lo es Estados Unidos, 

influye en las demás colonias americanas que, durante las primeras décadas del siglo XIX, 

comienzan un proceso de movimientos independentistas, inspirados no solo en el ejemplo 

de las colonias norteamericanas, sino inspirados también en las ideas emanadas de la 

revolución francesa y, contrarios a la tiranía del imperio napoleónico que gobierna a la 

península ibérica. Pese a que Cuba no sufre con movimientos independentistas a principios 

del siglo XIX, el mapa geo-político del continente vuelve a cambiar, y esta vez de manera 

radical gracias a la consolidación de nuevos Estados independientes. Lo que hacía 1808 

                                                           
1
 Jane Franklin, Cuba and United States: A chronology History (Estados Unidos: Ocean Press, 1997), 28. 

2
 J.A. Sierra, “Struggle for Independence”, en historyofcuba.com (Consultado el 15 de agosto de 2017).  
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eran virreinatos hispanos y portugueses en América, para mediados de la década de 1820 

son Estados libres de yugos monárquicos y nuevos países que nacen a la vida republicana y 

que buscan apoyo internacional para comenzar su introducción a la economía mundial y al 

mapa político del mundo. Estados Unidos emerge como el gran aliado estratégico para 

estos nuevos Estados americanos y ejecuta nuevos proyectos para hacer sentir su influencia 

en todo el continente
3
. 

 

Aunque los nuevos Estados de América Central y Suramérica están consolidados para 

finales del siglo XIX, la isla de Cuba sigue bajo el dominio de España. Estados Unidos, por 

su parte, ha tratado en varias oportunidades durante todo el siglo, en tomar el control de la 

isla, y que ésta pase del control estatal ibérico al control norteamericano. Ejemplo de estos 

intereses por anexionarse Cuba son las observaciones que hace el presidente Thomas 

Jefferson al secretario de Guerra John C. Calhoun en 1820: ―A la primera oportunidad, 

Tomar Cuba‖
4
. Otro ejemplo se evidencia hacia 1854, cuando una oferta formal de Estados 

Unidos a España para comprar la isla, conocida como el Manifiesto Ostend, es rechazada 

por algunos sectores de los Estados Unidos, que están en contra de la esclavitud, previo al 

inicio de la guerra civil estadounidense. Este manifiesto considera la compra de Cuba por 

una cifra de 130 millones de dólares de la época
5
. Estos ejemplos son clara muestra de la 

urgente necesidad que impera para los Estados Unidos de anexionarse una isla estratégica, 

para los intereses políticos y comerciales de su creciente poder, ya no solo en el continente 

sino también en el planeta. 

 

Si bien las distintas intenciones de Estados Unidos por anexionarse Cuba a lo largo del 

siglo no son prósperas ni se materializan, la influencia del país norteamericano en la isla es 

notoria finalizando el siglo XIX. Para las últimas décadas de este siglo, las exportaciones de 

Cuba hacia Estados Unidos rondan aproximadamente el 80% de sus exportaciones totales, 

convirtiéndose sin lugar a dudas, en su mejor opción de mercado internacional y de 
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posicionamiento de mercancías en el planeta
6
. Esto demuestra el poderío y el potencial 

económico y mercantil de la isla dentro del panorama de la economía-mundo, que es 

percibido por el gobierno estadounidense y que es la principal causa de injerencia continua 

sobre Cuba para que esta  integre su sistema federal de organización de Estados.  Estados 

Unidos ve para estos años a Cuba, como un punto clave en la exportación de productos 

agrícolas, y que puede ser integrada a su sistema estatal, evitando así cargas arancelarias en 

cuanto a importación y, sumadas a los beneficios geográficos de sus puertos en el Mar 

Caribe, es una opción bastante favorable para aumentar su territorios y su influencia en el 

Atlántico americano
7
.  

 

Estas intenciones de apropiación norteamericana de la isla de Cuba, no solo se hacen 

patentes en ofrecimientos de compra, sino que tiene un punto de inflexión preciso hacia los 

últimos años del siglo decimonónico, cuando estalla la conocida guerra hispano-

estadounidense. Mientras que los Estados latinoamericanos tienen durante todo el siglo su 

proceso de conformación nacional justo después de consolidarse sus independencias, la isla 

cubana todavía pervive bajo el dominio de la corona española. Se convierte Cuba, para 

estos años, en la última posición de valor estratégico y económico del otrora gran imperio 

hispánico y, el ejemplo de vida republicana de los países vecinos, hace que la isla busque 

un nuevo horizonte de administración política, lejano a las directrices del gobierno español. 

Esta situación es clave para entender la actuación de Estados Unidos en un conflicto 

netamente nacionalista; es importante que Cuba quede libre de cualquier dominio 

monárquico, y al conseguir su independencia, gire favorablemente a los intereses de su 

vecino del norte, e incluso, poder pensar en la opción de incorporarse a los Estados 

federados de la unión americana
8
. Esta necesidad de que Cuba quede libre y busque una 

alianza con Estados Unidos, hace que el país norteamericano acceda a este conflicto y, que 

con su ayuda, Cuba se independice definitivamente de una monarquía europea. Para el final 

de la guerra hispano-estadounidense, Cuba queda bajo la protección y la notoria influencia 
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de Estados Unidos, aunque su situación como Estado independiente no satisfaga del todo 

las pretensiones de los estadounidenses, ya que la isla no se convierte en territorio 

estadounidense. Pese a esto, es innegable que gracias al fuerte apoyo militar, Estados 

Unidos consigue desequilibrar la balanza en el conflicto que deja a Cuba como un Estado 

independiente y  acaba así con siglos de dominio europeo sobre la importante isla 

caribeña
9
.   

 

Estas referencias  de las relaciones entre Cuba y Estados Unidos desde el siglo XVIII y 

durante la totalidad del siglo XIX, reflejan claramente la importancia de la isla para los 

intereses norteamericanos, sean económicos, políticos o geoestratégicos. Esta situación 

sigue siendo el común denominador de las relaciones entre ambos Estados al comenzar el 

siglo XX, cuando los modelos de gobierno de la isla son los que marcan la pauta de las 

relaciones bilaterales, al ser estos quienes son aliados o detractores de las políticas y los 

intereses de los norteamericanos. Desde José Martí hasta el liderazgo posterior de 

Fulgencio Batista, Cuba durante medio siglo XX, sigue con su relación de amor y de odio 

con su vecino geográfico más cercano y mantiene su relación de inestabilidad con los 

Estados Unidos, que parece tener momentos de esplendor y otros de desaire.  

 

Pero, las relaciones entre estos Estados no solo pasa por las decisiones políticas o 

comerciales entre ambos países, sino que también tienen un referente social y cultural 

importante y es necesario referenciarlo. Desde finales del siglo XIX, el estilo de vida de 

Cuba es trastocado por el estilo de vida norteamericano, visible en las construcciones de 

edificios, en el asentamiento de personas naturales de Estados Unidos en diferentes 

ciudades cubanas y en la consolidación de empresas norteamericanas en diversos sectores 

de la isla. Para estos años de finales del siglo XIX e inicios del XX, la sociedad cubana 

mira el estilo de vida proveniente del norte, e intenta imitarlo y apropiarse de él. Aunque 

estas prácticas de la sociedad cubana y este influjo de la sociedad norteamericana en la isla 

pasen desapercibas por muchos expertos y académicos, es necesario entender este tipo de 
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relaciones sociales como factor fundamental de las nuevas mecánicas culturales que se 

desarrollan en Cuba durante el siglo XX  y que servirán a futuro, para vislumbrar la ruptura 

de relaciones que sufre la isla con cualquier tipo de modelo estadounidense sea político, 

económico o cultural. No es en vano resaltar entonces, la presencia de patrones 

característicos de la sociedad norteamericana en la isla, y que perdurarán durante muchas 

décadas en la vida cotidiana de los cubanos.
10

 

 

Las relaciones de estos dos países entrado ya el siglo XX, son un ejemplo claro de la 

injerencia manifiesta de una potencia continental ―Estados Unidos― en la estructura 

económica, política y  social de un país que apenas comienza a construir su modelo de 

república independiente, y que depende, durante estos primeros años, del soporte de un 

Estado amigo y benefactor que lo ayude a entrar de manera eficiente en el tablero 

estratégico de las relaciones internacionales y de la economía de carácter global. Cuba y 

Estados Unidos entran al siglo XX como un binomio de Estados que se necesitan uno al 

otro: por sus ventajas comerciales en el caso de Cuba y por su posición de Estado 

dominante en el panorama internacional, caso de Estados Unidos
11

.  

 

Esta relación de países es solo una muestra de las actividades biliterales que desarrolla 

Estados Unidos con los demás Estados de la región durante los siglos XIX y XX. Estas 

relaciones lógicamente están basadas en la postura de un país dominante sobre algunos 

asuntos de carácter interno de los países latinoamericanos, además su posición de aliado 

principal en materia económica hace que el país norteamericano sea el actor protagónico de 

las relaciones en el continente; el caso cubano es solo el caso más diciente de las relaciones 

entre Estados Unidos y el resto de América.
12
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Cuba vive entonces, entrando en el siglo XX, un matrimonio
13

 de inestabilidad con Estados 

Unidos. Esta relación tiene momentos de altibajos: con tensiones que ponen de manifiesto 

que en algunas ocasiones, la presencia de Estados Unidos en los temas internos de Cuba no 

es bien recibida. Pero también es lógico y es visible la importancia de un aliado poderoso 

para la isla en su nueva vida de república independiente. Aunque este matrimonio político 

tenga algunas falencias, los siguientes años del siglo XX, serán un momento de estabilidad 

y de puntos altos en una relación que se torna en algunas ocasiones, inestable y caótica.  

 

 

Fulgencio Batista: Años de una relación Dorada 

Si bien las relaciones cubano-estadounidenses durante todo el siglo XIX fueron de 

altibajos, los primeros años del siglo XX son el escenario ideal de las relaciones 

diplomáticas, económicas y políticas entre ambos países. Esta buena tónica en las 

relaciones entre ambos estados, está relacionada indudablemente al protagonismo de 

Fulgencio Batista, presidente y jefe de Estado de Cuba durante dos periodos en el siglo XX; 

un periodo constitucional y otro periodo de gobierno de facto. Batista es el vínculo directo 

entre un creciente poder económico norteamericano en la isla y los sectores prominentes y 

prósperos de cuba. Sin lugar a dudas, el papel que desempeña Batista en las relaciones entre 

ambos países promediando el siglo anterior, es el punto más alto de entendimiento entre 

estos estados, y será a futuro, el detonante de un movimiento social y cultural sin 

precedentes en la historia de Cuba y en general, en la historia del continente. 

 

Rubén Fulgencio Batista y Zaldívar, nombre del jefe de Estado cubano en la década de 

1950, nace el 16 de enero de 1901 en el municipio de Banes, actual provincia de Holguín, 

hijo de Belisario Batista y Carmela Zaldívar, de origen humilde y de pocos ingresos 

económicos
14

. El futuro de Batista sin embargo, no está en su tierra natal, sino que al 

                                                           
13

 La palabra “Matrimonio” es usada en este contexto, para referirse de forma metafórica, a la relación 
bilateral entre Estados Unidos y Cuba. (Nota del autor). 
14

 Frank Argote-Freyre, Fulgencio Batista (New Jersey: Rutgers University Press, 2006), 22. 



19 
 

cumplir la mayoría de edad, viaja a la capital cubana para enrolarse en las fuerzas armadas 

del país. En La Habana, Batista ingresa a la guardia rural y alcanza años después, el grado 

de sargento en el Estado Mayor del ejército
15

. Estos primeros años en la vida castrense de 

Batista, coincide con movimientos políticos y sociales al interior de la isla, que hace 

tambalear los cimientos del joven y aún débil aparataje estatal cubano. 

 

En 1933, el gobierno de Cuba presidido por un integrante de las fuerzas armadas, el general 

Gerardo Machado, es derrocado después del descontento que manifiesta hacia su dirigencia 

una gran parte de la sociedad cubana. Este cambio en la dirección del gobierno, busca en un 

primer momento la opción de un gobierno civil, pero las circunstancias hacen que esta 

solución no sea la más eficaz para mantener el orden en el país
16

. El gobierno civil 

presidido por Carlos Manuel de Céspedes y Quesada solo dura un año al frente de la 

administración del Estado cubano, lo que demuestra claramente el descontento que aún 

pervive en los sectores sociales cubanos. Tras la caída de dos presidentes en la isla en tan 

corto tiempo, diversos estamentos de la sociedad cubana se unen para formar el conocido 

movimiento Cívico-Militar de septiembre de 1934. Este movimiento, cuenta con el 

respaldo de dirigentes políticos afines a los sectores económicos más importantes del país y 

con el respaldo de las autoridades militares. Este movimiento cívico-militar, busca sellar la 

unidad nacional cubana juntando sus sectores políticos y militares en un mismo gobierno, 

tratando de evitar a futuro desavenencias que perjudiquen los intereses de los sectores más 

importantes e influyentes del país
17

. Este nuevo rumbo en el ejecutivo de Cuba para 

mediados de la década de 1930, es materializado en la conformación de la llamada 

Pentarquía, que se encarga de gobernar el país durante el resto de los años treinta. Esta 

Pentarquía, integrada por cinco hombres provenientes de los sectores políticos y militares 

que conformaron el pacto cívico-militar, tiene como función principal el convocar una 

asamblea nacional constituyente, que reemplace la carta magna de Cuba que rige los 

designios del país desde 1901, cuando apenas comienza su camino como estado 
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independiente
18

. La pentarquía busca la unidad y la cohesión de la sociedad cubana, pero 

también vigila y pone especial atención en movimientos que van en contra del orden 

establecido, y que pongan en jaque las actividades económicas que se desarrollan en la isla 

y que son el principal soporte de la actividad comercial de Cuba, como el caso específico 

de las plantaciones azucareras. Mientras diversos sectores de alto poder se reúnen para 

conformar un gobierno, el descontento civil y obrero sigue siendo latente, y las 

plantaciones azucareras son escenarios de manifestaciones, no solo contra la dirigencia 

local, sino contra la administración extranjera de estas compañías, muchas de ellas de 

origen norteamericano
19

.  

 

En este panorama político de alianzas y de búsqueda de una nueva constitución, el sargento 

Fulgencio Batista comienza una nueva etapa en su carrera militar: la de coronel en jefe del 

ejército cubano. Batista asciende a los más altos rangos de las fuerzas armadas, y como esta 

facción pertenece a la coalición de gobierno, la cercanía del nuevo coronel con las 

autoridades de la isla, ayuda a consolidar no solo su carrera militar, sino también ayuda a 

cimentar su imagen pública. El coronel Batista durante los siguientes años de la década de 

1930, centra su actividad militar en reprimir los conatos de insurrección y las protestas de 

los sectores obreros de las plantaciones azucareras, influidos por las ideas comunistas y 

socialistas. La represión contra estos movimientos, hace crecer la fama de Batista como un 

coronel de mano dura y poco tolerante con ideas que perturben el orden
20

. 

 

La labor de Batista como militar también trae un crecimiento en su imagen pública como 

miembro importante dentro de las fuerzas armadas cubanas. Su nombre empieza a ser 

reconocido por todo el país y sus aspiraciones políticas no se hacen esperar. Justamente, al 

aprobarse la nueva constitución que reemplaza la vigente desde 1901, el nombre de 

Fulgencio Batista aparece en la lista de candidatos a la presidencia de Cuba. Su aspiración 

presidencial es respaldada por la coalición socialista-democrática, que en un primer 
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momento opta por la opción de un político reconocido en la isla: Federico Laredo Bru. 

Laredo Bru renuncia a participar en los comicios presidenciales, por esta razón la coalición 

presenta como su candidato al coronel Batista, quien triunfa en las elecciones y se convierte 

en el nuevo presidente de Cuba, el primero que gobierna bajo la constitución recién 

aprobada
21

. Su mandato comienza en el 10 de octubre de 1940 y bajo su presidencia 

constitucional, Batista impulsa una incipiente unidad política de Cuba. Ejemplo de esto es 

la presencia en su gabinete de algunos ministros pertenecientes al Partido Socialista Popular 

(PSP), quienes están lejos ideológicamente del pensamiento político del nuevo presidente. 

Batista, ahora desde la presidencia, busca seguir fortaleciendo el ejecutivo de Cuba y en 

parte, contribuir a la cohesión política del país
22

. 

 

En este primer periodo de Fulgencio Batista al frente del gobierno de Cuba, las relaciones 

entre Estados Unidos y la isla continúan siendo de vital importancia para el país caribeño. 

En materia económica, la industria azucarera sigue siendo el principal lazo de comunión. 

La industria es controlada por empresas de origen norteamericano que emplean a la mano 

de obra cubana. Además, el azúcar sigue siendo el producto de mayor exportación de la 

isla
23

. En cuanto a los vínculos bilaterales de orden político, Estados Unidos durante estos 

años, está sumergido en la Segunda Guerra Mundial. Cuba, como muchos otros países 

aliados a los estadounidenses, declara la guerra al Imperio Japonés, a la Italia Fascista y la 

Alemania Nazi.
24

  

 

En este primer periodo de Fulgencio Batista como presidente de Cuba, se mantiene la 

cercanía con el gobierno de los Estados Unidos, aunque su atención durante estos años, está 

centrada en guardar el orden y la unión de las diferentes fuerzas políticas de la isla. Sin 

embargo, esta unidad política se resquebraja justo después de que Batista entregue la 

presidencia. En 1944, es electo como presidente Ramón Grau San Martín, quien derrota en 
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las elecciones al candidato apoyado por Batista, Carlos Saladrigas. Batista se suma a la 

oposición a Grau y abandona Cuba, viviendo durante los años finales de la década de 1940 

en Estados Unidos. Para 1948, es electo como nuevo presidente Carlos Prío Socarrás, 

mientras que Batista regresa a Cuba para conformar un nuevo partido político, El Partido de 

Acción Progresiva
25

. Batista busca con esta opción política, ascender de nuevo a la 

presidencia, pero su apoyo popular, es menor al alcanzado durante su primer periodo al 

frente del ejecutivo. Batista intenta presentar su nombre para las elecciones de 1952, 

momento para el cual, los cuatro años constitucionales de la presidencia de Prío Socarrás 

llegan a su fin.
26

 

 

Este año de 1952, es vital no solo para la vida política de Fulgencio Batista, sino también 

para la situación de la isla de Cuba. La ruptura constitucional que sufre el país caribeño en 

este momento, liderada por el ex presidente, es el inicio de una década marcada por la 

corrupción, por la cercanía de Cuba al modelo económico  norteamericano e incuba dentro 

de la sociedad, una sensación de inconformidad cada vez más latente y creciente.  

 

El 10 de marzo de 1952, a unos pocos meses de las elecciones para la presidencia, 

Fulgencio Batista toma el control del poder ejecutivo de Cuba, derrocando al presidente 

Prío Socarrás y anulando la próxima cita electoral. La estrategia de Batista para alcanzar el 

poder y asumir de nuevo la presidencia, estuvo apoyada por sectores afines a sus ideas 

políticas. Por una parte, Batista cuenta con el respaldo de las fuerzas armadas, sumado al 

soporte que le brinda algunos otros movimientos políticos como el Partido Liberal o el 

partido Progresista de Acción, quienes son rivales de los partidos que pugnan fuerte por 

ganar las elecciones presidenciales de ese año, como lo son el partido Ortodoxo y el partido 

Auténtico.
27

 Esta coalición político-militar, ayuda a Batista a asumir el control de la 

presidencia de Cuba sin la necesidad de pasar por un proceso electoral, y aunque esta 
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alianza ayuda al coronel de Holguín a evitar un golpe de estado violento, la 

constitucionalidad de Cuba queda resquebrajada y de nuevo un hombre perteneciente a las 

fuerzas armadas se convierte en el jefe de Estado de la isla. Esta situación de toma de poder 

de facto, hace que de nuevo la polarización y la división emerjan en la sociedad cubana, 

pero la nueva jugada política de Batista busca legitimar su presidencia y asegurar el apoyo 

popular, muy en duda tras su actuación antes de las elecciones presidenciales.  

 

Esta jugada política consiste en organizar un proceso electoral para elegir al presidente de 

Cuba. Estas elecciones se efectúan a inicios de noviembre de 1954, trascurridos ya un par 

de años de la toma de Batista de la presidencia. Estas elecciones son en realidad, un 

escenario organizado por el gobierno batistiano para dar a su gobierno un halo de legalidad 

y de respeto a las normas constitucionales
28

. La candidatura del coronel Batista está 

apoyada por sus aliados políticos, mientras que la oposición sufre de una fuerte división: 

existe un sector que apoya el abstencionismo y promueve no acudir a las urnas, mientras 

que otro sector busca competir con Batista en las elecciones; este sector es conocido como 

los electoristas. Aunque los electoristas, encabezados por el expresidente Ramón Grau de 

San Martín, intenta competir con el coronel, la maquinaria de fraude, intimidación y 

amenazas que lidera Batista en contra de sus rivales, hace que Grau y otros rivales en la 

contienda electoral se retiren y dejen como candidato único al jefe de Estado.
29

 

Lógicamente, Batista gana unas elecciones en donde participa como única opción, logrando 

el 45% de los votos, mientras que aproximadamente la mitad del censo electoral cubano 

opta por abstenerse de participar en estas atípicas elecciones
30

. 

 

Batista, ahora presidente electo de Cuba, pone en marcha una serie de políticas sociales y 

económicas que aumentan el descontento popular y que durante los siguientes años, hace 

que la presidencia del coronel tambaleé y sufra de intentos de derrocamiento. Batista, con 

su actuación anticonstitucional de tomar el poder sin el beneplácito del electorado, es 

                                                           
28

 Paterson, Contesting Castro, 87. 
29

 Marquez-Sterling, Cuba 1952-1959,  32. 
30

 Paterson, Contesting Castro, 90. 



24 
 

considerado como un usurpador del gobierno y algunos sectores sociales del país intentan 

demostrar su descontento con el gobierno dictatorial del coronel. Un ejemplo de este 

descontento social es la acción efectuada el 26 de Julio de 1953 en el Cuartel militar 

Moncada, en la ciudad de Santiago. Allí, un grupo de jóvenes universitarios intentan tomar 

por asalto las instalaciones militares, pero las fuerzas armadas acaban de manera rápida con 

las intenciones de estos muchachos. Estos jóvenes, son liderados por el abogado Fidel 

Castro, quien posteriormente es encarcelado por este suceso junto con sus compañeros de 

asalto
31

. Este episodio, llevado a cabo antes de las elecciones fraudulentas de noviembre de 

1954, es una muestra del creciente descontento social en la isla, que crece más después de 

dichas elecciones. Por ejemplo, en abril de 1956, Ramón Barquín, un militar radicado en 

Estados Unidos y compañero de milicia de Batista, retorna al país como asesor militar. Pero 

Barquín, junto con otros miembros de las fuerzas armadas intenta derrocar a Batista y lidera 

la denominada Conspiración de los Puros, que es descubierta por el teniente Ríos Morejón, 

leal a Batista.
32

 Este intento fallido de derrocar al dictador cubano, se suma a episodios de 

protestas estudiantiles en La Habana, lideradas por jóvenes descontentos por el alto índice 

de  desempleo y por  la creciente corrupción estatal. Batista conjura estas protestas 

clausurando la Universidad de La Habana para finales de 1956. Estas acciones solo 

demuestran la inestabilidad social de la isla y las medidas de un gobernante incapaz de 

conjurar eficazmente los problemas del país
33

. 

 

Pese a la insatisfacción de la sociedad de Cuba con la actuación de su presidente, las 

relaciones bilaterales entre la isla y Estados Unidos viven un momento culmen. Este 

periodo de postguerra y conocido como de Guerra Fría, sitúa a Cuba como un país afín a las 

políticas norteamericanas. Además, la economía de Cuba está vinculada estrechamente a 

empresas y compañías norteamericanas, que están presentes en diversos renglones 

económicos de la isla, como lo es el agrícola, el turístico y el sector de las comunicaciones. 

Los años cincuenta son importantes para las empresas privadas de origen norteamericano 
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asentadas en la isla, ya que el apoyo que le brinda el coronel Batista  a sus actividades, 

contribuye con el crecimiento económico del país, que paradójicamente, se refleja poco en 

el grueso de la población. 

 

Batista en sus años de gobierno en la década de 1950, respeta los intereses de las empresas 

norteamericanas asentadas en Cuba. Este respeto por las compañías foráneas está influido 

por los vínculos cercanos entre ambos gobiernos. La figura del embajador de Estados 

Unidos en la isla, tiene una importancia igual a la figura del presidente cubano y la 

representación diplomática norteamericana siempre pugna, obviamente, por favorecer los 

intereses de sus compatriotas, por encima de los intereses de los propios cubanos.
34

  

 

Sin lugar a dudas, los años dictatoriales de Fulgencio Batista son muestra de la estrecha 

relación que tiene el gobierno de Cuba con su socio más poderoso: Los Estados Unidos. 

Mientras la población de la isla demuestra su inconformismo con la actuación de su líder y  

con la de las fuerzas militares, Batista impulsa y defiende los intereses de grandes empresas 

extranjeras. La corrupción, el alto costo de vida, la miseria y el irrespeto a la 

manifestaciones ciudadanas, son problemas recurrentes en la vida cotidiana de Cuba bajo el 

mando del coronel Batista, mientras que la opulencia y el lujo de los altos dirigentes del 

Estado son prueba de la desigualdad latente en la Isla. Esta opulencia está vinculada con los 

favores a las compañías estadounidenses, que hace visible la cercanía entre los estados, en 

lo que se considera como tiempos dorados en las relaciones bilaterales entre el gigante 

norteamericano y la isla caribeña
35

.  

 

En la actualidad, en el Museo de la Revolución en La Habana, se exhibe un teléfono bañado 

en oro que fue regalado en su momento a Fulgencio Batista por la empresa norteamericana 
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telefónica ITT Corporation, en agradecimiento por el incremento a las tarifas de telefonía 

en toda la isla. Este símbolo de opulencia en Cuba para mediados del siglo XX, describe 

visualmente la situación de  Cuba y Estados Unidos por aquellos años: Relación en una 

época dorada
36

 

 

Conceptos de las relaciones cubano-norteamericanas 

Tras hacer un breve y escueto repaso histórico a las relaciones efectuadas por la Isla de 

Cuba y los Estados Unidos hasta mediados del siglo XX, es necesario, en lo que sigue, 

abordar algunos conceptos básicos y teorías expuestas por autores y académicos, que 

demuestran la complejidad de las relaciones que mantienen estos dos países, ya sea 

económica o políticamente. Diversos autores señalan desde sus textos, razones suficientes 

para entender a fondo las realidades bilaterales que mantienen los Estados Unidos con 

Cuba, y no solo con la isla, sino también con la gran mayoría de los países de la región. Por 

esto, la necesidad de ahondar en los postulados de varios personajes que se han preocupado 

de esta cuestión. 

 

Para empezar con las posturas de autores sobre la relación cubano-norteamericana, es 

indispensable señalar la obra del escritor e intelectual uruguayo Eduardo Galeano, Las 

Venas abiertas de América Latina
37

, ensayo cumbre de las realidades sociales y culturales 

latinoamericanas y que detalla los principales problemas de carácter histórico y político que 

tienen diversos países de la región. Galeano dedica algunas páginas de su ensayo a la 

relación que sostiene Cuba con los Estados Unidos. En la primera parte del libro, 

referenciando la importancia de la producción agrícola de Latinoamérica en su inserción en 

la economía mundial, Galeano resalta la importancia del Azúcar en la economía cubana. En 

la sección Castillos de Azúcar sobre los suelos quemados de Cuba,
38

 el autor uruguayo 
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expone la importancia de la producción de la caña de azúcar en la isla, desde mediados del 

siglo XVIII, cuando empieza el decrecimiento de la industria tabacalera, dejando al cultivo 

azucarero como la principal opción agrícola de la entonces colonia española. Mas sin 

embargo, el autor señala que este auge de la producción de azúcar en Cuba, hace que la isla 

a futuro sufra de una dependencia económica de este producto, lo que convierte a Cuba en 

los siguientes años en un territorio que dependa de las fluctuaciones de precios del azúcar 

en el mercado internacional y viva a partir de entonces, momentos de esplendor y 

prosperidad y otros de crisis y zozobra. El azúcar es entonces para Cuba, su tabla de 

salvación y a la vez su sentencia de muerte en términos económicos según Galeano, ya que 

su producción en gran volumen inunda el mercado europeo y principalmente el 

norteamericano, pero su precio en estos mercados hace que la isla viva situaciones extremas 

de riqueza y pobreza, sin llegar en ninguno de estos años a vivir momentos de cierta 

estabilidad económica. 

 

Este primer aporte de Eduardo Galeano sobre la importancia ―y necesidad― de la 

producción del Azúcar para Cuba, como instrumento de introducción en el mercado global, 

deja la certeza de que la isla es de vital importancia  en el entramado de las relaciones 

comerciales en el continente. Estados Unidos, como principal comprador del azúcar 

cubano, mantiene sus intereses de anexión de la isla y la dependencia de la isla de la 

industria azucarera, hace que los vínculos entre ambos países en materia comercial sean 

realmente cercanos.  

 

Galeano encadena esta noción,  de la necesidad de la producción azucarera en Cuba, para 

introducir otra idea y exponerla en el plano de las relaciones cubano-norteamericanas. En el 

apartado del ensayo llamado El azúcar era el cuchillo y el imperio el asesino
39

, el autor 

uruguayo presenta y desarrolla la noción del azúcar como pretexto utilizado por diversos 

sectores comerciales y económicos de Estados Unidos, para introducir en Cuba productos, 

                                                           
39

 Eduardo Galeano, “El azúcar era el cuchillo y el imperio el asesino”, en Las venas abiertas de América 
Latina (Montevideo: Monthly Review ,1971)  57-60. 



28 
 

maquinaria e industrias norteamericanas. Galeano expone que, Cuba al depender 

exclusivamente de la producción azucarera para mantener su economía como país ya 

entrado el siglo XX, necesita lógicamente modernizar y renovar todo el aparataje logístico 

que interviene en el cultivo y procesamiento del azúcar. Los Estados Unidos, como su 

principal cliente, aprovecha esta situación y vende a Cuba maquinaria y nuevas técnicas en 

lo referente a la producción azucarera, lo que hace que Cuba se tecnifique y se modernice 

de la mano de los norteamericanos. Pero esta tecnificación también es un arma de doble 

filo, ya que no solo asegura a Cuba como productor de azúcar, sino que introduce en la isla 

un estilo de vida muy norteamericano, alejándose ya de solo asuntos de carácter 

económico. 

 

Galeano utiliza y pone en el debate de las relaciones cubano-estadounidenses otro concepto 

importante para la referencia de este vínculo entre estados: El azúcar como caballo de 

Troya para insertar en la isla un estilo de vida muy norteamericano. Ahora la realidad del 

azúcar cubano transciende el plano económico y comercial, y es utilizado por Estados 

Unidos para insertar en la isla su cultura y su tecnología. Autos, tractores, fábricas y otros 

elementos norteamericanos hacen parte ahora del panorama cotidiano en ciudades como La 

Habana o Santiago o en los campos donde se cultiva la caña de azúcar. Para la mitad del 

siglo XX, la isla está sumergida notoriamente en el estilo de vida proveniente de Estados 

Unidos, propiciado inicialmente por el azúcar, producto que ayuda a que este estilo de vida 

se propague por toda la isla, según los planeamientos del autor uruguayo.   

 

Sin lugar a dudas, las relaciones entre Estados Unidos y Cuba para mediados del siglo XX, 

están cimentadas en sus vínculos comerciales, teniendo el Azúcar como su actor 

protagónico. Eduardo Galeano expone la utilidad de este producto para consolidar el 

dominio del gigante norteamericano en el estilo de vida y en el modelo económico de la 

isla, y no solo de este país, sino también en el resto del continente. Este autor utiliza 

metafóricamente la figura del azúcar como un cuchillo, que es utilizado por las manos 

norteamericanas para hundirlo en el país caribeño, asesinando lentamente las realidades 
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propias de Cuba e introduciendo su propio modelo de vida, junto con su visión de mercado 

y sus políticas económicas, reemplazando lentamente las nociones y las realidades 

construidas por los propios cubanos. Así, el asesinato de Cuba por parte de Estados Unidos 

es un crimen que se ejecuta lentamente durante décadas, hundiendo el puñal del azúcar 

cada vez más profundo en el corazón de la isla. 

 

Los planteamientos de Galeano en su ensayo, son primordiales para entender en contexto 

las realidades de los vínculos bilaterales entre estos dos países. Los conceptos resaltados 

por el pensador uruguayo son útiles para entender porque Cuba y Estados Unidos 

conforman un matrimonio con periodos de inestabilidad y de buen entendimiento, basados 

principalmente en un su relaciones comerciales. Las tesis de Galeano, basadas en el aspecto 

económico, son claras al mostrar la importancia del comercio azucarero en las relaciones 

bursátiles entre ambos países. La dependencia del azúcar como principal elemento en la 

economía de exportación cubana y la utilización de este producto como excusa para 

introducir las mecánicas económicas y sociales norteamericanas en la isla, son los aportes 

de Galeano en el contexto teórico de las relaciones cubano-estadounidenses. 

 

Pero a las posturas de Galeano, basadas en la parte económica, se suma el aporte de los 

autores argentinos Roberto Rusell y Juan Tokatlian, quienes desde el plano de las 

relaciones políticas internacionales, esbozas otros elementos clave para entender las 

relaciones entre Estados Unidos y Cuba. Estos autores en su artículo Modelos de política 

exterior y opciones estratégicas: el caso de América Latina frente a Estados Unidos
40

, 

exponen el papel de diversos países del continente en las relaciones geo-políticas desde el 

siglo XX, y como estos  países de la región se vinculan con las formas de dominación y de 

influencia provenientes del Estado más importante en el continente, Estados Unidos. Estas 

formas de vinculación y del modo de relacionarse políticamente con los planteamientos 

provenientes de Washington D.C, son resumidos por Rusell y Tokatlian en cinco modelos 
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básicos de políticas exteriores, aplicados por los estados latinoamericanos durante todo el 

siglo XX, y donde se manifiesta la simpatía o el descontento de los países con los 

lineamientos norteamericanos.  

 

Los autores argentinos plantean estos cinco modelos de relaciones entre los estados 

latinoamericanos y Estados Unidos: Acoplamiento, Acomodamiento, Oposición limitada, 

desafío y aislamiento. Estos escenarios son referenciados por los autores para entender las 

dinámicas de política exterior presentes en América en la historia contemporánea. En el 

modelo del acoplamiento
41

, Rusell y Tokatlian, exponen que países de la región se alinean 

con las políticas económicas y de seguridad predicadas por loes Estados Unidos. Esto 

significa que los estados que apliquen una política económica de libre mercado y 

consideren a Estos Unidos como un país aliado en el marco de un conflicto internacional o 

en caso de una amenaza foránea, son países acoplados a las directrices norteamericanas. En 

el siguiente modelo, de Acomodamiento
42

, se plantea el escenario de adopción de ciertas 

políticas económicas y de integración regional afines a los intereses norteamericanos, pero 

que no necesariamente se dependa exclusivamente de la intervención directa de Estados 

Unidos. Los países que adoptan este modelo de relaciones internacionales, se caracterizan 

por buscar alianzas regionales con sus vecinos geográficos y en participar de las políticas 

del libre mercado si estas no ponen en riesgo las políticas de Estado, logrando un equilibrio 

entre lo estatal y lo económico en cuanto a política exterior. En el tercer escenario 

propuesto, el conocido como Oposición limitada
43

, se desarrolla la idea de un 

distanciamiento ideológico de las políticas norteamericanas, pero mantiene la necesidad de 

una cercanía económica y comercial con los Estados Unidos. Este modelo aprueba un 

distanciamiento en lo relacionado a las ideologías políticas y a la concepción del aparataje 

estatal, pero puntualiza en la necesidad de conservar las buenas relaciones económicas 

entre estos países y la potencia norteamericana. En cuarto modelo expuesto, el conocido 

como de Desafío
44

, supone un punto de ruptura entre las relaciones armoniosas, ya sean de 
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orden político o económico con Estado Unidos. Los países latinoamericanos que optan por 

el modelo del Desafío, rompen totalmente con las ideas políticas de alianzas o 

cooperaciones con los norteamericanos y promulgan nuevas formas de desarrollo 

económico, lejanos a los utilizados por la gran potencia regional, alejándose así de libre 

mercado y del sistema ortodoxo de orden capitalista. En lo referente al quinto modelo de 

relaciones internacionales, el aislamiento
45

, los países que se alinean a este escenario 

reconocen la importancia de Estados Unidos en el contexto continental, ya sea como aliado 

político, militar o económico, pero no depende exclusivamente de su ayuda o de su 

influencia para entablar vínculos con otros países de la región. Estos países que se aíslan de 

Estados Unidos, no son considerados ni aliados ni enemigos de la potencia norteamericana, 

ya que solo buscan mantener el orden y la armonía de la región.  

 

Estos cinco modelos expuestos por los dos autores argentinos, dan pistas sobre el tipo de 

relación que sostiene la isla de Cuba con Estados Unidos durante la primera mitad del siglo 

XX. Lógicamente esta relación bilateral se enmarca en el primer modelo expuesto por estos 

autores, el conocido como de Acoplamiento. Este acoplamiento de Cuba a las realidades 

económicas y políticas provenientes de su vecino del norte, son notorias hasta finales de la 

década de 1950, cuando un nuevo tipo de gobierno deje de ver a Estados Unidos como su 

mayor aliado, y pase la isla a ser un Estado desafiante de las intenciones norteamericanas 

en suelo antillano. Este modelo de vinculación extranjera con la potencia regional 

desarrollada por Rusell y Tokatlian, refleja que Cuba durante la primera parte del siglo 

anterior, está alineada tanto ideológicamente como económicamente con las directrices 

norteamericanas. Cuba y Estados Unidos son socios comerciales y sumado a esto, la isla 

tiene como principal aliado militar y político a los norteamericanos en el escenario 

posterior a la Segunda Guerra Mundial e inicios de la Guerra Fría, lo que demuestra el claro 

y estrecho vínculo entre ambos países para aquellos años. 
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Este escenario de conceptos y de aportes teóricos que ayudan a entender en un contexto 

más amplio las relaciones de Cuba con Estados Unidos durante las primeras décadas del 

siglo XX, son útiles para visualizar el futuro del vínculo entre estos estados en las 

siguientes décadas del siglo, y para encontrar un punto de origen del descontento con la 

injerencia norteamericana en la isla, presente en una parte de la población cubana para 

finales de los años cincuenta. Rescatando el aporte de los conceptos de Eduardo Galeano; 

quien desde el punto de vista de las posiciones económicas, centra a la producción del 

Azúcar como punto de inflexión de las relaciones cubo-norteamericanas desde el mismo 

siglo XIX, sumado a los planteamientos de Roberto Rusell y Juan G. Tokatlian, quienes 

enumerando y detectando diversos modelos de relaciones internacionales de los países 

latinoamericanos con Estados Unidos, exponen el modelo de acoplamiento, el cual es el 

utilizado por Cuba en estos años para fortalecer sus vínculos políticos y económicos con el 

gigante norteamericano, las posiciones conceptuales sobre este lazo de cercanía entre la isla 

cubana y el Estado norteamericano, son claros y dejan ver un matrimonio conveniente en 

materia geo-estratégica y en el plano económico entre estos dos estados americanos.  

 

*** 

 

Tras esta exposición, es preciso anotar que las relaciones entre Cuba y Estados Unidos 

históricamente han sido volátiles, inestables y paradójicamente, necesarias para ambas 

partes. Desde la época colonial, pasando por los años de la conformación de un Estado 

poderoso independiente de la corona Británica, sobreviviendo a las constantes luchas 

independentistas que sacuden a América en el siglo XIX, obteniendo la independencia de 

España al llegar al siglo XX, y viviendo años dorados de la mano de un líder afín a los 

lineamientos políticos de los norteamericanos, el matrimonio cubano-estadounidense para 

la década de 1950 es una relación con problemas, pero de una importancia sin parangón en 

el continente.  
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La injerencia y la necesidad tácita de Estados Unidos en los países de la región es 

innegable, pero para una parte de la sociedad civil cubana de mediados del siglo XX, esta 

injerencia y modo de vida implantado por los norteamericanos es insostenible y debe de ser 

modificado. Los sentimientos de indignación y descontento van tomando un carácter bélico 

y las esperanzas del pueblo cubano, que no quiere más intromisión estadounidense, se 

depositan en un grupo de hombres que están dispuestos a separar el matrimonio de Cuba 

con los Estados Unidos. Y estos hombres convocan a la Isla a un nuevo momento histórico: 

un momento de Revolución. 
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Capítulo II. Revolución Cubana: Acercamiento a un hecho trascendental 

 

 

Hacia enero de 1959, el continente americano se estremece con una noticia que proviene de 

Cuba: su jefe de Estado, Fulgencio Batista, abandona el país sorpresivamente rumbo a 

República Dominicana, mientras que unos grupos guerrilleros toman el control de las 

principales ciudades del Este de la isla, y avanzan hacia La Habana. Este episodio 

anecdótico y casi mítico en la historia latinoamericana contemporánea, es el suceso más 

mediático e icónico del proceso conocido como la Revolución Cubana. Este hecho se gesta 

durante años en los que el modelo económico y político cubano está alineado 

favorablemente con el de Estados Unidos, mientras que el descontento popular aumentaba a 

causa de la corrupción imperante en los círculos del poder de la isla y en la injerencia 

constante de la potencia norteamericana en los asuntos domésticos de Cuba y de otros 

países de la región. La Revolución cubana se incuba en el seno de la dictadura del coronel 

Fulgencio Batista, pero se organiza y se planifica logísticamente lejos de la isla: México es 

el país que acoge a un grupo de cubanos opositores de Batista que pretenden regresar a 

Cuba para sacarlo del poder ejecutivo. Son más de dos años de lucha irregular entre las 

fuerzas estatales cubanas y los rebeldes opositores, que finalmente en 1959 consiguen alejar 

del poder a Batista y comenzar un proyecto político nuevo y diferente en el continente. 

 

Pero la influencia ideológica y militar de la experiencia revolucionaria en Cuba no solo se 

queda en la isla, sino que trasciende las fronteras geográficas de Latinoamérica y sacude los 

cimientos de varios Estados de la región durante los siguientes años, inspirados por la lucha 

y el triunfo de los rebeldes isleños. Por esto, la Revolución cubana es el punto de partida 

para entender las complejas vivencias de disidencia, rebeldía y luchas de guerrillas que se 

viven en varios países latinoamericanos durante la segunda mitad del siglo XX. Y entender 

los sucesos y las problemáticas que hacen que en Cuba triunfe un método de guerrillas, es 

el objetivo de este capítulo. 
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Proceso revolucionario Cubano, 1956-1959 

 

El 26 de Julio de 1953, un grupo de jóvenes cubanos toma por asalto el Cuartel Moncada 

localizado en Santiago de Cuba. Allí, las fuerzas armadas conjuran con cierta facilidad el 

intento de boicot de estos jóvenes. Desde luego, los capturados son enviados a juicio y 

encarcelados posteriormente. Este episodio es una muestra del descontento existente 

durante el segundo periodo de gobierno de Fulgencio Batista, quien dirige a Cuba sin 

respetar un proceso electoral convocado para 1952, lo cual lo convierte en un dictador que 

no se circunscribe a las normas constitucionales. De este episodio de la toma del cuartel 

militar, lo importante no es el descontento manifiesto de la población cubana, sino que de 

este hecho emerge un hombre que está empeñado en sacar a Batista de la presidencia de 

Cuba: Fidel Castro. 

 

Fidel Alejandro Castro Ruz, nacido el 13 de agosto de 1926 en la ciudad de Birán, en la 

actual provincia de Holguín, hijo de Ángel Castro, un emigrante español y de su segunda 

esposa, Lina Ruz González, pasa sus años infantiles en la ciudad de Santiago, a donde sus 

padres lo enviaron para cursar sus estudios básicos. Aunque los padres de Castro son de 

origen humilde, sus negocios y sus tierras les ayudan a adquirir una posición económica 

solvente, lo que permite que Castro se dirija a La Habana para estudiar la carrera de 

Derecho
46

. En la Universidad de La Habana, Fidel Castro aparte de estudiar Derecho, 

comienza a leer a diferentes autores de planteamientos políticos de izquierda, como Marx, 

Lenin y las ideas del caudillo cubano José Martí
47

. Es en estos años universitarios, donde 

Castro es tentado por la vida política y decide participar en las elecciones de 1952 como 

candidato a la cámara de representantes, pero el golpe de estado de Batista previo a estos 

comicios, impide la realización de esta contienda electoral. En este punto, Fidel Castro se 

convierte en opositor al gobierno inconstitucional de Batista. Después de presentar una 

denuncia por la toma ilegal de la presidencia del coronel Batista y ser rechazada, Castro 
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decide tomar las armas y medidas bélicas para enfrentar la dictadura que rige a la Isla
48

. 

Fidel Castro es el responsable de dirigir las acciones para tomar por asalto el Cuartel 

Moncada, programado para el 26 de Julio de 1953
49

. El objetivo es tomar no solo el cuartel 

militar, sino tomar en forma simultánea el Hospital Civil y el Palacio de Justicia de la 

ciudad de Santiago. La toma del palacio de Justica está a cargo de su hermano Raúl, pero la 

falta de coordinación y la rápida acción del ejército hace que la toma rebelde sea controlada 

y muchos de los participantes en este enfrentamiento sean abatidos o capturados. Pese a 

esto, Fidel Castro logra escapar del ejército y se refugia en Sierra Maestra, cercana a la 

ciudad de Santiago, pero allí es capturado y enviado a juicio. Castro se auto-defiende en el 

juicio por traición que se le realiza después de los hechos en Santiago, cerrando su alegato 

y defendiendo su actuación rebelde con la frase ―La historia me absolverá‖
50

. Por el asalto 

al cuartel, Castro es enviado a prisión, donde permanece veintidós meses, cuando es 

liberado junto con otros líderes opositores, gracias a la Ley de Amnistía general que 

promulga Batista en mayo de 1955
51

. 

 

Para este año, los exiliados políticos cubanos dispersos por varios países del continente  y 

recién salidos de las prisiones de la isla se reúnen en un punto fijo: Ciudad de México D.F. 

Allí muchos de ellos hacen amistad con personajes que aunque no eran cubanos, estaban  

interesados en conocer la experiencia del movimiento rebelde y buscar unirse a ellos en su 

regreso a la isla. Este movimiento de exiliados cubanos toma el nombre de la fecha en que 

Castro, junto con otros rebeldes intentan dar un primer golpe a Batista en Santiago: 

Movimiento 26 de Julio. La presencia de hombres de importancia capital en la vida del 

líder de la oposición de Cuba indica que el movimiento tiene serias aspiraciones; un 

ejemplo es la presencia de su hermano, Raúl, en México para mediados de 1955. Raúl 

Castro, después de quedar libre por el Asalto al Moncada, decide salir de la isla por miedo a 
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la persecución de las autoridades, ya que su nombre está relacionado con la oposición al 

gobierno de Batista
52

. 

 

Pero si el asalto al Moncada es el punto de partida de un movimiento de carácter 

nacionalista, otro suceso se suma a la importancia de un movimiento cubano que busca 

romper con una dictadura apoyada por Estados Unidos. Este suceso proviene de una 

experiencia extranjera, pero que deja entrever la injerencia de los norteamericanos en las 

decisiones de países latinoamericanos, situación parecida a la que vive Cuba por aquellos 

años.  

 

Para 1954, Guatemala, una República centroamericana, es gobernada por un presidente de 

corte izquierdista, Juan Jacobo Arbenz, quien gracias a una coalición de partidos y 

movimientos políticos, asume las riendas del poder ejecutivo del país, después de años de 

inestabilidad política
53

. Arbenz, coronel del ejército guatemalteco y ministro de defensa 

antes de ser Presidente, promulga desde su gobierno medidas para estimular el crecimiento 

económico del país, como lo es la construcción de vías de comunicación y la aprobación de 

una reforma agraria estructural
54

. Esta situación de un gobierno izquierdista y populista en 

un país que cuenta con la presencia de empresas norteamericanas en su territorio, es 

perjudicial para los intereses comerciales de los estadounidenses. Además, en tiempos de 

Guerra Fría, una forma de gobierno contraria a las políticas de Washington no es 

conveniente en países de influencia geoestratégica para los Estados Unidos. En el caso 

guatemalteco, la importancia de la United Fruit Company, hace que las fuerzas militares 

norteamericanas ejerzan presión y creen condiciones desfavorables al gobierno de Arbenz, 

para que este abandone su cargo y la presidencia quede en manos de un sector afín a las 

políticas de Estados Unidos, con el fin de retornar a Guatemala al grupo de las 

famosamente llamadas Repúblicas Bananeras
55

. 
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La injerencia norteamericana en Guatemala tiene lugar en los meses de mayo y junio de 

1954, cuando se pone en marcha un golpe de estado. Los Estados Unidos apoyan las 

facciones opositoras de las fuerzas armadas guatemaltecas, encabezadas por el coronel 

Carlos Castillo Armas, quien recibe armas y dinero de la CIA, mientras que las fuerzas 

militares norteamericanas envían aviones y hombres desde sus posiciones en la vecina 

Nicaragua, lo que supone una toma armada al país por parte de los golpistas. Mientras que 

la oposición es apoyada por los norteamericanos, Arbenz cuenta cada vez con menos apoyo 

de su ejército y ordena repartir armas al pueblo para que defienda su gobierno. Finalmente, 

tras la presión militar de las fuerzas contrarias a Arbenz, sumado a los bombardeos contra 

la población guatemalteca de los aviones estadounidenses, hacen que el presidente renuncie 

el 27 de junio a través de un mensaje radial. El gobierno entonces pasa a manos del ejército, 

quien luego pacta con las fuerzas golpistas, quienes se adueñan el ejecutivo en Guatemala, 

gracias a la intervención de Estados Unidos.
56

 

 

Este suceso, de una presidencia de izquierda que es derrocada con la intervención 

norteamericana, es esencial para entender los planteamientos del Movimiento 26 de Julio 

en sus intenciones de retornar a Cuba y luchar contra un presidente que cuenta con el apoyo 

de Estados Unidos. La intención de no caer en los errores guatemaltecos y prosperar en 

reformas políticas y sociales cuando lleguen al poder, es la principal enseñanza del 

fracasado proyecto de Arbenz que recogen los exiliados cubanos. Pero, curiosamente, de 

Guatemala y de la caída de Arbenz, no solo se aprende de una experiencia de imperialismo 

en el continente para sumarla al proyecto disidente cubano, sino que se suma un hombre 

que será una gran inspiración e influencia para la isla y para todo un continente a futuro. 

 

En Noviembre de 1954, algunos meses después de la caída de Arbenz de la presidencia 

guatemalteca, varios opositores al gobierno pro-norteamericano, abandonan el país y ponen 
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rumbo al norte. Entre los viajeros que llegan a México provenientes de Guatemala y que 

conocen de primera mano la experiencia del derrocamiento de Arbenz, hay dos jóvenes que 

no son originarios del país centroamericano. Una mujer peruana, Hilda Gadea y un médico 

argentino que ha viajado por varios años por todo el continente conociendo las realidades 

sociales de cada país y que es el compañero sentimental de Gadea, Ernesto Guevara
57

. La 

pareja suramericana llega a la capital mexicana buscando contactos y en ese escenario de 

exiliados latinoamericanos, Guevara conoce las experiencias de los cubanos en 1955.  

 

Ese año es el punto de partida del emergente proceso revolucionario cubano. Los exiliados 

isleños van llegando lentamente a México para organizar la logística de un plan que permita 

que  Batista entregue el poder. Este plan consiste en una lucha armada contra las fuerzas del 

orden en la isla, así que cualquier salida pacifica o de dialogo entre opositores y gobierno es 

descartada. La llegada de Fidel Castro a México para mediados de este año, lo que produce 

es el comienzo del proceso de preparación física y mental de los exiliados para retornar a 

Cuba y pelear el tiempo que sea necesario, hasta liberar al país del gobierno pro-

norteamericano del coronel Batista
58

. 

 

Entre 1955 y 1956, el grupo de exiliados cubanos trata de vivir como puede; su vida 

transcurre entre empleos mal remunerados, reuniones clandestinas y seguimientos de la 

policía, que vigila el actuar de los exiliados extranjeros de izquierda. En estos meses, Fidel 

Castro y Guevara discuten durante horas sobre las realidades políticas y sociales del 

continente
59

. Ambos tienen un bagaje intelectual y de experiencia que los acerca 

estrechamente. Uno es un abogado que es perseguido políticamente por el régimen que 

gobierna su país, el otro es un médico, que desde muy joven viaja por el continente tratando 

de captar la esencia de Latinoamérica, lo que lo acerca a la crudeza, desigualdad y estilo de 

vida paupérrimos en los que se vive en varios países. Las relaciones entre el grupo de 

exiliados cubanos y Guevara crece durante estos meses, pero también este grupo de 
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rebeldes sufre momentos difíciles antes de partir a luchar en su isla. Ejemplo de ello es la 

captura de los miembros del Movimiento 26 de Julio en junio de 1956. En una redada a las 

casas de los miembros del movimiento, la policía mexicana captura a no pocos exiliados 

cubanos, incluyendo a su líder Fidel Castro. La misma suerte corre Guevara, quien desde 

este momento es reseñado por las autoridades no solo mexicanas, sino cubanas, quienes 

presionan a sus colegas para hacer un seguimiento de los exiliados
60

. Los meses en prisión, 

fortalecen el vínculo de los miembros del movimiento y acerca a Guevara a la incursión  

definitiva a la isla. Después de varias semanas en un centro de reclusión temporal en 

Ciudad de México, los cubanos empiezan con los preparativos y con el entrenamiento 

militar para partir hacia Cuba. Otro foráneo, Alberto Bayo, español que peleó en la guerra 

civil de su país un par de décadas atrás, se convierte en figura clave para el grupo de 

rebeldes. Bayo les enseña estrategias militares y además dirige prácticas de tiro de fusil a 

las afueras de la capital mexicana, para prepararlos en estrategias y tácticas de combate
61

. 

Hacia finales de 1956, el entrenamiento está listo, el movimiento cubano está deseoso de 

partir a la isla para enfrentarse  a las fuerzas batistianas, pero la forma en la que llegarán a 

Cuba todavía es un inconveniente. Por vía aérea, es imposible regresar a Cuba, ya que los 

registros aduaneros hacen que los rebeldes sean fichados por la policía; la idea es llegar a 

Cuba de sorpresa y la mejor opción para trasladarse es por vía marítima. Fidel Castro 

consigue con un norteamericano un viejo yate de menos de veinte metros de largo, llamado 

por su dueño el Granma, diminutivo de abuela en Inglés, en honor a su familiar. En un 

barco con nombre gringo, y después de trasladarse de manera individual de la capital a la 

costa atlántica mexicana, 82 hombres ―en su mayoría cubanos― parten hacia Cuba la 

madrugada del 25 de noviembre de 1956, buscando desembarcar en la isla y tratando de 

sortear los peligros de altamar
62

. 

 

En este momento, el rumbo de la disidencia cubana toma un giro importante: ahora no solo 

son un grupo de perseguidos políticos, sino que conforman un grupo irregular armado fuera 

de los preceptos de la ley. Estos disidentes del 26 de Julio ya no son simples ciudadanos 
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que viven en el extranjero por su oposición al gobierno de Batista, sino que son un grupo 

insurgente, que, a través de los medios armados, pretenden introducir un cambio en el 

gobierno de Cuba. Por eso, su travesía por el Caribe rumbo a la isla en un barco diminuto y 

sobrecargado de pasajeros, es la primera experiencia de un proceso revolucionario cubano, 

que al momento de desembarcar en tierra isleña, tiene sus primeras dificultades. 

 

Los integrantes del movimiento insurgente 26 de Julio desembarcan en el oriente de Cuba, 

en cercanías de la Sierra Maestra, el 2 de diciembre, seis días después de partir de tierras 

mexicanas. Pero su desembarco contaba con un valioso apoyo de otros movimientos 

opositores al régimen batistiano. Miembros del partido socialista cubano y de sectores 

estudiantiles, igualmente críticos y perseguidos por las fuerzas batistianas, convocan a un 

paro general de obreros y estudiantes en todo el país, en concertación con el 26-J, para que 

las fuerzas militares y policiales se dedicarán a conjurar esta huelga y no se ocuparán de la 

llegada de los viajeros del Granma en las estribaciones de Sierra Maestra. Aquí la figura del 

líder del paro nacional, Frank País, emerge con fuerza en el panorama del movimiento
63

. 

País es un maestro de escuela, que ingresa al movimiento 26 de Julio cuando Fidel Castro 

se exilia en México. País viaja a entrevistarse con Castro en el D.F, para hacer los 

preparativos de la huelga, y acordar en conjunto las fechas de esta toma cívica en  varias  

ciudades cubanas. Aunque Castro es partidario de avanzar hacia la isla antes de finalizar 

1956, País sugiere que se posponga el desembarco para inicios del siguiente año, para 

fortalecer las redes urbanas del movimiento en la isla y tener más tiempo para la 

convocatoria del paro. Finalmente, la decisión del líder del 26-J, es llevada a cabo y la 

huelga nacional se convoca para la última semana de noviembre y los primeros días de 

diciembre, coincidiendo con la travesía del Granma por el caribe. Frank País, junto con 

otros miembros del movimiento se encargan de hacer una toma armada, en el marco de la 

huelga nacional, de la ciudad más importante cercana a la Sierra Maestra: Santiago. Para el 

30 de Noviembre, País y un grupo de 200 hombres uniformados de verde olivo, color de las 

vestimentas del 26 de Julio, se toman las calles de esta ciudad en el oriente de Cuba. Pero la 

intervención del ejército y la policía hace que este grupo se repliegue en la madrugada del 
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primero de diciembre. Esta acción distractora que ejecuta País, busca que las fuerzas del 

Estado aumenten la seguridad en el centro urbano, despejando las inmediaciones de Sierra 

Maestra, lugar donde tiene que desembarcar los exiliados provenientes de México
64

. Sin 

embargo, la llegada del Granma a Cuba ocurrida el 2 de diciembre, no pasa desapercibida 

por las fuerzas armadas cubanas. Al desembarcar muy lejos de la costa, para irse nadando 

hasta la orilla, tratando con esto de no levantar sospechas del ejército, los 82 hombres que 

llegaron en el Granma se dispersan en todas las direcciones, ya que  las directrices emitidas 

por Fidel Castro es reagruparse en tierra firme. Esta dispersión de los combatientes, trae 

fatídicas consecuencias para el grupo, ya que el número de integrantes de la nueva tropa 

guerrillera se ve reducido a una mínima expresión
65

. Inicialmente, al momento de tocar 

tierra cubana, los disidentes son bombardeados por aviones del ejército, y al establecerse en 

tierra firme, el primer combate del nuevo grupo guerrillero tiene lugar. Para el día tres de 

diciembre,  una columna del ejército que persigue a los recién desembarcados, se encuentra 

con un numeroso grupo de hombres que descansan a la orilla del mar. La columna del 

ejército ataca inmediatamente a los pasajeros del Granma, quienes en la confusión de la 

emboscada, responden con fuego el ataque de las fuerzas militares. Otros huyen y empiezan 

el ascenso a los altos de Sierra Maestra, en pequeños grupos o individualmente, ya que el 

grupo se desmiembra por la emboscada. Muchos guerrilleros caen abatidos, capturados, o 

son torturados por las fuerzas armadas estatales en las próximas semanas, mientras que un 

reducidísimo grupo de viajeros iniciales sobreviven con condiciones precarias en las 

cuestas de la sierra
66

. Para inicios del 1957, el grupo de guerrilleros que se encuentran en 

Sierra Maestra es de apenas 12 personas, un grupo mítico en el proceso de la revolución 

cubana.
67

 

 

Este grupo de 12 combatientes, sobrevivientes de las primeras escaramuzas con el ejército 

cubano y de las capturas y torturas a las que fueron sometidos sus compañeros de 
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desembarco, cuenta en sus filas con personajes de gran relevancia para el devenir del grupo 

subversivo. Fidel Castro, quien después del combate del tres de diciembre, empieza el 

ascenso a Sierra Maestra, aún sigue al frente del proyecto rebelde. El líder del movimiento 

y responsable de las acciones armadas para derrocar a Batista, pervive a los primeros días 

caóticos de lucha: en medio de la persecución de las fuerzas oficiales, la baja dramática de 

sus hombres y la falta de armas y cartuchos para el combate, que son decomisados cuando 

muchos de los integrantes del grupo guerrillero caen en manos de los militares. Su hermano 

Raúl también sobrevive a los primeros días de desembarco; otro que igualmente sigue en la 

rutina guerrillera para enero del 57 es el doctor argentino Ernesto Guevara, quien pese a 

resultar herido en el primer combate con el ejército, emprende en solitario el ascenso por 

las escarpadas montañas de la sierra, tratando de ubicar a otros hombres del movimiento. 

Guevara, único extranjero en la expedición a Cuba, tiene un rudo y visceral primer contacto 

con el país caribeño, que le da la bienvenida con combates y con la inhospitalidad de su 

geografía. 

 

Otro miembro del grupo de 12 sobrevivientes, es un cubano con un singular aspecto físico, 

Camilo Cienfuegos, quien siempre usa un gran sombrero alón y tiene una barba espesa. 

Camilo Cienfuegos Gorriarán nace el 6 de febrero de 1932, en La Habana, en el seno de 

una familia de escaso recursos. La vida de dificultades económicas que lleva Cienfuegos en 

sus años de adolescente, sumado a la grave crisis institucional que vive Cuba por el golpe 

de Estado de Batista, hace  que emigre hacia los Estados Unidos en 1953
68

. En el país 

norteamericano, Cienfuegos trabaja en diversos oficios, hasta que es deportado de la ciudad 

de San Francisco rumbo a México. Después de su deportación, el joven Cienfuegos 

emprende el regreso a la isla, donde empieza una labor como opositor de las políticas del 

gobierno Batistiano. En medio de las diversas protestas en contra del ejecutivo Batistiano, 

Camilo Cienfuegos es herido por las autoridades y es señalado como un opositor de las 

políticas del gobierno. Para inicios de 1956, Cienfuegos, fichado por las autoridades y sin 

empleo, regresa a México, donde se contacta con el grupo de exiliados que lidera Fidel 
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Castro
69

. En la red de exiliados latinoamericanos que se encuentran en el Distrito Federal, 

Cienfuegos entabla amistad con otros miembros del 26-J y emprende el regreso a la isla en 

el yate Granma, buscando el cambio político de su país. Su nombre está unido desde ese 

momento al del destino de la revolución en Cuba. 

 

Este mítico grupo de doce rebeldes sobrevivientes tiene ahora que afrontar las realidades de 

la lucha armada. Ya no son simples disidentes políticos como lo eran en el exilio, ahora son 

rebeldes guerrilleros que, por medio de acciones bélicas, pretenden confrontar al gobierno 

de la isla y buscar su caída. Las primeras semanas de vida guerrillera de los cubanos 

liderados por Fidel Castro, plantea inmensos desafíos a sus proyecto iniciales; ya que el 

número de combatientes es mínimo, lo mismo que las armas y municiones, y apenas 

empieza un proceso de pedagogía con la sociedad rural de la Sierra Maestra, para que estos 

hombres y mujeres, se conviertan en sus aliados en la lucha contra el gobierno de Fulgencio 

Batista. El trabajo que tiene ahora el grupo guerrillero, es conseguir aliados y nuevos 

miembros para el proyecto subversivo, y este trabajo se realiza en la zona rural, que es la 

más afectada con las políticas económicas del gobierno pro-norteamericano que gobierna a 

la isla y que sufre con la desigualdad y con los atropellos de las fuerzas armadas batistianas. 

Los resultados de este trabajo no se hacen esperar, ya que para enero de 1957, el grupo de 

12 aumenta a 24, con la incorporación de nuevos combatientes provenientes de las zonas 

rurales por donde está acampando la tropa guerrillera
70

. El número de combatientes sigue 

subiendo progresivamente y ahora la guerrilla no está conformada por exiliados, sino por 

campesinos seducidos por las ideas y planes de Castro y compañía. 

 

El grupo de guerrilleros, nutrido ahora por campesinos de la sierra, tiene un nuevo objetivo: 

una emboscada militar al cuartel del ejército más cercano a sus posiciones. La nueva 

expedición militar tiene como objetivo, la reivindicación del grupo rebelde después del 

desastre inicial que supuso llegar a tierras cubanas y de dar el primer golpe de opinión 
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como grupo subversivo, demostrando que apenas la confrontación armada comienza. El 

renovado grupo guerrillero, encabezado por Fidel Castro, decide tomar por asalto el cuartel 

de La Plata, un  pequeño y mal construido refugio militar enclavado en la sierra
71

. Castro 

pretende dar a sus nuevos hombres un Bautismo de fuego, para que se involucren con las 

nuevas prácticas bélicas del grupo. Además es la mejor manera de resarcirse por las bajas 

sufridas en las semanas posteriores al desembarco del Granma y de demostrarle al gobierno 

de Batista que están en la capacidad de pelear con sus fuerzas armadas en cualquier sitio de 

la isla. Lo cierto es que, las condiciones para atacar el cuartel de La Plata son favorables 

para los guerrilleros, ya que su mala infraestructura y la poca presencia de hombres en este 

cuartel, hace que el objetivo sea viable para el grupo rebelde. En la noche del 16 de enero 

de 1957, cerca de treinta hombres mal alimentados y escasamente armados, prende fuego a 

las instalaciones del Cuartel de La Plata y disparan contra los militares que hacen presencia 

en dicho sitio. Son quince los hombres encargados del cuartel, que caen fácilmente en 

manos de los rebeldes, quienes les quitan sus armas y los dejan amarrados, mientras ellos 

salen en retirada rumbo a las zonas altas de la Sierra
72

. Esta primera incursión armada de la 

columna guerrillera es un triunfo, más simbólico y anímico que militar para las fuerzas 

rebeldes. La opción de enfrentarse con el enemigo y destruir su refugio, además de 

apropiarse de sus armas, es vital para la moral de los guerrilleros, que llevan semanas de 

zozobra, mala alimentación e incertidumbre. Esta acción en La Plata, no solo deja a un 

cuartel destruido, sino que pone en el plano nacional las acciones del grupo guerrillero. 

Pero esta temeraria acción contra las fuerzas armadas batistianas, genera lógicamente una 

respuesta militar. Las tropas gubernamentales comienzan una búsqueda intensiva de los 

guerrilleros en Sierra Maestra, pero Castro y sus hombres, planean y ejecutan una 

emboscada que aumenta las bajas en el ejército provocadas por el grupo insurgente. Este 

nuevo golpe a las fuerzas estatales, hace que el ejecutivo cubano reaccione con severidad 

enviado aviones a la zona donde hace presencia el frente guerrillero para bombardear y 

acabar de una buena vez con Castro y sus hombres
73

. 
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Mientras el cerco militar se cierra sobre grupo guerrillero, dos hechos de relevancia 

significativa ayudan a fortalecer la imagen del movimiento rebelde en Cuba y en el 

extranjero. El primero es la reunión que sostienen los dirigentes urbanos del Movimiento 26 

de Julio con Fidel Castro en Sierra Maestra. Para mediados de febrero, Frank País 

acompañando por otros personajes del movimiento, entre ellos Faustino Pérez y Celia 

Sánchez, se reúnen con los líderes guerrilleros en plena sierra, con el fin de fortalecer los 

lazos entre el ala subversiva y la red urbana del movimiento de resistencia
74

. La intención 

es sincronizar las acciones de guerrillas en el sector rural del oriente de la Isla con las 

manifestaciones, protestas y huelgas de la red urbana en las principales ciudades cubanas. 

Esta alianza entre la guerrilla rural y el movimiento opositor en la ciudad, es clave para 

entender la importancia en la Revolución Cubana, de la colaboración de sectores civiles no 

armados en la caída de Batista. No solo se planifica la resistencia armada en Sierra Maestra, 

sino que el Movimiento 26-J con su apoyo en las ciudades, demuestra también su 

descontento con las políticas del poder ejecutivo y, con sus acciones de boicot y de 

protestas, levanta la voz en contra del régimen batistiano. Pero el apoyo de la red urbana al 

ejército rebelde no solo consiste en manifestaciones en las ciudades; también la red tiene 

como misión enviar a la sierra material de guerra, alimentos y servir de vía de 

comunicación y de intercambio de correspondencia entre los guerrilleros y el resto del país. 

La labor del componente urbano del 26-J es primordial entonces, para la labor subversiva 

que se adelanta en Sierra Maestra, confirmada y sellada en la reunión sostenida entre el 

líder urbano, País y el líder subversivo, Castro. Pero esta reunión no solo sella la alianza 

entre la guerrilla y la red urbana, también sirve de planificación para otro hecho de capital 

importancia dentro del movimiento subversivo. 

 

Del 24 al 26 de marzo de 1957, el prestigioso diario norteamericano The New York Times, 

uno de los más influyentes en Estados Unidos y en el mundo, publica un reportaje hecho 

por su periodista Herbert Matthews a Fidel Castro en la misma Sierra Maestra. La bomba 

mediática lanzada por un periódico norteamericano mostrando el ejército rebelde que opera 

en el Oriente de Cuba, sacude no solo al gobierno de Batista, sino que pone a Fidel Castro 
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en el foco de la opinión internacional
75

. La elaboración del reportaje tiene origen 

precisamente en la reunión entre Frank País y Castro promediando el mes de febrero. La 

necesidad de exponer la lucha guerrillera en Cuba por parte del movimiento, hace que se 

comience a buscar un periodista y un medio reconocido para entrevistar a Castro en su 

nicho.  Faustino Pérez, quien estuvo presente en la reunión en la Sierra, se contacta con el 

corresponsal del periódico en La Habana, ofreciéndole la oportunidad de entrevistar en 

exclusiva a Castro. La oferta llega a Nueva York,  aceptando el diario la propuesta. El 

periódico envía a una de sus plumas más influyentes y reconocidas: Herbert Matthews se 

encarga de la página de opinión del Times, además fue reportero de la Guerra Civil 

española unas décadas atrás. La llegada de Matthews a la Sierra, es coordinada por la red 

urbana, quien se encarga de transportar al veterano periodista al lugar donde acampan 

Castro y los demás miembros del grupo rebelde
76

. La publicación del trabajo periodístico 

hecho por el corresponsal norteamericano asegura una rápida escalada de opiniones en la 

isla y en el mundo. Durante estos primeros meses de confrontación entre las fuerzas 

batistianas y las fuerzas rebeldes, el régimen cubano informa la baja en combate de Castro. 

La noticia de que Castro vive y que mantiene el pulso con el Estado comandando un grupo 

insurgente, es fatal para las intenciones de Batista. Para el resto del planeta, Castro ya no es 

un mito, sino que es una realidad en un país con marcado estilo norteamericano, poniendo 

en la mesa la oposición que existe en la isla de un grupo de personas frente al gobierno del 

momento. Para el movimiento y para los intereses del ejército rebelde, el reportaje es la 

mejor manera de exponer su lucha a los ojos del mundo. La vitrina conseguida gracias al 

New York Times es favorable en cuestiones publicitarias y de imagen, aunque acarreé un 

riesgo más con las autoridades de la isla, quienes incrementan la presión sobre el grupo 

guerrillero
77

. 

 

Para los primeros meses del año 1957, la guerrilla que opera en el oriente de Cuba vive bajo 

la presión de las fuerzas estatales, pero gracias a la labor conjunta con la red urbana del 26-
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J, el proceso revolucionario toma fuerza. Ya no solo es un ejército de hombres armados en 

Sierra Maestra, también es un grupo disidente que tiene en las ciudades cubanas la 

obligación de mantener el descontento con el gobierno, alimentando la necesidad del 

cambio en el rumbo político del país. La colaboración urbana y el golpe de opinión 

generado por el reportaje del New York Times, son hechos que, sin lugar a dudas, ayudan a 

la guerrilla cubana a estructurar su plan de combate, durante los primeros meses del 

proceso revolucionario. 

 

Después del golpe de opinión propinado por el periódico neoyorquino, la columna 

guerrillera continúa en los siguientes meses con su desplazamiento hacia las zonas más 

altas y más inaccesibles de Sierra Maestra. Los desplazamientos típicos y comunes de las 

fuerzas irregulares hacen parte de la rutina de los guerrilleros, quienes aumentan en número 

gracias a la unión de varios campesinos, que siguen uniéndose al ejército rebelde. En estos 

meses de aumento de combatientes y de desplazamientos por la enmarañada sierra, la tropa 

liderada por Castro descubre la presencia de un hombre que está dispuesto a traicionar al 

movimiento subversivo. Eutimio Guerra, campesino que se une a la guerrilla mientras el 

grupo de los doce reestructura la conformación de la misma, es capturado por las tropas 

estatales batistianas. Guerra acepta traicionar a los rebeldes y buscar la manera de asesinar 

a Castro, a cambio de dinero y de acceder al ejército regular de Cuba
78

. Antes de la visita de 

Matthews al campamento para entrevistar a Castro, Eutimio Guerra pide una licencia para 

visitar a su madre. Realmente, la licencia es para entrevistarse con miembros del ejército 

que se encuentran en plan de persecución contra los rebeldes. Guerra entrega a las fuerzas 

armadas las coordenadas de la ubicación del grupo, que prepara un bombardeo sobre la 

zona para dar de baja a varios guerrilleros. Después del fuerte bombardeo sobre el 

campamento del ejército rebelde, Castro reúne a toda la tropa y considera la posibilidad de 

la presencia en el grupo de un traidor. La salida de Guerra por la supuesta enfermedad de su 

madre del campamento en momentos en que la guerrilla es atacada, pone al descubierto la 

identidad del traidor. Tras la salida de Matthews del campamento guerrillero, regresa 

Eutimio Guerra. El resto de los combatientes sabe de las actividades que adelanta el traidor 
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con el ejército, pero es necesaria una prueba para hacerle un juicio de guerra. Antes de 

seguir con la movilización hacia los altos de la sierra, es detenido Eutimio Guerra y en su 

poder se encuentra una carta de un coronel del ejército. Fidel Castro, junto con los 

guerrilleros que conforman su Estado Mayor, deciden fusilar a Guerra, por traicionar los 

preceptos de la revolución. La tarea del fusilamiento del traidor es encargada a dos 

guerrilleros: Universo Sánchez y el médico argentino Ernesto Guevara
79

. La muerte de 

Eutimio Guerra a manos de estos dos guerrilleros es un claro ejemplo de la disciplina que 

quiere implantar en el seno de las tropas revolucionarias Fidel Castro. Pero la disciplina y el 

orden propios de un movimiento irregular no solo se visualizan en la muerte de los 

traidores, sino que también exige depuración de la tropa y la baja de algunos miembros que 

no son aptos para seguir en el territorio inhóspito de la sierra. Para mediados del año 57, 

cerca de doscientos hombres, entre expedicionarios iniciales del Granma, campesinos 

guajiros y citadinos que suben a la sierra para unirse al ejército rebelde, conforman las filas 

que dirige Castro. Es notorio el aumento de los combatientes, teniendo en cuenta las bajas 

de los iniciales pasajeros del Granma que desembarcaron en la isla en diciembre, y 

añadiendo también la cifra mítica de los doce sobrevivientes. Pero aunque el número del 

ejército insurgente es creciente, también es necesaria una depuración. Finalmente, un grupo 

de 127 combatientes con armas, junto con 80 campesinos que hacen labores logísticas de 

aprovisionamiento de víveres y transporte de mercancías y personas, son las que conforman 

la estructura de la guerrilla cubana
80

.   

 

Esta renovada y depurada estructura del ejército rebelde, también cuenta con un cambio en 

la composición logística del grupo guerrillero: Se organiza una nueva columna. Castro, al 

observar el número de combatientes y la necesidad de movilizar a la tropa por la Sierra 

Maestra, decide dividir el grupo y crear una nueva columna, para que ocupe más espacio 

dentro de la sierra y sea más eficiente los combates contra las fuerzas militares cubanas. 

Esta columna es puesta al mando del argentino Guevara, quien para este momento, ya es 

conocido como el Che, gracias a su modismo argentino al referirse a otra persona
81

. Es 
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curioso que el Che Guevara, un foráneo, sea el comandante y líder de la segunda columna 

guerrillera, por encima del mismo hermano de Fidel Castro, Raúl, o por encima de otros 

combatientes cubanos. Lejos de esta curiosidad, Guevara y Castro dirigen sus columnas en 

paralelo hasta el mes de septiembre, cuando la columna de Castro se dirige hacia Pino de 

Agua y la de Guevara hacia el sector del Hombrito, donde ambas se establecen durante los 

siguientes meses
82

. 

 

Esta apertura de un segundo frente en la guerrilla, coincide con algunos sucesos de 

relevancia vital para el devenir del proceso revolucionario, donde se resaltan combates con 

el ejército batistiano, una nueva entrevista con reporteros extranjeros y el cambio de cabeza 

en la dirección urbana del Movimiento 26 de Julio. Todos estos hechos marcan el futuro de 

la lucha, que cada vez encuentra nuevos adeptos en la sierra, más apoyo en el llano y más 

poder mediático en el resto del mundo. Los hechos de relevancia en el plano mediático 

suceden con un documental grabado por la cadena de televisión estadounidense CBS, meses 

después de la entrevista publicada por el New York Times. El especial televisivo sirve para 

combatir la campaña de desinformación promovida por el gobierno cubano en torno a la 

actualidad de las guerrillas en el oriente de la isla. Esta emisión internacional, pone de 

nuevo en pantalla las realidades de un grupo de cubanos inconformes con el gobierno de 

Batista, y buscan por la salida armada, un cambio. De nuevo la imagen de Fidel Castro y de 

sus hombres barbudos y con tabaco en boca, le da la vuelta al mundo
83

. Pese a este nuevo 

espacio de vitrina para la causa revolucionaria, el movimiento sufre un grave golpe en su 

estructura promediando el año 57. 

 

El 30 de julio, Frank País, el dirigente urbano del 26-J, es asesinado en la ciudad de 

Santiago. Las fuerzas estatales han seguido sus movimientos durante las últimas semanas; 

finalmente es capturado y fusilado en una de las calles de la ciudad
84

. La baja de un hombre 
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cercano a las labores de la guerrilla es perjudicial para el ensamblaje del movimiento y es 

necesario el ascenso de otro dirigente para coordinar las labores urbanas de la resistencia. 

René Ramos Latour, un obrero que dirige el movimiento sindical de la ciudad de Santiago, 

y que ha integrado incluso el grupo guerrillero a principios de año, es el nuevo líder de la 

red urbana del 26 de Julio, en reemplazo de Frank País
85

.  

 

Esta nueva dirección de la red urbana del movimiento opositor en Cuba, coincide con 

algunos momentos claves en la lucha guerrillera que se lleva a cabo en la Sierra. Para 

finales del mes de agosto, el ejército rebelde obtiene una importante victoria contra las 

fuerzas batistianas en el sector de Estrada Palma, donde la columna de Castro ataca al 

ejército y da de baja a algunos soldados
86

. Este ataque de la columna de Fidel Castro, se 

suma a un nuevo ataque, está vez perpetrado por la columna de Guevara en el sector de El 

Bueycito, donde las tropas del gobierno son emboscadas por los rebeldes en un sector 

inaccesible de la sierra. Con esto la nueva columna liderada por el doctor Guevara, da su 

primer golpe contra el ejército
87

. Pero los combates no solo hacen parte de la actividad 

cotidiana de la guerrilla, también hay momento y espacio para labores educativas y de 

difusión. Estas labores educativas consisten en alfabetizar a los miembros de la guerrilla 

reclutados en la sierra, junto con las familias campesinas que brindan apoyo a la 

insurgencia. Los líderes guerrilleros promueven la enseñanza de las primeras letras en un 

lugar donde las escuelas no hacen parte del paisaje, y donde le abandono estatal se ve 

reflejado en los analfabetos habitantes de la zona. Esta labor pedagógica de la guerrilla, es 

sin lugar a dudas, una estrategia para acercar a los campesinos a su movimiento, logrando 

intercambiar conocimiento por apoyo y por miembros para engrosar las filas guerrilleras.
88

 

Junto con la labor pedagógica, la guerrilla en Sierra Maestra también promueve la creación 

de medios de comunicación, que sirvan para difundir y propagar las acciones del 

movimiento y del ejército insurgente presente en la sierra. El Periódico El Cubano Libre y 

la emisora Radio Rebelde son montados en los campamentos guerrilleros, con la finalidad 
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de promover la labor de oposición e insurgencia de la isla, además de servir como vehículo 

de propaganda de las actividades que realiza el grupo insurgente, en pos del cambio político 

en Cuba
89

. Estas herramientas utilizadas por los guerrilleros, tanto las pedagógicas como las 

de difusión, son instrumentos válidos para ganar adeptos y exponer las realidades de su 

lucha armada. Muchos hombres y mujeres son atraídos al movimiento de insurgencia 

gracias a las labores de alfabetización, y en la isla cada vez más, los ciudadanos se 

informan del pensamiento y de las labores cotidianas de la guerrilla enclavada en la sierra. 

Estos medios son eficaces para la guerrilla cubana, lejos ―paradójicamente― de las 

emboscadas y de los combates propios de una lucha armada. 

 

Pese a las labores no bélicas impulsadas por la guerrilla, en busca de un apoyo cada vez 

más numeroso y masivo, la unidad del movimiento opositor en Cuba sufre una grave crisis 

hacia finales del año 57 y principios del 58, cuando la nueva dirigencia de la red urbana del 

26-J toma decisiones no afines a los intereses del ejército rebelde. En Noviembre del 57, la 

dirigencia del 26 de Julio que se encuentra en el exilio en Miami, firma un pacto, en donde 

desplaza la coordinación de la oposición cubana del movimiento 26-J  y lo deja en manos 

de los sectores políticos tradicionales, que hacen oposición lejos de la isla. Este golpe a la 

unidad de las fuerzas opositoras cubanas, liderada en su momento por Frank País y Fidel 

Castro, deja la resistencia en manos de personas que, aunque opositoras a Batista, son 

herederas del sistema político y económico  tradicional, afín a los intereses de Estados 

Unidos
90

. El pacto de Miami, es rechazado tanto por Ramos Latour como por Castro desde 

Sierra Maestra. Este desacato a las directrices provenientes del exilio, hace que para marzo 

de 1958, se realice una reunión entre los líderes guerrilleros y la red urbana en la sierra, con 

el fin de programar en conjunto, las nuevas acciones a ejecutar en los próximos meses. Esta 

reunión es un punto de partida para la ofensiva que se planea en contra del coronel Batista.  

El ejército rebelde considera que las condiciones están dadas para lanzar un ataque armado 

en contra de las fuerzas armadas, mientras que la red urbana expone la necesidad de 

convocar una huelga nacional que sirva de apoyo a las labores militares
91

. La tensión entre 
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las posturas de la sierra y las del llano, son aclaradas en una reunión posterior realizada en 

mayo. Allí, la unidad del movimiento se reivindica, considerando al 26-J como la 

institución que realice la revolución, contando con la guerrilla como el brazo militar. El 

ejército rebelde se encarga, desde esta reunión, de las operaciones militares en contra de 

Batista, mientras la red urbana promueve el levantamiento ciudadano en los centros 

urbanos y coordina las labores políticas de los sectores opositores. Fidel Castro es 

nombrado comandante en Jefe de las fuerzas rebeldes y encargado de liderar la ofensiva 

militar del movimiento
92

. Esta reunión es clave para fortalecer la unidad de la oposición 

isleña, resquebraja por la muerte de País y por el pacto de Miami. Ahora, la revolución está 

sincronizada, entre las labores urbanas de la red y las labores rurales ejecutadas por la 

guerrilla. El siguiente paso ahora, para el movimiento revolucionario, es ir a la ofensiva, 

buscando dar la estocada final al poder ejecutivo de Fulgencio Batista. 

 

Esta ofensiva militar definitiva de la guerrilla cubana tiene como punto de partida, la toma 

que pretende hacer el ejército batistiano de la Sierra Maestra para mediados de 1958. Un 

gran contingente de soldados se desplaza a la región montañosa del oriente de la isla, para 

enfrentarse con el ejército rebelde. Esta ofensiva de las fuerzas estatales pretende acabar 

con los conatos de insurgencia presentes en esta zona desde hace más de año y medio, 

dando fin al componente militar del movimiento opositor. Pese al gran despliegue de tropas 

gubernamentales, el ejército rebelde se fortalece en estos enfrentamientos, gracias a la suma 

de nuevos integrantes al grueso de sus filas, como a las armas conseguidas de los combates 

con las fuerzas leales a Batista. Para inicios de agosto, la sierra está libre de la presencia de 

las fuerzas estatales y el dominio del sector es del grupo guerrillero
93

. Con estos 

enfrentamientos, la insurgencia se siente en la capacidad de derrotar a las fuerzas militares 

cubanas, y la gran ofensiva final se prepara. 
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Fidel Castro, observando el comportamiento de sus hombres en los combates con el ejército 

en Sierra Maestra, es consciente de la fuerza y la preparación que tiene su tropa para dar un 

paso más adelante en la lucha revolucionaria. La derrota propinada a las fuerzas batistianas 

es aprovechada entonces por Castro para lanzar una contraofensiva, que no solo involucra 

ya a La Sierra, sino que tiene como escenario toda la isla de Cuba
94

. Aprovechando el 

reacomodamiento de las tropas estatales tras su fracaso en la sierra, Castro dispone de tres 

columnas guerrilleras para tomarse Cuba: la columna que dirige el propio Fidel Castro tiene 

como objetivo la ciudad de Santiago, el centro urbano más cercano de la sierra, y donde la 

red urbana del 26 de Julio es de vital apoyo; la columna del Che Guevara tiene como 

destino el centro de la isla, en la región de Las Villas, y una nueva tercera columna tiene 

como objetivo Pinar del Río, al otro extremo de la isla, implicando el más largo 

desplazamiento de hombres subversivos desde la Sierra. Esta tercera columna es puesta al 

mando de otro viajero del Granma: Camilo Cienfuegos, quien se desempeña durante la 

guerra de guerrillas como jefe del escuadrón de Vanguardia de la columna de su jefe y 

amigo Ernesto Che Guevara
95

. El ascenso de Cienfuegos a Comandante de Columna, 

edifica el trío de jefes de la revolución militar cubana; tanto Castro, como Guevara y 

Cienfuegos tienen ahora la misión de bajar de la inhóspita sierra para adelantar la 

revolución en el llano, tratando de dar el gran golpe a la cada vez más moribunda 

presidencia de Batista. 

 

Estos últimos meses de 1958, son los más importantes, desde el punto de vista militar, de la 

guerrilla cubana. Ahora las columnas se abren paso por el país, evadiendo las tropas 

estatales para llegar a sus nuevos sitios de operaciones. Las tropas de Cienfuegos y Guevara 

marchan juntas, hasta que los hombres comandados por el argentino se ubican en la Sierra 

del Escambray, otro accidente geográfico montañoso presente en el centro de la isla. Las 

tropas de Cienfuegos siguen su camino hacia el norte de la isla, mientras que Castro se 

desplaza hacia Santiago
96

. Las tres columnas guerrilleras están dispuestas a atacar los 

centros urbanos cubanos, buscando la rendición de las tropas batistianas y el apoyo popular 

                                                           
94

 Ramonet, Cien Horas con Fidel, 157. 
95

 Carlos Franqui, Camilo Cienfuegos (Buenos Aires: Planeta, 2001), 121. 
96

 Taibo, Ernesto Guevara…, 252. 



55 
 

de los cubanos, para poder asegurar militarmente el triunfo de la revolución. El primero de 

los triunfos militares de las columnas rebeldes que invaden la isla, lo propina la columna de 

Cienfuegos en la ciudad de Yaguajay, donde en vísperas de navidad, las tropas rebeldes 

cercan la guarnición militar de la ciudad hasta conseguir su rendición
97

. En simultánea con 

el ataque de Cienfuegos, Guevara dirige el asalto final a la ciudad de Santa Clara, donde 

también utiliza el cerco sobre las fuerzas estatales presentes en esta ciudad, además 

descarrilla el tren blindado que viaja desde La Habana con municiones para las tropas 

batistianas, logrando con esta acción el desabastecimiento de material bélico del ejército
98

. 

Los triunfos de Guevara y Cienfuegos en el oeste de Cuba para los últimos días de 1958, se 

suman a la toma de la ciudad de Santiago, encabezada por Fidel Castro, quien aún no 

consigue la rendición de las tropas batistianas presentes en este centro urbano, como ya lo 

han conseguido sus hombres en el otro extremo de la isla.  

 

Esta situación de invasión de tropas irregulares de las principales ciudades de Cuba, hace 

que Fulgencio Batista, el presidente de facto de la isla, dictador represivo y socio 

incondicional de Estados Unidos, abandone la isla en la madrugada del año nuevo de 1959. 

La victoria militar del ejército rebelde es el punto final de los años de batista al frente del 

ejecutivo cubano, quien emigra a República Dominicana, dejando a su general Cantillo, 

jefe de las fuerzas armadas, como encargado del gobierno. El amanecer del primero de 

enero trae para Cuba y para el resto del mundo, la noticia de que Batista no gobierna más, 

que la revolución triunfa y que la oposición al régimen batistiano ahora tiene las riendas del 

país. Castro por fin logra la rendición de los militares en Santiago, y ordena a Guevara y 

Cienfuegos que marchen desde Las Villas hasta La Habana, para tomarse la capital de la 

isla
99

. Castro también parte hacia La Habana, días después de pactar la rendición de los 

militares. Ahora Cuba está libre de Batista, el ejército rebelde busca asentarse en la capital 

y la euforia del triunfo baja, mientras crece la incertidumbre por el futuro político del 

ejecutivo cubano.  
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La Habana es el punto de confluencia de la oposición al régimen a inicios de 1959. Fuera 

del poder el coronel Batista, Cuba necesita un nuevo presidente y una nueva forma de 

gobierno, junto con medidas civiles y económicas que pongan en orden al Estado. El 

proceso revolucionario en su fase militar ha terminado con la victoria de los rebeldes, pero 

aunque la guerra se ha ganado, la revolución apenas comienza. 

 

Consolidación de una forma de gobierno, 1959 

Enero de 1959: Cuba es un hervidero político, donde todos los que participaron de la caída 

de Batista buscan la manera de subir a poder. La victoria militar consolida el triunfo 

revolucionario, pero el movimiento urbano y la oposición política a Batista también están 

interesados en asumir el poder ejecutivo de la isla. Según lo pactado en Sierra Maestra para 

mayo del 58, el movimiento 26-J es el encargado de la Revolución, mientras que las 

guerrillas son las responsables de las estratégicas militares, que consoliden la victoria del 

proceso revolucionario. El movimiento no solo es la guerrilla, también un grupo de 

políticos y de hombres no armados, que tras la caída de Batista, esperan su oportunidad de 

asumir el poder. Esto se ve reflejado en el primer gabinete que se conforma tras la caída del 

coronel: Manuel Urrutia, político de vieja data y opositor de Batista, aunque sin  grandes 

vínculos con el movimiento es nombrado presidente. Las posiciones ministeriales quedan 

en manos de dirigentes urbanos del 26 de Julio, junto con miembros del partido socialista 

cubano. Algunos miembros del 26-J, cercanos a los lineamientos de Castro y de la guerrilla 

también hacen parte del gabinete, pero son minoría con relación a los miembros urbanos
100

. 

Las fuerzas armadas ahora son dejadas en manos de Fidel Castro, quien nombra a sus 

hombres de confianza al frente de las instituciones militares y de las guarniciones más 

importantes de la capital: la guarnición Columbia en manos de Camilo Cienfuegos, y La 

Cabaña en manos del Che Guevara
101

. Aunque es un gobierno de oposición y que 
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promueve la unidad dentro del movimiento, es extraño que no se tenga en cuenta la opinión 

de Castro, jefe militar y cabeza visible de la resistencia armada.   

 

Para estos primeros días de conformación de gobierno, la principal tarea que tienen las 

nuevas fuerzas armadas estatales ―el otrora Ejército Rebelde― es decidir el destino del 

ejército batistiano. Los juicios de guerra que impulsa la nueva comandancia del gobierno 

revolucionario, deja como resultado el fusilamiento de varios mandos altos de las fuerzas 

batistianas. Estos juicios de guerra son impulsados por el nuevo ejército cubano, como 

forma de cobrar las injusticias y los atropellos cometidos durante el régimen de gobierno 

anterior, en contra de la ciudadanía que no estaba de acuerdo con sus políticas
102

. Estos 

juicios son labor del ejército cubano en el inicio del año 59, mientras que la isla aún no 

tiene claro quién va asumir la presidencia del nuevo gobierno. La llegada de Fidel Castro a 

La Habana, una semana después del arribo de sus columnas al mando de Guevara y 

Cienfuegos, es útil para determinar el destino del ejecutivo, y si el rol del comandante 

Castro solo se circunscribe a la dirección general de las nuevas fuerzas armadas, o si por el 

contrario, también pretende estar en la esfera política dentro de la coalición opositora. 

 

El arribo de Castro a La Habana, ocurrido el ocho de enero, es una muestra fehaciente del 

liderazgo innato del hombre que ha guiado desde las armas, la victoria de la revolución. 

Castro entra en un automóvil a la capital cubana, en medio de una multitud de ciudadanos 

que salen a las calles para ovacionar al mítico líder del ejército rebelde. La acogida 

multitudinaria que es brindada a Castro, es prueba del carisma y del ascendente que tiene el 

jefe rebelde dentro de la población y su influencia dentro del nuevo gobierno no solo es 

netamente militar. Castro desde su entrada a La Habana, consolida la nueva organización 

de las fuerzas armadas, poniendo a sus hombres de confianza en los cargos de mando de las 

tropas oficiales
103

. Pero las políticas de la naciente Revolución, no solo son de carácter 
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militar, también las políticas económicas y sociales hacen parte de la agenda del nuevo 

gobierno cubano.  

 

Una de las políticas planteadas por la nueva gerencia de la isla es la necesidad de una 

reforma agraria estructural. El amplio apoyo campesino brindado a las causas 

revolucionarias, sumado a la desigualdad histórica en la repartición de las tierras en la isla, 

convierte a la reforma agraria en el problema de carácter económico más neurálgico y más 

urgente de atender para el nuevo ejecutivo. Desde los primeros meses de la nueva 

administración del Estado, los diferentes sectores que conforman las instituciones 

económicas del ejecutivo, buscan crear un proyecto de ley que, confisque primero las 

propiedades de los grandes terratenientes, muchos de ellos afines de las políticas del 

gobierno anterior, luego crear una institución dentro del aparataje estatal que se encargue de 

administrar estas tierras, para finalmente entregarlas a los campesinos, para que aprovechen 

estos terrenos en actividades productivas
104

. Esta reforma agraria es una deuda de carácter 

histórico con Cuba, debido a los años en que sus suelos son controlados por grandes 

terratenientes, que abusan de las condiciones laborales de sus empleados. También es 

notorio que el suelo de la isla es utilizado por grandes compañías azucareras, que durante 

décadas han sido el principal motor de la economía cubana, pero que reparte la riqueza 

obtenida de estas actividades en un pequeño sector de la población. Por esto, la reforma 

agraria, impulsada con gran ahínco por el comandante Guevara, es una de las primeras 

leyes de la joven revolución isleña. La firma de la reforma se realiza en un lugar simbólico 

para la revolución: el 17 de mayo de 1959, en Sierra Maestra, Fidel Castro, junto con 

algunos miembros del ejército, compañeros de antaño de las guerrillas, firma la nueva 

reforma agraria. Esta reforma confisca cerca del 10 % de las tierras que están en manos de 

terratenientes, que pasan a manos del Estado, quien la reparte a los campesinos, dándole la 

oportunidad a la población rural de arrendar, comprar o trabajar como jornalero estas 

propiedades. Los nuevos propietarios pueden vender sus parcelaciones al Estado, y solo las 

personas con nacionalidad cubana pueden acceder a la tierra, cerrándoles el paso a 
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propietarios foráneos
105

. Este primer intento de institucionalizar grandes extensiones de 

terreno, manifiesta la intención del  nuevo gobierno cubano de promover leyes estructurales 

para la isla, aunque solo sean los primeros pasos de un largo camino de reformas y nuevas 

leyes.  

 

Las nuevas reformas promulgadas por el gobierno siguen apareciendo en el panorama de la 

construcción de un Estado revolucionario. Tras meses de estructurar una reforma agraria, 

otro grupo de reformas son tomadas por el ejecutivo cubano. Para marzo, se nacionaliza la 

empresa de teléfonos cubana y la empresa de autobuses metropolitanos. También se toma la 

decisión de bajar por decreto ejecutivo, el precio del alquiler de viviendas y de las 

medicinas. A estas medidas netamente populistas, se suma un decreto que confisca las 

propiedades de diversos políticos y militares que hacían parte del gobierno del coronel 

Batista
106

. Estas medidas económicas, son clara muestra del interés del nuevo gobierno 

cubano, de controlar y estatalizar los principales bienes de la nación. Estas reformas y 

reglamentaciones, son el punto de partida del Estado controlador ―económicamente 

hablando― que se impone en Cuba tras la revolución. 

 

Aunque los primeros meses desde la huida de Batista están caracterizados por las reformas 

económicas y por la reorganización de las fuerzas armadas, el nuevo gobierno cubano sigue 

fragmentado y desunido, lo que pone de manifiesto que el Movimiento opositor que toma el 

poder en la isla, aún no se pone de acuerdo en la forma de administrar a Cuba. Ejemplo de 

la división dentro del gobierno es la renuncia del primer ministro Miró Cardona 

promediando el mes de febrero. Miró Cardona, nombrado primer ministro en los primeros 

días después de la toma de La Habana, y político que representa el sector más conservador 

dentro del movimiento del 26 de Julio, dimite a su cargo argumentando lo que es notorio 

dentro de la isla: una profunda división dentro del ejecutivo; por un lado está el grupo de 

gobierno y por el otro está el grupo militar de Fidel Castro, convirtiendo el ejecutivo en un 
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choque de poderes
107

. El grupo de gobierno, compuesto por políticos experimentados y por 

miembros de la disidencia que no participan de la lucha armada, se ve desbordado por el 

poder y el carisma popular del ejército comandado por Castro, Cienfuegos, Guevara, 

Universo Sánchez, Efigenio Amejeiras y demás combatientes guerrilleros, ahora líderes de 

las fuerzas armadas. La renuncia del primer ministro, asciende a Fidel Castro al cargo, 

poniendo al jefe armado de la revolución en una ocupación de gerencia política, lo que 

marca la llegada al ejecutivo de los primeros guerrilleros
108

. 

 

Otro hecho fundamental, tras la llegada de Castro al cargo de primer ministro, es la visita 

del Comandante Ernesto Guevara a países árabes y del sureste asiático, durante más de tres 

meses. Esta visita se puede mirar desde varias perspectivas. Desde el punto de vista geo-

político, la visita de un hombre cercano al nuevo gobierno cubano, busca mostrar la 

importancia y los avances de la revolución dentro de una isla caribeña, además de encontrar 

aliados estratégicos en plano de las relaciones internacionales, lejos de las amistades con la 

gran potencia continental, que han caracterizado históricamente a Cuba
109

. Desde la 

perspectiva económica, Guevara busca en algunos modelos alternativos de desarrollo, el 

modelo más conveniente para industrializar a Cuba, alejándose del modelo tradicional de 

exportaciones hacia Estados Unidos. Las impresiones de Guevara son útiles para el proceso 

industrial que ejecutará Cuba a futuro, entrando en la década de 1960
110

. Desde la 

perspectiva propagandística, la revolución cubana toma nuevas dimensiones. El nombre del 

Che Guevara traspasa fronteras y su influencia en el plano internacional toma fuerza. 

Guevara pasa de ser un aventurero médico argentino en la guerrilla cubana, a ser un 

embajador informal de un nuevo poder gubernamental isleño, y símbolo de la lucha 

disidente en el continente.  
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Al regreso de Guevara a la isla, para mediados del mes de septiembre, el gobierno cubano 

sigue con sus planes de reformismo económico y de reestructuración de la industria 

nacional. Las ideas traídas por Guevara de su viaje, son la piedra angular del proceso de la 

nueva industria que impulsa el gobierno revolucionario. Pero una noticia golpea los 

cimientos de la revolución finalizando el primer año de su ascenso al poder. El 28 de 

octubre, el avión en el que viaja el Comandante Camilo Cienfuegos desaparece en el 

océano, después de un viaje que realiza a la región de Camagüey. La isla entera se moviliza 

en encontrar al avión siniestrado, pero tras una semana de la desaparición del comandante, 

la búsqueda se suspende y la muerte de Cienfuegos es aceptada por los altos dirigentes de la 

isla
111

. La desaparición de Cienfuegos es el primer golpe del gobierno revolucionario, 

teniendo en cuenta el carisma del líder desaparecido y su cercanía y estrecha amistad con 

Fidel Castro y Ernesto Guevara. Pero el accidente de Cienfuegos no solo es un golpe de 

opinión, sino que encubre las realidades de división que existen dentro del poder de Cuba. 

 

Cienfuegos viaja a Camagüey a capturar al coronel Huber Matos, jefe militar de la zona, 

quien renuncia para mediados de octubre por segunda vez, por discrepancias de fondo con 

las políticas del ejecutivo. Antes había renunciado, pero su renuncia no es aceptada por el 

comandante de las fuerzas armadas, Fidel Castro. Esta segunda renuncia, pone a Matos 

como un traidor de la revolución, y Castro encarga a Cienfuegos ocuparse de la situación. 

En el viaje de regreso a La Habana, el avión donde viaja el líder cubano desaparece
112

. La 

renuncia de Matos, por discrepancias de fondo, es en realidad por el rumbo comunista que 

está tomando el gobierno de la isla. Por primera vez, el término comunista es puesto en la 

mesa ―y en duda― por un miembro de las fuerzas revolucionarias. Por cerca de casi un 

año, Cuba pretende construir un gobierno nuevo, pero las diferencias dentro del 

movimiento revolucionario impiden que la unidad política lidere un proyecto de gobierno 

claro. La llegada de Castro al cargo de Primer ministro y las medidas económicas 

adoptadas de claro corte centralista, hacen prever que Cuba toma un rumbo político cercano 

al modelo comunista. Pero la ambigüedad de las políticas tomadas todavía no tienden del 
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todo a la izquierda radical, aunque Cuba cada vez más coquetea con las ideas comunistas y 

con su mayor impulsor global: La Unión Soviética.  

 

*** 

 

A modo de reflexión, Cuba durante los últimos años de la década de 1950 atraviesa el 

modelo más convulso de su historia contemporánea, y cambia de rumbo político y de 

liderazgo en el poder ejecutivo de manera abrupta. Para mediados de la década, Cuba es un 

país de marcado corte pro-norteamericano, en donde las medidas ejecutivas de su 

presidente responden a los intereses de las grandes empresas y a proteger los capitales 

invertidos por foráneos en la isla. Finalizando los años cincuenta, Cuba es un país que cada 

vez más se acerca a las posturas de izquierda, alejándose de la influencia norteamericana. 

Una revolución armada y apoyada por amplios sectores urbanos, disidentes del gobierno de 

Batista, asume el ejecutivo empezando 1959, y las medidas tomadas por el nuevo gobierno 

buscan proteger los derechos de las mayorías, y que el Estado tenga un control más fuerte 

en la economía local. 

 

Este giro que toma una isla caribeña empezando los años sesenta, en medio de la Guerra 

Fría y de la polarización global, tanto de ideologías económicas como  políticas, trastoca la 

realidad de América Latina. Ahora los escenarios de las relaciones internacionales con la 

máxima potencia del continente, son puestos en duda por varios grupos de personas en los 

estados latinoamericanos. El ejemplo de una revolución de corte izquierdista que triunfa al 

frente de Estados Unidos, es un claro indicio del descontento con los gobiernos de turno de 

los países de la región, que solo buscan intereses particulares, mientras el grueso de la 

población pasa por situaciones de desigualdad y pobreza. La lucha armada se convierte en 

un medio para tratar de cambiar las situaciones reinantes en las repúblicas del continente, a 

pesar de que esto implique un claro desafío al status quo ―como ocurrió en Cuba―, pero 
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los resultados obtenidos en la isla son prueba de la eficacia de una lucha irregular en un 

país latinoamericano.  

 

Latinoamérica es laboratorio de un fenómeno de resistencia ante las políticas capitalistas y 

pro-norteamericanas, que toma a Cuba como su ejemplo exitoso Entrando en los años 

sesenta del siglo XX. Mientras que Cuba gira radicalmente hacia la izquierda y hacia las 

políticas soviéticas, el resto del continente se sacude con grupos que tratan de imitar a 

Castro, Guevara y Cienfuegos. La región pasa por años de dificultad, y la experiencia de 

una revolución a lo Cuba se forja en muchos países; y el apoyo del gobierno isleño a los 

intentos de imitación de guerra de guerrillas en otros lugares no se hace esperar, porque es 

necesario una, dos, o más Cubas. 
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Capítulo III. Guerrillas Suramericanas: la internacionalización de la lucha a nivel 

continental 

 

El 9 de octubre de 1967, una noticia proveniente de la República de Bolivia estremece al 

continente, y en general al resto del mundo: es dado de baja por las fuerzas estatales de este 

país suramericano Ernesto Che Guevara, el médico argentino que años atrás lideraba un 

frente en medio de las batallas de la Revolución cubana, ahora aparecía como combatiente 

irregular en este país olvidado de Suramérica. El impacto mediático de esta noticia genera 

una serie de manifestaciones de cariño y apoyo no solo a la figura de Guevara, sino al 

grueso de las fuerzas irregulares presentes en el continente. Pero lo particular de esta 

noticia, es la pregunta que se realizan muchos latinoamericanos sobre lo que estaba 

haciendo un miembro esencial de la experiencia revolucionaria cubana en un país 

suramericano. Guevara pasa de ser un importante personaje de la vida política y económica 

de Cuba a principios de la década de 1960 a ser de nuevo un combatiente raso en medio de 

las selvas bolivianas finalizando esta misma década. Sin lugar a dudas, durante estos años 

ocurren no pocos intentos en los países suramericanos de imitar la experiencia de una lucha 

irregular como ocurrió en Cuba, y en muchos de esos intentos fue posible encontrar apoyo 

del gobierno cubano en sus intenciones bélicas. El caso boliviano, es solamente el ejemplo 

más visible e icónico de este apoyo cubano, liderado por un mismo guerrillero que 

combatió en su momento en la isla. 

 

Tras la consolidación del triunfo de las fuerzas irregulares en Cuba y la posterior toma del 

poder ejecutivo, muchos grupos con iguales características de subversión y lucha irregular 

con las fuerzas del Estado, emergen en varios países. Inspirados por el caso cubano varios 

jóvenes universitarios, campesinos, obreros y otros miembros  de las sociedades de estos 

países quieren emular a Castro, Guevara, Cienfuegos y compañía, buscando acabar con el 

dominio de la tradición política reinante en sus Estados y tratando de implantar en el 

gobierno un modelo más cercano a las necesidades populares, que a las pretensiones de los 

grandes sectores políticos y económicos propios de cada país. Este nuevo escenario de 

subversión y de conflicto entre grupos irregulares y fuerzas estatales a los campos 
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suramericanos, pero los resultados de la guerra de guerrillas tiene variaciones, en 

comparación con el caso cubano. Por lo anterior, la creación y la consolidación de los 

grupos guerrilleros y sus características particulares, son el objeto de análisis en este 

capítulo. 

 

Primeras Guerrillas: Ejemplificación del caso cubano 

 

Cuba vive una agitación política sin parangón en su historia reciente. Mientras los diversos 

sectores que participaron de la Revolución se dividen el poder, el ala militar de Cuba 

comandada por Fidel Castro y sus lugartenientes rebeldes, pretenden exportar el modelo de 

revolución armada llevado a cabo en la isla con éxito, a otros países de la región. La duda 

que emerge entre los victoriosos rebeldes cubanos en un principio, es sobre la utilidad y la 

posibilidad de replicar eficazmente un modelo de similares características en otro contexto, 

diferente al caso cubano. Esta incógnita está presente en el pensamiento de Ernesto 

Guevara, quien para 1961, cuando se desempeña como ministro de Industria, escribe en la 

revista oficial del gobierno cubano Verde Olivo, un artículo sobre el caso excepcional de la 

Revolución cubana en el contexto de la lucha contra el colonialismo
113

. Según el 

planteamiento de Guevara, existen varios factores que explican el triunfo de una revolución 

armada en el contexto cubano, ―el primero, que es el más importante, el más eficaz, es esa 

fuerza telúrica llamada Fidel Castro Ruz‖
114

. El liderazgo nato de Castro en la 

conformación de un grupo guerrillero y en las subsecuentes acciones militares en contra de 

las fuerzas batistianas, hace que la experiencia rebelde cubana tenga éxito en derrocar al 

coronel Batista en un primer momento, para después tomar y reformar el poder ejecutivo 

del país. Otro factor resaltado por el ministro Guevara en su artículo sobre el triunfo del 

movimiento revolucionario en la isla es la desigualdad en la repartición de tierras en Cuba. 

El Latifundio presente en este país también es clave para entender las condiciones en las 
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que se desarrolla el combate entre las fuerzas guerrilleras y las estatales: ―el latifundio pues, 

a través de sus conexiones con el imperialismo plasma completamente el llamado 

Subdesarrollo‖
115

. Este otro factor anotado por Guevara, pone de manifiesto las 

desigualdades económicas que se viven en Cuba producto de la desproporcionada 

acumulación de tierras de algunos terratenientes, encubando con esto el subdesarrollo y las 

desigualdades entre los diversos sectores sociales cubanos. El desempleo y los bajos 

salarios productos del subdesarrollo ―crean lo que es el denominador común de los pueblos 

de América, desde el Río Bravo hasta el Polo Sur‖
116

. La Revolución cubana pasa pues, 

según Guevara, por un liderazgo nato y fuerte personificado en Fidel Castro, sumado a las 

condiciones de subdesarrollo producido por un latifundismo de vieja data presente en la 

isla, que no solo es exclusivo del ámbito cubano, sino que está presente en todo el 

continente americano. Estas claves presentes en el artículo de Verde Olivo, son la base para 

entender el fenómeno de lucha armada que se despliega en la isla desde finales de la década 

de 1950. La confrontación bélica ejercida por un grupo guerrillero no es el único 

mecanismo para lograr derrocar a un gobierno; también existe otra opción. 

 

El camino electoral, expuesto por Guevara en su artículo, es la contraparte de la lucha 

armada guerrillera. Para el ministro de Industria cubano, un proceso electoral debe contar 

con un amplio respaldo de sectores políticos que no estén involucrados con las ideas 

tradicionales de gobierno y que tengan en sus filas a elementos revolucionarios, dispuestos 

a cambiar el orden político establecido. Aunque este factor de la vía electoral, es puesto en 

la mesa por Guevara, su eficacia también es puesta en duda por el ministro. Sus palabras 

sobre un camino electoral para conseguir una revolución en América son claras y explicitas, 

dando a entender su opinión sobre este factor de revolución no violenta: ―esta esperanza, 

según creemos, es muy difícil que llegue a realizarse en las condiciones actuales, en 

cualquier país de América‖
117

. Descartado entonces un proceso revolucionario electoral, el 

único camino viable para consolidar una revolución eficaz, es el camino de la lucha 

armada. Las condiciones de desigualdad económica y de políticas tradicionales que buscan 
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seguir aumentando la inequidad social, solo pueden ser combatidas en el continente de 

manera violenta, utilizando los recursos bélicos y las acciones de combate irregular para 

buscar el cambio en el modelo político, económico y social presente en los Estados del 

continente. El caso cubano de un combate de guerrillas contra fuerzas estatales, es la clara 

muestra de una salida violenta a un círculo vicioso de políticas inequitativas, alianzas 

económicas que involucran solamente a los sectores más prósperos de los países y que van 

en contra del bienestar del grueso de la población y que alimentan el subdesarrollo de los 

países y la desigualdad entre los ciudadanos. El ejemplo cubano de una lucha armada para 

consolidar un proceso de revolución, es el caso que destaca Guevara en su percepción sobre 

el triunfo de una revolución en América Latina. 

 

―Las condiciones objetivas para la lucha están dadas por el hambre del pueblo, la reacción 

frente a esa hambre, el temor desatado para aplacar la reacción popular y la ola de odio que 

la represión crea‖
118

, estas son las condiciones propuestas por Guevara para asumir una 

lucha armada. En primer lugar, se expone el hambre y las condiciones de miseria en las que 

vive una gran parte de la población. Esta necesidad básica del alimento y de las condiciones 

dignas de vida de la población, al no ser satisfechas por el gobierno de turno, convoca a un 

alzamiento en armas. Pero si el hambre es el detonante, según el guerrillero argentino, la 

posterior respuesta del aparataje estatal a este descontento popular convoca de manera 

plena a una toma de armas y de adopción de combate irregular. Tras mostrar un 

inconformismo a las formas de gobierno y a su incapacidad de satisfacer las necesidades 

básicas de la población, las revueltas populares tienden por lo general a ser reprimidas por 

las fuerzas estatales. Estas acciones de represión, convocan a una escalada de rechazo y de 

más descontento con las políticas tomadas por el ejecutivo y esta escalada desemboca de 

manera irremediable en una confrontación bélica. Pero esta confrontación también tiene 

singulares características, explicadas por el ministro Guevara. 
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Siguiendo con su exposición de las luchas armadas en Cuba y su posterior éxito, Guevara 

señala la importancia de una fuerza irregular de origen campesino en medio del proceso 

revolucionario. La edificación de un grupo armado de corte rural es indispensable para la 

viabilidad de una revolución como la triunfante en la isla. ―Ese ejército creado en el campo, 

en el cual van madurando las condiciones subjetivas para la toma del poder, va 

conquistando las ciudades desde afuera, uniéndose a la clase obrera y aumentando el caudal 

ideológico con esos nuevos aportes‖
119

, es la principal premisa de una lucha armada de 

corte reaccionario. Para el caso concreto de la lucha irregular en Cuba, un ejército rebelde 

con base en el campesinado de Sierra Maestra, toma las ciudades principales del oriente del 

país, y aliándose con los grupos de apoyo presentes en las ciudades, edifica un triunfo 

revolucionario sin precedentes en el continente. La idea de los revolucionarios cubanos, 

consiste en centrar las operaciones militares en el ejército de corte campesino, que se 

enriquece con los aportes de las redes de apoyo urbanas que hacen que la viabilidad del 

proyecto bélico sea factible. Entonces, las revoluciones en América Latina, según Guevara, 

necesitan sin excepción alguna, un ejército rebelde de extracción campesina, como el 

triunfante en la isla. 

 

Tras exponer en su artículo las principales características de la lucha revolucionaria cubana 

—el liderazgo de Fidel Castro, las condiciones de subdesarrollo presentes en el país 

caribeño, la necesidad de un ejército campesino y la inviabilidad de un camino electoral— 

Guevara plantea los interrogantes sobre la viabilidad y las posibilidades de triunfo de un 

modelo revolucionario similar al cubano en otros países de América Latina. Para contestar 

a estos interrogantes, el argentino expone en su texto diversos factores que juegan en contra 

de una confrontación armada de orden revolucionario en estos países. El primero de los 

factores en contra que destaca Guevara, es una alianza reaccionaria
120

 de los estamentos 

gubernamentales y burgueses de los Estados latinoamericanos, en contra de procesos 

revolucionarios inspirados en el caso cubano. Según el argentino, la Revolución cubana 

triunfa por la desorientación del gobierno y de los grupos políticos dominantes en la isla, 
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quienes no esperan un proceso revolucionario en el seno de la sociedad cubana y sucumben 

ante la influencia de este movimiento rebelde en diferentes capas de la población isleña. 

Pero para los demás países de la región, que han visto los alcances de una revolución en un 

Estado latinoamericano, la prevención y el cuidado asumidos tras la experiencia cubana, 

dificultan un intento de emular un proceso rebelde como el cubano. ―Esto quiere decir, que 

el imperialismo ha aprendido la lección de Cuba y que no volverá a ser tomado por sorpresa 

en ninguna de nuestras veinte repúblicas‖
121

 sentencia el ministro de Industria cubano, 

mostrando la primera dificultad de una revolución en un país del continente, después del 

éxito de la revolución en Cuba.  

 

Pero no solo la alianza reaccionaria y la prevención de los Estados a intentos de rebeldía es 

la única dificultad para exportar la revolución a otros países de la región, también las 

formas de enfrentarse a las fuerzas estatales que preservan el orden, representan un 

obstáculo más a los intentos de emulación revolucionaria en América Latina. Para Guevara, 

la guerra de guerrillas debe llevarse a cabo en los otros países del continente, pero varía en 

su percepción inicial de un ejército de extracción rural. Las guerrillas en los demás países, 

según Guevara, deben ser grupos rebeldes sub-urbanos, que no estén en operaciones en 

sitios rurales ni que estén tampoco prestos a un combate frontal con las fuerzas estatales en 

las ciudades. Este cambio en las condiciones de la conformación de un ejército rebelde 

fuera de los terrenos campesinos, es contrario a la experiencia cubana, pero según aporta el 

rebelde cubano-argentino, las operaciones clandestinas de sabotaje de estos grupos rebeldes 

suburbanos permiten que ―el poder político revolucionario permanece incólume, porque 

está relativamente a salvo de las contingencias de la guerra‖
122

. La no necesidad de recurrir 

a combates directos con las fuerzas armadas estatales, permite que la acción de los grupos 

irregulares se centre en operaciones clandestinas de toma de armas, alzamientos populares 

y escaramuzas violentas a menor escala, cambiando la manera de concebir una lucha 

irregular si se tiene presente el caso cubano, en el cual predomina los combates en las zonas 

rurales y en su última fase, en enfrentamientos directos con las fuerzas gubernamentales en 
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grandes ciudades de este país. El obstáculo a sortear entonces, según el Che Guevara, es la 

adopción eficaz de una lucha guerrillera en los centros urbanos, lejos de las campañas 

militares rurales propias de la experiencia cubana. 

 

Estos obstáculos propios de la experiencia revolucionaria en América Latina, son puestos 

en el debate por Ernesto Guevara, buscando esclarecer la eficacia de reproducir la 

experiencia cubana en otros países de la región. Tras revisar estos obstáculos a superar para 

los revolucionarios latinoamericanos, Guevara pone fin a su exposición escritural 

destacando la posibilidad del estallido de brotes de rebeldía en algunos lugares del 

continente, que puedan emular exitosamente la experiencia de Cuba. Entonces para 

Guevara, aunque la Revolución cubana es un caso excepcional en la lucha contra el neo-

colonialismo, es solo un punto de partida para internacionalizar los connatos de insurgencia 

en todo el continente. Las condiciones de insurgencia cubanas pueden ser replicadas en 

algunos lugares con bastante posibilidad de éxito, y aunque existan diversos obstáculos a 

superar en estos países —una alianza reaccionaria gubernamental y una mutación de 

guerrilla rural a guerrilla suburbana— la lucha apenas comienza, y Guevara lo sabe, al 

escribir como cierre de artículo en Verde Olivo un ―Siempre adelante, siempre 

contragolpeando, siempre respondiendo a cada agresión con una más fuerte presión de las 

masas populares, esa es la forma de triunfar‖.
123

 

 

El artículo publicado en un medio oficial del gobierno cubano, es una muestra de que las 

proyecciones de Cuba por internacionalizar la experiencia rebelde en otros sitios del 

continente son reales, y que su intención es apoyar algunos de estos movimientos. Pero las 

intenciones cubanas de exportar la revolución no solo quedan expresadas en opiniones, sino 

que también para estos primeros años de las década de 1960, actividades como 

entrenamientos militares y conformación de grupos guerrilleros empieza a tomar forma 

desde la propia isla. 
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El primer caso de intento de grupo guerrillero inspirado por la experiencia revolucionaria 

cubana toma forma hacia 1962, organizado por un par de argentinos, John William Cooke y 

Alicia Eguren. Esta pareja de esposos de corte peronista, convocan a la unión de diferentes 

facciones de izquierda presentes en el país suramericano, tratando de replicar una 

experiencia de lucha irregular en el sur del continente
124

. Cooke y Eguren, tras el golpe 

militar de José María Guido y el derrocamiento del presidente constitucional Arturo 

Frondizi, establecen contactos con sectores de izquierda argentinos como los miembros del 

movimiento obrero comunista, jóvenes adeptos al Peronismo, miembros del Partido 

Socialista y del grupo de corte trotskista Palabra Obrera. Esta unión de fuerzas de izquierda 

en Argentina, busca apoyo en la isla, para intentar conformar un grupo guerrillero que 

opere contra los intereses del gobierno militar de Guido
125

. Para este fin, tanto Eguren como 

Cooke viajan en mayo de 1962 a La Habana, donde se reúnen con su compatriota Ernesto 

Guevara, para lograr el apoyo logístico y militar en la creación de este nuevo grupo 

insurgente. Pese al entusiasmo inicial de Guevara por la creación de un frente 

revolucionario en su país de origen, las diferencias ideológicas de los miembros de este 

grupo izquierdista son perjudiciales para la consolidación de un modelo único de 

insurgencia. Mientras algunos integrantes apoyan la conformación de un grupo guerrillero 

con base campesina —similar al caso cubano—, otros miembros impulsan una estrategia de 

combate frontal en las grandes ciudades de la Argentina
126

. Además de estas diferencias en 

el espacio geográfico de la lucha armada, las conexiones que tiene el movimiento con el 

Peronismo, también chocan con los planteamientos de la Revolución cubana. Paco Ignacio 

Taibo II, en su biografía del Che Guevara, señala que estas diferencias tanto geográficas 

como políticas hace que la primera experiencia revolucionaria en Argentina sea un 

completo fracaso, para infortunio del ministro de Industria cubano
127

. Aunque las 

diferencias entre el grupo argentino y las directrices del poder revolucionario de la isla, 

impiden que el grupo guerrillero se consoliden en el país suramericano, está primera 

experiencia de apoyo cubano a un movimiento que quiera emular su proyecto de revolución 
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es vital, ya que a partir de este intento de organizar un grupo insurgente en un país del Cono 

Sur, surgen otros grupos, con algo más de suerte que el proyecto de Eguren y Cooke. 

 

Entre esos otros grupos que surgen de la experiencia y del apoyo revolucionario cubano, se 

encuentra el más conocido en los primeros años de la década, el Ejército Guerrillero del 

Pueblo (EGP). Este ejército rebelde, es el primero en entrar en operaciones de insurgencia y 

en aplicar la  táctica de guerra de guerrillas en suelo suramericano, apoyado y organizado 

por el gobierno cubano. A mediados de 1962, justo después del fracaso del proyecto 

rebelde argentino de Cooke y Eguren, los dirigentes cubanos comienzan a establecer un 

proyecto más afín a sus ideas tanto políticas como de logística militar. Fidel Castro y 

Ernesto Guevara coordinan la creación de un departamento dependiente del Ministerio del 

Interior cubano llamado MOE (M. Operaciones Especiales) que se encarga de encontrar en 

el continente,  lugares en donde existan condiciones propicias para la conformación de un 

grupo rebelde
128

. Estas condiciones son por lo general, la presencia de un grupo disidente 

dispuesto a convertirse en insurgente, la presencia de un gobierno de corte imperialista o 

dictatorial y el apoyo de una parte de la población civil al movimiento rebelde. Estas 

condiciones que se cumplen en Argentina, como se ejemplifica en el caso del fracasado 

proyecto de Eguren y Cooke, son retomadas por el MOE para hacer un nuevo experimento 

de guerrillas en Suramérica. El comandante Guevara, planifica entonces la creación de un 

foco guerrillero en su país de origen y encarga la responsabilidad de mando de este grupo 

rebelde a su amigo y connacional Jorge Ricardo Masetti
129

. 

 

Jorge José Ricardo Masetti Blanco nace el 31 de mayo de 1929 en Avellaneda, dentro del 

conurbano de Buenos Aires. Descendiente de boloñeses, se dedica al periodismo desde 

principios de la década de 1950. En su ejercicio periodístico, Masetti logra llegar a Cuba y 

entrevistar en plena Sierra Maestra a Fidel Castro y a Ernesto Guevara, lo que lo convierte 

en uno de los pocos corresponsales que logra una comunicación directa con los altos 
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mandos de la revolución
130

. Este hito periodístico alcanzado con Masetti, sin embargo, no 

es apreciado en su país natal, ya que sus reportajes desde tierras cubanas no aparecen 

publicados en los grandes medios de comunicación argentinos
131

. Masetti decide entonces 

volver a Cuba y, aprovechando el triunfo de la revolución y su cercana amistad con el 

comandante Guevara,  se queda en definitiva como periodista en la isla. Para inicios de la 

década de 1960, Masetti apoyado por Guevara, funda un nuevo proyecto de periodismo, la 

agencia de noticias Prensa Latina. Esta agencia noticiosa supone un esfuerzo conjunto de 

periodistas e intelectuales latinoamericanos que, cercanos a los valores revolucionarios de 

la isla, realizan una labor periodística sin injerencia de los grandes grupos periodísticos del 

continente. La nueva agencia cubana de noticias pretende estimular en el continente un 

periodismo cercano a la población y lejano a los intereses de los grandes poderes políticos y 

económicos de cada país.
132

 Siendo director de Prensa Latina, la posibilidad de embarcarse 

en una experiencia guerrillera en su país natal convoca a Masetti, incluso antes del proyecto 

argentino de insurgencia promovido por Eguren y Cooke. Pero a finales de 1962, después 

de la creación del MOE y aprovechando las condiciones políticas que vive la Argentina en 

esos momentos, la creación del foco guerrillero en este país suramericano se convierte en 

una realidad. La operación Segunda Sombra, nombre que recibe la introducción de una 

guerrilla de corte cubano en suelo argentino, es puesta en marcha por Masetti
133

. La primera 

parte de esta operación consiste en reclutar los hombres que van a asumir las 

responsabilidades del foco rebelde. Aparte de la presencia de Masetti, el grupo es integrado 

por el pintor Ciro Bustos y el médico Leonardo Wertheim, ambos de nacionalidad argentina 

y cercanos a la alta dirigencia revolucionaria cubana. Otros miembros del nuevo grupo 

insurgente son cubanos que participaron años atrás en las batallas de Sierra Maestra y 

conocen la experiencia de la guerra de guerrillas
134

. Así que para los últimos meses de 

1962, un grupo de argentinos comanda una cuadrilla subversiva que pretende instalarse en 

la Argentina, siguiendo el modelo de revolución aplicado anteriormente en la isla de Cuba.  
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Estos miembros de Segunda Sombra, se someten a un entrenamiento básico en tácticas de 

guerrilla y en acondicionamiento físico, que tiene lugar en Argelia, país del norte de África 

que es cercano a las políticas de Cuba. Ahmed Ben Bella, el presidente de este país 

norafricano, crea en las afueras de la ciudad de Argel, un campo especial de entrenamiento 

de las nuevas tropas rebeldes, a petición de Fidel Castro. Este entrenamiento, en un lugar 

apartado del escenario del foco guerrillero y lejos también de Cuba, pretende no levantar 

sospechas en ninguno de los sectores, tanto políticos como sociales de América Latina, para 

no entorpecer la actividad posterior de la cuadrilla guerrillera
135

.  

 

Después de entrenarse por varios meses en Argelia, hacia abril de 1963, el grupo guerrillero 

argentino está listo para entrar en operaciones en el terreno. Masetti expresa su tensión de 

ingresar como guerrillero a su país cuando escribe a su mujer: ―Ya van cuatro meses y 

medio que aguardamos con ansias controladas pero que nos devoran el momento de rendir 

nuestra materia‖
136

. Aunque el grupo de rebeldes está listo para ingresar en territorio 

argentino, las realidades políticas en este país cambian durante este año. Para mediados de 

1963, el gobierno de facto argentino convoca a elecciones presidenciales en donde resulta 

vencedor Arturo Illia, candidato del ala radical, contrario al Peronismo. Precisamente, el 

Peronismo es proscrito de estos comicios y el descontento de esta facción política sigue 

latente
137

. Aún bajo estas nuevas condiciones políticas en Argentina, el movimiento sigue 

con su plan inicial de ingresar en este país. Finalmente, el 10 de mayo de 1963, el grupo de 

rebeldes argentinos y cubanos presentes en Argelia, inician su viaje rumbo a tierras 

suramericanas. Saliendo de Argel rumbo a Roma, de allí con destino a Sao Paulo y desde 

esta ciudad brasilera por vía férrea hasta Santa Cruz de la Sierra en el sureste boliviano, y 

de allí por transporte terrestre a La Paz, la cuadrilla de Masetti, Bustos y el comandante 

cubano Piñeiro, ingresan a suelo boliviano, cerca de la zona donde se debe acentuar el foco 

guerrillero
138

. 
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La zona geográfica elegida para implantar un grupo rebelde en la Argentina es la región de 

Salta y de Jujuy, en el norte del país, limítrofe con Bolivia. Ciro Bustos, el pintor que hace 

parte de este grupo rebelde explica las características del territorio de operaciones 

subversivas: ―entrabamos en un territorio de 2´790.000 km cuadrados de superficie, por un 

costado ignoto, sin que nadie nos llamara y sin que nadie nos esperara‖.
139

 La inmensidad 

del territorio, lejano a grandes centros urbanos y limítrofe con Bolivia y Paraguay, además 

de contar con vastas extensiones de selva, hacen que la experiencia guerrillera argentina sea 

parecida, en cuestiones de geografía, a la experiencia cubana. La región de Salta y de Jujuy, 

es para mediados de 1963, el punto estratégico en donde un grupo de guerrilleros debe 

comenzar con sus actividades subversivas. Y es allí a donde se dirigen estos 

expedicionarios cubano-argentinos tras abandonar La Paz por transporte terrestre en la 

segunda semana de junio. El día 21 de junio, en una finca Salteña llamada Emborazá, Jorge 

Ricardo Masetti y el comandante cubano Manuel Barbarroja Piñeiro, como líderes del 

grupo armado rebelde, proclaman el inicio de actividades del EGP, con presencia en el 

norte de Argentina
140

. Pero este primer grupo insurgente, de modelo cubano y apoyado 

directamente por la dirección revolucionaria de la isla, tiene al momento de su fundación, 

diversos detalles a resolver. El primero, es precisar quién es el encargado de liderar al 

grupo guerrillero. Esta pregunta sobre quién el comandante en jefe, resuena en los nuevos 

combatientes insurgentes en el norte selvático argentino. 

 

Aunque el liderazgo de la cuadrilla del EGP recae sobre el terreno en Masetti, la presencia 

de un revolucionario cubano como Piñeiro, indica que el movimiento rebelde recibe 

órdenes directas de un miembro importante de la isla. Esta cabeza del ejército rebelde 

Salteño que dicta ordenes desde La Habana es un argentino; el médico, ministro de 

Industria y comandante revolucionario Ernesto Guevara. El comandante Guevara, quien ha 

supervisado personalmente la creación de la cuadrilla guerrillera, es el comandante Uno 
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dentro del EGP
141

. El liderazgo de Guevara es notorio dentro de los mandos del grupo 

subversivo, como lo evidencia el sobrenombre que adopta Masetti para su vida como 

insurgente, Comandante Segundo
142

. Este sobrenombre lo adopta el periodista argentino del 

personaje protagónico de la novela de Ricardo Güiraldes, Segundo Sombra
143

, nombre con 

el cual se conoce también a la operación de creación de este foco guerrillero. Si Masetti 

adopta el segundo lugar en su sobrenombre guerrillero, indica que existe un Comandante 

Uno. Guevara, según la leyenda revolucionaria, asume el nombre clandestino de Martín 

Fierro, el reconocido personaje del poema gauchesco de José Hernández, pero su 

sobrenombre es solamente a título honorifico dentro de la expedición
144

. Sin embargo, la 

cuestión de los sobrenombres la confirma Piñeiro al decir: ―Sí, el primero era el Che, ese 

era el significado del seudónimo de Masetti‖
145

. Más allá de la anécdota con los 

seudónimos clandestinos, el papel del Comandante Guevara dentro de la estructura del EGP 

es vital y no solamente honorifico.  Caso de esta incidencia directa de Guevara en el grupo 

guerrillero argentino lo muestra tanto Fidel Castro como Ciro Busto. Castro, años después 

de la conformación de la guerrilla argentina, afirma que Guevara considera al EGP como 

―su‖ operación rebelde, y que consideraba la opción de unirse a este grupo en una segunda 

etapa de operaciones
146

. Por su parte, Bustos afirma que ―la llegada del Che seguía 

dependiendo de que nuestra avanzada se consolidara.‖
147

 Sin lugar a dudas, Martín Fierro 

está al mando del EGP, mientras que el Comandante Segundo lidera las primeras avanzadas 

en territorio argentino, a la espera del Comandante Uno de la operación. 

 

Pero si el liderazgo dentro del EGP no está claro al momento de ingresar en territorio 

argentino para mediados de 1963, otro detalle a resolver de la nueva estructura insurgente 

es el número de combatientes. Al momento de iniciar operaciones en Salta, el grupo rebelde 
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cuenta con cerca de treinta hombres
148

, contando los viajeros iniciales provenientes de 

Argel, sumados a integrantes del Partido Comunista Boliviano que se suman a esta 

expedición insurgente cuando los miembros iniciales hacen escala antes de ingresar a 

Argentina. La labor del Ejército Guerrillero del Pueblo, consiste en reclutar a más hombres 

a su causa revolucionaria, como sucedió años atrás en Sierra Maestra, cuando el ejército 

rebelde cubano engrosa sus filas con campesinos de las regiones del oriente de la isla. El 

desafío de convencer a nuevos adeptos a la causa revolucionaria, supone un reto grande 

para los guerrilleros liderados por Masetti, y este reto tiene como escenario la región norte 

argentina, donde está asentado el foco guerrillero.  

 

Al iniciar formalmente operaciones como grupo armado irregular, el EGP se da a la tarea 

de reclutar a nuevos combatientes para enlistarlos en sus filas. Ciro Bustos es el encargado 

de realizar visitas a las regiones consideradas como centros básicos para incorporar nuevos 

elementos, como lo son la capital Buenos Aires y las provincias de Córdoba y Mendoza. 

Los contactos de Bustos en estos lugares, permiten que el movimiento guerrillero haga 

enlaces con grupos de ―periodistas, sindicalistas, líderes políticos, que iban armando un 

tejido de relaciones
149

‖ según lo cuenta el mismo Bustos. Aunque las nuevas alianzas entre 

guerrilleros y grupos de ciudadanos dispuestos a colaborar en la lucha rebelde son 

favorables para los intereses del EGP, no deja de ser curioso que el trabajo político de la 

nueva base subversiva comience solamente cuando el foco guerrillero entra en territorio 

argentino. Comparando el caso del EGP con su similar revolucionario cubano, las bases de 

apoyo logístico en la isla funcionan incluso antes del desembarco del Granma en las 

estribaciones de Sierra Maestra, mientras que para el caso de la guerrilla salteña, estos 

contactos con grupos ciudadanos apenas inician cuando el grupo armado hace presencia en 

suelo argentino. Este error logístico y de cooperación entre bandos armados y grupos 
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ciudadanos, es una gran falencia en la conformación de una estructura de apoyo urbano 

para el foco insurgente
150

. 

 

Aún con estos limitantes logísticos, los contactos que logra establecer Bustos para reclutar 

nuevos integrantes al EGP, logran que la guerrilla salteña robustezca sus filas. Y no solo se 

amplía el número de combatientes gracias a las labores de Bustos; también ingresan más 

combatientes provenientes de Cuba. A las pocas semanas de inicio de operaciones en Salta, 

ingresa a coordinar el grupo guerrillero otro hombre cubano, José María Martínez Tamayo, 

quien antes de su viaje a Argentina, se desempeña como capitán en la isla, vinculado al 

Ministerio del Interior. La presencia de Martínez Tamayo en el norte de Argentina responde 

a los movimientos estratégicos que realiza el Comandante Uno de la guerrilla. El 

comandante Guevara, envía un hombre de su entera confianza a nutrir la experiencia 

rebelde de Salta; también su presencia busca establecer un contacto directo entre La 

Habana y el EGP, y percibir cuales son las condiciones reales del foco guerrillero. Ricardo 

o Papi, seudónimos que lleva el capitán Martínez Tamayo en el EGP, es el enlace no solo 

entre Cuba y Salta, también lo es entre las facciones de izquierda boliviana y la guerrilla 

argentina
151

. La labor de Ricardo en el terreno, es coordinar la red de apoyo al movimiento 

en Bolivia, en conjunto con miembros del Partido Comunista de este país. Mientras Bustos 

coordina la red de apoyo en el interior de la república Argentina, Martínez Tamayo hace lo 

propio al otro lado de la frontera. Este ingreso de un miembro más de la revolución cubana 

en el EGP, indica la necesidad que tiene Guevara por fortalecer los vínculos entre el foco 

rebelde y grupos afines a la izquierda, no solo en Argentina, sino también en los países 

vecinos, aumentando así una red logística de apoyo al nuevo grupo insurgente
152

. 

 

Si el liderazgo del EGP y sus nuevos integrantes, tanto combatientes como militares, son 

detalles que se solucionan en la marcha del grupo guerrillero, otros obstáculos aparecen en 
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el horizonte de la nueva guerrilla suramericana. Las elecciones presidenciales que han sido 

convocadas para mediados de 1963 por el gobierno de Guido y sin la presencia del 

Peronismo, se efectúan mientras el EGP vive sus primeros días como grupo al margen de la 

ley. Ahora que se elige un gobierno por vía electoral, se pone en duda por parte de la 

sociedad argentina la utilidad de un grupo insurgente y las labores de Masetti y sus 

hombres, sufre un revés contundente dentro del país. 

 

Arturo Illia, presidente electo en estos comicios, gana con un porcentaje menor al 25% del 

total de votos. Pero aun así, la dictadura que rige los destinos de Argentina se acaba, dando 

paso a un gobierno elegido por la ciudadanía. La no presencia de un gobierno dictatorial en 

territorio argentino, pone en duda la viabilidad política del ejército rebelde presente en 

Salta
153

. El descontento popular baja con la elección de un nuevo presidente y el camino de 

una revolución armada parece ya improcedente para consolidar un nuevo gobierno. Rodolfo 

Walsh se manifiesta al respecto al resaltar que ―el país es otro, los argumentos más obvios 

para una acción revolucionaria se han esfumado‖
154

. Este revés político, pone en duda la 

conveniencia de continuar con el proyecto del EGP y se considera la posibilidad de abortar 

el proyecto. Sin embargo, la continuidad del movimiento como grupo insurgente se ratifica 

el 9 de julio, cuando aparece publicado en algunos medios de comunicación argentinos una 

carta firmada por el EGP, dirigida al presidente Illia, en la cual le piden su renuncia 

inmediata, para dar paso a nuevas elecciones, en donde intervengan más sectores políticos 

argentinos. Esta carta, redactada en la selva es transportada hasta Buenos Aires por Ciro 

Bustos, aunque su impacto mediático pasa desapercibido
155

. Lo que el EGP quiere con esta 

carta, no solo es la renuncia del recién electo presidente, también es su carta de 

presentación pública a la sociedad argentina. Lastimosamente, su comunicado no es 

recibido por el pleno de la sociedad, aunque esta aparición en medios de un grupo 

guerrillero sí es advertida por miembros de las fuerzas estatales del país.  
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Así que la situación el EGP en sus primeros meses como grupo armado es bastante 

complicada. En primer lugar, la dirigencia del movimiento recae en un hombre que no se 

encuentra presente en el terreno; el comandante Guevara se encuentra como ministro de 

Industria en Cuba y el número dos dentro de la estructura guerrillera, Masetti, no puede 

comunicarse con facilidad con el comandante uno. Otro aspecto que representa 

inconvenientes para el EGP es su base de apoyo logístico al interior del territorio argentino 

y boliviano. Mientras el grupo guerrillero fluctúa entre la frontera argentino-boliviana, las 

labores de Bustos y Martínez Tamayo apenas inician. Aún no hay una fuerte presencia de 

redes de apoyo en las ciudades y los elementos de los partidos de izquierda en ambos 

países, apenas empiezan a reconocer los planteamientos del EGP. Para completar el cuadro 

de dificultades del movimiento, la situación política de la Argentina cambia con la elección 

de un nuevo presidente, dejando atrás la dictadura que gobierna el país por cerca de un año. 

Esta situación nueva de un gobierno de elección popular, es contraria a la situación de 

dictadura y de grave crisis política por falta de representación popular dentro del ejecutivo, 

que vivía Argentina al momento de implantar un foco subversivo. Sin lugar a dudas, para la 

segunda parte de 1963, el grupo rebelde liderado por Masetti tiene retos grandes para 

buscar no solo apoyo popular, sino para calar profundo dentro del contexto político 

argentino, y no ser solo un grupo marginal enclavado en las espesas selvas salteñas.  

 

Los meses finales de 1963 son de trabajo con las bases de disidencia urbana que están 

dispuestas  a colaborar con el EGP. Mientras Bustos fortalece sus contactos dentro de la 

Argentina, Martínez Tamayo se acerca al Partido Comunista Boliviano y consigue que 

varios de sus miembros se unan como combatientes al ejército rebelde. Hombres como 

Rodolfo Saldaña, Jorge Vázquez Viaña y los hermanos Roberto y Guido Peredo, son 

algunos de esos bolivianos que se convierten en nuevos guerrillero del EGP gracias a los 

contactos de Papi
156

. La guerrilla toma forma y para el mes de septiembre, ingresan a la 

región de Jujuy, dejando atrás de forma definitiva cualquier contacto geográfico con 
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Bolivia, centrándose de forma exclusiva en Argentina como centro de operaciones 

subversivas
157

.  

 

Mientras el grupo armado irregular recorre en estos meses varios kilómetros de la difícil 

geográfica del norte de Argentina, en Cuba el Comandante Martin Fierro recibe noticias de 

los movimientos y de la actualidad del EGP. En enero de 1964, Juan Gelman, escritor 

argentino, viaja a La Habana como miembro del jurado en el premio anual de la editorial 

Casa de las Américas. Dentro de su equipaje, lleva un mensaje que recibe en Buenos Aires 

de Ciro Bustos; este mensaje va dirigido al Comandante Uno de parte del Comandante 

Segundo. Gelman es recibido por Guevara en su despacho del ministerio de Industria, el 

mensaje es entregado y Guevara relata a su visitante particulares de la vida guerrillera y de 

los movimientos del PC tanto argentinos como bolivianos, que sirven de apoyo al EGP
158

. 

Esta forma de comunicación entre los comandantes de la guerrilla, es solo un ejemplo de la 

dificultad para recibir y enviar información entre ambas partes. Mientras Guevara lee en su 

despacho las noticias del EGP, Masetti y sus hombres comienzan su actividad militar en las 

selvas argentinas. 

 

Para febrero, el EGP planea atacar una base militar que se encuentra en la población de 

Yuto, en Jujuy. Al momento de realizar los preparativos para la intervención militar, son 

emboscados por agentes de la Gendarmería Nacional Argentina, quienes se han infiltrado 

en la insurgencia como miembros del Partido Comunista Argentino provenientes de la 

región de Córdoba. En esta emboscada pierden una parte de las armas y se obliga al 

repliegue hacia la zona selvática, cancelando el intento de asalto a la base militar
159

. Este 

primer revés militar del EGP demuestra la fragilidad del movimiento; aún sin entrar en una 

confrontación directa con miembros armados del Estado, son atacados. Además, esta acción 
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deja ver lo fácil que es permear las estructuras de la guerrilla, lo cual refleja que el trabajo 

de incorporación de nuevos miembros no es eficiente y no es segura para la seguridad del 

foco rebelde. Masetti y su movimiento guerrillero ya dan las primeras muestras de flaqueza 

en el combate. 

 

Si esta acción aislada muestra la debilidad del EGP a la hora del combate, los siguientes 

meses son el principio del fin para la guerrilla argentina. En abril, tras la identificación 

plena por parte de la Gendarmería Nacional de un grupo armado al margen de la ley que 

opera entre Salta y Jujuy, se planea una operación militar para aniquilar las fuerzas 

rebeldes. La operación Santa Rosa, nombre que recibe la ofensiva militar, es dirigida por el 

general Julio Alzogaray, quien se pone en marcha hacia la zona buscando acabar con este 

foco de subversión en suelo argentino. Alzogaray es acompañado por el mayor Héctor 

Báez, quienes en su primer contacto directo con el EGP, capturan a cinco combatientes en 

el sector de La Toma, Jujuy
160

. Estos cinco combatientes capturados en pleno campamento 

guerrillero no solo son las únicas bajas del EGP; con sus compañeros rebeldes se quedan 

armas y provisiones alimenticias del resto del grupo guerrillero, haciendo que su repliegue 

esté pasado por hambre y el desorden. Los demás guerrilleros vagan errantes por las selvas 

de Jujuy atormentados por el hambre, la desesperación y los peligros propios del terreno
161

. 

Precisamente el terreno perjudica a varios guerrilleros cuando caen por peñasco, entre ellos 

el propio Masetti, quienes quedan heridos y se dificulta por ende, un mejor desplazamiento 

por la selva. Pese a estas condiciones adversas, el EGP logra dar de baja a un miembro de la 

Gendarmería que va en su persecución; este hecho más anecdótico y simbólico que eficaz 

en la vida guerrillera deja ―el primer mártir muerto por la subversión en Argentina.
162

‖ Pero 

la muerte de un miembro de las fuerzas estatales no frena el proceso de descomposición 

que vive en esos días el EGP: el 18 de abril mueren emboscados los combatientes Hermes 

Peña y Jorge Guille, quienes regresan al campamento de La Toma buscando alimentos
163

. 

La suerte de estos combatientes es igual a la de otros, quienes desaparecen en la selva 
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salteña y jujeña, muertos por el hambre y capturados por las fuerzas policiales de manera 

paulatina durante las siguientes semanas. Jamás se reconcentra un grupo del EGP tras la 

toma de su campamento
164

. El final del EGP es lamentable, ya que no hubo nunca un pleno 

conocimiento de la desaparición de la estructura rebelde, simplemente los miembros de esta 

se perdieron en la selva, y el hambre y la enfermedad destruyeron lo que quedaba del 

Ejército Guerrillero del Pueblo. 

 

La suerte de los líderes del EGP tras su paulatina disolución es variada. La más curiosa y la 

más misteriosa es la del Comandante Segundo, Jorge Ricardo Masetti. Masetti, tras quedar 

herido por su caída en un peñasco, es acompañado por el guerrillero Carlos Altamirano en 

su periplo errabundo por la selva. Mientras que sus hombres caen presas del hambre o de la 

Gendarmería, Masetti desaparece por las tierras norteñas de su país, sin dejar rastro alguno. 

Su amigo, el escrito Rodolfo Walsh, rememora sus palabras suponiendo una toma del 

enemigo mientras se está en combate ―Imagínate, qué te agarran, qué te hagan cantar…, 

qué vergüenza, viejo‖
165

. Masetti no aparece ni capturado ni delatando a su grupo de 

hombres rebeldes, tampoco aparece aún su cuerpo. Todo lo que se escriba y se especule de 

su fin es suposición, pero Walsh deja un retrato literario bastante pintoresco de su partida: 

―Cuando todo está perdido, cuando el furor de la selva ha aniquilado prácticamente a su 

grupo, Masetti lleva su mochila y se interna en la espesura, monte arriba. En algún lugar 

desconocido el cadáver del Comandante Segundo empuña su fusil…, tenía al morir 35 

años.‖
166

 

 

Si la suerte de Masetti es un completo misterio, la de Ciro Bustos y la de Barbarroja 

Piñeiro es más favorable. Bustos se encuentra al momento de la operación Santa Rosa lejos 

de la zona norteña, más exactamente se encuentra en Buenos Aires, realizando una de sus 

giras para coordinar las redes urbanas de apoyo del EGP. El artista regresa de la capital 

para volver a internarse en la selva, cuando en una parada de autobús en Córdoba, al 
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comprar un periódico se entera de la captura de un grupo de guerrilleros en Salta. Bustos 

afirma que ―en los dos meses siguientes, todo ha terminado‖
167

. Mientras que Barbarroja 

Piñeiro ha regresado meses antes a Cuba, con motivo de entrevistarse con Guevara. Al 

momento de la disolución del EGP, Piñeiro no está en Argentina
168

. 

 

Al comandante Martín Fierro la noticia del fin del EGP se la transmite en persona el propio 

Ciro Bustos, quien después del fin del foco guerrillero viaja a La Habana para rendir un 

informe verbal de la experiencia fracasada en Argentina. Guevara ―No podía creer que en 

una selva llena de animales, se pudiera morir de hambre y sin pelear, además‖
169

, según 

Bustos. Guevara no se resigna a perder el rastro de su amigo Masetti, y manda una 

avanzada sobre la región de Salta para encontrar por lo menos el cadáver del periodista. 

Además, se entrevista con varios personajes tratando de averiguar por la suerte y el 

paradero del Comandante Segundo del EGP. Con esto, Guevara no solo fracasa con un 

experimento de exportación de revolución en su país natal, sino que pierde a un amigo 

cercano
170

. 

 

La experiencia del EGP tiene al momento de su disolución, una serie de particularidades. 

Una de las particularidades es ser el primer grupo guerrillero pro-cubano que opera en suelo 

suramericano. Sin contar el intento del grupo argentino de Cooke y Eguren, el EGP sí entra 

en operación en el país del Cono Sur, convirtiéndose en la primera experiencia de 

exportación de la revolución fuera de Cuba y el primer laboratorio de Foquismo insurgente 

en Suramérica. Otra particularidad es la presencia y el contacto directo de los mandos 

revolucionarios cubanos con este grupo insurgente. Ernesto Guevara es el comandante Uno 

del EGP, pese a no estar presente en el terreno de combate. El EGP es un proyecto con 

claro mando cubano, sin desconocer el apoyo de las facciones de izquierda tanto argentinas 

como bolivianas. Otra particularidad que deja el EGP, es la necesidad tácita de la creación 
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de una red urbana de apoyo a la causa subversiva de forma anticipada, no cuando la 

guerrilla comienza sus operaciones en el terreno. El EGP conforma una red urbana solo 

cuando está asentada en la región limítrofe entre Argentina y Bolivia, y esta incipiente red 

no está sólida, como lo demuestra la infiltración de miembros de la gendarmería argentina. 

El proyecto del EGP es solo el primero, en el intento por parte de Cuba de exportar la 

revolución triunfante años atrás en la isla. Las enseñanzas del EGP son tomadas en cuenta, 

aunque sus resultados son un absoluto fracaso como laboratorio de lucha y combate 

irregular. Sin embargo el Ejército Guerrillero del Pueblo no es el único experimento cubano 

en Suramérica; en simultánea con el derrumbe de la guerrilla salteña, otro foco insurgente 

irrumpe en un país de la región, Perú es centro de operaciones y el ELN su identificación.  

 

La historia de la colaboración de Cuba al ELN en Perú tiene las mismas bases que la 

relación entre el gobierno de la isla y el EGP argentino. Al momento de fracasar el proyecto 

rebelde argentino de Cooke y Eguren, la posibilidad de contar con un grupo armado 

irregular en cualquier país de Suramérica no se descarta del todo. Por esto, tras la fundación 

del MOE en el Ministerio del Interior cubano, este organismo encuentra condiciones 

factibles para desarrollar otro experimento de insurgencia en el Perú, gracias a 

sublevaciones populares anteriores. Para el año de 1962, Hugo Blanco, dirige un gran 

movimiento campesino e indígena en el sector del Valle de las Convenciones, en donde las 

precarias condiciones de vida y la situación de miseria vivida por estos grupos sociales 

desencadenan una gran ola de protestas en contra del gobierno de Ricardo Pérez Godoy
171

. 

Blanco, liderando estas protestas, se ve envuelto en un caso de vandalismo al atacar una 

estación de policía, por lo cual es acusado como agitador del orden. Tras esta acusación, 

Blanco se convierte en prófugo de la justicia peruana. Aún sin la cabeza de las protestas 

sociales en el Valle de las Convenciones, este intento por reivindicar los derechos sociales 

de los grupos minoritarios en Perú, es observado por la MOE cubana como un buen 

precedente para iniciar en este sector un experimento de guerrilla. Otro detalle previo a la 

experiencia del ELN peruano, es la visita de Héctor Béjar y el poeta Javier Heraud a La 

Habana finalizando el año de 1962, buscando una entrevista con Guevara para concretar la 

creación de un grupo armado insurgente en su país, situación parecida a la que unos meses 
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antes habían protagonizado los argentinos Eguren y Cooke
172

. Guevara conoce de las bases 

sociales que pueden ayudar a la guerrilla peruana, basados en la experiencia de Blanco y 

decide adelantar una operación de introducción de elementos subversivos en el país 

suramericano. Esta operación de implantación de un foco guerrillero en Perú recibe el 

nombre de Operación Matraca, y es dirigida en el terreno por el comandante cubano 

Manuel Piñeiro, más conocido como Barbarroja o Petronio
173

. Piñeiro, veterano del 

proceso insurgente de la revolución Cubana y hombre cercano a Raúl Castro, es puesto al 

mando de Matraca, buscando una inserción en el terreno eficiente y rápida, tratando de no 

levantar sospechas de las autoridades peruanas al momento de su ingreso al país. La ruta 

escogida para el ingreso a territorio peruano es utilizar a Bolivia como punto de llegada de 

los combatientes procedentes de Cuba, para luego atravesar a pie por el territorio selvático 

fronterizo y penetrar en suelo peruano. Piñeiro arriba con Béjar y Heraud a Bolivia en 

diciembre vía Brasil, para adelantar la coordinación del foco guerrillero con la redes de 

apoyo logísticos presentes en este país
174

. Es destacada la labor que cumple como red de 

apoyo al nuevo movimiento insurgente el Partido Comunista boliviano, quien recibe a los 

rebeldes y dispone de su desplazamiento al país vecino. Esta labor de apoyo realizada por el 

PC boliviano, cuanta con el protagonismo de hombres como Luis Tellería, quien es 

miembro del comité central del partido, junto con miembros de las juventudes comunistas 

como lo son Julio César Méndez, Orlando Jiménez y Loyola Guzmán, quienes desde estos 

momentos conocen los pormenores de un grupo insurgente apoyado por la dirección 

revolucionaria cubana
175

. Gracias a esta red de apoyo y a estos contactos, el ELN y la 

Operación Matraca comienzan su tránsito de Bolivia a Perú. 

 

Pero no solo la ayuda suministrada por las redes de apoyo del  Partido Comunista Boliviano 

permite la movilización del ELN hacia el Perú, también la situación política que viven 

ambos estados en este momento es clave  para que se facilite el tránsito de un país a otro de 

la excursión rebelde. Los gobiernos de ambos estados no tienen las mejores relaciones 
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binacionales, producto del gobierno dictatorial que rige los destinos del ejecutivo peruano. 

El gobierno de unidad política del presidente boliviano Paz Estensoro no informa de la 

presencia de un grupo de izquierda y con intenciones subversivas que tiene como destino el 

país vecino al gobierno de Pérez Godoy. Por esto, la apatía del gobierno boliviano y el 

desconocimiento del ejecutivo peruano, favorecen las intenciones del ELN a la hora de 

iniciar su desplazamiento, buscando no levantar las sospechas de las fuerzas armadas 

peruanas cuando ingresen en su territorio
176

. 

 

Gracias a estas condiciones, tanto de apoyo logístico como de tensión política entre estados, 

permiten que la tropa guerrillera liderada por Barbarroja Piñeiro se dirija a Perú finalizando 

1962. Esta travesía presenta momentos de dificultad y de imprecisión, ya que las 

condiciones selváticas del terreno impiden que se ubique un lugar exacto para establecerse 

en Perú. Después de varios días vagando por las selvas peruano-bolivianas, el 9 de enero de 

1963, Piñeiro, Béjar y Heraud, acompañados por varios hombres bolivianos que se han 

unido a la causa guerrillera, ingresan a suelo peruano, más exactamente en la población de 

Puerto Maldonado, dando comienzo así a la experiencia de un intento guerrillero pro-

cubano en suelo peruano
177

. Aunque las condiciones favorables que vive el movimiento 

insurgente justo antes de entrar a Perú parecen ser garantía de éxito futuro, la realidad que 

enfrenta la cuadrilla rebelde al ingresar a territorio peruano es funesta para sus intereses.  

 

Justo en Puerto Maldonado, pocos días después de su inserción en Perú, la tropa de Piñeiro 

―conformada por quince hombres
178

―es atacada por las fuerzas policiales, que no 

pretenden dejar instalar en su jurisdicción  una tropa insurgente y un intento de foco 

guerrillero. Este ataque hace que la tropa se disperse y sea perseguida por la policía 

peruana, dando de baja para el mes de mayo al poeta Heraud, quien es abatido cuando trata 

de escapar hacia Bolivia navegando por el río Madre de Dios
179

. Estos ataques de las 
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fuerzas estatales peruanas, hacen que la Operación Matraca sea abortada y se ordene la 

retirada de vuelta a Bolivia
180

. El intento del ELN peruano es un completo fracaso, aún más 

rotundo que el intento de subversión argentina que planeaba Cooke y Eguren. Aunque esta 

experiencia peruana va más allá de las intenciones de la izquierda argentina, al tratar de 

establecer un movimiento armado en el terreno, la ineficacia bélica de la Operación 

Matraca hace que un intento de guerrilla en Suramérica no pase de ser una ilusión para los 

dirigentes cubanos. Piñeiro, después de la retirada, regresa a Cuba, para que después 

aparezca como uno de los jefes del EGP argentino, que cuenta con un poco más de éxito 

que el intento fallido de instalación de un grupo guerrillero en el Perú. Aunque el ELN 

empiece con su intento de crear un foco guerrillero antes que el EGP, su desastrosa 

operación de introducción guerrillera ni siquiera la convierte en un claro movimiento 

insurgente, por lo que el EGP se considera como la primera guerrilla de marcado corte 

cubano en Suramérica, pese a no ser el primer proyecto en el continente. 

 

Después de este primer momento en donde el fracaso del modelo cubano es visible, el ELN 

peruano vive un segundo periodo de lucha irregular, algunos años después del fracasado 

intento en Puerto Maldonado. Tras la fuga emprendida por los sobrevivientes de la 

Operación Matraca hacia Bolivia, Héctor Béjar, reagrupa a las fuerzas opositoras peruanas 

y se alía de nuevo con los miembros del PC boliviano, para reconstruir la experiencia de 

guerrillas en Perú. Este nuevo ELN se funda con una primera columna rebelde, bautizada 

columna Javier Heraud, en honor al poeta asesinado en 1963
181

. Pero mientras en Bolivia 

Béjar conforma una nueva guerrilla, en Perú los cambios políticos afectan la viabilidad de 

un nuevo proyecto insurgente. Para mediados de 1963, justo después de la desintegración 

del primigenio ELN, Perú elige como presidente a Fernando Belaúnde Terry, quien 

reemplaza en el cargo al dictador Pérez Godoy. Este nuevo gobierno de elección popular, 

trae consigo nuevas propuestas para renovar las políticas agrarias y económicas presentes 

en el país andino. Belaúnde propone para el año de 1964, un proyecto de reforma agraria 

estructural, que atienda las denuncias y los postulados del movimiento indígena y 
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campesino de la región de Ayacucho, quienes son liderados nuevamente en sus 

reclamaciones por Hugo Blanco
182

. Esta reforma propuesta por el presidente, plantea la 

inviabilidad de un proyecto insurgente para los rebeldes agrupados en la vecina Bolivia, 

situación similar que vive por estas mismas fechas el EGP en Argentina. Aun así, las 

condiciones de mala repartición de tierras y el arresto de Blanco, hacen que el renovado 

ELN se introduzca de nuevo en territorio peruano para el año de 1965. 

 

Para el mes de abril de 1965, dos años después del desastre del ELN primigenio en Puerto 

Maldonado, la columna rebelde Javier Heraud se desplaza de Bolivia rumbo a la Provincia 

de La Mar, en el departamento de Ayacucho
183

. Integrada por cerca de veinte hombres 

liderados por Béjar, la intención del ELN es combatir contra el latifundismo presente en 

este sector en particular, además de mostrar su inconformismo con la captura del líder 

campesino Hugo Blanco y su condena a veinticinco años de prisión
184

. Pese a que las 

condiciones sociales son propicias para llevar a cabo un proyecto de insurgencia, la 

preparación de la columna rebelde aún es precaria y sus filas son, en número, similares al 

intento fallido del primer ELN. Pero la columna Heraud no es la única fuerza irregular 

presente en el Perú promediando 1965; también hace presencia y resistencia armada el 

Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR). Este movimiento, surgido de las 

condiciones sociales propias del Perú y lejos de la influencia directa de la Revolución 

Cubana, trabaja de la mano con el ELN para acabar con las grandes extensiones 

latifundistas existentes en el territorio peruano. El MIR es el primer grupo irregular que 

ejecuta una acción bélica en contra de una propiedad privada, cuando en junio  la columna 

Túpac Amaru toma la Hacienda Runateullo
185

. Esta toma esta acompañada por el ataque a 

la estación de policía de Andamarca, convirtiéndose esta acción en la primera de una serie 

de ataques de las fuerzas rebeldes peruanas. El turno de ataque del ELN tiene lugar el 25 de 

septiembre, cuando se toman la Hacienda Chapi. Este ataque está planeado con anterioridad 

                                                           
182

 Movimientos Guerrilleros…, (Consultado el 25 de septiembre de 2017). 
183

 Lust, El rol de la guerrilla peruana…, 4. 
184

 Movimientos Guerrilleros…, (Consultado el 25 de septiembre de 2017). 
185

 Héctor Béjar, Perú 1965, Notas sobre una experiencia guerrillera (Lima: Monthly Press, 1969), 83. 



90 
 

ya que ―Chapi era el símbolo de la dominación latifundista en toda la zona‖
186

 como lo 

expresa Béjar. Esta acción cuenta también con el respaldo de comunidades campesinas 

vecinas, quienes aprovechan esta incursión de la guerrilla para apoderarse de las tierras de 

la hacienda. En esta toma armada, son asesinados los propietarios del predio, lo que genera 

una reacción del ejército peruano en la zona, buscando acabar con los brotes subversivos y 

recuperar el orden. Esta reacción del ejército, conduce a enfrentamientos entre las fuerzas 

estatales y el ELN hacia el mes de octubre, mientras que la toma de más haciendas se sigue 

produciendo por el grupo subversivo. Béjar comenta que la presencia de las fuerzas 

armadas en la zona son ―como pequeños grupos móviles, que aparentan ser guerrilleros‖
187

 

y que entran en combate con los hombres de la Javier Heraud. Pero estas escaramuzas con 

el ejército peruano, merman el número de combatientes del ELN, quienes se alejan de la 

región de Ayacucho, huyendo de las fuerzas estatales, tratando de ingresar en la región de 

Cuzco, para seguir adelantado la lucha en contra del latifundio en este departamento. 

 

El 17 de diciembre de 1965, cuando el ELN se dirige hacia Cuzco, el ejército localiza al 

reducido grupo de subversivos en cercanías del poblado de Tincoj, atacándolo y 

provocando la baja de tres guerrilleros. Héctor Béjar y el resto de rebeldes sobrevivientes se 

dispersan por la zona boscosa aledaña y no vuelven a reagruparse, poniendo con esto punto 

final al segundo periodo de operaciones del ELN peruano, tras escasos siete meses de 

actividad insurgente
188

.  

 

Muchas son las particularidades y conclusiones de esta segunda fase del ELN. La más 

significativa, es que este periodo sí puede ser considerado como un tiempo de insurgencia y 

de implantación del método irregular guerrillero en suelo peruano. A diferencia del primer 

intento del ELN, la columna liderada por Béjar entra en contacto bélico con las fuerzas 

estatales, además de adelantar operaciones de boicot y de toma de predios como el caso de 

la Hacienda Chapi. Esta actividad guerrillera tiene más duración que la actividad del primer 
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ELN; ya que el tiempo de operaciones de la columna Javier Heraud es de siete meses, 

mientras que el grupo liderado por Piñeiro solo está en Puerto Maldonado por cinco meses. 

Otra conclusión con el segundo intento del ELN, es la importancia de la red de apoyo 

boliviana construida desde el primer intento de foco guerrillero peruano. Tras el fracaso de 

Puerto Maldonado, Béjar y demás combatientes se refugian en Bolivia para estructurar de 

nuevo la columna subversiva, apoyados por la red boliviana y por sectores de la izquierda 

de este país
189

. Otra particularidad a resaltar de este segundo momento del ELN, es que se 

considera a este intento como la segunda experiencia revolucionaria en Suramérica basada 

y auspiciada por la dirigencia cubana, posterior a la actividad del EGP argentino. Aunque 

Piñeiro no participa de este grupo guerrillero, ni ningún otro hombre veterano de la lucha 

irregular de Sierra Maestra, Cuba está al pendiente del actuar de la columna rebelde 

peruana. Así lo manifiesta un combatiente peruano, Néstor Guevara, quien viaja a La 

Habana previo a la inserción del ELN en Ayacucho, para entrevistarse con el comandante 

Ernesto Guevara, presentado un informe del fracaso de la primera experiencia rebelde y de 

las expectativas con esta segunda incursión subversiva
190

. Esto demuestra que el ELN sigue 

siendo de influencia directa cubana, aunque su conformación y su actuar no correspondan 

al modelo netamente isleño y sus planteamientos giren más a una experiencia nacionalista, 

justo cuando hacen operaciones en el terreno. Esta última particularidad del Ejército de 

Liberación Nacional peruano en su segunda fase de operaciones subversivas, abre un nuevo 

horizonte en la conformación de grupos armados irregulares en Suramérica, no creados ni 

estructurados bajo los preceptos de la revolución Cubana, sino inspirados en ella. Creados y 

estructurados más bien bajo preceptos de lucha nacional, aprovechando las particularidades 

de cada país para desarrollar una lucha armada irregular, sin la injerencia de actores 

foráneos. 

 

Si el EGP argentino y el ELN peruano son grupos guerrilleros de marcada influencia 

cubana para inicios de la década de 1960, la tendencia de movimientos nacionales 

guerrilleros hace su aparición justo con la segunda campaña subversiva del ELN. Ahora no 
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es necesario la ayuda y la dirección de los comandantes cubanos para crear focos 

guerrilleros, sino que aprovechando las condiciones políticas, económicas y sociales de 

cada país, se puede crear las condiciones básicas para fundar nuevos movimientos 

insurgentes en estos lugares. La aparición del MIR en la ofensiva guerrillera peruana en 

contra del latifundio es solo un ejemplo de que las condiciones en el continente están dadas 

para la creación de nuevas guerrillas, sin el absoluto mecenazgo de Cuba. Para mediados de 

los años sesenta, Suramérica ve aparecer nuevas guerrillas, ya no como simples copias de la 

guerrilla mítica de Sierra Maestra, sino como grupos insurgentes inspirados en Castro, 

Guevara y Cienfuegos, pero con nuevos ideales para desarrollar una revolución propia y de 

carácter nacional. 

 

 

Fin de las guerrillas de corte cubano y nacimiento de insurgencia nacionalista 

Aunque la presencia de grupos guerrilleros conformados y patrocinados por la dirigencia 

revolucionaria de Cuba en Suramérica es notoria durante los primeros años de la década 

1960, otros grupos de insurgencia aparecen en el panorama continental, sin que estos sean 

auspiciados de forma directa por el gobierno cubano. El cambio en el modelo subversivo en 

Suramérica se presenta gracias a factores específicos. El primer factor es la actualidad y la 

realidad socio-política de los diversos países de la región. Para estos años, muchos países 

suramericanos enfrentan condiciones de pobreza extrema, mala repartición de las tierras 

productivas y modelos de gobierno tradicionalistas o de corte dictatorial. Aunque estas 

condiciones son válidas por la dirigencia cubana para implantar focos guerrilleros en estos 

países, las condiciones propias de cada Estado hacen que en todos estos territorios no se 

cumpla a cabalidad con los lineamientos de revolución provenientes de la isla. Estas 

condiciones propias de cada país, hace que grupos disidentes locales se movilicen por su 

cuenta, sin contar con el apoyo de Cuba. Otro factor que explica el cambio en el modelo de 

subversión en el continente, es el fracaso de los grupos rebeldes patrocinados de manera 

directa por el gobierno de Cuba. Tanto el EGP argentino como el ELN peruano, no 

cumplen las expectativas de consolidar un proyecto guerrillero serio en sus países, siendo 
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dispersados los combatientes en las primeras confrontaciones militares contra las fuerzas 

estatales en ambos casos. Estos movimientos pro-cubanos, tampoco alcanzan su objetivo de 

construir bases de apoyo logísticos fuertes en estos países, sino que estas redes se debilitan 

o se desintegran con el final de los grupos armados irregulares. Por estos casos, la 

experiencia de introducción de guerrillas de corte cubano en Suramérica sufre un revés, en 

el intento de exportación de ideas revolucionarias para mediados de la década del sesenta, 

frenando así la aspiración de fundar y consolidar nuevos intentos de guerrillas en países de 

la región. Otro factor que explica la aparición de grupos insurgentes de carácter nacional es 

la propia influencia de la experiencia cubana. Los nuevos grupos estudian y destacan los 

principales preceptos de la Revolución cubana adelantada años atrás: derrocamiento del 

gobierno ejecutivo corrupto, lucha por la repartición igualitaria de las tierras productivas y 

ascenso a la dirigencia estatal de actores políticos olvidados dentro del país. Las ideas 

cubanas permean en varios grupos sociales de Suramérica, y aunque la ayuda del gobierno 

cubano no sea su vínculo directo de apoyo, las ideas del movimiento rebelde cubano sí es 

fuente de inspiración y ejemplo claro de un modelo de revolución que triunfa, basándose en 

las problemáticas internas de cada país. Estos factores explican la consolidación de grupos 

subversivos que escapan a la ayuda directa de Cuba, y que ahora, inspirados en la 

revolución isleña, pero basada en los problemas internos de sus países, deciden aventurarse 

a crear grupos insurgentes, buscando un cambio político y social en sus territorios. 

 

El caso de conformación de movimientos insurgentes de corte nacional para mediados de la 

década de 1960 más conocido ―y más vigente― es el colombiano. Para estos años, 

Colombia vive momentos de tensión política y social sin precedentes en su historia. 

Finalizando la década de 1940, el asesinato del líder del Partido Liberal, Jorge Eliecer 

Gaitán, agudiza la crisis social y política del país, generando el estallido del fenómeno 

conocido como La Violencia
191

. Este fenómeno, comprende un periodo de tiempo en los 

primeros años de la década del cincuenta, en donde las facciones de los partidos 

tradicionales de este país, el Liberal y Conservador, se enfrentan en la arena política por los 
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cargos gubernamentales, mientras que sus adeptos rurales se enfrentan en los campos con 

machetes, hachas y palos. Esta polarización nacional, pretende ser acabada con un acuerdo 

entre ambos movimientos políticos, que busca alternar el poder ejecutivo entre las dos 

facciones políticas por cerca de dos décadas. Este pacto, conocido como el Frente 

Nacional, estimula el ascenso a los cargos ejecutivos del país de solamente candidatos 

liberales y conservadores, alternándose la presidencia de la República cada cuatro años
192

. 

Esta decisión política, sin embargo, no representa ni tiene en cuenta las posiciones de las 

facciones rurales que participan en La Violencia, que buscan una mejor representación 

dentro del gobierno y también, la necesidad de la implementación de una Reforma Agraria 

estructural. Pese al descontento popular todavía presente, el Frente Nacional se inaugura 

para 1958, cuando el liberal Alberto Lleras Camargo asume la presidencia del país. Lleras, 

tratando de evitar nuevos connatos de violencia, promueve una reforma agraria en 1961, 

con la cual busca repartir terrenos productivos baldíos a campesinos que no cuentan con 

títulos de propiedad. Esta reforma, crea el Instituto Colombiano de Reforma Agraria 

(INCORA), que se encarga de legalizar las propiedades baldías y entregarlas a los 

campesinos que cumplan con los respectivos trámites
193

. Sin embargo, la labor del 

INCORA no se eficiente y la reforma agraria de Lleras no es estructural, como lo espera los 

campesinos. 

 

Estas dificultades por el acceso a la propiedad legal de la tierra, sumado al descontento con 

el acuerdo político del Frente Nacional, permiten que movimientos rurales, herederos de 

las cuadrillas bandoleras de La Violencia, presentes en el centro de Colombia, comiencen 

con actividades de rebeldía y desacato al gobierno. En el departamento de Tolima, región 

montañosa andina, un grupo de campesinos armados, declaran la Independencia de este 

sector en relación con el gobierno asentado en Bogotá. La República independiente de 

Marquetalia, como se conoce esta zona en el resto del país, está controlada por los 

campesinos que pretenden crear un Estado nuevo, en donde la propiedad de la tierra sea 

repartida de forma equitativa entre los habitantes de la región
194

. Este intento de 
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desestabilización de la unidad territorial colombiana, trae consigo la represión del gobierno 

de Guillermo León Valencia, conservador que asume el ejecutivo dentro del Frente 

Nacional. La represión contra los campesinos de Marquetalia es lanzada por el ejecutivo, 

bajo el nombre de Operación Soberanía, que busca recuperar el orden estatal de la zona y 

acabar con los hombres armados que intentan separar el sudoeste del Tolima de la 

jurisdicción de Bogotá. Tras esta incursión militar, la zona es controlada por las fuerzas 

estatales, pero los líderes campesinos aún siguen sin ser capturados
195

. Estos líderes, tras 

considerar el ataque de Valencia como una respuesta bélica a sus peticiones de mejor 

repartición de tierras, deciden conformar un grupo insurgente, basados en el caso cubano de 

lucha irregular y en las cuadrillas de bandoleros liberales que operaron en la zona una 

década atrás
196

. El grupo insurgente firma su acta de fundación el 20 de julio de 1964, en la 

población caucana de Riochiquito, autodenominándose Bloque Sur. Este grupo rebelde, 

pretende asumir el control del poder político del país a través de las armas, luchando ―por la 

toma del poder para el pueblo‖
197

. Después de la toma militar en Marquetalia, la columna 

de rebeldes campesinos se desplaza al departamento del Cauca, en donde un movimiento 

indigenista que aboga por la defensa de sus títulos de predios, también es considerado como 

foco insurgente y es atacado por el ejército colombiano
198

. Después de este otro ataque a 

Riochiquito, el Bloque Sur inicia su verdadero proceso como guerrilla y en su primer 

manifiesto, aparece la firma de dos importantes personajes campesinos que comandan esta 

nueva célula insurgente, Jacobo Arenas y Pedro Antonio Marín
199

.  

 

Jacobo Arenas, nacido en el departamento de Santander, ingresa a la atmósfera política 

durante la Segunda Guerra Mundial, cuando el Partido Comunista Colombiano celebra la 

derrota de los líderes totalitaristas europeos hacia 1945
200

. Seducido por las ideas del PC 
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colombiano, Arenas participa después en los movimientos campesinos de bandoleros en 

plena época de La Violencia en el Tolima y luego en la zona de los llanos orientales 

colombianos. Su presencia en estos grupos de bandoleros lo acerca al grupo de campesinos 

de Marquetalia, en donde se une a su causa comenzando los años sesenta
201

. Arenas se 

encuentra en este grupo con Pedro Antonio Marín, un campesino nacido en el departamento 

de Caldas, que para el año de 1949, después del asesinato del líder liberal Gaitán, ingresa a 

los movimientos campesinos liberales del centro del país buscando la reivindicación de los 

sectores rurales
202

. Las acciones de Marín como bandolero rural, lo acercan al Partido 

Comunista hacia 1951, y para estos años, integra diversos grupos de campesinos que pelean 

con el gobierno conservador que pretende acabar con ellos por la vía militar. Marín durante 

estos años de lucha campesina, utiliza el seudónimo de Manuel Marulanda Vélez, en honor 

a un combatiente colombiano que muere en La Guerra de Corea en los primeros años de la 

década de 1950
203

. El encuentro de Arenas y Marín en Marquetalia para 1964, es vital para 

el futuro movimiento de insurgencia, uniendo la experiencia de dos veteranos de la lucha 

campesina en épocas de violencia bipartidista y polarización social. 

 

Aunque el Bloque Sur no tiene en sus bases fundacionales los preceptos de lucha de 

guerrillas al estilo cubano, su cercanía con el PC colombiano y la influencia de la 

revolución cubana, en especial en lo concerniente a una redistribución de tierras y una 

reforma agraria, se ve reflejado en su primer manifiesto, el programa agrario. Este 

programa agrario firmado por el Bloque Sur en Riochiquito, pretende una ―política agraria 

revolucionaria que cambie de raíz la estructura social del campo colombiano‖
204

. Este 

movimiento de origen campesino, toma las armas y establece una lucha frontal con las 

fuerzas del Estado enarbolando la bandera de la restructuración de las políticas agrarias del 

país. No solo es un grupo de hombres armados que intentan crear un foco guerrillero para 

desestabilizar al gobierno, sino que su proyecto inicial es la defensa de la propiedad rural. 

Así lo demuestra este programa agrario al manifestar que ―la política agraria revolucionaria 
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es condición indispensable para elevar verticalmente el nivel de vida, material y cultural, de 

todo el campesinado‖
205

. Por esto, la idea inicial del Bloque Sur es promover un proyecto 

agrario integral que ponga a los campesinos en el centro de la repartición de tierras. Pero 

aunque la voluntad principal de este movimiento es la reforma agraria, las acciones bélicas 

del Bloque insurgente promueven un nuevo movimiento, más poderoso y con más 

intenciones de confrontación subversiva que de promoción de valores agrarios. 

 

Cerca de dos años después de la firma del Programa Agrario en Riochiquito y de la primera 

convención del Bloque Sur, se realiza la segunda convención de este grupo rebelde. En esta 

nueva reunión de insurgentes, el grupo cambia su nombre por el de Fuerzas Armadas 

Revolucionarias de Colombia (FARC)
206

. Pero no solo el nombre del grupo guerrillero 

cambia, también cambia la estrategia de confrontación bélica con el Estado. Esta nueva 

estrategia consiste en unificar bajo un Estado Mayor Central las diferentes facciones 

insurgentes presentes en territorio colombiano
207

. Jacobo Arenas comenta que el  nuevo 

Estado Mayor  permite que ―otros destacamentos al comando de otros comandantes,  se 

desplacen a diversas zonas del país a iniciar o continuar con la lucha‖
208

. El otro jefe de las 

recién nombradas FARC, Manuel Marulanda, afirma que el Estado Mayor ―organizó 

nuevos destacamentos con un área  territorial de responsabilidad para cada uno y se amplió 

con esto la acción, alcanzando un cubrimiento nacional‖
209

. Las FARC, para el año de 

1966, es una estructura subversiva con alcance nacional, uniendo a diversas células 

rebeldes de campesinos e indígenas dispersos por el territorio colombiano, para luchar por 

el plan de reformismo agrario y atacar de manera directa y por la vía armada, a las fuerzas 

del orden. Este grupo guerrillero colombiano, reestructura su organización para tener un 

alcance nacional de la lucha campesina nacida en el Sur del Tolima y en el Cauca. En esta 

nueva convención, las FARC aparecen en el panorama colombiano y continental, como un 

grupo guerrillero de campesinos dispuestos a tomar las armas para defender sus derechos 

de posesión de la tierra, unidos bajo un Estado Mayor Central que regula las operaciones de 
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diversos frentes presentes en distintos lugares de la geografía colombiana. Esta forma de 

articular un movimiento guerrillero, es diferente al tradicional Foquismo que intenta aplicar 

la dirigencia cubana en otros sectores del continente y es un método innovador dentro de 

las estructuras rebeldes suramericanas de la época. 

 

Tras la creación de las FARC y la constitución de su Estado Mayor Central, la experiencia 

de lucha armada entre esta fuerza insurgente y el ejército colombiano, sigue teniendo como 

escenario principal la zona de Tolima y Cauca. Las FARC, como movimiento de 

insurgencia tienen un comienzo difícil, ya que los bombardeos y las acciones militares de 

las fuerzas estatales colombianas golpean de forma directa al nuevo grupo irregular
210

. Pese 

a estas intervenciones militares y al constante asedio de tropas a los campamentos 

guerrilleros, las FARC siguen apropiándose de los territorios en donde la presencia del 

Estado colombiano es nula. A diferencia de los movimientos guerrilleros auspiciados por 

Cuba, que tienen poca suerte a la hora del combate, la guerrilla colombiana sobrevive a 

estos intentos de acabar con ella por la vía militar, y se asienta en diferentes lugares 

inhóspitos del país, buscando establecer sus frentes en diversos lugares de la geografía 

colombiana
211

. Las FARC consiguen sobrevivir a los combates, tras los primeros meses de 

su fundación y se insertan de forma permanente en la realidad de Colombia para el resto de 

la década. Con esto, las Fuerzas Armadas Revolucionarias colombianas se convierten en un 

claro ejemplo de construcción de un modelo subversivo en Suramérica que responde a 

problemas sociales internos, más que a lineamientos de revolución provenientes de países 

foráneos. Esta guerrilla colombiana, al momento de su fundación, no aboga ni defiende los 

postulados de revolución venidos de Cuba, sino que promueve el problema de la Reforma 

Agraria y el desarrollo integral del campesinado como su principal argumento, a la hora de 

conformar un grupo de lucha irregular contra el Estado. Las FARC demuestran así, que son 

un grupo armado de orden nacional, sin la injerencia directa ni de Cuba, ni de ningún otro 

país que promueve postulados revolucionarios. 
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Pero las FARC no son el único caso de guerrillas nacionales que prospera por estos años en 

Colombia, también existe otro movimiento insurgente que hace su aparición en el país; este 

grupo insurgente toma como inspiración a Cuba, aunque su desarrollo como grupo rebelde 

responda más a problemas internos colombianos. Su nombre ya ha sido utilizado por otra 

guerrilla en Suramérica, pero su historia es diferente, es el ELN. 

 

El Ejército de Liberación Nacional colombiano nace en el año de 1964, como una respuesta 

del Partido Comunista Colombiano a la grave polarización política que vive el país por 

entonces
212

. Alejándose de las luchas bandoleras de los disidentes liberales en la zona del 

Tolima, el PC colombiano decide crear un grupo insurgente de inspiración cubana, tratando 

de  imitar con éxito el proceso rebelde de la isla. Con este fin, para inicios de este año, 

viajan a Cuba seis estudiantes colombianos, pertenecientes al PC y becados por el gobierno 

de Castro, para que, utilizando el pretexto de estudiantes, pudieran obtener entrenamiento 

militar en la isla
213

. Tras estar la primera parte del año siendo entrenados por veteranos 

revolucionarios cubanos, los seis estudiantes regresan a Colombia, donde conforman la 

escuadrilla José Antonio Galán, y entra a operar en la zona oriental del país, en el 

departamento de Santander
214

. Esta primera cuadrilla insurgente está liderada por Fabio 

Vásquez Castaño, uno de los estudiantes que recibe entrenamiento en la isla. Vásquez 

Castaño y la nueva estructura guerrillera se ubican en Santander, debido a que en esta zona 

también hay fuerte presencia de grupos bandoleros, que llevan luchando contra las fuerzas 

del Estado más de una década, en el conocido periodo de La Violencia
215

. Tras asentarse en 

la región santandereana, el 4 de julio, se funda el Ejército de Liberación Nacional (ELN), el 

cual elige los colores rojo y negro como símbolos de identificación. El rojo por ser 

―símbolo internacional del comunismo‖ 
216

 y el negro por ―el luto a todos los caídos por la 
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explotación‖
217

. Aunque en estos primeros días de fundación de un movimiento insurgente, 

el ELN es pro-cubano, la incorporación de nuevos elementos a su lucha irregular cambia su 

concepción rebelde. Para el 7 de enero de 1965, cerca de medio año después de su 

fundación, el ELN toma a la población de Simacota, en Santander, y desde allí, proclama su 

ideal político y subversivo. El Manifiesto de Simacota, es la primera proclama de la 

estructura guerrillera a la opinión pública, y desde este momento Colombia conoce a un 

nuevo grupo insurgente
218

. Aunque en Simacota el ELN hace su presentación, en marzo el 

grupo subversivo lanza una invitación a varios sectores de la población colombiana para 

integrarse a este nuevo proyecto rebelde: La Plataforma para un movimiento de Unidad 

Popular
219

. Esta plataforma, busca integrar a la lucha rebelde irregular a distintos sectores 

de la sociedad colombiana, tratando de crear redes de apoyo y de encontrar nuevos 

integrantes para el ejército subversivo. Esta invitación realizada por el grupo comandado 

por Vásquez Castaño, encuentra una respuesta afirmativa de un sector académico y social 

clave para el país y desde ese momento, la guerrilla pro-cubana colombiana pasa a ser un 

movimiento de marcadas características nacionalistas. La respuesta afirmativa a la 

plataforma del ELN, proviene del Frente Unido del Pueblo, liderado por Camilo Torres. 

 

Jorge Camilo Torres Restrepo nace en Bogotá el 3 de febrero de 1929, hijo de Calixto 

Torres Umaña e Isabel Restrepo Gaviria, un matrimonio acaudalado y perteneciente al 

Partido Liberal. En su infancia vive en Europa, aunque a su regreso a Colombia, sus padres 

se separan. Torres ingresa a cursar sus estudios universitarios en la Universidad Nacional, 

matriculándose en la carrera de Derecho, pero solo cursa un semestre. En este momento de 

su vida, Torres decide ingresar al seminario para convertirse en un sacerdote, gracias a la 

influencia que tiene de dos sacerdotes dominicos
220

. Tras siete años preparándose como 

presbítero, Torres viaja a Bélgica, a especializarse en la Universidad Católica de Lovaina. 

Allí cursa estudios de Sociología, graduándose en 1958 con una tesis en la que aborda la 
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realidad socio-económica de su ciudad de origen
221

. Cuando regresa a Colombia para 

finales de la década del cincuenta, el padre Torres empieza un trabajo de campo en los 

barrios marginales de Bogotá, acercándose a sus problemáticas y observando su estilo de 

vida
222

. Aunque ejerce como capellán de la Universidad Nacional, el padre Torres está más 

concentrado en su trabajo social que en su misión evangelizadora. Prueba de esto es la 

fundación en 1960, de la primera Facultad de Sociología en una Universidad de América 

Latina. Camilo Torres, junto a un grupo de intelectuales colombianos participa en la 

creación de la Facultad de Sociología de la Universidad Nacional de Colombia, siendo 

además uno de sus docentes
223

. Aunque Torres tiene doble ocupación en la Universidad, su 

labor como sociólogo sigue siendo la prioridad. Renuncia a su vinculación con la 

institución universitaria para 1962, y decide crear un movimiento político que va en contra 

del Frente Nacional, promoviendo la abstención y llamando a diversos sectores sociales que 

no pertenecen a ningún partido tradicional. El Frente Unido del Pueblo, busca conformar 

una nueva fuerza política en Colombia, en la que participen no solo ciudadanos contrarios a 

los partidos Liberal y Conservador, sino en la que se sume la Iglesia Católica y las 

Facultades de Ciencias Humanas de las universidades
224

. Este movimiento liderado por 

Torres quiere extender la conocida Teología de la Liberación, que pretende el compromiso 

social del Catolicismo y de sus pastores en varios países de la región, a la realidad 

colombiana. Camilo Torres con su Frente Unido, consigue la simpatía de varios 

ciudadanos, pero consigue también el malestar en la esfera católica, que no está de acuerdo 

con el actuar político de Torres
225

. Pese a esto, Torres inicia contactos directos con el ELN, 

tratando de llevar el movimiento político a una escala superior de acción, aceptando la 

invitación de la Plataforma de Unidad Popular.  

 

En este punto, Torres conoce los planteamientos de guerra de guerrillas y patrones de 

subversión adoptados por el ELN, gracias al acercamiento que tiene con Jaime Arenas 
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Reyes, un estudiante de la Universidad Industrial de Santander, colaborador del grupo 

rebelde
226

. Torres visualiza la lucha irregular como método efectivo para enfrentarse al 

Frente Nacional y al dominio de la clase política tradicional colombiana. Por esto, para 

finales de 1965, Camilo Torres renuncia a sus hábitos, disuelve su movimiento político y se 

enlista como un guerrillero más del ELN, a las órdenes de Vásquez Castaño
227

. El golpe de 

opinión que genera la adhesión de Torres al grupo subversivo, es un estímulo mediático 

para el ELN, que contando con el Cura Guerrillero en sus filas, decide asestar un nuevo 

golpe militar en la región oriental de Colombia. 

 

El 15 de febrero de 1966, Vásquez Castaño decide emboscar a tropas de la Quinta Brigada 

del ejército Colombiano en cercanías de la población de Patio Cemento en Santander. 

Camilo Torres, conforma uno de los primeros piquetes de la emboscada y desde su sitio, 

dispara las primeras ráfagas contra los soldados. Al momento de caer uno de los miembros 

del ejército, Torres va hacia al cuerpo del uniformado para quedarse con su arma, como 

botín de guerra, pero mientras observa el cadáver del soldado, recibe varios disparos de 

otros miembros del ejército, quienes avanzan hacia la zona luego de los primeros disparos 

de la emboscada. Tras este avance de las fuerzas militares, el resto del grupo guerrillero se 

dispersa y deja el cadáver de Torres en manos del enemigo. Esta escaramuza militar de 

Patio Cemento deja al ELN débil, no solo por el fracaso en la acción militar, sino por la 

pérdida de su combatiente más famoso
228

. Camilo Torres cae en su primer combate, y la 

tropa guerrillera sufre un revés en su primeros años de vida insurgente, pero la importancia 

del Cura guerrillero para el grupo armado irregular es innegable. Tras esta pérdida, el ELN 

se repliega a las zonas inaccesibles de Santander, buscando robustecer sus filas y seguir 

aumentando su apoyo popular
229

. Como las FARC, el Ejército de Liberación Nacional 

colombiano no desaparece en sus primeros combates con las fuerzas estatales ―como 

ocurre con otros grupos irregulares suramericanos― sino que se agazapa después de sus 

primeros fracasos bélicos, para fortalecer su infraestructura militar y sus redes de apoyo 
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político y ciudadano. 

 

Pese a que el ELN colombiano nace ligado a la experiencia cubana, su cercanía con las 

realidades propias de su país y con movimientos políticos no tradicionales ―herencia de 

Camilo Torres―, lo convierten para mediados de la década del sesenta en un grupo 

subversivo de carácter nacional. Su experiencia rebelde, más que seguir un modelo 

implantado de revolución, es un ―acto creativo‖
230

, que enlaza las experiencias foráneas de 

lucha irregular continental con la historia y las necesidades de Colombia. El ELN deja de 

ser pro-cubano para adentrarse en las problemáticas propias de una guerra de guerrillas en 

Colombia y junto con las FARC, demuestran al resto de Suramérica que no es 

indispensable copiar al detalle la Revolución Cubana, sino que puede configurarse un 

proceso rebelde tomando como base las condiciones particulares de sus países. Este estadio 

de subversión liderado por las guerrillas colombianas tendrá sus emuladores en la región, 

como el caso de guerrillas en Venezuela y Brasil. 

 

El caso venezolano es parecido al del ELN colombiano. Para inicios de la década de 1960, 

el Partido Comunista venezolano, decide crear un movimiento de carácter insurgente, 

inspirado en la experiencia rebelde de Cuba. Su propósito es combatir por la justicia social 

y desestabilizar al gobierno del presidente Rómulo Betancourt.
231

 Tras el tercer congreso 

del PC venezolano, la posibilidad de establecer una cuadrilla guerrillera en el país crece, y 

la propuesta del secretario general del PC, Argimiro Gabaldón es aceptada
232

.  

 

Argimiro Enrique de la Santísima Trinidad Gabaldón Márquez nace en la Hacienda Santo 

Cristo de Biscucuy, en el estado de Portuguesa el 15 de julio de 1919. Es el octavo hijo de 
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José Rafael Gabaldón y de Teresa Márquez Carrasqueño. Su padre es un líder opositor al 

gobierno del Presidente Juan Vicente Gómez en la década de 1920, de ahí su cercanía con 

la política. Gabaldón ingresa desde joven al partido Comunista venezolano, pero viaja al 

extranjero para estudiar arquitectura. Después de finalizar sus estudios universitarios en 

Brasil y Argentina, Gabaldón regresa al país para trabajar como docente y seguir su 

actividad dentro del PC
233

. Para la década de 1950, Gabaldón se concentra con el 

movimiento comunista en la lucha contra el gobierno dictatorial del General Marcos Pérez 

Jiménez, siendo el encargado de los medios de comunicación del partido, desde donde 

lanza denuncias en contra del actuar del ejecutivo. Gabaldón funda una estación radial 

conocida como Radio Liberación, donde no solo ataca al gobierno dictatorial, sino que 

retransmite para Venezuela la señal de Radio Rebelde, la emisora de la guerrilla cubana
234

. 

Este contacto establecido con el proceso rebelde isleño, inspira a Gabaldón. Por eso, 

cuando triunfa el movimiento insurgente cubano y toman el poder de la isla, Gabaldón lleva 

la propuesta de usar el método de organizaciones guerrilleras al contexto venezolano y su 

proposición es aceptada en el marco del tercer congreso del PC venezolano. Gabaldón se 

convierte así en el primer comandante de la insurgencia nacida en el seno del Partido 

Comunista, tomando el seudónimo de Comandante Chimiro
235

. 

 

Esta primera cuadrilla rebelde se establece en el estado de Mérida, donde se unen otros 

miembros del partido para engrosar las filas del nuevo grupo guerrillero. Carlos Betancourt, 

Teodoro Petkoff y Tirso Pinto son algunos de los nombres que integran el Frente Simón 

Bolívar
236

. Para 1961, el nuevo grupo insurgente abre nuevos frentes de lucha, creando dos 

columnas guerrillas que se suman a la liderada por Gabaldón; en el estado de Portuguesa se 

conforma el Frente José Antonio Paéz y en el occidente del país se crea el Frente José 

Leonardo Chirinos. Para este momento, el grupo subversivo auspiciado por el PC 

venezolano se integra en un comando central único, en donde se consolida la nueva 
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guerrilla suramericana, las Fuerzas Armadas de Liberación Nacional (FALN)
237

. Las 

FALN, orientadas hacia una lucha irregular contra el ejecutivo del país, no solo aprovecha 

la experiencia de Cuba como motivo para sus acciones rebeldes, sino que toma la situación 

política del país como excusa para promover sus postulados subversivos. 

 

El presidente venezolano Rómulo Betancourt vive para los primeros años de la década de 

los sesenta momentos de inestabilidad gubernamental. Mientras se conforman los distintos 

frentes de las FALN, las revueltas sociales y los intentos de golpe de estado hacen parte del 

panorama político en el país. Así lo evidencia la intentona golpista del 26 de junio de 1961, 

cuando el cuartel militar Freites de la ciudad de Barcelona, se subleva contra Betancourt, 

amenazando con tomar las ciudades de La Guaira y Ciudad Bolívar, cercanas a Caracas. 

Este intento de desestabilización al ejecutivo es conjurado por las fuerzas estatales, dejando 

como saldo 17 muertos y 9 heridos en total
238

. Aunque este intento golpista no es exitoso, 

el descontento con el ejecutivo sigue en aumento y un hecho de protesta sobre Caracas 

finalizando este año, desata una oleada de protestas sin precedentes en Venezuela. El 27 de 

noviembre, un grupo de jóvenes pertenecientes al Partido Comunista, secuestran una 

avioneta y sobrevuelan Caracas, lanzando volantes en donde denuncian al presidente 

Betancourt por su represión contra las facciones opositoras a su gobierno. Después de 

aterrizar, las fuerzas estatales capturan a los secuestradores y asesinan a uno de ellos, 

cuando intenta escapar. Este asesinato cometido por la policía, vuelca a las calles 

venezolanas a miles de manifestantes, en su mayoría estudiantes universitarios, que 

denuncian más acciones opresivas por parte del ejecutivo
239

. Pero la situación empeora para 

Betancourt en 1962, cuando otro intento de golpe de estado hace tambalear su gobierno. El 

4 de mayo, en la ciudad de Carúpano, en el Estado de Sucre, el capitán de la Marina Jesús 

Teodoro Molina, se alza contra el gobierno central y ordena la toma de la ciudad a sus 

hombres. Además a esta insurrección, otros mandos altos de la Marina Venezolana se 

declaran en rebeldía, lo que hace que un sector de las fuerzas armadas venezolanas no esté 

                                                           
237

 Beaumont, Las características ideológicas…, 205. 
238

 Beaumont, Las características ideológicas…, 201. 
239

 Rodríguez, FALN Venezuela, (Consultado el 3 de octubre de 2017). 



106 
 

a las órdenes de Betancourt
240

. El Presidente, tratando de conjurar este intento golpista, 

ordena al ejército recuperar las zonas de influencia de los sublevados y lanza la Operación 

Tenaza. Mientras da instrucciones militares a sus fuerzas armadas, Betancourt retira la 

licencia de funcionamiento al PC venezolano, argumentando su cercanía con los 

golpistas
241

.  

 

En este marco de inestabilidad política e intentos de golpe de Estado, la FALN hacen su 

primera aparición bélica. El 2 de junio en Puerto Cabello, fuerzas leales al gobierno lanzan 

una ofensiva militar contra los sublevados mandos de la marina venezolana. Al lado de los 

golpistas, hombres de las FALN combaten contras las fuerzas leales a Betancourt, pero las 

tropas estatales derrotan a los rebeldes y ponen fin a un mes de intentona golpista. Este 

acontecimiento bélico de Puerto Cabello, conocido como El Porteñazo, desarticula a los 

mandos altos de la Marina que intentan sacar del ejecutivo a Betancourt y pone fin al golpe 

de Estado
242

. Este intento de desestabilizar al ejecutivo deja como saldo cerca de 400 

muertos y 700 heridos, según fuentes oficiales
243

. La estrategia de la nueva guerrilla de 

apoyar a los golpistas, es un fracaso y se conciben nuevas estrategias para acabar con el 

gobierno de Betancourt. 

 

1963 es un año en donde las elecciones de diciembre marcan el devenir político de 

Venezuela. Las FALN intentan dar golpes de opinión para sabotear este proceso electoral. 

Uno de estos golpes se convierte en un caso mediático sin precedentes para la subversión 

suramericana. En febrero, las FALN, junto con el MIR venezolano, secuestra al futbolista 

argentino Alfredo Di Stefano, quien es el máximo referente del Real Madrid y uno de los 

deportistas más famosos del momento. La publicidad de la subversión venezolana con la 

retención de Di Stefano, pone en la escena mundial el panorama de descontento social que 
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vive el país suramericano
244

. Aunque el futbolista argentino es dejado en libertad días 

después, los rebeldes venezolanos se apuntan un golpe mediático que revitaliza su lucha. 

Aunque está acción no pasa de ser un suceso de atención mundial, las verdaderas 

intenciones de las FALN se concentran en el Plan Caracas. Los distintos frentes del grupo 

insurgente, bajo el liderazgo del Comandante Chimiro, organizan una estrategia de 

sublevación urbana para los meses finales del año
245

. Estas acciones urbanas pretenden 

boicotear el proceso electoral de diciembre, aunque el Plan Caracas no sea tan eficaz como 

se planea. No es eficaz porque no se puede detener las elecciones, pese a las protestas en 

varias ciudades venezolanas, y además porque el ejército venezolano emprende la 

operación Cazadores, que busca atacar de forma directa las cuadrillas guerrilleras que se 

dirijan a un centro urbano. Estas operaciones se extienden después de las elecciones 

decembrinas y se configuran como la base militar para acabar con los connatos de 

subversión en el país
246

. 

 

Tras las elecciones, Raúl Leoni sucede al polémico Rómulo Betancourt. Leoni continua con 

su ofensiva contra los rebeldes venezolanos
247

 y por esto, para el mes de marzo pone precio 

a la cabeza de Gabaldón. Quince mil bolívares es la recompensa que el ejecutivo 

venezolano entrega a quien de información del Comandante Chimiro
248

. La persecución a 

las FALN golpea fuerte a las estructuras subversivas y finalizando el año de 1964, el 

proceso subversivo venezolano sufre un punto de quiebre. El 13 de diciembre, el 

comandante en jefe de las FALN, Argimiro Gabaldón, muere en un centro de salud de la 

población del Tocuyo, en el Estado de Lara. Su muerte es bastante confusa; ya que las 

versiones del grupo insurgente afirman que se produjo por un accidente, cuando un 
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guerrillero dispara por error su fusil e hiere al Comandante Chimiro
249

. Al morir Gabaldón, 

las FALN no solo sufren la pérdida de su líder, sino que pierden su contacto directo con el 

PC venezolano. En 1965, los diversos frentes de las Fuerzas Armadas de Liberación 

nacional se escinden del Partido Comunista, dejando al grupo subversivo sin un contacto de 

carácter político clave. Para octubre de este año, Douglas Bravo, comandante que 

reemplaza a Gabaldón, se separa de la estrategia rebelde que ha diseñado el PC desde 

inicios de la década
250

. Pero esta división también acaba con la unidad de los frentes de las 

FALN; porque para mediados de 1966, cada frente opera de manera independiente y 

establece alianzas con otros actores de la izquierda venezolana, como el MIR o el Partido 

Revolucionario
251

. Este escenario de división, acaba en un primer momento con la unidad 

de la guerrilla venezolana
252

, lo que apunta a identificar la importancia de Gabaldón, tanto 

como contacto con el Partido Comunista, como líder único del grupo subversivo. 

 

Las FALN venezolana, refleja otro caso de creación de organizaciones beligerantes de 

carácter irregular en Suramérica, que no cuentan con el apoyo directo de la experiencia 

revolucionaria cubana. Pese a ser conformados por el Partido Comunista, el rompimiento 

de sus vínculos tras la muerte de Gabaldón, divide el modelo de lucha unitaria de los 

distintos frentes. La experiencia cubana opera aquí como una fuente de inspiración, como 

ocurre con los grupos guerrilleros de Colombia, pero las motivaciones principales de las 

Fuerzas Armadas de Liberación Nacional    provienen del acontecer local. La lucha contra 

el gobierno represor de Rómulo Betancourt y de Raúl Leoni, sumado al creciente 

descontento popular y a la insurrección de algunos sectores de las fuerzas armadas, son las 

principales motivaciones para las actividades insurgentes que realiza la guerrilla 

venezolana. Este es un caso más entonces, de grupos subversivos suramericanos que operan 

por fuera de la influencia directa ―militar y logística― de la experiencia cubana. 

 

                                                           
249

 Aún las causas reales del deceso de Gabaldón no han sido especificadas. Véase Argimiro Gabaldón y La 
biografía de Argimiro Gabaldón. También el artículo “Argimiro Gabaldón trasladado al Panteón Nacional” en 
Telesurtv.net (Consultados el 3 de octubre de 2017). 
250

 Rodríguez, FALN Venezuela, (Consultado el 3 de octubre de 2017). 
251

 Beaumont, Las características ideológicas…, 220. 
252

 Beaumont, Las características ideológicas…, 219. 



109 
 

Un ejemplo más de guerrillas suramericanas que operan por fuera del programa de 

exportación revolucionaria de Cuba es el de Brasil. El caso brasilero es más tardío que los 

movimientos colombianos y venezolanos, pero se convierte en otro caso del carácter 

nacional de la lucha subversiva. Los movimientos subversivos brasileros tienen como punto 

de partida el golpe de estado del año de 1964. En este golpe de estado, el presidente Joao 

Goulart es derrocado y asume el gobierno del Brasil Ranieri Mazilli
253

. Pero tras el 

derrocamiento armado de la figura líder del ejecutivo, la opción de la lucha armada toma 

fuerza en el país. Durante los siguientes dos años, Brasil vive un proceso de represión y de 

opresión a cualquier tipo de oposición al gobierno militar, recrudeciendo el panorama 

social del gigante suramericano
254

. Esta situación de violencia utilizada por el aparataje 

estatal brasilero, sumado a las condiciones favorables de recrear una lucha de guerrillas 

como la vivida años atrás en Cuba, posibilitan la creación de un grupo rebelde al margen de 

la ley. Pero los antecedentes rebeldes en Brasil tienen un origen más remoto aún: en el año 

de 1961, en el Estado de Minas Gerais, una organización política se escinde de la izquierda 

tradicional brasilera para conformar un nuevo grupo, más afín a las políticas de Cuba que a 

las directrices de la dirección del Partido Comunista del Brasil. El movimiento Política 

Operária (POLOP), surge de la necesidad de acercar a los sindicatos y a los trabajadores a 

la discusión política que vive el Brasil, alejándose de los lineamientos centrales del PC que 

privilegian el carácter intelectual de la experiencia revolucionaria
255

. El POLOP se 

convierte así en un movimiento insignia de la incisión del PC brasilero, buscando crear una 

experiencia que tenga efectos inmediatos para la sociedad y que busca un cambio político 

abrupto, no esperando a que se presenten las condiciones para hacerlo. El POLOC de Minas 

Gerais no es el único movimiento que se separa el Partido Comunista para buscar una 

experiencia de combate y de enfrentamiento directo con el Estado, pero su iniciativa lo 

convierte en un movimiento político que genera un cambio dentro de la izquierda 
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brasilera
256

. El efecto del POLOC hace que esta oleada de nuevos movimientos conocidos 

como La Nueva Izquierda, pongan en duda los postulados oficiales del Comunismo, 

además de buscar dentro del mismo PC una mayor participación de sus miembros, ya que el 

comité central del partido es un ente cerrado y poco adepto a recibir nuevas propuestas
257

. 

El POLOC lidera para inicios de los años sesenta en Brasil, un proceso de lucha armada, 

pero las condiciones propicias para iniciarla aún se demoran. Cuando se produce el Golpe 

de Estado de marzo de 1964, tanto el POLOC como diversas facciones de la izquierda 

brasilera consideran que las condiciones para comenzar con una lucha irregular están dadas, 

pero tanto la división de la izquierda, como la represión del Ejecutivo siguen retrasando la 

hora de entrar en combate. 

 

Para 1967, el panorama social y político de Brasil es convulso. Por un lado, el poder 

ejecutivo está en manos de militar golpista, que utiliza sus armas institucionales para 

reprimir cualquier intento de oposición a su gobierno o cualquier tentativa de organizar un 

connato de insurrección. De otra parte, las fuerza encargadas de la oposición, en esencia la 

izquierda Brasilera liderada por el PC, está dividida en diversos grupos a lo largo y ancho 

de la geografía nacional, que siguiendo el ejemplo del POLOC mineiro, no siguen los 

postulados tradicionales de la colectividad. Pese a esta situación difícil para conformar un 

grupo rebelde desde la izquierda, una organización armada hace su aparición en el 

panorama de este país suramericano. Es precisamente en el lugar del nacimiento del partido 

de los obreros, en Minas Gerais, en donde surge un nuevo grupo guerrillero en el contexto 

suramericano. 

 

El Comando de Liberación Nacional (COLINA) nace de la necesidad del POLOC por 

aventurarse a crear un movimiento subversivo, que haga frente a la situación política del 

país. Pero también el COLINA cuenta con la adhesión de diversos sectores de la izquierda 
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brasilera que se unen a este proyecto de guerrilla
258

. El impulso definitivo para crear un 

grupo insurgente en el Brasil se da en Cuba; cuando se realiza en La Habana el Congreso 

de la Organización Latinoamericana de la Solidaridad (OLAS). Este congreso busca 

exponer las realidades de cada uno de los países de la región y determinar si es viable en su 

contexto llevar a cabo una contraofensiva militar para desestabilizar el gobierno de su 

territorio.
259

 Esta reunión continental, da un impulso definitivo al proyecto rebelde armado 

brasilero y el COLINA está dispuesto a utilizar las armas como el método más efectivo 

para desestabilizar la dictadura que gobierna al país. 

 

Aunque el impulso proveniente de OLAS motiva a la creación de la guerrilla brasilera, la 

situación política y el contexto social del país son los que generan la creación de este grupo 

armado insurgente. Lejos de recibir apoyo logístico de la isla en los años sesenta, el 

COLINA sigue el ejemplo de los grupos subversivos colombianos y el caso de las FALN 

venezolanas para intentar cambiar el orden político y social de su país, a través de la lucha 

armada. Aunque el caso del COLINA es el caso más tardío de grupos nacionales 

guerrilleros que se forman lejos del apoyo directo de Cuba antes de 1967, su caso es un 

ejemplo más de subversión suramericana que toma las problemáticas locales como pretexto 

de lucha irregular, sin necesidad de importar modelos de Revolución de la isla. 

 

Tras analizar y exponer los casos más representativos de grupos guerrilleros suramericanos 

en la primera mitad de la década 1960, que no tienen un apoyo directo ―ni de orden militar 

ni en el ámbito logístico― de parte de Cuba, es posible encontrar varias conclusiones en lo 

concerniente a la conformación de estos grupos subversivos. 

 

Una conclusión a destacar es la adopción de la problemáticas sociales propias de cada país 

para comenzar una experiencia guerrillera. En Colombia, el problema de la Reforma 

                                                           
258

 I.C Leite da Silva, Comandos de Liberación Nacional: oposición armada en la dictadura en Minas Gerais 
(1967-1969) (Belo Horizonte: UFMG, 2009), 121. 
259

 Nercesián, Organizaciones armadas…, 4. 



112 
 

Agraria estructural y del conflicto por la posesión de la tierra, sumado a la falta de 

representación política de las minorías gracias al acuerdo entre los partidos tradicionales 

para alternarse el ejecutivo, son los elementos que hacen que surjan tanto las FARC como 

el ELN. Las FARC centradas en el ámbito de la tierra y en un contexto de lucha agraria, 

mientras el Ejército de Liberación Nacional pretende atacar el orden político imperante con 

el Frente Nacional. En el caso venezolano, la represión a los sectores de oposición que 

lidera el Presidente Rómulo Betancourt sitúa la necesidad de la creación de un grupo 

insurgente, que es liderado por Gabaldón. En Brasil, el golpe de Estado de marzo de 1964 

reúne a los diversos movimientos de la izquierda, buscando consolidar un grupo subversivo 

que haga oposición armada a la represión del gobierno dictatorial. Estos casos son clara 

evidencia de que no es necesario en absoluto, la injerencia directa de las autoridades 

revolucionarias cubanas para articular movimientos guerrilleros en Suramérica, como 

ocurre en Argentina y Perú. Solo tomando el contexto nacional, es posible crear las 

condiciones suficientes para iniciar con un grupo armado irregular. 

 

Otra conclusión a resaltar es la presencia del Partido Comunista de cada país en la creación 

de estos grupos guerrilleros. Tanto el ELN, como las FALN y el COLINA surgen en el 

seno de los partidos comunistas de estos países. Para el caso del ELN el apoyo del partido 

es permanente, para el caso de las FALN la situación cambia con la muerte de Gabaldón y 

la separación entre partido y guerrilla se produce después de la desaparición del 

comandante, mientras que el caso del COLINA es opuesto al venezolano ya que existe una 

desunión entre las facciones del Partido Comunista Brasilero antes de la creación de la 

guerrilla, pero al surgir el grupo subversivo se establece una relación de unidad entre los 

diversos movimientos que integran el partido. Solo las FARC no tienen una relación directa 

con el partido comunista de su país al momento de su fundación. Esta conclusión supone la 

necesidad de articular los procesos políticos con la estrategia militar, además de la 

conformación de redes de apoyo, falencia que se observa en los grupos subversivos 

auspiciados por Cuba. 
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Una conclusión más a destacar de estos grupos de carácter nacional es la importancia de la 

Revolución cubana como ejemplo de lucha rebelde. Todos los grupos irregulares coinciden 

en tomar la revolución isleña como modelo a seguir o como proceso inspirador para su 

actuar beligerante. Pese a no contar con un apoyo directo de la dirección revolucionaria 

cubana,  ―exceptuando el entrenamiento de los primeros integrantes del ELN 

colombiano― estos movimientos de carácter nacional emulan la experiencia de los 

guerrilleros de Sierra Maestra y la toman como un ejemplo para la lucha insurgente. En este 

caso, la influencia de la revolución cubana en estas guerrillas no es directa, pero si es 

indirecta, teniendo en cuenta su utilización como caso excepcional a emular y a seguir para 

los diversos grupos rebeldes de Suramérica. 

 

Estos rasgos característicos de los grupos guerrilleros que son influenciados de forma 

indirecta por la experiencia revolucionaria cubana, son una muestra de las variables que 

tiene la subversión en el ámbito suramericano. Pero para la segunda mitad de la década de 

1960, mientras estos grupos armados continúan su lucha y sobreviven a los enfrentamientos 

con las fuerzas estatales, una segunda fase de apoyo directo de Cuba a guerrillas en 

Suramérica tiene lugar. Esta fase tiene como propósito establecer un proceso revolucionario 

exitoso, lejos de las experiencias fracasadas de la primera fase. El éxito de esta nueva etapa 

es casi una obligación para Cuba, por esto la comandancia de este nuevo experimento de 

exportación revolucionaria en el continente es asumida por un veterano de Sierra Maestra, 

por un mito de la Revolución Latinoamericana, por una verdadera leyenda continental, que 

pueda asegurar la victoria de la nueva estructura insurgente. Esta nueva fase tiene como 

escenario a Bolivia y como protagonista a Ernesto Guevara.  
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Segunda Fase de Guerrillas Cubanas en Suramérica: Bolivia 1966-1967 

Tras el fracaso de los movimientos guerrilleros de directa influencia cubana para la primera 

mitad de la década de 1960, la dirigencia cubana cancela un proyecto de subversión 

auspiciada por la isla en suelo suramericano. Ahora los intentos por exportar los postulados 

revolucionarios están centrados en África, donde las condiciones tanto políticas como 

sociales están dadas para la ceración de un grupo rebelde, que recree la experiencia de 

Sierra Maestra. Cuba consolida así, para el año de 1965, una cuadrilla guerrillera que se 

asienta en el Congo, liderada por Víctor Dreke y José María Martínez Tamayo, ya que este 

país reúne unas condiciones propias para la lucha insurgente.
260

 En primer lugar, antes del 

asentamiento cubano existe un movimiento insurgente liderado por Patricio Lumumba, que 

combate contra el gobierno congolés hasta ser abatido
261

. Esta experiencia previa de 

subversión es un factor vital para asentarse en suelo africano. Una segunda condición para 

la instalarse en el Congo es utilizar la situación de dictadura que viven estos países 

africanos, como pretexto para extender la lucha a todo el continente. Este laboratorio 

congolés de lucha subversiva es el mismo experimento que se ha realizado años antes en 

Suramérica con el EGP y el ELN de Perú. Aunque parece que África es un mejor escenario 

de lucha irregular, para inicios de 1966, la cuadrilla cubana que opera en el Congo sale del 

país vía Europa, abortando una vez más un intento de exportación del modelo 

revolucionario cubano
262

. Este nuevo revés de lucha insurgente patrocinada por Cuba, hace 

que la dirigencia de la isla vuelva a poner sobre la mesa la realidad suramericana como 

teatro de operaciones para un nuevo intento subversivo. Esta vez, la opción más factible es 

Bolivia; teniendo en cuenta la red de apoyo que se ha formado años antes cuando entra a 

operar el ELN peruano y las buenas relaciones existentes entre la dirigencia cubana y el 

Partido Comunista Boliviano, el país andino es el elegido para introducir un nuevo modelo 

de Foquismo guerrillero en Suramérica, auspiciado por Cuba
263

. 
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Para esta nueva operación, los nombres de Dreke y Martínez Tamayo son tomados de 

nuevo en cuenta para establecer el grupo guerrillero, pese a su fracaso en África
264

. Pero 

también es elegido para esta operación boliviana el número tres de la guerrilla congoleña: 

Ramón Benítez. Benítez, quien con su pasaporte uruguayo viaja de Praga a La Habana para 

mediados de 1966 tras evacuar el Congo, es el tercer hombre al mando de la cuadrilla 

cubana en África. Su seudónimo en la guerrilla es Tatu, que en la lengua Swahili significa 

tres. Benítez viaja meses más tarde a Cuba para comenzar la preparación del nuevo 

experimento insurgente, en comparación con Dreke y Martínez Tamayo, por una sencilla 

razón: Benítez es Ernesto Guevara
265

. El comandante y ministro de industria Guevara, pese 

a ser llamado el tercero en la operación del Congo, es el máximo responsable del actuar 

subversivo en África. Su viaje al continente africano tiene una historia particular: para 

1964, cuando Masetti desaparece y fracasa el EGP, Guevara se va de gira internacional 

como miembro del gobierno cubano por todo el mundo. Hace una extensa gira por países 

asiáticos y norafricanos, se pronuncia en el marco de la Asamblea General de la ONU en 

Nueva York y se reúne con diversos personajes de la política global
266

. Tras su regreso a 

Cuba para inicios de 1965, Guevara decide emprender una nueva aventura subversiva, ya 

no como comandante desde La Habana, sino como combatiente raso en el terreno. Aunque 

Fidel Castro trate de detener a Guevara en tal colosal y arriesgada empresa, el propio Castro 

admite que ―él estaba impaciente. Pero lo que él quería hacer era difícil‖
267

. Si Castro trata 

de frenar a Guevara con argumentos de que se necesita mejores redes de apoyo, Guevara 

sabe que sus condiciones físicas no son las mismas para aventurarse a una experiencia 

guerrillera, por lo que decide viajar al Congo junto a Dreke y Martínez Tamayo. Pese a que 

un comandante en jefe de Cuba está al mando en el mismo terreno de operaciones, la falta 

de apoyo logístico, las barreras idiomáticas y la falta de compromiso de los combatientes 

locales, hace que la aventura rebelde africana sea un desastre
268

. Guevara se retira del 

Congo, viaja a la vecina Tanzania y por vía aérea se asienta en Praga, durante el primer 
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semestre de 1966
269

. Es allí cuando surge la posibilidad de una nueva guerrilla en 

Suramérica, la guerrilla boliviana. 

 

Mientras Guevara se encuentra en la capital de Checoslovaquia, su esposa Aleida March lo 

acompaña en este espacio de tiempo después del fracaso congolés. Aún viviendo en la 

tranquilidad y en la compañía de su esposa, Guevara quiere proseguir la lucha armada en 

cualquier otro sitio. Así da cuenta March al señalar que ―a pesar de lo ocurrido en el Congo, 

no cejaba en su empeño de comenzar la lucha en el punto que había sido siempre su ideal: 

La América nuestra‖
270

. El médico argentino y comandante cubano tiene la esperanza de 

comenzar en Suramérica un nuevo grupo que emule la victoria de los combatientes de 

Sierra Maestra. Por esto abandona Praga a mediados de 1966 y regresa a La Habana, para 

organizar el nuevo proyecto que tiene como destino las selvas bolivianas. 

 

La estadía en Praga de Ernesto Guevara por seis meses, tras la evacuación del Congo, tiene 

dos finalidades: la primera, no exponer el paradero del comandante ante el mundo y esperar 

un tiempo prudente para realizar su viaje de vuelta a la isla sin inconvenientes mediáticos y 

la segunda, preparar a la nueva columna insurgente que tiene como destino Bolivia en un 

lugar secreto de Cuba,  para que esté lista al momento de la llegada de su comandante
271

. 

Cuando Ramón Benítez aterriza en La Habana el 23 de julio, diversas comitivas 

internacionales arriban a Cuba para celebrar un aniversario más del 26 de Julio, fecha 

icónica del asalto al Cuartel Moncada y punto de partida de la experiencia revolucionaria en 

la isla
272

. Benítez es trasladado a la región de Pinar del Río, lugar donde entrenan los demás 

combatientes que esperar viajar a la nueva aventura subversiva. Su presentación como jefe 

de la columna no lo pone en evidencia ante el grupo, solo se presenta como el Comandante 

Guevara cuando han transcurrido varios días. Pero cuando Guevara hace su presentación, 
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comienza a mover sus fichas para asegurar una red de apoyo fuerte en territorio 

boliviano
273

. Esta nueva experiencia no piensa repetir el error del EGP y del primer intento 

del ELN, que no tuvieron unas redes de apoyo estables y que deben parte de su fracaso a 

esta falencia. Guevara envía a Bolivia a Martínez Tamayo, para que establezca contactos 

con los sobrevivientes del ELN y con miembros del PC, para que estén listos a la hora de la 

llegada del grupo cubano
274

. 

 

Martínez Tamayo se reúne con el dirigente del PC Mario Monje, quien no ve viable la 

posibilidad de un grupo insurgente en su país. También el contacto cubano se reúne con los 

Hermanos Peredo, Roberto y Guido, quienes un año atrás participaron en la lucha del EGP; 

esta reunión si es fructífera para Martínez Tamayo, ya que recibe el apoyo de los viejos 

colaboradores de la subversión peruana en caso de una nueva experiencia guerrillera en su 

país
275

. Para el enlace de Guevara en Bolivia, la situación de la izquierda en este país no es 

alentadora, ya que se encuentra con una división grande entre la dirigencia del PC y los 

partidarios a una lucha irregular patrocinada por Cuba
276

. Este división es manifestada por 

Martínez Tamayo a Guevara gracias a Francisco Fernández Montes de Oca, otro contacto 

de Guevara quien viaja a La Paz en septiembre para entrevistarse con Martínez, buscando 

conocer sus avances en suelo boliviano
277

. Pese a las dudas manifestadas por Martínez 

Tamayo, Guevara sigue teniendo a Bolivia como escenario principal de operaciones de la 

guerrilla, aunque está experiencia rebelde siga contemplando a Perú y Argentina como 

opciones secundarias
278

.  

 

Mientras el contacto cubano en Bolivia adelanta reuniones y coordina la creación de una 
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red de apoyo para la guerrilla, los combatientes instalados en Pinar del Río adelantan 

entrenamientos físicos y militares, preparándose para la lucha irregular. Guevara no solo 

propone estos entrenamientos como instrucción básica de vida guerrillera; también sugiere 

la necesidad de estudiar la geografía y las costumbres de varios países de Suramérica, 

queriendo ampliar con esto, el bagaje intelectual de sus hombres
279

. También en esta 

oportunidad, Guevara es acompañado por su esposa, quien participa también de algunas 

sesiones de entrenamiento. Varios días de la preparación se invierten en realizar largas 

caminatas por las montañas de la región, en donde cada combatiente lleva el equipaje y las 

armas a cuestas, emulando las caminatas que se deben realizar en las difíciles condiciones 

geográficas bolivianas
280

. Guevara dirige a cerca treinta hombres en Pinar del Río, 

poniéndolos a punto para el nuevo proyecto subversivo, pero no todos estos hombres están 

aún en la lista definitiva de viaje.  

 

El mes de octubre es definitivo para el fututo de la guerrilla, ya que ocurren dos visitas 

trascendentales al campamento de entrenamiento de Pinar del Río. La primera es el regreso 

de Martínez Tamayo de Bolivia, la segunda es la visita de Fidel Castro, el líder de la isla. 

Martínez Tamayo se entrevista con Guevara informándole de la situación difícil de la 

izquierda boliviana y del apoyo de cierta facción a la campaña rebelde, además le informa 

de las condiciones del predio en el que se ha de asentar la columna; una finca ubicada en las 

cercanías del Río Ñancahuazú, en la región de Santa Cruz-Camiri, zona suroriental de 

Bolivia. Esta localización tiene varios puntos a favor: uno es su cercanía a un gran centro 

urbano boliviano, Santa Cruz de la Sierra; otro punto a favor es que es una zona despoblada 

y solitaria, y otro a destacar es la cercanía de la zona con la frontera argentina, que sigue 

estando en los planes de Guevara
281

. Estas indicaciones de Martínez Tamayo aceleran la 

preparación de la guerrilla, que planea la inserción a Bolivia para el siguiente mes. La otra 

visita, la de Castro, tiene como objetivo una conversación extensa con Guevara, en la que 

se esgrimen las últimas indicaciones previas al viaje. Castro recuerda que en este encuentro 
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se produjo una despedida ―sin mucha efusividad‖
282

, aunque indica que ―él (Guevara) no 

era, yo no lo soy, pero sí sentimos las cosas fuertemente‖
283

. Estas visitas plantean el final 

de la preparación y el comienzo del viaje rumbo a Bolivia, aunque todavía faltan algunas 

despedidas para los combatientes. 

 

Una de estas despedidas tiene lugar el 22 de octubre en La Habana, donde Castro organiza 

una cena con varios dirigentes burocráticos del país. En esta reunión está invitado Guevara 

caracterizado como Ramón Benítez, el personaje uruguayo que llegó a la isla en julio 

procedente de Praga
284

. Ninguno de los invitados reconoce al ex ministro bajo el traje de 

Benítez, aunque tampoco lo reconocen sus hijos pequeños, quienes se encuentran con 

Benítez y no identifican a Guevara debajo del disfraz
285

. Otra despedida se produce cuando 

Víctor Dreke, uno de los líderes de la guerrilla congoleña, no es incluido en la lista 

definitiva de viaje. Su presencia se da por descontada, pero Guevara no lo incluye en los 

combatientes que van a Bolivia
286

. Otras despedidas se dan ese 22 de octubre, cuando los 

viajeros definitivos dejan Pinar del Río y se dirigen a sus casas, antes de comenzar la 

travesía rumbo a Suramérica.
287

 Después de las despedidas, el 23 de octubre, varios 

hombres cubanos viajan a Sao Paulo, mientras que Luis Hernández Galván lo hace rumbo a 

Moscú. Galván cambia su pasaporte en la Unión Soviética por el de Ramón Benítez, quien 

regresa a Praga. El uruguayo Benítez viaja los siguientes días por varias ciudades europeas 

y aterriza en Sao Paulo el primero de noviembre
288

. En Brasil varios cubanos se desplazan 

vía terrestre rumbo a Santa Cruz de la Sierra en Bolivia, mientras el comandante Benítez 
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aterriza en La Paz el tres de noviembre
289

. La guerrilla de cubanos ya está en suelo 

boliviano. 

 

―Hoy comienza una nueva etapa. Por la noche llegamos a la finca. El viaje fue bastante 

bueno‖
290

. Estas palabras son las que utiliza Ernesto Guevara el siete de noviembre de 1966 

para inaugurar su diario de campaña en Bolivia. Su traslado a la finca que sirve como base 

a la columna guerrillera se produce luego de viajar durante dos días en un automóvil desde 

La Paz hasta la zona del Ñancahuazú. Cuando arriba, varios integrantes de la guerrilla ya 

están instalados en la finca, ya que forman parte del grupo inicial que se dirige de Sao 

Paulo a Bolivia en octubre
291

. Guevara con un escaso número de combatientes tiene varias 

tareas a realizar en estos primeros meses de instalación del nuevo grupo insurgente. Una de 

esas tareas es reconocer el territorio donde entra a operar la cuadrilla guerrillera y fortalecer 

el número de combatientes que se integran a la experiencia guerrillera. El comandante 

escribe en su diario como balance del mes de noviembre que la zona es buena y que ―todo 

indica que podremos pasarnos prácticamente el tiempo que estimemos conveniente‖
292

. 

Mientras la ubicación geográfica es favorable para la estructura irregular, el número de 

combatientes también es prioridad para la guerrilla del Ñancahuazú. Así lo propone 

Guevara al señalar que para inicios de diciembre el plan es ―esperar al resto de la gente 

(combatientes cubanos), aumentar el número de bolivianos por lo menos hasta veinte y 

comenzar a operar‖
293

. Pero estos problemas de tipo logístico no son los únicos que tiene 

que resolver la naciente guerrilla boliviana. 

 

Otro problema a solucionar es el apoyo del Partido Comunista Boliviano a la nueva 

columna del Ñancahuazú. Aunque los antiguos colaboradores del ELN están dispuestos a 

pertenecer al nuevo grupo insurgente, el PC en cabeza de Mario Monje, aún sigue 

dubitativo en el respaldo a la organización rebelde auspiciada por Cuba. Monje para 
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noviembre está de viaje en Bulgaria, lo que impide un encuentro directo con Guevara
294

. 

Pero mientras el dirigente del PCB y el comandante Guevara se reúnen para hablar sobre 

este proyecto, un percance hace que la guerrilla abandone su ubicación inicial. Un vecino 

de la finca donde se hospedan los integrantes de la guerrilla, llamado por los insurgentes el 

Vallegrandino, está pendiente de las actividades de los hombres que han ocupado el predio 

cercano hace más de un mes. La intromisión de este hombre, hace que Guevara ordene 

desplazarse selva adentro y abandonar de forma definitiva el campamento inicial
295

. La 

mudanza al segundo campamento se realiza para mediados del mes de diciembre, y su 

ubicación respecto al primer campamento está alrededor de ―tres horas de camino‖
296

. Los 

últimos días del año de 1966 se ocupan en el acondicionamiento del nuevo campamento 

insurgente. Pero el último día del año, una visita al campamento altera la normalidad 

cotidiana de la guerrilla; llega Mario Monje para entrevistarse con Guevara. 

 

La reunión de Monje con el comandante Ernesto Guevara es tensa, de eso da cuenta el 

propio Guevara cuando señala la reunión de ―tirante‖
297

, porque las propuestas de ambas 

partes son muy diferentes. Monje propone que la dirección del movimiento guerrillero tiene 

que estar supeditada a las directrices del PCB, mientras ―la revolución tuviera un ámbito 

boliviano‖
298

. También pone como tema de discusión el liderazgo del partido en el contexto 

suramericano; cuando plantea la intención de colaborar con otros movimientos guerrilleros 

de la región, exponiendo el caso particular de Douglas Bravo
299

 ―sucesor de Argimiro 

Gabaldón en las FALN venezolanas―. Guevara responde a Monje sobre la propuesta de 

colaboración del PCB a otros grupos insurgentes suramericanos indicando que ―no tenía 

inconveniente en que tratara de hacer eso, aunque esté condenado al fracaso‖
300

. Más dura 

es su repuesta a la propuesta de la dirección del partido sobre la columna cuando afirma que 
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―no podía aceptarlo de ninguna manera. El jefe militar sería yo y no aceptaría 

ambigüedades en eso‖
301

. La reunión de Guevara y Monje tampoco pudo consolidar el 

apoyo total del PC boliviano a la causa guerrillera cubana. El estancamiento en la reunión 

solo deja dudas en cuanto a las redes disponibles por la insurgencia del Ñancahuazú en las 

ciudades bolivianas, porque aún no es claro el apoyo total y firme de todos los sectores de 

la izquierda boliviana a la guerrilla que comanda el argentino Guevara
302

.  

 

Pero aunque la visita de Monje no es tan grata para los guerrilleros, dos personas que 

acompañan al dirigente comunista boliviano sí son bien recibidas por la cuadrilla 

guerrillera. Uno es Martínez Tamayo, quien durante todos estos meses ha intentado ponerse 

de acuerdo con Monje y sus partidarios. Después de sus tensionantes encuentros, Martínez 

Tamayo se suma a la lucha como combatiente
303

. La otra persona bien recibida por la 

guerrilla es Tamara Bunke, una joven argentina de padres alemanes que se convierte en un 

enlace directo entre los rebeldes cubanos y las redes de apoyo en La Paz. Bunke, que utiliza 

el seudónimo de Tania, es la responsable de transportar víveres y correspondencia del 

campamento insurgente al exterior. Esta mujer es la ficha clave para acercar a las diversas 

facciones de la izquierda boliviana, que no están unidas a las posturas de Monje, a la 

experiencia guerrillera
304

.  

 

Con esta situación de tensión y desencuentro entre el Partido Comunista Boliviano y la 

guerrilla del Ñancahuazú comienza el año de 1967. El mes de enero es clave en el rumbo 

político que toma la columna rebelde, ya que Monje se retira de la dirección del partido tras 

su reunión con Guevara y la guerrilla entabla contactos con Moisés Guevara, líder de las 

Juventudes Comunistas de Bolivia, organización que está dispuesta a apoyar a la columna 

subversiva. La renuncia de Monje se da tras un encuentro de este con los miembros de la 
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guerrilla, en donde les pregunta si quieren quedarse a combatir y seguir los postulados de 

Guevara o si quieren irse de la guerrilla y seguir los planteamientos del partido. Todos se 

quedaron, dejando a Monje sin autoridad delante de Guevara
305

. Tras la salida de Monje del 

partido comunista, otro grupo de izquierda que puede resultar vital en el apoyo a la 

columna rebelde aparece en escena: la Juventud Comunista Boliviana. Esta organización es 

contactada por Tania, quien envía a su líder, Moisés Guevara para hablar con el 

comandante argentino. La reunión entre los Guevara tiene lugar el 26 de enero, y allí los 

jóvenes comunistas bolivianos se adhieren de forma oficial al proyecto insurgente
306

. El 

Comandante Guevara opina que ―Guevara (Moisés) se ha comportado bien, esperemos 

como lo hace en el futuro‖
307

, mientras su opinión de Monje es opuesta, cuando afirma en 

su diario de campaña que ―su actitud fue evasiva en el primer momento y traidora 

después‖
308

. Si bien Monje no es hombre de confianza para el comandante Guevara, el 

apoyo de la juventud comunista y los contactos de Tania en las ciudades, hace que las redes 

de apoyo se vayan fortaleciendo para los primeros meses de 1967, mientras los guerrilleros 

se preparan para abandonar el campamento e iniciar una expedición por la región, buscando 

establecer contacto con los campesinos y experimentar la vida guerrillera en cuanto al 

desplazamiento.  

 

El mes de febrero es el inicio de la expedición por el interior de la región del Ñancahuazú. 

Guevara y sus hombres deciden seguir el curso del río hasta encontrar su nacimiento y 

conocer la zona de la mejor manera. Para el comandante está expedición es el comienzo de 

―la etapa propiamente guerrillera‖ y sus conclusiones a futuro son las que dirán ―cuáles son 

las perspectivas de la revolución boliviana‖
309

. Este experimento sobre el terreno ocupa los 

meses de febrero y marzo, en donde la columna trata de evitar contacto alguno con hombres 

de las fuerzas estatales. Aunque en los planes iniciales de la expedición está el aproximarse 

a los campesinos de la zona, no hay ningún tipo de acercamiento con estas personas. Pese al 
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entusiasmo inicial de la expedición, diversos factores hacen que la cuadrilla guerrillera 

sufra golpes duros en esta travesía. La muerte de un combatiente ―conocido como 

Benjamín―, el hambre y la enfermedad pasa factura a la tropa
310

. Guevara es consciente de 

la situación difícil y reconoce que ―no todos los bolivianos resistirán‖ a la travesía y que el 

hambre ha traído ―una debilidad del entusiasmo‖
311

.  Pese a este trato duro del territorio 

boliviano, el mes de marzo trae un nuevo motivo de impulso a la guerrilla: una visita de 

talla internacional llega hasta la región del Ñancahuazú para unirse a Guevara y sus 

hombres: el francés Regis Debray. 

 

Jules Regis Debray nace en 1940 en París. Hijo de una familia acaudalada que construye su 

fortuna con una fábrica de ropa en la ciudad portuaria de Calais. La formación de Debray es 

de corte izquierdista y se gradúa de la Escuela Normal Superior de su ciudad natal. Cuando 

se gradúa, con solo diecinueve años, se dedica a recorrer América Latina, en donde entra en 

contacto con la situación que vive el continente, tanto en lo social como en lo político, e 

inspirado por la recién Revolución cubana, viaja a La Habana para conocer a los principales 

dirigentes que han hecho triunfar un proceso revolucionario en el Caribe. Su cercanía con la 

revolución isleña lo hace entrar en contacto con Guevara y Castro
312

. Para inicios de 1967, 

cuando publica su libro ¿Revolución en revolución?
313

, decide viajar a Bolivia para poder 

contactarse con Guevara y conocer sus planes de internacionalizar la lucha. Mientras que el 

comandante argentino recorre las inaccesibles zonas del Ñancahuazú, Debray acompañado 

por Tania y por Moisés Guevara, decide internarse en la zona para poder hacer contacto 

con la guerrilla. El contacto con el grupo insurgente tiene lugar el 21 de marzo, cuando por 

fin Debray y Guevara pueden hablar. En la reunión Guevara le pide a Debray que no se 

quede en la guerrilla, sino que vuelva a su país y organice una red de apoyo internacional 
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para la columna boliviana. Esta red debe tratar de recoger dinero, medicamentos y equipos 

electrónicos de comunicación para enviarlos a Bolivia
314

. Esta reunión entre un intelectual 

francés y un guerrillero argentino en las selvas bolivianas, plantea la creación de una red 

internacional de cooperación para un grupo subversivo suramericano, que aún no entra en 

combate con las fuerzas estatales. Pero esta reunión ―curiosamente― es solo el preludio 

de una serie de operaciones armadas que inauguran el accionar bélico de la guerrilla del 

Ñancahuazú. También llega con Debray para entrevistarse con Guevara el pintor argentino 

Ciro Bustos, quien ha estado al lado de Masetti años antes en el proyecto del EGP y que 

sobrevive a la desintegración de la guerrilla porque está de viaje en Buenos Aires. Cuando 

el EGP se desintegra, Bustos sigue creando redes de apoyo para un eventual nuevo grupo 

guerrillero en la Argentina. Por esto para inicios de 1967, cuando Guevara hace presencia 

en Bolivia, ordena comunicarse con Bustos para darle indicaciones sobre los contactos 

argentinos que ha realizado en esos años. Bustos, conocido en esta estructura con el 

seudónimo de El Pelao, recibe indicaciones de Guevara para enviar cinco hombres 

argentinos a la guerrilla para recibir entrenamiento, y además le propone ―ser una especie 

de colaborador, tocando solamente a los grupos de Jozami, Gelman y Stamponi‖
315

. Estos 

contactos de Bustos en Argentina, son el enlace directo entre el proyecto Boliviano y una 

futura base subversiva en el país de origen del comandante Guevara. 

 

Tras la llegada de estos colaboradores foráneos a la columna guerrillera boliviana, se 

presentan los primeros roces con las autoridades bolivianas. Un día después del arribo de 

Debray y Bustos, el 22 de marzo, Guevara ordena a un grupo de sus hombres preparar una 

emboscada en las riberas del río, ya que tiene informes de Olo Pantoja de la cercanía de un 

grupo del ejército boliviano. La emboscada es dirigida por Roberto Peredo, conocido como 

Coco y Jorge Vásquez Viaña, llamado el Loro
316

. Para el día 23, la acción de emboscada 

contra el ejército se realiza y hace que la columna guerrillera obtenga de su enemigo ―3 
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morteros de 60mm, 16 máuseres, 2 bazucas, 3 Uzis 1.30, dos radios, botas…‖
317

 Aparte de 

este botín militar, la emboscada deja como saldo ―7 muertos, 14 prisioneros sanos y cuatro 

heridos‖
318

. Este primer triunfo rebelde, sin embargo, no es aprovechado del todo por la 

guerrilla boliviana. Guevara ordena a Guido Peredo, conocido con el seudónimo de Inti, 

hablar con el mayor del ejército que ha sido capturado y proponerle ―una tregua para toda la 

zona de Lagunillas‖
319

 si él se mantenía como jefe de operaciones del ejército en este sitio. 

El mayor capturado no acepta la tregua y renuncia a pertenecer al ejército. Por esta razón, 

Guevara libera a los soldados retenidos y estos al regresar, entregan información sobre la 

ubicación del grupo rebelde a sus superiores
320

. Este error estratégico de la comandancia de 

la guerrilla trae consecuencias militares para la columna rebelde. 

 

Consecuencias que se evidencian en los últimos días del mes de marzo, cuando las fuerzas 

estatales bolivianas bombardean el sector del río Ñancahuazú, lugar en donde los soldados 

liberados por la guerrilla aseguran que hace presencia la tropa insurgente. El general de las 

fuerzas armadas bolivianas, General Alfredo Ovando, ordena el bombardeo de la zona y la 

presencia de más soldados en el sector, con el fin de capturar o dar de baja a los hombres 

armados ilegales. Guevara habla que en estos bombardeos son utilizadas ―Napalm, dejando 

como unas 10-15 bajas‖
321

. En las siguientes semanas, la guerrilla boliviana sigue 

desplazándose por la zona del río, haciendo pequeños grupos encargados de realizar 

emboscadas, en caso de acercamiento de efectivos del ejército. Mientras la guerrilla sigue 

escapado a los ataques aéreos y sigue huyendo de las pesquisas militares, Guevara ordena 

la salida de sus visitantes extranjeros, Debray y Bustos. Pese a la insistencia del francés por 

continuar en la subversión, el comandante argentino indica que su importancia para la 

columna rebelde boliviana está en los contactos que puedan establecer en el exterior, y no 

en su presencia en suelo suramericano
322

. La salida de los extranjeros de Bolivia, sin 

embargo, será obstaculizada por un combate producido a mediados de abril. 
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El 10 de abril, se produce un gran enfrentamiento entre las tropas estatales y la guerrilla 

boliviana. Siguiendo con la estrategia utilizada en las últimas semanas, el grupo rebelde 

instala pequeños grupos de combatientes en las orillas de río, para realizar emboscadas en 

caso de la presencia del ejército. Efectivos del ejército se encuentran en la zona con un 

grupo de periodistas internacionales, que viajan a la zona para hacer su labor informando 

sobre un grupo de guerrillas en Bolivia, con posible presencia de hombre cercanos al 

gobierno cubano
323

. Cuando una avanzada del ejército se moviliza en las cercanías de la 

guerrilla, sobre el mediodía, se produce un primer enfrentamiento que deja como saldo ―2 

muertos, tres heridos y seis capturados‖
324

 por parte de las tropas estatales, mientras que por 

la guerrilla es dado de baja Jesús Suárez Gayol, conocido como el Rubio
325

. Cuando el 

comandante Guevara recibe esta información, ordena en un primer momento el repliegue 

de sus hombres, pero después reconsidera su orden y al ser informado de la presencia de un 

gran número de hombres del ejército, decide esperar y lanzar una nueva ofensiva. Al 

finalizar la tarde, un nuevo enfrentamiento tiene lugar, está vez la sorpresa de las fuerzas 

bolivianas ―fue completa‖ y la guerrilla obtiene un buen triunfo bélico. Esta confrontación 

deja del lado de las tropas estales ―siete muertos, 5 heridos y 22 prisioneros‖
326

. Esta 

victoria rebelde, sin embargo, vuelve a generar consecuencias no tan positivas para la 

columna liderada por Guevara. En primer lugar, los periodistas que son acompañados por el 

ejército cuando son atacados por los guerrilleros, encuentran diversos elementos que 

involucran a Cuba con la guerrilla boliviana. Uno de esos elementos es una fotografía de 

Ernesto Guevara, que aunque no sea una foto reciente, no deja de ser curioso para los 

periodistas encontrase con un elemento de estos en plena selva boliviana
327

. Esta foto no 

pasa de ser algo anecdótico para el ejército boliviano; pero lo importante para las fuerzas 

estatales no es la presencia de combatientes cubanos en su país, sino el apoyo que brinda 

Estados Unidos a la lucha contra el grupo subversivo. Cuando se produce el enfrentamiento 

en abril, ya la cooperación de los norteamericanos con las fuerzas armadas bolivianas es 
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visible. La CIA es informada de la famosa foto de Guevara encontrada en suelo boliviano, 

pero descarta la presencia de este líder revolucionario cubano para este momento en el país 

andino. La CIA ya es un aliado estratégico del presidente René Barrientos para luchar 

contra cualquier intento de desestabilización insurgente de su gobierno.
328

 Pero si la foto 

del comandante argentino o la ayuda de las fuerzas norteamericanas al ejército boliviano 

constituyen un problema para la guerrilla del Ñancahuazú posterior a su triunfo de abril, un 

hecho que implica a sus visitantes extranjeros pone al grupo insurgente en una posición 

incómoda justo después de su victoria militar. 

 

Después del combate con las fuerzas militares en el río, Guevara ordena la salida inmediata 

de Bustos y Debray. Es necesario que ambos estén lejos del lugar, ya que la presencia del 

ejército es más constante y los enfrentamientos tienden a intensificarse. Las ordenes de 

Guevara para Debray siguen siendo crear una red de cooperación en Europa para ayudar a 

la guerrilla en Bolivia, mientras que la directriz para Bustos es crear un grupo subversivo 

con cerca de cien hombres, en la misma zona donde había operado antes el EGP, para que 

en dos años, el comandante argentino ingresara a su país para continuar con la lucha 

armada
329

. De nuevo la presencia de Argentina en el panorama internacionalista de 

Guevara; no centrando sus esfuerzos solo en Bolivia, sino pensando en su país de origen 

como escenario a futuro de la operación insurgente. Aunque Debray y Bustos están 

preparados para salir del campamento, la presencia de otro extranjero trastoca la 

tranquilidad de la guerrilla. Andrew Roth, periodista chileno de ascendencia inglesa es 

capturado por la guerrilla cuando sigue los pasos de los rebeldes después del combate en el 

río
330

. Llega a donde están los insurgentes guiados por unos niños campesinos del sector. 

Guevara tiene dudas sobre su fiabilidad, cuando escribe sobre el periodista que su 

―pasaporte estaba tachado en la profesión de estudiante y cambiado por el de periodista (en 

realidad dice ser fotógrafo), tiene visa de Puerto Rico y luego confesó ser profesor de 
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español‖
331

. Esta gran cantidad de profesiones de Roth no generan la confianza de Debray, 

pero para ponerlo a prueba y ver si obra de buena fe, le propone que los ayude a salir de la 

zona. Roth accede y parte de Bolivia con Bustos y Debray sobre el mediodía del 19 de 

abril. Mientras transitan por las selvas bolivianas, los tres extranjeros son observados por 

una patrulla de la policía. Para el día 20 de abril, el ejército captura en las inmediaciones de 

la población de Mayupampa a tres ciudadanos extranjeros, que afirman ser periodistas. Son 

trasladados a esta población en un vehículo, donde son fotografiados por otro periodista que 

se encuentra en el sector. Para ser interrogados por las fuerzas estatales, los tres foráneos 

son traslados a la base militar aérea de Choreti, cerca de Camiri
332

. Mientras Debray y 

Bustos son interrogados y torturados por miembros del ejército para que den información 

sobre la guerrilla y sobre si es cierto que Guevara se encuentra en el país, el comandante 

argentino recibe informaciones imprecisas sobre la suerte de sus contactos internacionales. 

El mismo día de la captura, Guevara reseña ―que tres de los salientes (Debray, Bustos y 

Roth) han sido apresados en Mayupampa y dos están comprometidos por llevar papeles 

falsos‖
333

. Pero al día siguiente, ya la información recibida no habla de capturas sino de la 

muerte de estos extranjeros. Guevara apunta que el 21 de abril una noticia radial habla de 

―la muerte de tres mercenarios, un francés, un inglés y un argentino
334

‖. Pese a la 

inseguridad sobre la suerte de los extranjeros, Guevara sigue moviendo la columna 

guerrillera por las selvas bolivianas, en la zona cercana al río Ñancahuazú. Pero la captura 

de los enlaces extranjeros es solo un golpe inicial para la guerrilla, ya que en las próximas 

semanas el cerco sobre la columna rebelde se estrecha por parte de las fuerzas armadas 

bolivianas. 

 

Para finales del mes de abril, la tropa rebelde boliviana sigue moviéndose para no ser 

descubierta ni atacada por tropas bolivianas. En esta movilidad constante, se sigue 

utilizando la estrategia de organizar grupos encargados de las emboscadas. En una de estas 

emboscadas, para infortunio de la guerrilla, cae Eliseo Reyes, conocido con el seudónimo 
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de San Luis
335

. A la baja de Reyes se suma la desaparición de Vásquez Viaña, quien 

dirigiendo un grupo de combatientes se retrasa del grueso de la columna y pierde contacto 

con Guevara. Vásquez Viaña vaga durante días por la selva hasta ser capturado por el 

ejército
336

. Las bajas de San Luis y El Rubio, más la captura de Debray, Bustos y El Loro, 

son golpes francos a la composición de la guerrilla boliviana. Para agravar más la situación 

de dificultades, en los interrogatorios a los que son sometidos Debray y Bustos, el pintor 

argentino rebela información sobre la columna: indica el lugar del campamento de los 

rebeldes (la finca inicial que ha sido abandonada en diciembre), pone a Inti Peredo como 

jefe de la cuadrilla guerrillera y dibuja algunos lugares por donde ha transitado con el grupo 

subversivo. Pese a que a Bustos la información revelada le parece intransigente para el 

ejército, estas pistas siguen perjudicando a la guerrilla y aumentan la información 

disponible que tiene las fuerzas armadas sobre la columna subversiva del Ñancahuazú
337

. 

Guevara, siendo consciente de la difícil situación de su grupo, decide cambiar su 

seudónimo clandestino de Ramón Benítez a Fernando. Pero no solo su cambio de apodo es 

muestra de la difícil situación, también su diario refleja la dura realidad de la guerrilla para 

finales de abril y principios de mayo de 1967. ―El aislamiento sigue siendo total, las 

enfermedades han minado la salud de algunos compañeros; la base campesina sigue sin 

desarrollarse‖
338

, son algunas de las conclusiones sacadas por el argentino durante estos 

días en Bolivia. 

 

El mes de mayo es un mes difícil para la guerrilla boliviana, ya que la movilidad constante 

es acompañada del hambre y la inseguridad permanente, en caso de un combate con las 

fuerzas estatales. Tres acciones bélicas se producen en este mes, dejando como resultado 

las bajas de algunos hombres del ejército y ninguna de la guerrilla
339

. Pese a estos 

combates, la mayor propaganda de la columna rebelde no proviene de sus actividades 

insurgentes, sino que proviene del juicio al que es sometido en La Paz Regis Debray, quien 

pese a las amenazas de incluso la pena de muerte, no entrega mayores detalles sobre la 
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guerrilla del Ñancahuazú.
340

 Pero si Debray no da pistas de los subversivos, el Pelao sigue 

dando información sobre la columna rebelde. Bustos aparte de una confesión extensa, 

dibuja para las autoridades bolivianas doce retratos de los guerrilleros con los que ha 

compartido en la selva boliviana; uno de esos retratos concuerda con las características 

físicas de Ernesto Guevara
341

. Así que para este mes, la certeza de la presencia del mismo 

Ernesto Guevara en Bolivia toma fuerza. La foto encontrada por periodistas en abril, 

sumado al retrato de Bustos, indica para las autoridades que la presencia del comandante 

cubano-argentino en suelo boliviano es una posibilidad real. Por esto, el presidente 

Barrientos aprueba la llegada de efectivos de la CIA a Bolivia para seguir en actividades de 

contrainsurgencia y capturar a Guevara, si se confirma su presencia en el país. La misión 

del organismo norteamericano en Bolivia esta comandada por Robert Shelton, llamado 

como Pappy, quien junto al General Ovando coordina las operaciones en contra de la 

guerrilla
342

. Mientras la ofensiva estatal sigue planeándose, la guerrilla sigue emboscando 

pequeños grupos del ejército durante las siguientes semanas. Para junio las bajas 

producidas por el grupo guerrillero a las fuerzas armadas bolivianas es de ―cuatro muertos y 

tres heridos‖
343

. La movilidad de la columna rebelde sigue siendo la prioridad, tratando de 

construir una base campesina que sirva de apoyo a las actividades rebeldes, pero las 

intenciones de Guevara de establecer contacto con los sectores rurales sigue siendo 

improductiva
344

. Pese a que este primer semestre del año parece no derrumbar aún el 

proyecto de guerrilla proveniente de Cuba en Bolivia, los siguientes meses son caóticos 

para la existencia del grupo dirigido por Guevara. 

 

Entre los meses de julio a septiembre, la columna guerrillera sufre golpes contundentes que 

desbaratan sus operaciones. El primero de estos golpes sin embargo, no viene de algún 

combate, viene de La Paz y es propinado por Regis Debray. En el juicio que se ha iniciado 

contra Bustos y Debray por su colaboración con grupos insurgentes, Debray confiesa que se 
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ha entrevistado con Ernesto Guevara en su visita a Bolivia. El francés ha tenido meses 

difíciles en prisión, bajo interrogatorios y torturas, haciendo que su percepción de la 

revolución latinoamericana cambie, por eso la confesión de la presencia de Guevara en la 

zona es un síntoma de la división entre Debray y la alta dirigencia cubana
345

. Confirmada la 

presencia de Guevara por Debray y por Bustos con sus dibujos, arriba a Bolivia un segundo 

grupo de la CIA para combatir a estos insurgentes. Este grupo está encabezado por Félix 

Rodríguez y Gustavo Villoldo, agentes cubanos que han participado en operaciones de la 

agencia en contra de gobiernos izquierdistas en diferentes lugares del mundo. La presencia 

de estos agentes busca desestabilizar al grupo rebelde, ya que la información suministrada 

por los testigo, que afirman que Guevara esta en Bolivia, aún no es certificada del todo y 

aún no se sabe si el argentino siga en territorio boliviano para estas fechas
346

. Mientras las 

fuerzas armadas bolivianas con la ayuda de la CIA buscan acercarse a la guerrilla y 

determinar si el Comandante Ernesto Guevara sí esta en este país como insurgente activo, 

la guerrilla del Ñancahuazú sufre otras derrotas militares catastróficas para sus intereses.  

 

La primera derrota grave se produce el 30 de julio, cuando el campamento guerrillero es 

atacado por efectivos del ejército. Pese a la actuación rápida de las tropas estatales, la 

guerrilla logra evacuar la zona e inicia el repliegue. De ambos bandos hay bajas ―seis 

heridos y tres muertos‖ del lado del ejército y dos muertos y dos heridos del lado de los 

insurgentes.
347

 En este combate, sin embargo se desintegra la unidad de la columna rebelde, 

ya que un grupo de 22 combatientes avanzan con Guevara
348

, mientras que en la 

retaguardia dirigida por Vilo Acuña, se encuentran personajes importantes para la guerrilla 

como Moisés Guevara o Tamara Bunke, quienes no logran unirse al grupeto del 

comandante Fernando. Mientras agosto es el ―mes más malo que hemos tenido de 

guerra‖
349

 según Guevara, el final de este mes sí que supone un golpe franco a la vida de la 

guerrilla. El 31 de agosto, cuando Vilo Acuña dirige sus esfuerzos para reconectar con el 

grupo del comandante, el ejército ataca a la retaguardia de la guerrilla y da de baja a Acuña, 
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a Moisés Guevara y a Tania
350

. Estas bajas son sensibles para el futuro de la guerrilla, ya 

que muere el enlace político con las juventudes comunistas (Moisés Guevara), el contacto 

clave con los grupos izquierdistas en las grandes ciudades y ficha fundamental de enlace 

con las redes de apoyo (Tamara Bunke) y un líder rebelde que dirige un buen número de 

combatientes (Acuña). Si la pérdida de hombres es dura para la columna, la incautación de 

documentos de la guerrilla presentes en una cueva cercana al campamento inicial 

―información suministrada por Bustos― sí que compromete el éxito de la guerrilla 

boliviana.
351

 El mes de septiembre es solo un recuento más de derrotas para el grupo 

subversivo. Para este momento, la presencia de Guevara está confirmada plenamente y se 

intensifica por parte del ejército las acciones para acabar con el grupo que dirige el 

comandante argentino. Para el día 14 es detenida en La Paz Loyola Guzmán, miembro el 

PC boliviano y que antes había colaborado con el ELN peruano. Su labor de enlace con las 

redes de apoyo es vital para la guerrilla tras la muerte de Tania, pero su captura deja sin 

colaboración urbana a la columna rebelde.
352

 El día 26 es un día de combate, en donde cae 

muerto uno de los hermanos Peredo, Roberto, también conocido como Coco cae en manos 

de las tropas dirigidas por el General Ovando en la región de Vallegrande. Guevara lamenta 

la muerte de Coco afirmando que ―es una perdida sensible‖
353

. La situación de este mes es 

resumida con autocritica por el comandante Fernando: ―ahora sí el ejército está 

demostrando más efectividad en su acción y la masa campesina no nos ayuda en nada, y se 

convierten en delatores‖
354

. Con el inicio de octubre, la guerrilla boliviana vive días de 

tensión y acorralamiento, preámbulo de una situación sin parangón en la historia de la 

subversión en el continente. 

 

Para el día 6 de octubre, la columna guerrillera de diecisiete hombres se asienta en la 

quebrada el Yuro. Han sido días difíciles para este grupo irregular: plagados de largas 
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caminatas, combates cada vez más mortíferos con el ejército boliviano, bajas de 

combatientes clave para la estructura guerrillera y capturas de personajes cercanos a la 

experiencia rebelde. El día siete el comandante Guevara escribe en su diario ―se cumplieron 

los 11 meses de nuestra inauguración guerrillera sin complicaciones, bucólicamente
355

‖. 

Once meses llenos de triunfos y derrotas, de contrastes extremos propios de una lucha 

insurgente. Ese mismo día siete, la tropa afincada en la quebrada, visita una casa cercana, 

en donde vive una anciana con su nieta. Son capturadas por la guerrilla para evitar 

cualquier intento de delación al ejército
356

. Para el día ocho, hombres del ejército hacen 

presencia en la zona, avistando el campamento donde se asienta los guerrilleros. Un nuevo 

combate tiene lugar en El Yuro, donde son dados de baja Olo Pantoja y René Martínez 

Tamayo, hermano de José María. Cerca de las dos de la tarde, hora de finalización del 

combate, son capturados por el ejército boliviano tres guerrilleros, que son comparados con 

los dibujos de Bustos para identificarlos
357

. Uno es Simón Cuba, joven boliviano 

perteneciente a la Juventud Comunista, que ingresa a la guerrilla junto a Moisés Guevara. 

Otro es Juan Pablo Chang, peruano de ascendencia china, que ha estado en la lucha 

insurgente con el ELN peruano al lado de Héctor Béjar. El tercero es Fernando, guerrillero 

argentino que ha estado en Cuba junto a Fidel Castro y en el Congo junto a Víctor Dreke. 

Es el comandante Ernesto Guevara. 

 

La captura de Guevara supone un problema para el gobierno de Bolivia. Si es llevado a 

juicio, muchos países presionarán por su liberación, si es fusilado será visto como un delito. 

Por esto, la captura de Guevara durante la tarde del día ocho y la mañana del día nueve es 

un secreto de Estado. La decisión de fusilar a Fernando es tomada la noche del ocho de 

Octubre en La Paz, cuando se reúnen los altos mandos militares del país para definir la 

suerte del capturado. Cuando se toma esta decisión, es consultada al presidente Barrientos, 

quien la aprueba. Mientras tanto, los detenidos son llevados a la escuela del Poblado de La 

Higuera, la población más cercana a la quebrada El Yuro. Allí pasan la noche custodiados 
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por soldados bolivianos. En la mañana del día nueve, viaja a La Higuera en helicóptero el 

coronel Zenteno, jefe de la VIII división del ejército, que opera en la región de Vallegrande 

y Félix Rodríguez, miembro de la CIA, con la orden del alto mando militar de fusilar a los 

detenidos. Sobre la una de la tarde, son fusilados en los salones de la escuela que funcionan 

como celdas Simón Cuba y Juan Pablo Chang. Mario Reque Terán, suboficial del ejército 

boliviano, es el encargado de fusilar al comandante Guevara. A la una y diez minutos de la 

tarde, Terán ingresa al salón donde se encuentra el argentino, descarga dos ráfagas de su 

arma M2 sobre el cuerpo del preso y luego ingresan otros miembros del ejército boliviano 

para rematar al guerrillero
358

. Ha sido asesinado Ernesto Guevara, el popular Che. 

 

Con la muerte del comandante cubano-argentino en Bolivia, la guerrilla sufre un proceso de 

desintegración paulatina. Varios guerrilleros son capturados días después de la muerte de 

Guevara y los combatientes cubanos que integraban el grupo, salen del país rumbo a la isla. 

La muerte del máximo líder de la guerrilla boliviana y líder mediático de la lucha rebelde 

en el continente, supone el punto final de la segunda fase del intento de exportación de la 

revolución a países suramericanos por parte de Cuba. El experimento boliviano que dura 

menos de un año, no logra consolidar una red de apoyo fuerte ni una red rural que nutriera 

de combatientes y de alimentos a la columna subversiva. Mismos errores que habían 

cometido antes los grupos patrocinados por Cuba en Suramérica, el ELN en el Perú y el 

EGP en Argentina. Además de repetir las mismas falencias de los anteriores grupos 

subversivos, en Bolivia la dirigencia cubana pierde a uno de sus símbolos referentes e 

involucra a la isla con movimientos subversivos en Suramérica, en cuanto a la opinión 

pública internacional, que aún no conoce de los anteriores experimentos rebeldes. Este 

golpe mediático aleja a Cuba de manera definitiva de la conformación y del apoyo directo a 

grupos guerrilleros en el continente, clausurando una fase de revolución latinoamericana 

que tuvo lugar durante toda la década de 1960. 
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Tras el final de la guerrilla boliviana, es importante analizar algunas de sus características 

particulares. Una de esas características es la preponderancia que da Cuba a la guerrilla en 

Bolivia, ya que es comandada por un mismo dirigente del gobierno isleño. Ernesto 

Guevara, quien es el Comandante Uno del EGP desde La Habana y está al tanto de las 

operaciones del ELN peruano, en esta oportunidad luce de nuevo el traje de guerrillero en 

el terreno y dirige en persona a sus combatientes. Este proyecto entonces tiene un alto 

grado de interés para Fidel Castro y demás miembros del gobierno isleño, que pretenden 

establecer en el país suramericano un caso exitoso de revolución latinoamericana. Pero si la 

presencia de Guevara demuestra su valor estratégico para la isla, la figura del líder 

argentino es otra característica particular de la Guerrilla del Ñancahuazú. Cuando Guevara 

es asesinado por el ejército, la cuadrilla subversiva se desintegra a las pocas semanas. Es 

necesaria y vital la figura del argentino para garantizar el éxito del grupo irregular. Otra 

característica de la guerrilla boliviana es un fallido intento por crear una red de apoyo 

campesina durante sus once meses de operaciones. Este grupo no pudo emular a la 

revolución cubana en este sentido, y esto ayuda al desmoronamiento posterior de la 

cuadrilla rebelde. Pero si no existe una red rural de cooperación, el grupo logístico urbano 

que apoya a la guerrilla tampoco es fuerte. Las diferencias con los líderes del PC boliviano, 

la posterior captura y muerte de los enlaces guerrilleros con los grupos urbanos y la 

división de la izquierda boliviana, son factores que no ayudan a la conformación de una red 

urbana logística fuerte y unida que sirva a cabalidad a los intereses de los rebeldes 

asentados en la selva boliviana. Este error en los grupos logísticos, sigue con la cadena de 

yerros provenientes desde el EGP y el ELN. Una característica más a destacar en la 

guerrilla boliviana es su impacto mediático en el continente y en el mundo. La muerte de 

Guevara en Bolivia supone un acontecimiento sin precedentes en la historia reciente de 

América Latina y su presencia como insurgente dentro de un país suramericano, pone en 

contexto al Mundo sobre la situación de creación de grupos guerrilleros en esta parte del 

globo. En medio de la Guerra Fría, bajo el auspicio de un gobierno izquierdista 

latinoamericano, grupos de rebeldes se toman los campos de los países de la región desde el 

inicio de la década, pero la muerte del famoso Che Guevara pone esta situación en la 

primera plana de los periódicos en todo el planeta. 
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Al terminar entonces la guerrilla en Bolivia, no solo se cierra la segunda fase de guerrillas 

auspiciadas de forma directa por Cuba, también se cierra un primer gran ciclo de 

actividades de grupos insurgentes en Suramérica. Este cierre coincide con la muerte de 

Ernesto Guevara y supone un periodo cercano a una década donde se forman, se disuelven 

y se consolidan diversos grupos de lucha irregular en varios países del continente. 

 

Estos grupos son influenciados de forma directa o indirecta por la experiencia de 

Revolución triunfante en Cuba. Los grupos que son influenciados de forma directa tienen 

dos fases de operaciones: una primera fase que va desde 1962 hasta 1965 y la segunda de 

1966 hasta 1967. En la primera fase, los grupos involucrados son apoyados por Cuba en 

hombres, armas y contactos que hacen labores logísticas en las ciudades. Corresponde al 

plan inicial de exportación revolucionaria cubana auspiciada por el MOE del Ministerio del 

Interior y tiene como principales referentes al Ejército Guerrillero del Pueblo (EGP), que 

opera en el norte de Argentina comandado en el terreno por Jorge Ricardo Masetti y el 

Ejército de Liberación Nacional (ELN) que opera entre Bolivia y Perú, bajo el mando de 

Héctor Béjar. La segunda fase de guerrillas apoyadas de manera directa por Cuba tiene 

lugar en 1966, en la región del Ñancahuazú y de Vallegrande en el suroriente de Bolivia. 

Esta fase es apoyada por la isla con hombres, armas y contactos en las ciudades, como en la 

anterior fase, pero tiene la particularidad de ser comandada por un hombre de la alta 

dirigencia gubernamental cubana, el argentino Ernesto Guevara. Guevara lidera un grupo 

guerrillero en Bolivia por cerca de un año, no solo teniendo a este país como única opción 

de operación subversiva, sino considerándola como una plataforma para internacionalizar la 

lucha y expandirla a países vecinos como Argentina y Perú. Esta segunda fase finaliza en 

1967, cuando Guevara cae en manos de las autoridades bolivianas y es fusilado.  

 

Estas fases del apoyo directo de Cuba en algunos grupos guerrilleros suramericanos están 

fundadas en las condiciones sociales y políticas de estos países durante esos años. Presencia 

de gobiernos corruptos o de corte dictatorial, restricciones a sectores políticos no 

tradicionales, injerencia de Estados Unidos en asuntos internos estatales y desigualdad 
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económica profunda, son algunas de esas condiciones vistas por Cuba como necesarias para 

intentar estimular un proceso de Revolución izquierdista en Suramérica, similar al exitoso 

proceso revolucionario de la isla. Pero estas condiciones también son tomadas por otros 

grupos guerrilleros, que aunque no son ayudados directamente por Cuba, sin son 

influenciados por su triunfo y consideran que su influencia es indirecta. 

 

Los grupos que son influenciados de forma indirecta por Cuba, son movimientos sociales y 

campesinos que toman como ejemplo la lucha de Castro, Guevara y Cienfuegos en la isla, 

como una alternativa viable para cambiar las condiciones socio-económicas de sus países y 

promover el ascenso de nuevas propuestas políticas al poder ejecutivo. Las Fuerzas 

Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), son un grupo de origen campesino que 

promueve una reforma agraria estructural en su país. El Ejército de Liberación Nacional 

Colombiano (ELN), las Fuerzas Armadas de Liberación Nacional venezolanas (FALN) y el 

Comando de Liberación Nacional del Brasil (COLINA), son por su parte formados en el 

seno de los Partidos Socialistas de sus países, como ejemplos subversivos que buscan 

emular el proceso cubano, teniendo posturas de orden nacional. Estos grupos reciben no 

solo el ejemplo de la Revolución cubana, también algunas ayudas logísticas ―como el 

entrenamiento de los fundadores del ELN colombiano o el impulso desde la convención del 

OLAS al COLINA brasilero― hacen parte de esa ayuda y de esa influencia, que no es 

directa, pero si es considerada como vital para el funcionamiento de sus estructuras. Estos 

grupos, contrarios a los apoyados directamente por Cuba, sobreviven a la década de 1960 y 

alcanzan un nuevo ciclo de combate irregular al entrar los años sesenta. Lo que hace 

suponer que no es condición indispensable ser apadrinado por Cuba para hacer triunfar una 

revolución en el contacto suramericano. 

 

Aunque estas dos vertientes de apoyo cubano a las guerrillas suramericanas en los años 

sesenta sean visibles, algunas posturas y conceptos engloban el contexto en el que se 

desarrolla esta lucha entre grupos al margen de la ley y fuerzas estatales. Las posturas, 

corrientes de pensamiento y conceptos propios de la lucha guerrillera son necesarios para 
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comprender el momento histórico y político por el que atraviesa el continente durante estos 

años, en donde surge la lucha de guerrillas como modelo a seguir para buscar un cambio 

social y político en la región. Por esto, la necesidad de exponer estos postulados. 

 

Ideologías y posturas políticas: escenarios de la insurgencia suramericana 

Si el proceso de insurgencia constituido en Suramérica durante la década de 1960 es un 

problema de seguridad nacional en los Estados en donde se presenta el nacimiento de estos 

grupos, la concepción de la lucha irregular también tiene diferentes acepciones. El primer 

concepto a tratar es el de guerrilla, visto como un grupo de resistencia que aparece en el 

continente a mediados del siglo XX, bajo la influencia directa o indirecta de Cuba. Una de 

las acepciones para definir a esta forma de organización bélica es la propuesta por el 

historiador Ángel Rama, quien conceptualiza el término en el Diccionario UNESCO de 

Ciencias Sociales
359

. Rama expone que la adhesión a un grupo guerrillero es de forma 

espontánea y voluntaria, y además apunta que ―se caracteriza por la acción bélica de 

formaciones de escasa entidad, autónomas en su movimiento y jerarquía funcional, 

especializadas en emboscadas, asaltos de sorpresa y breves combates‖
360

. Esta definición de 

Rama identifica a un grupo guerrillero como una organización armada que busca la 

confrontación con las fuerzas del orden a través de combates a menor escala. Rama 

establece también la particularidad guerrillera en la autonomía de sus desplazamientos, 

buscando las zonas más convenientes para su actuar.  

 

Pero aparte de la definición aportada por Rama, también es necesario destacar la definición 

suministrada por Fulvio Attiná en El Diccionario de Política, coordinado por Norberto 

Bobbio y Nicola Mateucci
361

. Es esta definición, Attiná acota que ―la guerrilla es un tipo de 

combate que se caracteriza por el encuentro entre formaciones irregulares de combatientes 
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y un ejército regular. Los objetivos que con ésta se persiguen son más políticos que 

militares‖
362

. Attiná aporta a la construcción del concepto de Guerrilla la particularidad de 

que es una formación irregular, sin ceñirse a las adopciones estatales del uso de la 

violencia. También la postura de Attiná propone que la guerrilla persigue fines políticos, y 

utiliza la violencia solo como un medio para insertar esas ideas en la sociedad. Estas 

acepciones de guerrilla pueden ser comparadas con el actuar de los grupos insurgentes que 

aparecen en el panorama suramericano para los años sesenta. Todos estos grupos 

guerrilleros son organizaciones armadas de carácter irregular que entran en confrontación 

con las fuerzas regulares de sus países, buscando establecer ideas políticas y postulados 

socio-económicos en las directrices gubernamentales de cada país. Esto hace que la 

definición de Attiná sea cumplida por las guerrillas suramericanas. También es visible en 

los grupos guerrilleros la utilización de  tácticas de combate como las emboscadas ―desde 

el caso cubano hasta la guerrilla boliviana―, los ataques sorpresivos y de corta duración. 

Además es visible que cada grupo guerrillero tiene una jerarquía definida ―Castro, 

Guevara, Masetti, Béjar, Gabaldón, Vázquez Castaño, Arenas y Marín―, lo que demuestra 

que las particulares señaladas por Rama para identificar a una Guerrilla sí se cumplen con 

los casos suramericanos de los sesentas.  

 

Reconociendo entonces los postulados básicos de la definición de Guerrilla, es importante 

introducirse en el modelo de implantación de estas guerrillas en varios países del 

continente, basadas en la experiencia de Cuba. Para septiembre de 1960, Ernesto Guevara, 

uno de los comandantes que triunfa en la Revolución cubana al lado de Fidel Castro, 

escribe un artículo llamado Guerra de Guerrillas: Un Método
363

, en el que explica la razón 

del éxito de un proceso revolucionario en la isla y da indicaciones para adelantar este 

mismo proceso en otros lugares del continente. Guevara expone que el triunfo de la 

revolución en Cuba está fundado en tres características particulares, que son heredadas al 

resto del continente: ―Primero, las fuerzas populares pueden ganar una guerra contra el 
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ejército. Segundo, no hay que esperar a que se den todas las condiciones para la revolución, 

el foco insurreccional puede crearlas y tercero, la lucha armada debe ser fundamentalmente 

en el campo‖
364

. El foco insurreccional del que habla Guevara funda un nuevo concepto 

para la lucha armada insurgente en América Latina: el Foquismo
365

. Como lo afirma el 

dirigente cubano, el foquismo guerrillero latinoamericano puede crear las condiciones 

necesarias para realizar una revolución y una sustitución de las instituciones 

gubernamentales, alejándose de los principios marxista de la revolución, que proponen la 

espera de factores y acontecimientos, ya sean internos o externos, para pasar a la siguiente 

etapa que conlleve a una revolución de izquierda. El foquismo planteado por Guevara tiene 

tres características fundamentales: La primera es la necesidad de ―pensar en la destrucción 

del ejército opresor‖
366

. La segunda es utilizar la ―situación general del campesinado 

latinoamericano‖
367

 para sustentar su planteamiento de igualdad y la tercera es la necesidad 

de pensar en un contexto regional la lucha armada, teniendo un ―carácter continental‖
368

 de 

las acciones bélicas guerrilleras. El foquismo es adoptado por todos los grupos guerrilleros 

suramericanos que operan entre 1960 y 1968, ya sean apoyados de forma directa por Cuba 

o no. Las guerrillas suramericanas entran en conflicto con el ejército estatal, persiguen el 

apoyo del campesinado para sostener su lucha armada ―en el caso de las FARC la 

guerrilla es netamente campesina― y hacen parte de un proyecto regional de insurrección 

―como lo demuestra el congreso OLAS de 1967―. El foquismo es el modelo propio de 

guerrillas Latinoamérica y tiene éxito y auge para la década de 1960, justo después del 

triunfo de una revolución en Cuba, pero tiene un empujón del propio Guevara finalizando 

este decenio. 

 

En mayo de 1967, cuando Ernesto Guevara dirige a un grupo guerrillero en Bolivia, 

aparece en el diario oficial Granma un artículo con su firma
369

. En este artículo, Guevara 
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expone la necesidad de estimular el foquismo guerrillero no solo en América Latina, sino 

en otros continentes, para que se combata de frente con las políticas norteamericanas de 

injerencia en asuntos internos y de lineamentos económicos de corte capitalista. El 

comandante rebelde argentino, expone casos diversos de lucha irregular en todo el planeta, 

tratando de frenar el avance del Imperialismo norteamericano en un mundo polarizado en el 

marco de la Guerra Fría. Aunque las posturas de izquierda del dirigente cubano y ahora 

guerrillero en Bolivia buscan promover la solidaridad con aquello países que han sido 

afectados por conflictos bélicos con la potencia norteamericana ―Corea del Sur y 

Vietnam―, también muestra la eficacia de la estrategia del foquismo en varios lugares del 

planeta y en especial del continente americano. Por esto el articulo tiene un título muy 

diciente, en la necesidad de implantar modelos de resistencia ante el avance de las políticas 

norteamericanas por todo el mundo y en América Latina en especial: ―Crear dos, tres... 

Muchos Vietnam es la consigna‖
370

. Guevara potencia su concepto de foquismo con la 

necesidad imperante de seguir creando modelos similares de lucha insurreccional por todo 

el continente. Este artículo es esencial para entender el contexto en el que se desarrolla la 

experiencia guerrillera suramericana, en medio de un planeta expectante y atento a una 

guerra mediática entre el las potencias Norteamérica y Soviética.  

 

Después de presentar las diferentes acepciones del concepto de guerrilla y su propia 

definición para el caso latinoamericano, es preciso destacar algunas otras corrientes de 

pensamiento que también influyen en la conformación de grupos guerrilleros en Suramérica 

para los años sesenta del siglo XX. Una de esas corrientes de pensamiento proviene de los 

Estados Unidos y es la antítesis de los postulados de los rebeldes suramericanos de la 

época: la conocida Alianza para el Progreso. 

 

Para el año de 1961, el presidente de Estados Unidos John Fitzgerald Kennedy, atento a la 

situación política que vive el continente; convulsionado por el triunfo de una revolución 
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izquierdista como la cubana, lanza un plan de ayuda económica a los países 

latinoamericanos, para que no emulen un cambio de gobierno como el ocurrido en la isla. 

Por esto, el 13 de marzo, en medio de una recepción de embajadores latinoamericanos que 

se realiza en la Casa Blanca, el presidente Kennedy lanza su estrategia, que consiste en 

financiar diversos proyectos a lo largo del continente para mejorar la calidad de vida de los 

habitantes de estos países. En el discurso pronunciado por el presidente norteamericano 

antes los embajadores, propone las bases para adelantar una alianza estratégica que permita 

una estrecha cooperación entre el país norteamericano y demás países de la región
371

. 

Después de esta reunión en Washington, los detalles de la alianza se finiquitan en Punta del 

Este, Uruguay en agosto de 1961. En el marco de la conferencia de la Organización de 

Estados Americanos (OEA), se discute y se sella en definitiva el texto final que sirve como 

base para la Alianza para el Progreso. Todos los países asistentes a la conferencia firman el 

documento, exceptuando Cuba, quien es representada en esta reunión por Ernesto 

Guevara
372

. Así que para finales de 1961, la gran mayoría de países americanos hacen parte 

de la alianza con el gobierno estadounidense, inaugurando un periodo en donde la ayuda 

económica de los norteamericanos se ve reflejada en la vida de muchos latinoamericanos. 

 

La Alianza para el Progreso tiene como premisa central ―mejorar la vida de todos los 

habitantes del continente‖
373

, y bajo esta consigna, se proponen diversos objetivos a 

cumplir finalizando la década del sesenta. La alianza estipula un crecimiento económico 

anual de 2,5% per cápita para cada país miembro del pacto, también pretende eliminar el 

analfabetismo en los adultos del continente para el año de 1970 y propone la necesidad de 

elaborar proyectos de Reforma Agraria en muchos países de la región.
374

 En términos 

políticos, la Alianza pretende instaurar modelos de gobiernos democráticos en América 

Latina, cerrándole el paso a gobiernos que han asumido el poder de manera unilateral  

―caso cubano.― Esta alianza también pretende crear un lazo de amistad entre Estados 

Unidos y los países de la región, tratando de evitar que estos imiten la experiencia 
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revolucionaria cubana y adopten modelos de izquierda en su gobierno. La alianza sirve en 

este caso como un vínculo utilizado por la mayor potencia de orden capitalista, para 

combatir en su continente las corrientes comunistas que se empiezan a notar en la región, 

todo esto en el marco de la Guerra Fría y de la confrontación mediática entre los 

norteamericanos y la Unión Soviética
375

. 

 

En materia económica, es de resaltar que la Alianza tuvo una gran aceptación en varios 

países. El presupuesto inicial estipulado por Estados Unidos para la Alianza es cercano a 

los veinte mil millones de dólares
376

, que son repartidos por todo el continente e invertidos 

por sus gobiernos en diferentes acciones. Un ejemplo es Chile, quien invierte su aporte de 

la Alianza en realizar obras de infraestructura para reconstruir al país después del terremoto 

de 1960
377

. Otro caso es el colombiano, en donde la construcción de una gran ciudadela en 

Bogotá, es tomada como el símbolo de la Alianza, teniendo como invitado a la ceremonia 

de inauguración de la obra al mismo presidente Kennedy para finales de 1961
378

. El 

presidente norteamericano también hace presencia en Venezuela por la misma época, 

cuando entrega varios títulos de propiedad a campesinos, en el marco de un proyecto 

reformista agrario ejecutado por el presidente Rómulo Betancourt. Estos ejemplos, son 

muestra del compromiso que tiene el ejecutivo norteamericano para inicios de la década del 

sesenta por implementar de forma eficaz sus políticas de apoyo en todo su área de 

influencia vital: el continente americano
379

. Los millones aportados por Estados Unidos 

terminan en manos de los gobiernos latinoamericanos, que impulsan proyectos tendientes a 

mejorar la calidad de vida de los habitantes de estos países, en un momento donde las 

desiguales sociales son el detonante de procesos revolucionarios e insurgentes que aparecen 

por todo el continente durante la década del sesenta. La alianza entonces, es un revulsivo 

norteamericano que ataca las bases de un posible intento por imitar a Cuba en América 

Latina. 
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En cuanto al orden político, la Alianza para el Progreso no tuvo resultados eficaces en su 

intento por fomentar los valores democráticos en la región. Pese a que la finalidad de este 

proyecto consiste en promover la democracia, el apoyo económico norteamericano impulsa 

a los gobiernos de presidentes impopulares y de algunos gobiernos dictatoriales. Las 

dictaduras en Brasil y Argentina y el apoyo a gobiernos impopulares como el peruano, el 

venezolano y el colombiano, resultan contradictorios para la Alianza, que pretende alejar 

los modelos totalitarios de gobierno en el continente, para que no sigan los postulados 

soviéticos de apropiación partidista del ejecutivo y eliminación de los sectores 

opositores.
380

 En el marco político de la Alianza para el Progreso, América Latina y en 

específico Suramérica, ven surgir a gobiernos opresores y a ejecutivos que no estimulan la 

participación política, contrario a los principios iniciales suscritos en la Alianza. 

 

En líneas generales, la conocida Alianza para el Progreso es un proyecto válido y eficaz 

durante su fase inicial de implementación. Pero diversos factores hace que la alianza sea un 

proyecto de fracasos en un largo plazo: uno de esos factores es la desaparición del principal 

impulsor del proyecto socio-económico: el presidente Kennedy, asesinado en noviembre de 

1963, y cuyo cargo es ocupado por el vicepresidente Lyndon B. Johnson
381

. Otro factor que 

hace fracasar la Alianza a futuro es la incapacidad que tienen las inversiones por resolver 

los problemas sociales y económicos de los países. Aunque se aumenta el presupuesto para 

obras sociales, la desigualdad y la falta de reformas estructurales económicas, siguen 

estando presentes en la realidad de muchos países. La alianza no resuelve el problema de 

forma sencilla y solo se constituye como un prometedor inicio del cambio, aunque nunca 

termina por materializarse
382

. Otro factor que explica el fracaso de la Alianza es la 

constante permeabilización de las ideas de izquierda en las sociedades latinoamericanas; 

pese a que la Alianza nace como un proyecto anti-Cuba, el continente vive un periodo en 

donde las ideas isleñas tienen un auge y un apoyo grande, contrario a las políticas 
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esgrimidas por la Alianza. Estas ideas de corte izquierdista y que promueven un cambio 

social desde las problemáticas reales de cada país, son enemigas de la implementación de la 

Alianza.  

 

Pero si la Alianza para el Progreso es un escenario contrario a las posturas de izquierda que 

esgrimen los grupos guerrilleros suramericanos, otra corriente ideológica se convierte en un 

punto de apoyo para los postulados rebeldes en el continente. Su origen es algo curioso 

dentro de un escenario de lucha revolucionaria, pero los postulados sociales esgrimidos por 

esta la acercan a los lineamientos primordiales de las guerrillas, es la Teología de la 

Liberación. 

 

La conocida Teología de la Liberación tiene origen en el Concilio Vaticano II, organizado 

en la Santa Sede entre 1962 y 1965, bajo los papados de Juan XXIII y Pablo VI. En esta 

reunión clerical, se produce una constitución pastoral conocida como Gaudium et Spes
383

 y 

la encíclica papal Populorum Progressio
384

. En estos documentos, la Iglesia Católica 

reivindica y fortalece la relación que existe entre los sectores populares y la religión, 

buscando acercar más a la Iglesia a los problemas contemporáneos de las sociedades y 

alejándola de su concepción hermética milenaria sobre la situación del mundo
385

. Los  

documentos aparecidos en el Concilio, tienen fuertes repercusiones entre los clérigos 

suramericanos, que inspirados en las nuevas doctrinas católicas, comienzan a ejercer un 

trabajo social importante dentro de sus comunidades. Ejemplo de las nuevas posturas 

católicas en Suramérica se visualiza en la II Conferencia General del Episcopado 

Latinoamericano realizada en Medellín en 1968. En esta reunión episcopal, los obispos de 

América Latina promueven la cercanía de la Iglesia con los sectores populares del 
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continente, siguiendo los preceptos dejados por el Concilio Vaticano. En Medellín, la 

conferencia deja un documento vital para entender la aplicación de la Teología de la 

Liberación en el contexto suramericano: El documento final de Medellín
386

. Este texto es 

una muestra de la necesidad que tiene el catolicismo por acercarse a las problemáticas 

sociales y ser actores activos dentro del cambio que se necesita en el contexto 

latinoamericano. La Teología de la Liberación es entonces una propuesta de la Iglesia 

Católica por promover y auspiciar el cambio social dentro de las comunidades, en especial 

en América Latina; momento en el que coincide con la Guerra Fría y con la oleada de 

creación de grupos guerrilleros en el continente
387

. Pero aunque en Medellín la Iglesia se 

pronuncia de manera oficial sobre la nueva corriente teológica, años antes uno de sus 

miembros pasa de la palabra a la acción. 

 

Camilo Torres, sacerdote bogotano y fundador del movimiento Frente Unido del Pueblo, 

inspirado por las nuevas doctrinas surgidas en el Concilio Vaticano II y por las corrientes 

sociológicas recogidas en su viaje a Europa, se une como combatiente al ELN colombiano. 

Su vida como insurgente es corta, pero su decisión es un punto de partida para entender que 

la corriente de la teología de la Liberación en Suramérica no es tomada solo como un 

discurso religioso, sino que es un detonante eclesiástico, que promueve la acción para 

contribuir al cambio social dentro del continente
388

. Torres al ser un Cura Guerrillero, 

propone la acción por sobre las declaraciones o los documentos, y este actuar del sacerdote 

trae un influjo de más presbíteros y religiosos suramericanos que pasan de las palabras a los 

hechos. 

 

Uno de los casos más conocidos de la aplicación de la Teología de la Liberación en la 

comunidad es el argentino. Mientras el país vive en los años sesenta una polarización 
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política y un desprecio institucional a cualquier corriente proveniente del Peronismo, 

sumado a la creación de grupos insurgentes como el EGP, un grupo de sacerdotes decide 

seguir los postulados surgidos en el Concilio Vaticano II y promover acciones desde la 

Iglesia, para cambiar las realidades sociales de la Argentina. Para 1965 se reúnen en 

Buenos Aires un grupo de sacerdotes, que siguiendo los postulados de la Teología de la 

Liberación, deciden conformar un movimiento religioso que busque el acercamiento con las 

problemáticas sociales del momento. Estos sacerdotes se manifiestan de nuevo en 1967, 

cuando proclaman el Manifiesto de San Miguel, en donde inauguran una vertiente local de 

la Teología liberacionista: La Teología del Pueblo
389

. Esta nueva corriente tiene como 

principal líder al sacerdote Carlos Mugica y ayuda a promover, desde su perspectiva 

accionaria, dos proyectos de amplia repercusión en Argentina. Uno es la Revista 

Cristianismo y Revolución, que aparece en los últimos años de la década del sesenta. Esta 

revista es cercana a movimientos de izquierda que promueven el alzamiento violento contra 

la institucionalidad y es fundada siguiendo el ejemplo de Cura Torres en Colombia
390

. El 

otro proyecto surgido en el marco de la Teología del Pueblo es el Movimiento de 

Sacerdotes para el Tercer Mundo (MSTM). Este movimiento clerical promueve la labor 

social de los religiosos dentro de las comunidades hostiles del territorio argentino. Los 

sacerdotes que integran el MSTM son hombres que van a trabajar a los barrios populares  

―villas― con la comunidad, siendo actores activos dentro de la nueva propuesta 

eclesiástica
391

. Este trabajo en los barrios, los hace conocerse como los Curas Villeros, en 

donde se destaca la presencia de Mugica, junto a otros sacerdotes como Miguel 

Ramondetti, Rubén Dri, Alejandro Mayol, Rodolfo Ricciardelli y Jorge Mario Bergoglio
392

. 

Estos proyectos surgidos dentro de la teología popular argentina, son ejemplo de aplicación 

de las nuevas corrientes doctrinales de la Iglesia en América Latina, pero no son las únicas 

que operan en el continente. 
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En Brasil, la Teología de la Liberación también hace presencia con el movimiento de 

Comunidades Eclesiales de Base (CEBs). Estas comunidades no solo reúne a los sacerdotes 

católicos, también incluye la presencia de otros credos surgidos del cristianismo como los 

luteranos y los presbiterianos. Las CEBs son organizaciones que involucran a los pastores 

de estas iglesias en trabajos sociales dentro de sus comunidades
393

. Al lado de la labor de 

las CEBs, en Brasil emerge la figura del obispo Hélder Cámara dentro de la Teología de la 

Liberación. Monseñor Cámara, quien ha estado presente en las reuniones del Concilio 

Vaticano II, promueve para el año de 1967 el Manifiesto de los 18 obispos del Tercer 

Mundo, en donde diversos líderes de la Iglesia Católica se unen a los postulados de acción 

social esgrimidos en el Concilio
394

. Cámara también estimula desde este manifiesto la 

creación del MSTM argentino, convirtiéndose así en una figura importante para la teología 

liberacionista suramericana. Esta realidad eclesiástica en Brasil, coincide con la dictadura 

de Mazilli y la creación de la guerrilla COLINA, con lo que se demuestra las dificultades 

por las que atraviesa este país y que ayudan al asentamientos de las doctrinas de la teología 

liberacionista. 

 

Tras estos ejemplos, es claro que la nueva influencia eclesiástica proveniente de la Teología 

de la Liberación en Suramérica es importante dentro del contexto socio-político en el que 

surgen los movimientos guerrilleros. Esta corriente promueve la acción y la cercanía de los 

religiosos frente a los problemas sociales de sus países, saliendo de los templos para hacer 

trabajo comunitario, denunciando las desigualdades económicas y siendo conscientes de la 

necesidad de la acción para enfrentar estos problemas
395

. La teología liberacionista opera en 

el continente en un momento en donde diversos sectores sociales promueven actividades 

para acabar con las desigualdades sociales y los sistemas políticos que agobian a sus 

Estados. Por esto, este movimiento surgido dentro de la religión católica, es en algunos 
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casos un elemento aliado de las luchas guerrilleras  ―como el caso de Camilo Torres ― y 

es un sistema de pensamiento enfocado en las acciones, aunque no siempre beligerantes o 

insurgentes, pero si tendientes a promover un nuevo orden. Esta característica acerca a la 

Teología de la Liberación y los movimientos guerrilleros, sigue teniendo como punto 

esencial de sus postulados la igualdad social, como también su promoción por parte de 

algunos grupos subversivos suramericanos. La correlación entonces entre guerrilla y 

teología, no es tan lejana como parece. 

 

En la exposición sobre las ideologías y las posturas políticas presentes en el contexto de la 

conformación de grupos guerrilleros es importante resaltar, a modo de síntesis, algunos 

aspectos fundamentales. Es necesario precisar que guerrilla son grupos que utilizan el 

combate irregular con las fuerzas estatales, buscando un fin político y no bélico. Esto 

caracteriza a los grupos guerrilleros surgidos en este espacio de tiempo en el subcontinente, 

ya que utilizan una estratégica de combate para buscar un cambio en las políticas que 

operan en sus países, aunque muchos grupos se convierten en intentos fracasados de lucha 

irregular. Una vertiente particular es el foquismo, propuesto por Ernesto Guevara, como 

modelo para implantar grupos insurgentes en el continente, buscando emular con éxito el 

triunfo de la Revolución Cubana. Este utiliza las condiciones sociales de cada país como 

factores detonantes de la lucha subversiva, proponiendo no esperar a que se sucedan las 

condiciones propicias para buscar un proceso revolucionario, como lo defiende la vieja 

teoría marxista tradicional. Este enfoque de la lucha irregular propia del continente, es un 

aporte teórico de la dirigencia cubana a los modelos rebeldes que surgen bajo los preceptos 

de la izquierda internacional. 

 

Pero si desde los conceptos se explica el actuar de los grupos guerrilleros, también aparecen 

ideologías y escenarios de pensamientos afines y contrarios a la experiencia rebelde durante 

estos años. Un escenario contrario es la conocida Alianza para el Progreso, estrategia 

diseñada por el gobierno de Estados Unidos para combatir en el continente el avance de las 

ideas políticas y revolucionarias de Cuba, en medio de la Guerra Fría. La alianza supone 

una inversión  para resolver las problemáticas sociales a lo largo del continente, pero no 
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soluciona del todo estos problemas, dejando espacio para las ideas provenientes de la isla. 

También la alianza busca estimular los valores democráticos dentro de América, pero 

promueve a gobiernos dictatoriales e impopulares, contrario a su postulado inicial. La 

Alianza no se convierte en un proyecto sólido para atacar los avances de las ideas de 

izquierda en América Latina, pero sí se convierte en su principal corriente antagónica. 

Mientras la Alianza busca frenar el avance de movimientos guerrilleros en el continente, 

una ideología surgida en el seno de la religión más practicada en la región apoya y estimula 

la lucha rebelde. La Teología de la Liberación nace de la necesidad de incorporar a la 

religión católica dentro de las problemáticas sociales de su entorno. Los religiosos se 

preocupan por convertir sus creencias en acciones concretan que busquen mitigar los 

problemas que viven sus comunidades. Pero la teología liberacionista que se propaga por el 

continente durante la década del sesenta, persigue los mismos fines que los grupos 

guerrilleros: justicia social e igualdad económica. 

 

Estas son las principales definiciones conceptuales y las principales corrientes de 

pensamiento que operan a la par de la primera oleada de grupos guerrilleros en Suramérica. 

Sin embargo, cuando comienza una nueva década del siglo XX, otros son los escenarios 

ideológicos y otros son los postulados de las guerrillas en el contexto suramericano, 

inaugurándose una nueva oleada de grupos subversivos en la región. Estos grupos 

guerrilleros son diferentes a los casos conocidos durante los años sesenta, ya que presentan  

nuevos rasgos de combate y nuevos principios políticos. Las particularidades de estos 

grupos que perviven a la década de 1960, son el próximo objeto de análisis. 

 

 

Guerrillas suramericanas después de 1968: Nuevas ideas y nuevas estrategias 

Al finalizar la guerrilla de corte cubano en Bolivia, el continente suramericano sigue 

afrontando los mismos problemas en los que se inspiran los grupos insurgentes para su 

creación. La falta de representación política de muchos sectores, la constante desigualdad 
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social y económica presente en muchos países y gobiernos ejecutivos dictatoriales u 

opresores, todavía están presentes en la realidad suramericana. Sin embargo, el final de la 

guerrilla boliviana y el asesinato de Ernesto Guevara, principal símbolo de la lucha 

subversiva en la región, marca también la culminación de una primera fase de la 

conformación de grupos guerrilleros en suelo suramericano. Para 1968, se inaugura una 

nueva fase de la lucha guerrillera en Suramérica, fase que se caracteriza por la creación de 

nuevos grupos insurgentes y a la que sobreviven grupos contemporáneos de las guerrillas 

pro-cubanas de principios de los sesenta, que se insertan en la década de 1970 y que 

abandona la influencia de Cuba para su lucha irregular
396

. Ahora el ejemplo de la 

Revolución cubana pasa a un segundo plano, por lo que las guerrillas de la segunda fase se 

centran más en los problemas internos de sus países, que en preocuparse por incorpora 

elementos de subversión provenientes de un país foráneo. No obstante, algunas guerrillas 

sesenteras que cuentan con una influencia indirecta de Cuba, siguen confrontándose con las 

fuerzas estatales de sus países, sobreviviendo a las guerrillas pro-cubanas y sumando más 

años de insurgencia dentro del continente. 

 

Es el caso de las guerrillas colombianas. Tanto las FARC como el ELN siguen con su lucha 

irregular para finales de la década 1960, teniendo algunos cambios dentro de su estructura. 

Las FARC siguen expandiéndose por la geografía colombiana, después de la conformación 

de su Estado Mayor Central. Pero sufre un periodo de crisis entre 1966 y 1968, cuando la 

desorganización en el desplazamiento de varios frentes por las zonas inaccesibles del país, 

hace que la guerrilla pierda hombres, armas y sea diezmada desde la óptica bélica por las 

Fuerzas Armadas de Colombia. Tras esta crisis, las FARC tienen un nuevo impulso para los 

últimos años de los sesenta y principios de los setenta, cuando se convocan la IV y V 

conferencias del grupo. Estas reuniones se celebran en 1970 y 1974, teniendo como 

objetivo la creación de nuevos frentes guerrilleros, que buscan ocupar zonas inaccesibles 

del país, como lo es el departamento de Caquetá en el sur de Colombia, la zona meridiana 
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del Río Magdalena y los Llanos Orientales
397

. Las FARC para inicios de la década del 

setenta es un movimiento insurgente en expansión, que trata de ocupar varias regiones 

colombianas para continuar con su lucha irregular, lideradas por Jacobo Arenas y Manuel 

Marulanda. 

 

El ELN, en tanto, tiene cambios en el liderazgo y en las posturas ideológicas. En 1973, 

Fabio Vásquez Castaño, el líder del ELN colombiano, es acusado por el Partido Comunista 

de ir en contra de sus postulados, volviendo a la guerrilla un movimiento cada vez más 

lejano a los ideales del PC colombiano. Estas diferencias en la concepción ideológica del 

ELN, hace que Vásquez Castaño sea destituido. Al reemplazo de la comandancia de la 

guerrilla llega Nicolás Rodríguez Bautista, conocido como Gabino, lo que tampoco 

disminuye el conflicto interno con el partido
398

. Así que para los primeros años de la década 

del setenta, el ELN se aparta de los principios del PC colombiano, convirtiéndose en una 

guerrilla con fines bélicos propios, sin injerencia de un movimiento político. En esta época, 

esta guerrilla empieza a diseñar un nueva estrategia que replantea su carácter político-

militar, sus estrategias bélicas y su base de apoyo, que sirva como red de soporte a la lucha 

irregular
399

. El ELN sobrevive y entra en la realidad colombiana de los setenta, con nuevos 

principios revolucionarios y lejos de la influencia del Partido Comunista, convirtiéndose en 

una guerrilla cada vez más centrada en las problemáticas de su país que en ideas políticas 

de carácter internacionalista. 

 

Otro grupo guerrillero que sobrevive a los años sesenta en Suramérica y que ingresa a la 

segunda fase de los movimientos insurgentes en el continente es la guerrilla venezolana. 

Las FALN, después de la muerte de Gabaldón y el ascenso a la comandancia de Douglas 

Bravo, tienen diferencias de fondo con el Partido Comunista de Venezuela. Esta diferencia 
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de la guerrilla con el PC de su país, es similar a la que vive el ELN en Colombia. En el caso 

venezolano, el Partido Comunista se divide en dos facciones: una facción que busca tomar 

el poder por la vía política y democrática y otra facción que sigue apoyando la insurgencia 

como camino para derrocar al gobierno del momento. En este escenario de desunión en la 

izquierda venezolana, Bravo contribuye a cambiar la estructura del movimiento guerrillero. 

Las FALN ahora son el Frente de Liberación Nacional-Fuerzas Armadas de Liberación 

Nacional (FLN-FALN), que tienen el apoyo de la facción del PC que ve la alternativa 

insurgente como válida
400

. La nueva etapa de las FALN comandadas ahora por Bravo, tiene 

como objetivo continuar con la lucha insurgente en los campos y ciudades venezolanas, 

incorporando también a su movimiento miembros de las Fuerzas Armadas que estén en 

desacuerdo con las medidas tomadas por el ejecutivo, como lo ejemplifica el caso de la 

toma de Puerto Cabello en 1962. Bravo opera con las remodeladas FALN a finales de la 

década de 1960, cuando se produce el relevo en la presidencia venezolana que ahora ocupa 

Rafael Caldera Rodríguez, quien sucede a Raúl Leoni
401

. Iniciando los años setenta, las 

FALN venezolanas siguen operando en su país, alejándose de las facciones comunistas que 

se oponen a la lucha subversiva, pero contando con el respaldo de otra facción que sí 

considera válida la lucha irregular dentro del PC venezolano. Estos cambios entonces, son 

los que permiten que las FALN se inserten en la segunda fase guerrillera en Suramérica. 

 

Un grupo guerrillero más que sobrevive a la primera fase de guerrillas en Suramérica e 

ingresa a la segunda, es el COLINA brasilero. Tras ser fundado en 1967, el COLINA 

ejecuta una serie de operaciones bélicas en contra de la dictadura que gobierna el país 

durante los últimos años de la década. Entre 1968 y 1969, el grupo insurgente ―junto a 

otras organizaciones subversivas escindidas del PC brasilero
402

― está involucrado en 

varios episodios violentos en Brasil, como el asesinato del Mayor del ejército 

estadounidense Charles Chandler en 1968, y el secuestro de los embajadores de Alemania 

Occidental, Estados Unidos y Japón en 1969, con la intención de canjearlos por unos 
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prisioneros políticos. Estas acciones hacen que el COLINA tenga exposición mediática, 

pero también hacen que la guerrilla brasilera sea objetivo militar del gobierno
403

. Para el 

año de 1969, el General Emilio Garrastauz Médici remplaza como jefe de Estado a Ranieri 

Mazilli, continuando con el régimen militar en poder del Ejecutivo en Brasil. Tras las 

operaciones de la subversión, Médici se propone combatir a la guerrilla con fuerza, por esto 

crea la Operación Bandeirantes (OBAN), una operación que busca atacar a los 

movimientos guerrilleros brasileros y acabarlos con métodos violentos
404

. Así que para 

inicios de la década del setenta, tanto el COLINA como las demás guerrillas del Brasil 

sufren la persecución de las Fuerzas Armadas, mientras continúan con su método de lucha 

insurgente por varios estados brasileros. Su inserción en la segunda fase de guerrillas 

suramericanas está marcada por la violenta represión, pero aun así pervive a la primera fase 

y a los años sesentas.  

 

Estos ejemplos evidencian que los movimientos guerrilleros suramericanos que no fueron 

apoyados de forma directa por Cuba, tienen una mayor duración en el tiempo, contrario al 

caso de las guerrillas pro-cubanas netas. En este caso, el grupo guerrillero boliviano, 

heredero de la guerrilla que dirigió Guevara, tuvo una nueva etapa fugaz tras la muerte del 

guerrillero argentino. Para 1968, los sobrevivientes de la guerrilla del Ñancahuazú se 

reúnen bajo el mando de Guido Inti Peredo, y comienzan a realizar trabajos de 

entrenamiento físico y a consolidar de nuevo una red de apoyo urbano asentada en La 

Paz
405

. Pese al entusiasmo inicial por retomar las labores subversivas, Inti Peredo es abatido 

por las tropas estatales el 9 de septiembre de 1969, cuando se encontraba en su casa. Las 

fuerzas militares dieron con su paradero mientras Peredo buscaba crear contactos para la 

red de apoyo logístico que debería apoyar al nuevo intento guerrillero en Bolivia
406

. Con la 

baja del nuevo comandante, las intenciones de revivir el movimiento del ELN boliviano se 
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esfuman y el resto de combatientes se dispersan
407

. Este movimiento insurgente, no alcanza 

a sobrevivir la década de 1960 y tampoco se introduce de lleno en la segunda Ola de las 

guerrillas suramericanas, continuando con la tendencia de que los grupos de marcada 

influencia cubana no llegan a operar en los años setenta en el continente. 

 

Pero la segunda Fase u Ola de guerrillas en Suramérica no solo cuenta con la presencia de 

movimientos ya consolidados que provienen de la década del sesenta, también en esta 

nueva etapa subversiva nacen otros grupos irregulares que engrosan la lista de los 

movimientos insurgentes presentes en territorio suramericano para los años setenta. Estos 

grupos tienen como característica en común las problemáticas internas de sus países, que 

sirve como excusa para su conformación. Algunos de esas nuevas guerrillas se establecen 

en países que ya cuentan con experiencias subversivas como Argentina o Colombia, 

mientras que otros países se suman al contexto regional de insurgencia como Chile o 

Uruguay. Estos dos últimos casos, tienen una historia particular. 

 

En Chile, un grupo guerrillero tiene origen a mediados de la década 1960. El Movimiento 

de Izquierda Revolucionaria (MIR), se conforma hacia 1965, cuando un grupo de partidos 

políticos de izquierda, junto con a sectores obreros del país se reúnen en Santiago y 

constituyen así un  nuevo grupo insurgente. Pese a ser una guerrilla, el MIR durante los 

últimos años de la década no realiza ningún combate o acción bélica de importancia, y 

propone incluso un cese de hostilidades para el año de 1970, cuando asume la presidencia 

del país el candidato de la coalición de centro-izquierda Unidad Popular, Salvador 

Allende
408

. Con la llegada al ejecutivo de un presidente de corte izquierdista, el MIR asume 

una posición de carácter crítico frente al nuevo gobierno y se convierte más en un 

movimiento político que en una estructura subversiva. Pero esta nueva faceta del MIR se 

acaba en septiembre de 1973, cuando un golpe de Estado derroca al presidente Allende y 
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deja el poder del ejecutivo chileno en manos de Augusto Pinochet. Desde este momento, el 

MIR vuelve a levantarse en armas contra las fuerzas estatales e inaugura su etapa como 

guerrilla urbana, teniendo como principal actividad el asalto de bancos en varias ciudades 

del país
409

. El MIR chileno se enmarca para los años setenta como un Grupo político-

militar, con acciones bélicas como base de la lucha frente al gobierno militar de 

Pinochet
410

. Este caso de una guerrilla que se funda en los sesenta pero que adopta el 

método de subversión urbana para los setenta no solo es el caso del MIR, también tiene un 

paralelo en Uruguay, en donde un grupo insurgente tiene las mismas características que su 

par chileno. 

 

El Movimiento de Liberación Nacional-Tupamaros
411

 (MLN-T) nace para mediados de la 

década de los sesenta, cuando una aglomeración de partidos de izquierda establece un 

grupo insurgente en el país del sur. Esta conformación de un grupo irregular en Uruguay 

responde más a una tendencia continental de adopción de posturas revolucionarias, que a 

sucesos locales que supusieran la necesidad de emular la experiencia guerrillera
412

. Pero 

aunque los Tupamaros nacen en el calor de la lucha subversiva presente en todo el 

continente, su punto de inicio para el combate irregular tiene un origen local. En diciembre 

de 1967, el presidente Oscar Gestido fallece meses después de asumir su mandato. Su 

remplazo al frente del ejecutivo uruguayo es el vicepresidente Jorge Pacheco Areco, quien 

ataca a los sectores de la oposición y emprende acciones militares para erradicar los conatos 

de sedición provenientes de los Tupamaros, como la fundación de los Escuadrones de la 

Muerte, comandos para-estatales que se encargan de reprimir con violencia a los 
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guerrilleros
413

. Mientras las fuerzas estatales persiguen a los guerrilleros, el grupo 

insurgente establece operaciones de guerrilla urbana, en las que se encuentran el asalto a 

instituciones bancarias, el asesinato de policías y el secuestro de algunos funcionarios. 

Además, uno de sus golpes de opinión más importantes de la década del setenta se da en 

1971, cuando cerca de un centenar de presos se fugan de la cárcel de Punta Carretas en 

Montevideo, entre los que se encuentran el líder de la guerrilla Eleuterio Fernández 

Huidobro
414

 y su cercano colaborador, José Mujica
415

. Este modelo de subversión urbana 

sigue siendo aplicado por los Tupamaros hasta el año de 1973, cuando se produce un golpe 

de Estado en Uruguay, que deja en el poder a los militares, quienes combaten de forma 

feroz a los guerrilleros y llevan presos a sus líderes promediando la década del setenta
416

.  

 

Estos casos de guerrillas en Chile y Uruguay inauguran un nuevo fenómeno subversivo en 

el continente: las guerrillas urbanas. Grupos como el MIR y los Tupamaros tienen puntos 

de encuentro: como su creación en los sesentas, influenciados más por el contexto 

continental que por los problemas internos; su actuar bélico empezando los años setenta, 

como respuesta a gobiernos opresores y la adopción de la estrategia de combate irregular 

urbano en sus países
417

. Las guerrillas urbanas como el MIR o los Tupamaros utilizan las 

ciudades como escenarios bélicos, porque son sitios en donde confluyen todas las clases 

sociales y que sirven además como ―centros de reclutamiento‖
418

, condiciones clave en el 

éxito de un grupo subversivo. Pero los casos chileno y uruguayo no son los únicos que 

adoptan el método de guerrilla urbana en el continente, también grupos insurgentes de 

Colombia y Argentina replican la estrategia del MIR y los Tupamaros. 
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En Argentina, después del fracaso del EGP y no prosperar las intenciones de Ernesto 

Guevara por ingresar a su país natal desde Bolivia, ven el nacimiento de otro grupo 

insurgente, ya en la década del setenta. Los Montoneros
419

, grupo guerrillero que está en 

contra del gobierno dictatorial militar de Juan Carlos Onganía y Roberto Marcelo 

Levingstone y que es cercano a los sectores peronistas, hace su aparición pública el primero 

de junio de 1970, cuando asesinan al ex presidente y General Pedro Eugenio Aramburu, 

quien promediando la década del cincuenta derroca a Juan Domingo Perón del ejecutivo
420

. 

Esta acción de los Montoneros tiene un despliegue mediático en la Argentina, que se busca 

capitalizar justo un mes después del asesinato de Aramburu. El 1 de julio, el grupo 

guerrillero se toma la población de La Calera, en la provincia de Córdoba. En esta acción, 

sin embargo, la retirada de los guerrilleros supone un error estratégico, que debilita a la 

estructura rebelde. Cuando salen de la población, después de haber tomado la sucursal del 

Banco Provincial de Córdoba, el mal repliegue de los Montoneros hace que las fuerzas 

estatales den de baja a varios insurgentes ―entre los que se encuentran su líder, Emilio 

Maza― y se capturen a otros miembros de la guerrilla
421

. Pese al revés en La Calera, la 

organización de Los Montoneros sigue con su actuar de combate irregular urbano durante 

el primer lustro de la década 1970, cuando regresa del exilio el ex presidente Perón. Este 

movimiento también tiene el apoyo durante estos años de diversos sectores de la sociedad 

argentina, como demás grupos de la izquierda o incluso el apoyo de sectores de las Fuerzas 

Militares, quienes son cercanos a los ideales peronistas de la organización guerrillera. La 

lucha urbana de los Montoneros argentinos también tiene como método el utilizado por sus 

vecinos subversivos, el MIR y los Tupamaros, en cuanto al sabotaje urbano en medio de la 

confrontación guerrillera
422

. Pero otro grupo de lucha urbana aparece en el panorama 

suramericano para el año de 1970, exactamente en Colombia. 
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El Movimiento 19 de Abril (M-19) nace en medio de una acusación de fraude en las 

elecciones presidenciales de 1970 en Colombia. El 19 de abril, el candidato del Partido 

Conservador Misael Pastrana y el candidato del movimiento político ANAPO, el ex 

presidente General Gustavo Rojas Pinilla, son los principales opcionados a ganar los 

comicios electorales. Cuando se cierran las urnas, los conteos iniciales muestran que Rojas 

tiene ventaja en votos sobre Pastrana, pero sobre la medianoche del día 19, un apagón 

nacional tiene lugar, mientras se sigue con el conteo de votos. Al amanecer del 20 de abril, 

cuando retorna el fluido eléctrico, la ventaja de Rojas desaparece y se da como ganador de 

las elecciones a Pastrana. Este misterioso apagón, deja un malestar en varios sectores 

sociales afines a Rojas Pinilla, quienes consideran esta acción como un elemento distractor 

para poder manipular los resultados finales de los comicios. Pastrana asume como el último 

presidente del Frente Nacional, mientras que algunos partidarios de Rojas Pinilla deciden 

combatir al nuevo gobierno desde la ilegalidad. Por esto, para mediados de 1970, miembros 

de la ANAPO como Jaime Bateman, Álvaro Fayad e Iván Marino Ospina conforman el 

movimiento guerrillero 19 de abril, que recuerda la fecha de las elecciones en las que pierde 

Rojas Pinilla
423

. El movimiento subversivo se presenta a la sociedad colombiana a través de 

una ingeniosa campaña publicitaria en los periódicos de mayor circulación del país
424

 y 

tiene un primer golpe mediático cuando en enero de 1974, roba la espada del prócer 

nacional Simón Bolívar del Museo de San Pedro Alejandrino en Santa Marta
425

. Este hecho 

simbólico, marca una ruptura con las organizaciones guerrilleras anteriores al M-19 en 

Colombia; confirmando que este grupo es un movimiento subversivo de carácter urbano y 

con alta presencia de intelectuales en sus filas, lejano a la lucha agraria o a los lineamentos 

del Partido Comunista propios de las otras guerrillas colombianas
426

. El M-19 sigue 

utilizando la lucha urbana en los setenta, mientras en el país finaliza el Frente Nacional, 
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pero el poder sigue estando en manos de los partidos tradicionales, continuando con la 

misma mecánica política de las últimas décadas. 

 

Los anteriores ejemplos de guerrillas urbanas son una muestra de que el fenómeno de 

insurgencia en el continente sigue estando latente, pese a lo no injerencia directa de Cuba 

en movimientos guerrilleros posterior a 1968. Tanto las nuevas formaciones guerrilleras 

urbanas, como las viejas columnas subversivas que provienen de los años sesenta, ingresan 

a la segunda ola de guerrillas en el continente, pretendiendo un cambio en las realidades 

socio-políticas de sus países. Atrás a quedado Cuba y su revolución que ya parece muy 

lejana en el tiempo, ahora las guerrillas utilizan los problemas nacionales como punto de 

partida de sus luchas subversivas. Gobiernos dictatoriales o fraudulentos, poca 

participación política de sectores no tradicionales, desigualdad social y el continuo rechazo 

a la injerencia de Estados Unidos en las decisiones de los países de América Latina, son las 

problemáticas en las que se apoyan estos movimientos de la segunda ola revolucionaria 

suramericana en los años setenta. Pese a que las prioridades de las guerrillas cambian con la 

década, la insurgencia sigue presente en el continente, continuando como un problema de 

seguridad nacional y como un problema socio-político de muchos países en la región, 

demostrando que su lucha no es tan pasajera como muchos creen. 

 

*** 

Al analizar en perspectiva el origen, las situaciones de combate, las ideologías y los 

escenarios de pensamiento presentes, y los nuevos modelos de lucha de las guerrillas 

suramericanas durante la década 1960, es posible identificar algunas características 

generales. Guerrillas apoyadas e influenciadas de forma directa por Cuba que tienen poca 

duración, grupos subversivos que reciben de la isla una influencia indirecta y que perviven 

a los combates con las fuerzas estatales y al cambio de década, grupos insurgentes que 

viven un periodo de crisis con la muerte del comandante Ernesto Guevara, gran símbolo 

continental de la revolución, y que marca también el final de una primera Ola de 

movimientos insurgentes en Suramérica, basados en el Foquismo propuesto por el propio 
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Guevara, Guerrillas suramericanas que para la década de 1970 abandonan la lucha rural y 

se vuelcan a las ciudades para proponer una guerra de guerrillas urbana, guerrillas que 

nacen ya lejos de la influencia cubana y marcan un camino y un estilo propio de modelo 

revolucionario, son algunas de esas características a resaltar después de estudiar y exponer 

las realidades de la insurgencia suramericana entre 1960 y 1968. 

 

Es importante también destacar la presencia de ideologías en el contexto de la lucha 

guerrillera durante estos años. Posturas como la Alianza para el Progreso, que busca 

combatir la presencia de grupos rebeldes de izquierda con dinero y programas proveniente 

de los Estados Unidos, es un muestra de la necesidad de acabar desde la raíz con las 

desiguales sociales presentes en la región, que son caldo de cultivo para la creación de 

guerrillas. Pero si una alianza continental busca acabar con los movimientos insurgentes, 

ideologías como la Teología de la Liberación, nutren y fortalecen las labores guerrilleras y 

sus postulados sociales. Esta postura religiosa, nacida como una respuesta de la Iglesia 

Católica por acercar a esta institución a las problemáticas sociales contemporáneas, suma 

elementos teóricos a la lucha que emprenden los grupos irregulares de la región, 

convirtiéndose en un aliado de los rebeldes suramericanos.  

 

En definitiva, las guerrillas suramericanas de los años sesenta nacen y crecen ―y otras 

tantas mueren― bajo el influjo proveniente de Cuba. En su camino de conformación como 

estructuras subversivas fuertes, van encontrando enemigos y aliados, victorias y derrotas, 

crisis y resurgimientos, que encaminan su propia historia y las aleja cada vez más de las 

viejas premisas llegadas de la isla, acercándolas más a sus realidades nacionales. Pese a que 

la vida insurgente es solo un escenario de resistencia en estos tiempos convulsos de la 

historia contemporánea, otro sector, este de carácter civil, también alza su voz de 

inconformismo con las realidades presentes en el continente. Este sector, que utiliza las 

artes y las letras como sus armas, demuestra que no es necesaria la lucha armada para 

sentar una posición crítica frente a la situación que vive Suramérica. En paralelo a las 

guerrillas, un grupo de hombres y mujeres utiliza sus aptitudes artísticas para exponer una 
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nueva realidad continental en los años sesenta; estos hombres y mujeres que se ganan un 

espacio en la sociedad suramericana son conocidos como Los Intelectuales, y su 

importancia durante estos años es digna de ser resaltada. 
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Capítulo IV. Intelectuales y subversión: Entre amores y odios 

 

La presencia de grupo guerrilleros en Suramérica es notoria en los años sesenta. Sus 

propuestas de combate irregular y su disposición para enfrentarse a los gobiernos de turno y  

sacarlos del poder, son rechazadas por muchos sectores sociales, pero también cuentan con 

el respaldo de algunos de ellos. Entre el grupo social que apoya o que es cercano a las 

posturas de las guerrillas y de la izquierda suramericana se encuentran los intelectuales: un 

grupo de hombres y mujeres que a través de su ocupaciones ―periodistas, escritores, 

músicos, artistas plásticos― proponen un punto de encuentro con las ideas políticas 

esgrimidas por sectores de izquierda, e incluso por las guerrillas que hacen presencia en el 

continente. Este grupo es un componente aliado en el escenario político y social en el que 

se encuentra las guerrillas, ya que su reconocimiento y su obra permiten llegar a sectores 

más amplios de la población, público al que no tiene acceso los grupos subversivos. Entre 

este público que puede ser receptor de las propuestas de los intelectuales latinoamericanos, 

aparecen diversos estamentos de la sociedad, que se acercan y se familiarizan con las 

consignas rebeldes o disidentes, para aprobar o desaprobar dichos postulados. 

 

La labor entonces de los intelectuales en esta época, está marcado por su apoyo a muchos 

movimientos de izquierda, sin que esto signifique una postura bélica a favor de las 

guerrillas. Otros intelectuales, sin embargo, si utilizan la lucha armada como método a 

seguir y apoyan de forma directa la causa de algunas guerrillas. Pero no todos los 

intelectuales del continente aprueban este escenario de rebeldía: muchos otros intelectuales 

rechazan las tácticas de confrontación armada utilizada por las guerrillas y presentan un 

punto de vista lejano a sus ideas y procedimientos. Los intelectuales suramericanos para 

esta época no actúan como un grupo que simpatiza de forma unánime con el actuar de 

muchas guerrillas, también existen sectores de la intelectualidad que están en contra  de las 

posturas bélicas de los grupos subversivos. Esta relación de amor y odio, de cercanía y 

lejanía y de simpatías y apatías es el contraste evidente en la atmósfera de pensamiento que 

rodea a los grupos guerrilleros de la década de 1960, y estas turbulentas relaciones entre 

intelectuales y la izquierda militante, es el objeto de análisis de este capítulo. 
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Intelectuales comprometidos: escenarios de simpatía a los movimientos de izquierda 

La cercanía entre los sectores de la intelectualidad y la izquierda en el continente comienza 

desde el mismo triunfo de la Revolución cubana. Durante años, en los que el continente se 

ha sacudido con las dictaduras militares, con la violencia política y con métodos de 

opresión para los individuos opositores a los gobiernos, la victoria de un movimiento 

revolucionario izquierdista en el continente supone un punto de inflexión sin comparación 

en el acontecer reciente de la región. Por esto, más allá de concebir a la revolución isleña 

como un conjunto de acciones políticas y militares que destituyen un gobierno pro-

norteamericano y lo sustituye por un gobierno izquierdista, los sectores intelectuales 

latinoamericanos la consideran como un punto de partida, que permita tener una visión más 

cercana a la sociedad, desde una perspectiva crítica, de los problemas contemporáneos que 

aquejan a los países de la región. Cuba y su gobierno revolucionario también aprovechan la 

coyuntura histórica del triunfo rebelde en el país, para acercarse a estos personajes 

intelectuales y convertirlos en sus aliados. El gobierno de Fidel Castro es consciente de la 

necesidad de tener muy cerca a las personalidades más influyentes de la intelectualidad 

continental, para que sus opiniones sean favorables al nuevo gobierno isleño, consiguiendo 

con esto una buena campaña publicitaria y el aumento de la atención mundial. Esta relación 

es sin lugar a dudas, muy conveniente para ambas partes; ya que los intelectuales ven a 

Cuba como el modelo a seguir para implantar un gobierno más cercano a las problemáticas 

sociales en el resto de países del continente, mientras que el gobierno cubano se aprovecha 

del poder mediático de sus intelectuales aliados, para poner sus posturas revolucionarias y 

sus nuevas políticas gubernamentales en el foco de la atención internacional.  

 

En este estadio de relación entre intelectuales y Revolución cubana, se conforma el primer 

gran escenario de encuentro entre ambas partes: la agencia de noticias Prensa Latina. En 

1959, cuando el periodista argentino Jorge Ricardo Masetti se traslada de su país a Cuba, el 

Comandante Ernesto Guevara, idea la creación de un ente informativo propio de la Isla
427

. 
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Esta agencia de noticias tiene como fin mostrar una nueva realidad de la situación que vive 

Cuba como el resto del continente: al contrario de los demás medios de comunicación 

latinoamericanos que no ven con agrado el triunfo de una revolución izquierdista en la Isla, 

esta nueva propuesta informativa pretende resaltar los valores revolucionarios cubanos, 

junto a las diversas problemáticas sociales que viven los demás países de la región, poco 

expuestas en los tradicionales medios noticiosos
428

. El proyecto de los argentinos, también 

tiene como finalidad sumar para esta nueva plataforma informativa, a diversos escritores y 

periodistas de todo el continente, para que aporten su trabajo y su narrativa a la nueva 

propuesta comunicativa que se propone desde Cuba
429

. Masetti comienza entonces la 

búsqueda de diversos personajes representativos del periodismo latinoamericano, y muchos 

de ellos aceptan la oferta de colaborar con Prensa Latina. 

 

Uno de los primeros intelectuales que se incorpora al nuevo proyecto periodístico cubano 

es el también argentino Rodolfo Jorge Walsh, quien nace en la población de Lamarque en 

la provincia de Río Negro el 9 de enero de 1927. Hijo de inmigrantes irlandeses, Walsh 

cursa sus estudios primarios en su provincia de origen, para luego trasladarse a Buenos 

Aires para matricularse en la secundaria. Después de terminar sus estudios básicos, Walsh 

se matricula en la Universidad de La Plata, para adelantar la carrera de Letras, pero la 

abandona después de dos años de estudios. Después de su retiro universitario, Walsh ejerce 

una serie de oficios que le sirven para obtener algunas ganancias económicas, pero lejos de 

su verdadera vocación: el periodismo
430

. Labor que comienza a ejercer para inicios de la 

década de 1950, cuando colabora en la redacción de artículos para revistas como Leoplán y 

                                                                                                                                                                                 
cumplió por mi insistencia negativa, al no creerme con la capacidad suficiente para conducirla”. March, 
Evocación, 118. 
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Panorama
431

. Junto con su naciente carrera periodística, Walsh también inicia su incursión 

como escritor de cuentos policiales, convirtiéndose en un pionero de este género no solo en 

la Argentina, sino en el resto del continente
432

. Los cuentos redactados por Walsh son el 

preámbulo de una serie de novelas que publica a lo largo de los años cincuenta, también 

enarcadas dentro del género policiaco o de la llamada novela negra. Para 1953, se publica 

su primer libro, Variaciones en rojo
433

, que recoge tres cuentos del escritor argentino que 

reflejan su inclinación por utilizar la trama detectivesca y policiaca dentro de su escritura. 

Pero la fama y el reconocimiento de Walsh como escritor y como periodista se basan en su 

libro Operación Masacre (1957)
434

. La historia de este libro es bien particular: para 

mediados de 1956, un levantamiento popular se produce, en contra de la dictadura que ha 

derrocado un año antes al presidente Perón. Para acabar con este levantamiento, tropas 

estatales fusilan a varios manifestantes, arrojando sus cadáveres en las afueras del 

conurbano de Buenos Aires. Pero meses después de este episodio, un hombre conocido de 

Walsh le comenta que hay un hombre que sobrevivió a las ejecuciones ilegales después de 

la protesta. El periodista entrevista a este personaje y toma nota de todos los detalles que 

este testigo de primera mano le ofrece. Su labor periodística continúa después con la 

búsqueda de más detalles y de más testigos de la masacre, logrando construir una crónica 

que publica con el nombre de Operación Masacre. Tras la publicación de este libro, Walsh 

no solo se convierte en un periodista respetado en su país, también pasa a ser vigilado por 

su propuesta de investigar a fondo situaciones que comprometen al gobierno, en un 

momento de agitación política en Argentina
435

. Cuando Walsh publica su crónica, también 

inicia su posición política anti-gubernamental, convirtiéndose así en un personaje de la 

disidencia argentina reconocido. Posturas políticas que reivindica cuando viaja a finales de 

la década a Cuba, justo en el momento en el que  acaba de triunfar la Revolución y los 

combatientes de Sierra Maestra se encuentran ya en La Habana. Desde ese momento data 

su cercanía con Masetti y por esto acepta la invitación de pertenecer a Prensa Latina. 
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La cercanía de Masetti y Walsh, sumado al interés de la dirigencia revolucionaria cubana 

por fundar esta agencia noticiosa, concentra un verdadero esfuerzo de intelectuales 

latinoamericanos para inicios de la década sesentera, que buscan crear un nuevo modelo de 

periodismo en el continente. Cuando Masetti y Walsh se embarcan en el proyecto de Prensa 

Latina, la invitación a otros periodistas de la región se extiende. Los primeros profesionales 

de la información que son tenidos en cuenta para formar la nueva agencia de noticias son 

los cubanos; nombres como Ángel Augier, Gabriel Molina, Juan Marrero, Miguel Viñas, 

son tenidos en cuenta por la dupla argentina que lidera Prensa Latina, para integrar su 

nuevo proyecto de información
436

. Pese a que la idea original de una agencia de noticias es 

pensada por unos argentinos ―Guevara y Masetti, sumando a Walsh después― la 

prioridad de Prensa Latina es tener muchos miembros del periodismo cubano dentro de sus 

filas informativas. Cuba es el epicentro de la nueva plataforma de información continental y 

así lo evidencia la presencia de estos periodistas isleños, sumado al hecho de que La 

Habana es la ciudad que alberga las oficinas centrales de la agencia noticiosa
437

. Pero si 

Cuba es el escenario principal de Prensa Latina, su enfoque continental no cierra las puertas 

a demás periodistas de otras nacionalidades, por lo que Masetti y Walsh siguen con su 

incorporación de nuevos miembros para su agencia por varios países latinoamericanos. 

 

Dentro de la nómina de reporteros y corresponsales que tiene Prensa Latina en sus primeros 

años se encuentran nombres como el de los argentinos Rogelio García Lupo y Jorge 

Timossi, el del guatemalteco Edmundo Palma, el del chileno Isidro Pineda, el de los 

uruguayos Carlos María Gutiérrez y Eduardo Galeano y el del colombiano Plinio Apuleyo 

Mendoza
438

. Todos estos hombres de prensa y de letras, ayudan a engrosar los esfuerzos de 

la agencia noticiosa cubana por cubrir desde varios países latinoamericanos, la realidad del 

continente, de acuerdo a las ideas emanadas de la revolución isleña. Todos estos 

periodistas, al aceptar colaborar con la agencia de noticias de la Cuba revolucionaria, pasan 

a ser considerados como simpatizantes de las propuestas de Castro, Guevara y demás 
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dirigentes rebeldes de la isla. No solo son profesionales de la información, también 

muestran su respaldo a un gobierno de izquierda de la región, que se aleja de cualquier 

forma tradicional de gobierno existente por aquellos años en el continente, para impulsar un 

nuevo cambio político en el hemisferio. La posición de estos periodistas latinoamericanos 

los convierte en seguidores de las posturas revolucionarias, pese a que su labor en un 

principio solo se limite a informar. Pero esta incorporación a la agencia noticiosa cubana no 

solo los marca como pro-cubanos; también les acarrea diversos problemas en sus países de 

origen, que ven con preocupación la presencia de un gobierno de izquierda en el mapa 

americano y que considera a sus adeptos, individuos cercanos a la insurgencia y a la 

rebeldía en contra de las instituciones gubernamentales.
439

 

 

Mientras se conforma la lista de corresponsales de Prensa Latina, Masetti en La Habana 

adelanta los preparativos logísticos para iniciar las labores informativas de la agencia. En 

los primeros meses de 1960, el periodista argentino y director de la agencia, se encargar de 

conseguir los diversos equipos y elementos que harán parte de la nueva propuesta de 

información latinoamericana. Así lo evidencia el periodista cubano Juan Marrero, quien 

observa que Masetti para estos días ―atendió la colocación de cada pieza, el más mínimo 

detalle, desde la selección y acondicionamiento de locales hasta la adquisición de equipos 

de transmisión, máquinas de escribir, burós y sillas‖
440

. El esfuerzo de Masetti por cuidar 

cada detalle de la nueva agencia de noticias, es prueba del compromiso que asume los 

periodistas encargados de poner en funcionamiento a Prensa Latina. Esfuerzo que ve sus 

primeros resultados el día martes 16 de junio de 1959, cuando se produce el primer 

despacho noticioso de la agencia de noticias cubana. La información provenía de la ciudad 

de Nueva York en Estados Unidos, en donde el corresponsal de Prensa Latina escribe una 

nota en la que refuta la información suministrada por otra agencia de noticias, en donde se 
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plantea la injerencia de Cuba en un alzamiento armado en Honduras
441

. Este primer cable 

noticioso es el inicio de operaciones de la plataforma informativa que nace en el seno de la 

Revolución cubana, y que es dirigida y conformada por periodistas de diversas 

nacionalidades latinoamericanas, adeptos a los postulados revolucionarios cubanos. 

 

Esta primera nota periodística es el comienzo de la labor informativa que adelanta la 

agencia cubana hasta la actualidad. Durante los años de liderazgo de Masetti, la agencia 

informa sobre sucesos trascendentales para el devenir de la Isla y del continente, como la 

invasión norteamericana de Bahía Cochinos en 1961, en donde el fracaso de la misma tiene 

que ver en parte con la actuación de los periodistas de Prensa Latina
442

. Rodolfo Walsh, 

manipulando un aparato de transmisión satelital de información en las oficinas de la 

agencia, intercepta de manera casual una comunicación radial entre la CIA norteamericana 

y las tropas invasoras que desembarcan en Playa Girón, dentro de Bahía Cochinos. Walsh 

descifra los mensajes encriptados e informa de este plan invasor al gobierno cubano, que de 

forma inmediata despliegue sus tropas para hacer frente a la incursión foránea. Pero 

continuando con su labor periodística, el trabajo de Walsh no se detiene con la 

interceptación de comunicaciones: atendiendo a la propuesta de Masetti, el periodista 

argentino se disfraza de sacerdote protestante con el fin de ingresar a la base 

estadounidense en suelo centroamericano, desde donde se planea la invasión a la isla. Esto 

con el fin de obtener información de primera mano de la actualidad de los planes de 

invasión
443

. Esta curiosa y pintoresca anécdota es solo un ejemplo de la importancia que 

adquiere la agencia noticiosa desde su primeros años de funcionamiento, bajo la batuta de 

Jorge Ricardo Masetti. 
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El caso de Prensa Latina como plataforma concéntrica de simpatía de intelectuales 

latinoamericanos a los postulados de la Revolución cubana y a sus propuestas de 

internacionalizar la lucha, es solo la primera muestra de apoyo que brindan diversos 

hombres de letras y de artes a la izquierda rebelde continental durante los años sesenta. 

Desde esta agencia noticiosa parte una nueva generación de hombres de izquierda que 

muestran su apoyo ―posteriormente y en otras circunstancias―  a las propuestas rebeldes 

emanadas de Cuba. Este es el caso del director de la agencia, Masetti, quien para 1962 deja 

su cargo y la isla para comandar un grupo guerrillero en su país de origen, conocido como 

el EGP. Caso similar vive Rodolfo Walsh, quien promediando la década del sesenta regresa 

a Argentina y participa de forma activa de los grupos opositores a los gobiernos 

dictatoriales de este país
444

. Pero no todos los periodistas de Prensa Latina muestran su 

posterior simpatía a la revolución continental por medio de las armas; otros siguen 

utilizando su talento narrativo para expresar su adhesión a los postulados de izquierda. Tal 

es el caso del periodista que se encarga de la corresponsalía desde Nueva York; de 

nacionalidad colombiana y de profesión no solo periodista sino también escritor. Su 

nombre está ligado a un movimiento literario que causa sensación en el mundo, y que tiene 

cierta influencia de ese contexto rebelde que vive el continente por aquellos años. Su 

cercanía con la dirigencia cubana es estrecha, y otros tantos colegas escritores también 

muestran su simpatía con la revolución isleña desde las letras siguiendo su ejemplo, por 

esto su importancia dentro de los intelectuales latinoamericanos. Su nombre es Gabriel 

García Márquez.  

 

Gabriel José de la Concordia García Márquez nace en Aracataca, en el departamento de 

Magdalena el 6 de marzo de 1927, hijo de Gabriel Eligio García y Luisa Santiaga Márquez. 

Su padre es telegrafista, mientras que su madre es hija de un retirado general perteneciente 

al partido liberal. Vive en sus primeros años entre su población natal, Barranquilla y la 

población de Sucre, en el departamento del mismo nombre. Después viaja a Zipaquirá, 

cercana a Bogotá para terminar sus estudios secundarios. Se matricula hacia 1947 en la 

carrera de Derecho en la Universidad Nacional, pero abandona sus estudios en la capital del 
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país y viaja a Cartagena, con el fin de continuar su carrera universitaria allí. En esta ciudad 

comienza a ejercer la profesión de periodista en el periódico El Universal, hasta principios 

de la década 1950. Luego desiste de continuar con la carrera de abogacía y se traslada a 

Barranquilla, donde trabaja con el periódico El Heraldo. En esta ciudad, García Márquez se 

une a un prestigioso grupo de intelectuales conocido como El Grupo de Barranquilla, el 

cual está compuesto por periodistas, artistas plásticos, escritores y músicos. Luego de su 

estadía en Barranquilla, viaja de nuevo a Bogotá hacia el año de 1954, cuando empieza su 

trabajo en el periódico El Espectador. El periodista costeño ya ha tenido en el pasado 

contacto con este periódico, cuando en su suplemento dominical se publican algunos de los 

primeros cuentos
445

. En su estancia en el periódico bogotano, García Márquez hace un 

reportaje sobre el naufragio de un buque de la Armada colombiana, basado en las 

entrevistas que hace a uno de los sobrevivientes. Este reportaje, publicado en varias 

entregas con el periódico, se conoce como Relatos de un náufrago, y revela la verdad sobre 

el accidente del buque: mientras las versiones oficiales apuntan a señalar la causa del 

naufragio por una tormenta, el sobreviviente afirma que el barco se hunde por sobrepeso, 

producto de mercancías que transporta de contrabando. El reportaje, le trae problemas a 

García Márquez y al periódico, por lo que el periodista es enviado a ser el corresponsal en 

Europa de este medio, mientras baja la ola mediática suscitada después de la publicación 

del reportaje. El periodista colombiano vive los siguientes años París, donde el periódico 

para el que trabaja cierra por la dictadura de Gustavo Rojas Pinilla. En ese momento  

comienza a publicar su obras literarias, como La Hojarasca
446

, mientras se relaciona con 

diversos escritores latinoamericanos que también tiene a la capital francesa como su 

residencia, como es el caso de Julio Cortázar y Mario Vargas Llosa. Terminado la década y 

con el triunfo de la Revolución cubana, viaja a La Habana, junto a su compatriota Plinio 

Apuleyo Mendoza y comienza su labor informativa trabajando para Prensa Latina.
447

 Es el 
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corresponsal encargado de la agencia cubana de las noticias que se producen en la ciudad 

de Nueva York, para inicios de la década de 1960
448

. 

 

La presencia de García Márquez en la agencia cubana de noticias es muy importante. En 

primer término, por su posición respetada dentro del periodismo continental. El colombiano 

lleva más de una década trabajando en medios de comunicación, sumado a su estancia en 

Europa como corresponsal. Además su carrera como escritor comienza a cimentarse para 

estos primeros años de la década del sesenta; ejemplo de esto es la publicación de su novela 

El Coronel no tiene quien le escriba
449

 en el año de 1961. Otra característica de la 

importancia de García Márquez en Prensa Latina es la cercanía de este personaje con otros 

escritores del continente, lo que acerca a estos intelectuales a la atmósfera cultural y 

periodística de la isla que se consolida cuando triunfa su proceso revolucionario
450

. Si 

Masetti funda Prensa Latina por su cercanía con el comandante Guevara y une a este 

esfuerzo periodístico a su compatriota Rodolfo Walsh, García Márquez es un personaje que 

influencia a otros escritores de la región para que conozcan de los proyectos que adelanta la 

dirigencia cubana para promover la cultural continental y plasmar las realidades sociales de 

Latinoamérica de forma precisa, evitando las tergiversaciones o malinterpretaciones de 

personajes o instituciones contrarias a los principios revolucionarios cubanos
451

. Uno de 

estos proyectos es la agencia informativa Prensa Latina, que con la presencia de estas 

renombradas plumas del continente ―Masetti, Walsh, García Márquez― intenta 

consolidarse con una propuesta periodista hecha por latinoamericanos y para 

latinoamericanos, pero no es el único proyecto de carácter intelectual que adelanta el 

gobierno cubano. Otra plataforma de promoción cultural nace en el seno de la dirigencia 

isleña, este más cercano a las letras, a las artes plásticas y la música y es conocido como 

Casa de las Américas.  
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La Casa de las Américas nace de la necesidad de la dirigencia cubana por resaltar el valor 

cultural de la isla, además de servir como gran impulsador de las muestras artísticas y 

culturales del continente. Cuando los revolucionarios se toman el control del poder 

ejecutivo en la isla para 1959, Fidel Castro ordena la creación de un ente estatal que, a 

través de su partida presupuestal, apoye y publique trabajos culturales de gran importancia 

para la isla y para el continente
452

. Este nuevo proyecto auspiciado por el gobierno, también 

es una invitación a aquellos intelectuales de izquierda que simpatizan con la revolución 

isleña, para que se acerquen más a la realidad que vive Cuba después del triunfo rebelde. 

Castro pone la dirección de Casa de las Américas a cargo de una de sus más cercanas 

colaboradoras desde su periodo como insurgente y que en ese momento se desempeña 

dentro del Ministerio de Educación, Haydée Santamaría. 

 

Haydée Santamaría Cuadros nace el 30 de diciembre de 1923 en la población de Villa 

Clara, en la región de Las Villas. Hija de inmigrantes españoles, es la mayor de cinco 

hermanos. Realiza sus estudios básicos en su población de origen, hasta que se desplaza a 

La Habana para adelantar sus estudios superiores en La Escuela de enfermeras. Decide 

retirarse de su formación como enfermera y comienza su labor política, vinculándose al 

Partido Ortodoxo. Tras la toma inconstitucional del poder ejecutivo de Fulgencio Batista en 

1952, anulando las elecciones de ese año, Santamaría se une a un grupo de ciudadanos que 

hacen oposición al gobierno dictatorial. En este grupo se encuentra Fidel Castro, con quien 

Santamaría hace amistad. Por esta época, comienza la labor de resistencia a la dictadura y 

tiene como símbolo la toma al Cuartel Moncada en 1953
453

. Santamaría junto a otros 

rebeldes es arrestada y torturada en prisión, pero logra ser liberada en mayo de 1955, 

cuando Batista promulga una ley de Amnistía general para presos políticos. Mientras 

muchos de los disidentes cubanos marchan al exilio, Santamaría se queda en la isla y 
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empieza una labor logística, reagrupando a los opositores que se encuentran en Cuba y que 

sirva como apoyo para el grupo que se organiza en México que pretende regresar al país 

para iniciar una lucha subversiva. Este grupo rebelde es el 26 de julio, el cual prepara en el 

exilio el regreso a Cuba, mientras una red de cooperación apoya el desembarco al convocar 

una huelga general para noviembre de 1956. Santamaría hace parte del grupo de apoyo 

presente en la isla, mientras los exiliados desembarcan en estribaciones de Sierra Maestra. 

Cuando la guerrilla se asienta en la sierra, Santamaría es pieza fundamental del 26-J en las 

ciudades y trabaja junto con Frank País. Para 1957, deja su labor de apoyo clandestino 

urbano y se traslada a la sierra, donde pasa a ser una combatiente más junto a Castro, 

Guevara y Cienfuegos. Santamaría ingresa a La Habana para inicios de 1959, en compañía 

de los demás combatientes rebeldes, cuando Batista abandona la isla y las fuerzas 

disidentes se apoderan del gobierno de la isla
454

. En el nuevo gabinete cubano, Santamaría 

es puesta al frente de la cartera de educación ―junto a su esposo Armando Hart―, hasta 

cuando es encargada de dirigir el proyecto cultural Casa de las Américas promediando 

1959. 

 

Casa de las Américas es un proyecto que busca exaltar las prácticas culturales cubanas y 

latinoamericanas, ya sean literarias, musicales o artísticas. Desde la dirección de 

Santamaría, este nuevo espacio de promoción cultural funda diversos medios para exponer 

estas expresiones culturales. Uno de ellos es una editorial, que se encarga de publicar 

diversos textos afines a la dirigencia cubana en un primer momento. Esta editorial de Casa 

de las Américas, publica diversos textos durante los siguientes años de la década del 

sesenta provenientes del gobierno cubano como artículos, discursos, memorias o diarios de 

los comandantes rebeldes y ahora funcionarios gubernamentales, para exponerlos a un 

amplio público y que sirven también como propaganda de los principios revolucionarios. 

Aunque la editorial nace con este fin, con los años pasa a ser también una editorial de 

material literario, en donde se publican libros de autores cubanos y latinoamericanos, 
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alejándose de los textos revolucionarios gubernamentales
455

. Otro medio creado por Casa 

de las Américas para la difusión cultural es un premio literario. Para 1960, la casa cubana 

inaugura la entrega del Premio Casa de las Américas, el cual resalta la calidad narrativa y 

literaria de un autor del continente. Este reconocimiento implica la publicación de la obra 

galardonada por la editorial cubana y una suma de dinero al autor. Este premio se convierte 

en uno de los más afamados de las letras hispanoamericanas, y con los años aumenta las 

categorías premiadas, abarcando géneros como la crónica o el ensayo
456

. Otro medio 

apoyado por Casa de las Américas es el conocido movimiento musical Nueva Trova 

Cubana. Santamaría crea e impulsa este movimiento, pretendiendo resaltar la calidad 

sonora e interpretativa de cantantes cubanos que se alejan de los tradicionales ritmos 

caribeños arraigados en la isla
457

. Esta nueva perspectiva musical está afincada más en la 

calidad de las letras interpretadas que en la diversidad de notas musicales empleadas en las 

canciones, destacándose en este nuevo ambiente musical de Cuba dos importantes 

exponentes de la nueva trova: Silvio Rodríguez y Pablo Milanés. 

 

Pablo Milanés Arias nace el 24 de febrero de 1942 en la ciudad de Bayamo, en la provincia 

de Granma, conocida antes de la Revolución como provincia de Oriente. Tras finales sus 

estudios básicos en su ciudad natal, se traslada a La Habana finalizando la década de 1950 

para estudiar música en el conservatorio nacional. Allí Milanés vive los primeros 

momentos del nuevo gobierno revolucionario de la Isla. Durante la primera parte de los 

años sesenta, Milanés se acerca a las corrientes musicales norteamericanas, en especial el 

jazz
458

. Este acercamiento con el jazz forja en el músico una nueva forma de interpretar la 

música tradicional cubana: sumándole elementos propios de la improvisación jazzística a la 

interpretación solista con la guitarra, esenciales en la trova. Esta experimentación musical 

se ve reflejada en su canción Mis 22 años
459

, publicada en 1964 y que sienta las bases 
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musicales definitivas de la nueva trova cubana. Pero antes de acercarse a Haydée 

Santamaría y a Casa de las Américas, la relación de Milanés con la dirigencia 

revolucionaria cubana es difícil y tensa. Para 1966, cuando el cantautor comienza a ser 

reconocido dentro del mundo musical, es enviado al campo de trabajo voluntario ubicado 

en la ciudad de Camagüey. Estos centros de trabajo son una iniciativa del gobierno isleño 

que busca la construcción de hospitales, escuelas y viviendas con la labor de los miles de 

empleados públicos del Estado cubano, además de contar con la presencia de individuos 

que no han prestado su servicio militar, como es el caso de Milanés. En este centro de 

trabajo, Milanés pasa una temporada, hasta que decide fugarse para inicios de 1967, 

convirtiéndose en un prófugo de las autoridades revolucionarias. Es detenido y enviado a la 

fortaleza militar de La Cabaña, en la capital, donde es retenido hasta que finaliza las labores 

del centro de trabajos de Camagüey, cuando es puesto en libertad
460

. El músico cubano, 

varias décadas después del incidente, menciona que el centro de trabajos de Camagüey era 

―un campo de concentración estalinista‖
461

 y nada tenía de voluntario. Pese a este hecho, 

Milanés se une para 1968 en Casa de las Américas con su colega Silvio Rodríguez, para 

brindar varios conciertos e inaugurar así el movimiento de la nueva trova cubana. 

 

Por su parte, Silvio Rodríguez Domínguez nace el 29 de noviembre de 1946 en la población 

de San Antonio de los Baños, al sur de La Habana. Hijo de agricultores, Rodríguez es 

enviado a la capital a estudiar música en el conservatorio de esta ciudad desde niño. En La 

Habana, sus estudios coinciden con el ascenso de los rebeldes al poder en enero de 1959, 

convocando a Rodríguez a unirse en su adolescencia en grupos organizados por el nuevo 

gobierno cubano, como las juventudes socialistas y a la asociación de Jóvenes Rebeldes 

(AJR). Cercano a las posturas de la Revolución, el joven Rodríguez se inclina por el trabajo 

voluntario, por esto se enlista como profesor de las brigadas de alfabetización en la zona del 

Escambray, dictando clases a los campesinos de la región e instruyéndolos en las primeras 

letras. Hacia el año de 1964, tras terminar sus estudios básicos, presta el servicio militar 
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obligatorio. Tras su salida del ejército, Rodríguez se acerca a diversos artistas e 

intelectuales cubanos, convirtiéndose así en un referente de la atmósfera cultural de la 

isla
462

. Prueba de esto es su aparición en la televisión estatal en 1967, cuando presenta el 

programa sabatino Mientras Tanto
463

, nombre tomado de una de sus composiciones, y 

donde entrevista a diversos personajes de la cultura cubana. En este espacio televisivo, 

Rodríguez tiene un primer acercamiento con Pablo Milanés, con quien se vuelve a 

encontrar al año siguiente en Casa de las Américas, brindando una serie de conciertos 

claves para la consolidación de la nueva trova cubana. Desde este momento, Silvio 

Rodríguez se convierte en uno de los principales trovadores de la isla y consolida una 

carrera musical en solitario con gran reconocimiento en Cuba y en el continente
464

. 

 

Es curioso el paralelo de las vivencias de Rodríguez y Milanés antes de consolidarse como 

exponentes de la nueva trova: Mientras Milanés tiene diferencias con la Revolución y huye 

del trabajo en Camagüey, Rodríguez es un voluntario juvenil que imparte conocimiento en 

las montañas del Escambray. Mientras Milanés ya tiene una trayectoria artística previa 

antes de coincidir con Rodríguez en Casa de las Américas, el cantautor de San Antonio de 

los Baños despunta su carrera musical en este espacio auspiciado por el organismo 

gubernamental. Pese a estas diferencias en sus vidas y en sus carreras, tanto Milanés como 

Rodríguez se convierten en los líderes del movimiento de la nueva trova cubana, que para 

finales de la década del sesenta y principios de la década del setenta, influye en diversos 

músicos del resto del continente. Su encuentro artístico de 1968 en Casa de las Américas y 

organizado bajo la iniciativa de su directora, Haydée Santamaría, es un punto de inflexión 

dentro del panorama musical de la región, que ayuda a exponer las expresiones de 

cantautores latinoamericanos que, con sus letras, muestran su apoyo a la izquierda 

emergente en el continente
465

. 
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El Festival de la Canción Protesta, es el lugar de encuentro de Milanés y Rodríguez en 1968 

y ejemplifica la dirección musical que toman ciertos intérpretes del continente, que 

influenciados por la Revolución Cubana y por las subsiguientes muestras de resistencia de 

izquierda en el continente ―Grupos guerrilleros, organizaciones culturales y 

manifestaciones civiles― deciden plasmar con sus melodías y con sus letras, su respaldo a 

estos escenarios que invitan a un cambio social y político en la región
466

. La Música 

Protesta es una corriente que, tomando las bases melódicas de la trova cubana y 

proyectando en sus letras la situación social de sus comunidades, expone desde el arte su 

disgusto con las concepciones políticas tradicionales y aboga por nuevos lineamientos 

gubernamentales, que tomen las realidades sociales como su prioridad. Siguiendo con la 

propuesta estilística de los cubanos, en el resto del continente emergen otros cantantes que 

utilizan su arte como expresión de apoyo a la izquierda. En Chile el poeta y cantautor 

Víctor Jara junto con Violeta Parra irrumpen en la escena cultural de su país
467

, en 

Argentina la cantante Mercedes Sosa interpreta diversas composiciones folklóricas del 

continente
468

, en Brasil Vinicius de Moraes mezcla el Bossa-Nova tradicional con letras de 

marcado carácter filosófico
469

. Estos expositores en Suramérica son el claro ejemplo de la 

influencia de la nueva trova cubana en la música del continente para las décadas del sesenta 

y el setenta. 
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Esta clara influencia de la corriente musical cubana en músicos del resto de Latinoamérica, 

es muestra de la notoria influencia de las vanguardias culturales emanadas desde la isla en 

el resto de intelectuales de la región. En este caso, la música es el vehículo que articula un 

proceso continental de cantautores que con sus canciones, expresan ideas cercanas a la 

Revolución cubana y a sus procesos subsecuentes, comprometiéndose en materia política y 

juntando sus expresiones artísticas con las problemáticas sociales de su entorno. La Nueva 

Trova Cubana expuesta para finales de los sesenta por artistas como Silvio Rodríguez o 

Pablo Milanés, no solo se circunscribe al ámbito isleño, sino que sobrepasa las fronteras 

continentales y promueve una nueva corriente musical. Las canciones protesta que surgen 

de la nueva trova, son icónicas para los simpatizantes de la izquierda, y siguen mostrando el 

compromiso de diversos cantantes con los procesos de rebelión provenientes de las 

izquierda. Esta propuesta musical es una de las más representativas, dentro de los 

escenarios culturales que apoya la Casa de las Américas, y en especial su fundadora, 

Haydée Santamaría, convirtiendo a este órgano gubernamental cubano, en una plataforma 

de promoción y exposición de propuestas culturales e intelectuales, que apoyan los valores 

revolucionarios y que cuenta con pocos espacios de visualización en sus países, porque no 

son bien vistas sus posturas políticas.  

 

Por esto, los escenarios creados por la Casa de las Américas, son una muestra de la 

importancia que adquiere este órgano cultural cubano dentro de la intelectualidad del 

continente. Diversos pensadores y artistas se acercan a los postulados de la Revolución en 

Cuba, gracias a la Casa y muchos de ellos también aprovechan el impulso dado por este 

organismo, para dar a conocer su trabajo y masificarlo. Así que durante toda la década del 

sesenta, muchos intelectuales del continente amparados por Casa de las Américas se dan a 

conocer, debiéndole gran parte de su reconocimiento a este órgano, convirtiéndolo en un 

espacio de exposición intelectual y artística excepcional dentro del contexto 

latinoamericano
470

. 
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De este escenario cultural cubano, sin embargo, se desprende un nuevo contexto cultural. 

Es sabida la importancia de Casa de las Américas como difusora de las expresiones 

literarias de varios escritores del continente, pero este fenómeno literario no solo tiene un 

alcance regional, sino que tiene cabida en los círculos intelectuales del planeta. La literatura 

latinoamericana de la década de 1960, que coincide con los procesos de Revolución cubana 

y de conformación de guerrillas en varios países, se convierte en un fenómeno mediático y 

en una tendencia literaria sin precedentes para la intelectualidad continental. Este fenómeno 

de literatura producida por escritores de habla hispana provenientes de América es 

conocido en el mundo como el Boom Latinoamericano. 

 

El conocido Boom de la literatura latinoamericana es un movimiento que no aborda una 

unidad temática definida ―en lo referente al contenido expuesto en los textos― sino que 

corresponde a un fenómeno de crecimiento de ventas de varios autores latinoamericanos. El 

boom es pues, un fenómeno editorial más que un movimiento de vanguardia literaria. Su 

origen es bastante difuso y no tiene un punto de partida establecido. Sin embargo, es 

posible rastrear sus inicios y proponer cierto momento de consolidación. Para comienzos de 

la década de 1950, la literatura mundial centra su atención en los autores norteamericanos, 

en especial Ernest Hemingway
471

 y William Faulkner
472

. Estos dos escritores tienen 

técnicas narrativas diferentes: mientras que Hemingway es un autor que utiliza frases cortas 

y es muy preciso y directo con su lenguaje, los libros de Faulkner están cargados de líneas 

con diálogos extensos, técnicas de narración no secuenciales y utilización de varios de 

puntos vista de sus personajes para desarrollar la trama de sus textos. Las técnicas 
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narrativas de Faulkner son innovadoras dentro de la literatura, ya que se desprende del 

tradicional modelo de narración cronológica y unilateral, para incorporar diversos 

narradores dentro de sus historias, junto con saltos en los tiempos de la trama. Estos nuevos 

postulados literarios de Faulkner son seguidos y emulados por los escritores de habla 

hispana del continente. Pero no solo los autores estadounidenses marcan tendencia 

promediado el siglo XX: en Europa diversos escritores promueven nuevos estilos de 

narración. En Inglaterra, la escritora Virginia Woolf
473

 da profunda carga sicológica a sus 

personajes y James Joyce
474

 utiliza el monólogo interior para narrar el estilo de vida 

cotidiano de su entorno. En Alemania, Thomas Mann
475

 es pionero de las técnicas 

narrativas que mezclan la voz interior de los protagonistas de sus libros con variados 

diálogos. Mientras que en Francia las corrientes filosóficas del existencialismo hacen su 

aporte con las obras de Jean Paul Sartre
476

 y Albert Camus
477

.  

 

Es la vertiente francesa la que más impacta a los autores latinoamericanos promediando el 

siglo XX, ya que el influjo existencialista de sus autores explica de modo profundo, las 

realidades contemporáneas del hombre occidental. El existencialismo francés promueve un 

alejamiento de las realidades políticas o económicas para contar sus historias, y aboga por 

la concepción personal de cada individuo para dar a conocer las verdaderas problemáticas 

de las sociedades. Este movimiento promueve más un balance introspectivo personal, que 

un recuento de las situaciones externas que afectan a cada personaje de sus libros. Estos 
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postulados por acercarse a las realidades contemporáneas a través de personajes ficcionales, 

son retomados por diversos escritores latinoamericanos que buscan en las nuevas corrientes 

narrativas, plasmar las divulgadas, las percepciones y las voces que hacen presencia en sus 

países y en su continente. 

 

Estas corrientes literarias globales, se suman con el contexto propio del continente, para 

hacer germinar un nuevo movimiento literario latinoamericano. La Revolución Cubana, las 

dictaduras militares, la polarización política, la corrupción gubernamental y su dependencia 

del modelo económico norteamericano y la aparición de grupos insurgentes, son los 

principales problemas que afronta América Latina en la década de 1960. Entonces, todas 

las novedosas propuestas literarias que abogan por conocer al hombre desde lo más 

profundo de su percepción para explicar desde este punto de vista la situación real de su 

sociedad, sumado al difícil contexto continental, da como resultado una nueva literatura 

latinoamericana, que se aleja del romanticismo y del costumbrismo para consolidarse como 

una literatura realista, que da cuenta de los problemas de su entorno y da voz a cientos de 

personajes ficticios que no pueden hacer oír sus reclamos en la vida real. 

 

Esta nueva literatura latinoamericana tiene exponentes reconocidos, que escriben desde sus 

experiencias y dan a conocer los estilos de vida de sus países. Carlos Fuentes
478

 y Juan 

Rulfo
479

 en México, se encargan de resaltar la vida de campesinos y obreros y de mostrar 

sus condiciones precarias de vida. En Perú, Mario Vargas Llosa
480

 hace en sus libros un 

repaso por la vida social de su país y de los diversos estamentos sociales que habitan en un 

lugar geográfico determinado, mientras que en Argentina, escritores herederos narrativos de 
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Faulkner y filosóficos de Camus irrumpen con fuerza en el panorama literario. Jorge Luis 

Borges
481

 continúa su labor escrituraria con cuentos anacrónicos  y no secuenciales; Julio 

Cortázar
482

 desde París cuenta historias de personajes profundos desde lo sicológico, que se 

enfrentan a situaciones extremas y que se resuelven de manera confusa. En Colombia, 

Manuel Mejía Vallejo
483

 expone las situaciones de su sociedad en medio de la violencia 

bipartidista y bajo el peso de sus costumbres centenarias. Estos exponentes continentales 

son receptores directos del contexto continental y herederos de las diversas corrientes 

narrativas que están de moda en el mundo. Aunque sus trabajos y sus obras sean 

reconocidas en la región, aún falta una obra insigne que demuestre que en América Latina 

hace presencia un movimiento literario fuerte y de peso en el mundo intelectual. 

Curiosamente, esta obra insigne de la nueva literatura latinoamericana es escrita por un 

hombre que conoce muy de cerca los postulados revolucionarios y que ha trabajado en 

Prensa Latina: Gabriel García Márquez. 

 

El corresponsal de Prensa Latina en Nueva York para inicios de la década 1960, abandona 

su cargo y la ciudad donde trabaja hacia 1963, cuando se traslada a Ciudad de México y se 

dedica a la escritura de guiones cinematográficos y a trabajar en una novela. Esta novela 

tiene una historia particular: mientras García Márquez trabaja como periodista en el 

periódico El Heraldo en Barranquilla iniciando los años cincuenta, comienza la redacción 

de un texto que tiene como escenario central la casa donde pasa sus años de infancia. Este 

proyecto no logra ser finalizado por sus constantes cambios de domicilio y de trabajo, pero 

es retomado hacia 1965 cuando vive en México. Tras dieciocho meses de escritura, García 

Márquez envía a su editorial argentina el texto definitivo, que en pocos meses se convierte 
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en un éxito en ventas y marca un punto de inflexión, tanto narrativo como mediático para la 

literatura del continente. Este libro tiene como nombre Cien Años de Soledad
484

.  

 

En Cien Años de Soledad, García Márquez plasma la historia de una familia del Caribe 

colombiano, que vive por cerca de un siglo de los constantes cambios políticos, de guerras 

civiles interminables, de la aparición de las compañías norteamericanas fruteras y de las 

diversas formas del progreso como el teléfono, el ferrocarril y la luz eléctrica, mientras se 

suceden las generaciones familiares que cargan con el peso de las tradiciones pasadas y que 

se van diluyendo en el olvido con el paso de los años. El éxito de esta novela no solo recae 

en su narrativa y en su historia, sino que está ligado también a la utilización de elementos 

reales mezclados con elementos fantásticos, muy frecuentes en las sociedades 

latinoamericanas. García Márquez recoge estos elementos de fantasía presentes en el ideal 

colectivo de su sociedad y los incorpora a su obra, logrando con esto la atención de la 

crítica literaria que nombra a este hibrido narrativo entre lo real y lo fantástico como 

Realismo Mágico. 

 

Aunque la respuesta de la crítica y de los lectores al boom literario latinoamericano es 

positiva tras la publicación de Cien Años de Soledad, el Realismo Mágico, característica 

principal de estas obras, no es más que la incorporación de elementos de creencias y de 

tradiciones populares arraigados en las sociedades del continente en las obras narrativas de 

estos autores. Para los críticos europeos y norteamericanos, cercanos a la lógica y lejanos a 

las vivencias de creencias sobrenaturales, la presencia de situaciones ilógicas y atípicas en 

la literatura latinoamericana es una verdadera novedad, lo que motiva a su apreciación 

favorable de estas obras. En realidad, el boom editorial de la literatura latinoamericana y su 

Realismo Mágico como característica esencial, es una respuesta artística e intelectual a los 

problemas del continente. La incorporación de elementos cotidianos con elementos 

fantásticos, solo busca resaltar el estilo de vida que llevan muchos habitantes de estos 

países. Esta irrupción literaria de escritores de la región en el mundo narrativo es reflejo de 
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la actualidad del continente, así lo expresa el escritor peruano Vargas Llosa quien afirma 

que ―la democracia y la felicidad no producen gran literatura.‖
485

 Por esto, la buena 

literatura que surge del continente para la década del sesenta demuestra que muchos países 

de la región no la pasan bien, ni en política ni en su estilo de vida. 

 

Este escenario cultural y literario es un ejemplo más de la atmósfera intelectual que es 

cercana a los postulados revolucionarios cubanos y del resto del continente. Muchos de los 

escritores del famoso boom son cercanos a Cuba y a Casa de las Américas ―García 

Márquez, Vargas Llosa, Cortázar, Ernesto Sábato, Juan Gelman― pero otros no tiene 

ningún vínculo con el gobierno revolucionario o con ningún movimiento subversivo de 

izquierda. Entonces el boom latinoamericano es una plataforma intelectual que busca 

―desde la literatura― contribuir con una solución a los problemas sociales del continente. 

Aunque muchos de sus exponentes son declarados simpatizantes de las ideas 

revolucionarias cubanas, no es un fenómeno generalizado dentro de los escritores 

latinoamericanos. Aun así, este auge en ventas y este impulso renovador desde lo narrativo, 

supone un suceso sin parangón en la historia intelectual del continente: que gracias a la 

buena literatura pone a América Latina en el panorama internacional, en un momento 

donde solo se habla de esta parte del mundo por las dictaduras, guerrillas y revolución. 

 

Este panorama de movimientos culturales y de instituciones que promueven la actividad 

intelectual en el continente desde la isla de Cuba, demuestra que la atmósfera de 

pensamiento es activa, en momentos de influjo de las ideas de revolución y de subversión 

provenientes de la izquierda. Instituciones que desde el periodismo intentan resaltar la labor 

de los reporteros latinoamericanos como Prensa Latina o que buscan promocionar las 

narrativas contemporáneas del continente como Casa de las Américas, son proyectos 

auspiciados y patrocinados por la dirigencia revolucionaria cubana, como un experimento 

de producción cultural y de fortalecimiento de los procesos intelectuales en la región. Pero 

estas instituciones no solo tienen como objetivo la unidad de pensadores latinoamericanos, 
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sino que acerca a estos influyentes personajes de la vida intelectual del continente a los 

principios de la revolución cubana, convirtiéndolos en aliados estratégicos y en impulsores 

propagandísticos de las ideas de Cuba en el resto del mundo. De estas instituciones también 

se desprenden movimientos musicales y literarios que toman fuerza en el continente. La 

nueva trova cubana inspira a muchos cantautores latinoamericanos a expresar sus ideas 

políticas desde la música y los escritores cercanos a Casa de las Américas se consolidan en 

el mundo editorial gracias al boom mercantil de sus libros y a su innovación narrativa 

conocida como realismo mágico. Con estas nuevas corrientes artísticas y literarias, 

sumadas a las instituciones promovidas por Cuba, el panorama intelectual latinoamericano 

se activa bajo el influjo de los principios izquierdistas y en contra de los modelos 

tradicionales de gobierno. 

 

Sin embargo, otro grupo de intelectuales del continente no son cercanos a los postulados de 

Cuba y su revolución; al contrario, piensan que está forma de gobierno es contraria a la 

libertad de expresión y es enemiga de las ideas que piensa diferente a la izquierda. Estos 

intelectuales del continente también hacen oír su voz durante estos años convulsos, pero 

esta vez es para expresar su inconformismo con Cuba y sus simpatizantes. 

 

Intelectuales no comprometidos: inconformismo y posturas anti-revolución 

Si bien la Revolución cubana y sus posteriores intentos de exportación de los ideales 

rebeldes a otros países del continente son el inicio de una atmósfera intelectual fuerte en la 

región, también es el escenario para que varios intelectuales expresen su inconformismo 

con estos postulados. Aunque los intelectuales latinoamericanos se entusiasman en un 

primer momento con el triunfo de los rebeldes isleños liderados por Fidel Castro, las 

políticas y las posturas cada vez más radicales que toma la dirigencia cubana al transcurrir 

la década del sesenta, plantea varios interrogantes a los pensadores que observan está 

situación. Muchos de estos se sienten desilusionados con el nuevo giro represivo que va 

tomando la dirigencia isleña y también las posturas radicales de la izquierda 

latinoamericana, que no ve con buenos ojos a aquellos personajes que no simpatizan con 
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sus propuestas. Este nuevo contexto, es tomado por varios intelectuales de la región para 

hacer sentir su voz de inconformismo y protesta con el gobierno cubano y con sus 

seguidores a lo largo del continente. Este grupo de intelectuales y pensadores es la facción 

opuesta al grupo de intelectuales pro-cubanos que tienen como punto de convergencia Casa 

de las Américas, demostrando que la intelectualidad continental no apoya de forma 

unánime a la revolución y a sus principios. 

 

Esta fragmentación de los intelectuales latinoamericanos frente a la revolución isleña tiene 

lugar hacia 1961, después del discurso de Fidel Castro frente a varios pensadores 

latinoamericanos en La Habana en junio. En su declaración Castro pronuncia que ―dentro 

de la revolución, todo, contra la revolución nada‖
486

. Una frase que reitera el compromiso 

que adquieren aquellos pensadores que simpatizan con los postulados revolucionarios, 

planteando una oposición frontal contra aquellos enemigos y críticos de la dirigencia 

cubana. Pese a que estas palabras del máximo líder de la revolución buscan crear un lazo 

fuerte entre los intelectuales y los postulados revolucionarios, su posición radical contra los 

opositores no cae nada bien entre varios de ellos. Un ejemplo de lo que da a entender este 

discurso de Castro es la canción del cantautor cubano Carlos Puebla, quien en sus líneas 

afirma que ―se acabó la diversión, llegó el comandante y mandó parar.
487

‖ La relación entre 

Cuba y los intelectuales sufre un periodo de desunión tras este discurso, que 

paradójicamente lo que busca es fortalecer el vínculo entre ambas partes, después de 

fundada Casa de las Américas. La intención de Castro es seguir convocando a los 

pensadores de la región a la isla, para que conozcan los principios que rigen al gobierno 

revolucionario y que dan prioridad a la población civil y a la difusión de varias áreas del 

conocimiento. Pese a este intento, las palabras de Castro también son prueba de que la 

Revolución se vuelve cada vez más sectaria y más radical, cerrándole la puerta a aquellos 
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que no estén de acuerdo con sus ideales. Por esto, los intelectuales que no admiten de forma 

plena la influencia cubana, sienten que la revolución está traicionando su ―libertad 

creativa‖
488

. 

 

Continuando con más muestras de inconformismo intelectual frente a la dirigencia cubana 

en la década de 1960, se destaca el ataque de varios escritores mexicanos a los principios 

revolucionarios hacia 1965. En la publicación La Cultura en México, se utiliza una imagen 

de varios escritores latinoamericanos, y los resalta como ―La Mafia‖
489

. Esta publicación es 

dirigida por Carlos Fuentes, uno de los intelectuales del boom literario y adepto en un 

principio a las ideas de la revolución, como lo demuestra su colaboración con la revista de 

Casa de las Américas
490

. El interrogante que surge después de esta publicación, es la 

motivación que tiene el escritor mexicano para atacar con sarcasmo a sus colegas que 

siguen leales a los principios de Cuba. Aquí aparece entonces otro factor de desencuentro 

entre los intelectuales del continente, y es su afiliación con Casa de las Américas, el órgano 

cultural patrocinado por el gobierno cubano.  

 

Casa de las Américas representa la mejor vitrina de exposición mediática que puede tener 

un intelectual latinoamericano. No solo es una vitrina cultural, también es un escenario de 

apoyo al gobierno revolucionario
491

. Pero las diferencias de percepción ideológica 

fragmentan y dividen a los intelectuales reunidos bajo la Casa cubana: mientras unos siguen 

defendiendo los principios de la revolución, otros abogan por la libertad en el pensamiento 

y en las obras, sin injerencia política de ningún gobierno
492

. Carlos Fuentes, uno de los 

seguidores de la segunda corriente, ataca a aquellos colegas que siguen despreciando las 
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demás muestras culturales que no se hacen bajo el patrocinio cubano, considerándolos un 

grupo cerrado y que toma decisiones polarizadas y sectarias. Por esto la publicación gráfica 

mexicana evidencia una ruptura dentro de los mismos simpatizantes de los rebeldes 

cubanos, que ahora se decantan por defender su libertad creativa por encima de cualquier 

principio político. Aunque la respuesta cubana al ataque periodístico mexicano no se hace 

esperar: en octubre de 1965 la revista Política publica un artículo titulado Los intelectuales 

mexicanos, la Dolce Vita y la oligarquía en el poder, donde ataca con fuertes palabras la 

postura de la cultura en México como lo evidencia el siguiente apartado: ―falsos paladines 

de la libertad creadora, confunden esta con la producción pueblerina de copias del 

extranjero.‖
493

 Sin lugar a dudas, este intercambio de posturas a través de publicaciones 

periodísticas muestra una división dentro de los intelectuales latinoamericanos, que ahora 

no se ven tan comprometidos con los postulados revolucionarios como lo fueron a 

principios de la década. Pero este enfrentamiento mediático es solo un ejemplo más de 

varios desencuentros entre los intelectuales anti-cuba y la dirigencia rebelde isleña. 

 

Quizá el ejemplo más emblemático del desencuentro entre intelectuales y la revolución 

isleña se da a inicios de los años setenta, cuando un poeta y escritor cubano es encarcelado 

por ser un opositor del gobierno de Castro. Este hecho es un punto de inflexión en las 

relaciones entre intelectuales y los postulados de izquierda promovidos por la isla. El poeta 

encarcelado que desata tal ola de malestar intelectual es Heberto Padilla. 

 

Heberto Padilla nace en la población de Puerta de Golpe, en la provincia de Pinar del Río el 

20 de enero de 1932. Cursas sus estudios básicos en su tierra natal y viaja en su juventud a 

la capital del país, donde cursa los estudios universitarios en la Facultad de Periodismo de 

la Universidad de La Habana. Luego viaja a los Estados Unidos donde se radica en un 

primer momento en Miami, ejerciendo su carrera periodística en una emisora. Después se 

dirige a Nueva York, donde trabaja como profesor de francés. En esta ciudad se encuentra 
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hacia 1959, cuando triunfa la Revolución cubana y asume las riendas del gobierno, siendo 

simpatizante de esta por aquellos años
494

. Simpatía que se evidencia cuando asume el cargo 

de corresponsal desde Nueva York de la agencia de noticias Prensa Latina, justo en el 

momento de ser fundada. Para inicios de los años sesenta, Padilla abandona Estados Unidos 

y regresa a Cuba, siendo reemplazo en su cargo como corresponsal por Gabriel García 

Márquez. A su regreso a La Habana sigue vinculado con Prensa Latina y es enviado a ser 

corresponsal de la agencia noticiosa a la Unión Soviética, cargo que desempeña hasta 1966. 

En su estadía en el país soviético, Padilla conoce más de cerca los postulados de la 

izquierda, lo que lo hace tomar distancia del gobierno revolucionario a su regreso a Cuba. 

En los países de Europa Oriental, el periodista cubano visualiza de primera la situación de 

estos Estados y como el modelo económico socialista no es tan favorable para un país, 

como se supone en la isla
495

. Este desencanto de Padilla es evidente al regresar a Cuba, 

cuando publica el libro de poesía Fuera de Juego,
496

 en donde plasma su inconformismo 

con los postulados de la Revolución. El libro es el preámbulo de su relación tormentosa con 

el gobierno Cubano, ya que para 1968 recibe el premio de la Unión de Escritores y Artistas 

de Cuba (UNEAC), resaltando su labor escrituraria. Pero este premio otorgado por un 

jurado es contrario a los lineamientos de los directores de dicha organización, que ven en 

Padilla un intelectual escindido de los postulados revolucionarios y que no es cercano al 

gobierno, como lo evidencia en el libro. Así que el premio dado en un principio, es retirado 

a Padilla finalizando 1968
497

. 

 

Las posturas de Padilla frente al gobierno cubano siguen siendo lejanas para inicios de la 

década de 1970, momento en el que se genera una controversia intelectual que implica 

problemas para el periodista y portea cubano. En 1971, Padilla pronuncia un discurso frente 
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a la UNEAC en La Habana, donde lee un texto de su autoría que se titula Provocaciones. 

En dicho texto, Padilla critica de forma abierta al gobierno revolucionario y pasa a ser un 

enemigo público de la dirigencia isleña. Pocos días después de dicho evento, Padilla es 

encarcelado con su esposa por actividades ―subversivas en contra del gobierno‖
498

. Tras 

treinta y ocho días en prisión, el poeta vuelve ante la UNEAC y lee un texto de su autoría 

llamada Autocritica, en donde reniega de sus posturas anti-revolucionarias y pide excusas 

al gobierno. Tras esta retractación pública, Padilla es dejado en libertad
499

. 

 

Pese a la libertad de Padilla, este incidente es un suceso que marca una ruptura definitiva 

entre los intelectuales y el gobierno revolucionario de la isla. El incidente Padilla, como es 

conocido este caso en el mundo, genera voces de rechazo y protesta en todo el ámbito 

intelectual. Escritores cercanos al gobierno cubano como Julio Cortázar, Octavio Paz, 

Mario Benedetti, Jean Paul Sartre y Simone de Beauvoir son algunos de los que se expresan 

a favor de Padilla y piden su liberación
500

. Este hecho se convierte en el detonante que 

separa las posturas revolucionarias con los intelectuales del continente, ya que las ideas que 

un poeta expresa en sus libros, son motivo para justificar su detención. 

 

El incidente Padilla es un caso emblemático que marca esa ruptura de intelectuales y 

revolución en América Latina, ya que nunca las diferencias ideológicas de un intelectual 

habían causado una represión como la encarcelación. Durante la década del sesenta, los 

intelectuales del continente se acercan a los principios revolucionarios de la isla, ya que son 

punto de partida en contra de la opresión de los regímenes militares y los gobiernos pro-

norteamericanos que existen en los países de la región. La Revolución cubana en sus 

primeros años es vista por los intelectuales y por muchos otros miembros de la sociedad 

como el modelo a seguir, para evitar la corrupción de los gobiernos y para contrarrestar los 
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pocos espacios que se les brinda a los procesos artísticos y culturales en estos países. 

Durante esta década, diversos escritores, artistas plásticos y músicos se acercan con sus 

obras a los postulados emanados de la revolución; queriendo reivindicar sus luchas 

armadas, valorando su acercamiento a los sectores más vulnerables y más desiguales de la 

población y proponiéndolos como un ejemplo válido para acabar con los gobiernos que 

oprimen a la sociedad. Pero la división dentro del mundo intelectual latinoamericano que se 

evidencia con el pasar de los años ― y con las actuaciones de la dirigencia 

revolucionaria―  pone en duda la excelente relación entre la atmósfera cultural del 

continente y los lineamientos izquierdistas.  

 

La encarcelación de Heberto Padilla es el suceso que demuestra que los intelectuales y los 

revolucionarios latinoamericanos no son aliados per se, por lo contrario evidencia que en 

esta relación hay simpatías y antipatías, puntos de encuentro y desencuentro y situaciones 

en donde ambas partes no coinciden. El incidente con el poeta cubano y su posterior ola de 

rechazo en el ámbito intelectual, resquebraja las bases en donde descansa las buenas 

relaciones de Cuba y su revolución con los intelectuales del continente y del mundo, que ya 

no confían plenamente de un gobierno que es capaz de tomar represalias por pensar y 

opinar diferente. 

 

―El caso Padilla obliga a revisar el ideal socialista, lo que de él queda y lo que podría ser. 

Luego de la monstruosa experiencia estalinista, lo ocurrido en Cuba vulnera la lógica de la 

esperanza en ese horizonte socialista que ha entusiasmado a muchos de los mejores 

intelectuales y escritores‖
501

, son las palabras que utiliza el mexicano Carlos Monsiváis 

para aludir al clima de incertidumbre que vive el mundo intelectual del continente tras el 

encarcelamiento del poeta cubano. Sí iniciando la década del sesenta el ideal de revolución 

socialista parece ser la clave para combatir las problemáticas sociales del continente, diez 

años más tarde ese ideal romántico es un realidad poco probable, ya que el gobierno 

revolucionario caribeño emula las atrocidades de su aliado soviético y propone un atropello 
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y una represión hacia aquellos que no piensen igual. Después de los primeros años del 

gobierno revolucionario en Cuba y de diversos intentos de emular su lucha insurgente para 

alcanzar el control del Estado por parte de grupos guerrilleros en el continente, los 

intelectuales que no se unen a los preceptos de izquierda y que no comulgan con los 

postulados revolucionarios, encuentran en Heberto Padilla una figura, que prueba que los 

lineamientos de izquierda en América Latina también son opresores, y no estimulan la 

libertad creativa necesaria para los intelectuales y artistas de la región. 

 

Si escenarios como Prensa Latina o Casa de las Américas son tribunas de exaltación 

cultural apoyadas por Cuba, sucesos como el enfrentamiento con los escritores mexicanos y 

la cárcel para Heberto Padilla, muestran que los principios revolucionarios no son tan 

amables y tan generosos con todos los intelectuales latinoamericanos. Las palabras de Fidel 

Castro en 1961, ya mencionadas, contienen una invitación y a la vez una advertencia: 

―dentro de la revolución, todo, contra la revolución nada‖, es un mensaje claro que 

evidencia que la Cuba revolucionaria no tolera ninguna muestra de disidencia  traición a sus 

ideales, así provengan de hombres de letras, de músicos o de artistas. La relación idílica 

entre pensadores y los adeptos de Castro se acaba cuando comienzan los años setenta, lo 

que refleja que el vínculo existente entre estas partes no es tan sólido como se piensa 

―antes y ahora―. Por esta razón, diversos intelectuales y hombres de letras y artes se 

desprenden de cualquier tipo de vinculación con Cuba y sus ideales desde finales de los 

sesenta, para centrarse más en su labor artística y cultural, alejándose de polémicas de 

orden político. Estos intelectuales conforman nuevas vanguardias intelectuales en cada uno 

de sus países, que promueven el crecimiento de una atmósfera cultural en varios lugares del 

continente, sin la presencia de posturas políticas e ideológicas. Estas vanguardias 

intelectuales y artísticas en algunos países suramericanos, merecen ser expuestas y 

estudiadas. 
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Movimientos intelectuales en Suramérica: construcción de una cultura nacional 

Mientras el ambiente intelectual es afectado por el influjo de la Revolución Cubana y por 

corrientes de izquierda que abogan por la subversión, diversos movimientos culturales en 

varios países suramericanos irrumpen con fuerza, alejándose de la discusión política sobre 

si es conveniente ser pro-cubano o no. Estos movimientos culturales suramericanos 

defienden la libertad de expresión y la capacidad creativa, tanto literaria como artística, por 

encima de posturas políticas o ideológicas. La discusión que fragmenta la relación entre 

intelectuales y la dirigencia revolucionaria cubana pasa a un segundo plano: ahora las 

vanguardias artísticas y culturales solo están comprometidos con su labor y no con 

ideologías de tipo político. Así que para la década del sesenta e inicios de la del setenta, 

diversos colectivos de intelectuales surgen por todo Suramérica, coincidiendo su irrupción 

en el panorama continental con muchos grupos guerrilleros. 

 

El caso más representativo de estos colectivos intelectuales es el de Argentina. En este país 

surge una conciencia intelectual influyente para mediados del siglo XX, que tiene mucho 

que ver con las problemáticas que se viven en este territorio durante esos años. El problema 

más conocido es la inestabilidad política. El golpe militar de José María Guido a Arturo 

Frondizi pone de manifiesto las desavenencias de orden político que aún vive la Argentina 

tras años de gobierno Peronista. El movimiento populista de Juan Domingo Perón todavía 

es fuerte en el país, pero la nueva propuesta ejecutiva del gobierno militar decide retíralos 

de las elecciones a realizarse en 1963, suceso que aumenta la inestabilidad política 

argentina. La no presencia del Peronismo en los comicios electorales y el gobierno militar 

de Guido, generan en la población un movimiento de malestar, que despierta una 

resistencia colectiva frente a la polarización política del país; resistencia colectiva que 

provoca el aumento de organizaciones culturales y colectivos artísticos que se oponen al 

gobierno de facto
502

. 
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Otro problema en la Argentina por aquellos años es la presencia de grupos subversivos, que 

aprovechando la inestable situación política, y auspiciados por los dirigentes cubanos, 

conforman un foco guerrillero en el norte del país. El EGP liderado por el periodista Jorge 

Masetti, también contribuye a que diversos estamentos de la sociedad consideren la 

importancia de una resistencia armada para afrontar las problemáticas sociales de 

Argentina. La presencia de un periodista en un grupo subversivo, es un símbolo del 

compromiso que adquieren varios intelectuales con los postulados de la revolución. 

 

Estos problemas políticos, sumados a un proceso de lucha subversiva, producen una 

respuesta desde lo intelectual. Los hombres y mujeres vinculados a la cultura en Argentina 

se movilizan, creando espacios de difusión donde reflexionan sobre los problemas actuales 

de su país. Desde estos espacios, los intelectuales estimulan la creación de una conciencia 

crítica en la población, para que no caiga ni en la polarización ni en la indiferencia política. 

Aunque muchos de estos colectivos intelectuales son de marcado corte de izquierda, su 

posición no busca seguir con los postulados dogmáticos de la izquierda internacional o 

defender una lucha armada, sino que está encaminada a mostrar las problemáticas 

nacionales, para consolidar un verdadero proceso de cambio social. El espacio de difusión 

intelectual más reconocido y emblemático es la revista Pasado y Presente. 

 

Pasado y Presente tiene su origen en abril de 1963, cuando un grupo de intelectuales se 

reúnen para promover un proyecto comunicativo, que refleje las realidades contemporáneas 

del mundo cultural argentino y su importancia para estimular un cambio social en el país. 

Dentro de este grupo de intelectuales se encuentran Oscar del Barco, José Aricó y Juan 

Carlos Pontiantero, quienes juntan esfuerzos y desde la provincia de Córdoba, publican el 

primer número de la revista. Esta revista, según Pablo Ponza ―se propone realizar una 

crítica cultural y política de la realidad‖
503

, destacándose no solo su compromiso con la 

promoción de espacios culturales, sino su marcado corte izquierdista en cuanto a ideas 

políticas. Pasado y Presente aborda diversos temas en sus siguientes números: desde el 
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análisis de textos políticos clásicos de izquierda hasta la presentación de libros 

contemporáneos de autores argentinos. La revista es un espacio en donde confluyen ideas 

que tienden a proponer soluciones a los problemas actuales de la Argentina, reconociendo 

su compromiso con los valores de izquierda pero sin dejar a un lado a la sociedad civil. Así 

lo manifiesta José Aricó en la editorial del primer número de la revista cuando afirma: 

―Pasado y Presente aspira a convertirse en una nueva expresión de izquierda real en 

Argentina…, será por ello una revista comprometida con todas las fuerzas que hoy se 

proponen la transformación revolucionaria de nuestra realidad.‖
504

 Esta tribuna  

comunicativa promueve una conciencia crítica desde la cultura y desde los postulados de 

izquierda, y se transforma en un referente de los colectivos intelectuales del país para 

expresar sus ideas, que ven en la revista cordobesa un ejemplo a seguir en tiempos de 

polarización y de represión. 

 

Aunque Pasado y Presente solo dura un par de años, su propuesta de integrar las ideas de 

izquierda con la situación real del país y con las manifestaciones culturales, supone un 

esfuerzo detonante en la vida intelectual argentina. Pese a que la publicación no sobrevive a 

la década del sesenta, si promueve un nuevo modelo de promocionar la cultura en el país, 

pensándola como una herramienta de transformación social. Esta transformación social 

desde la cultura es un fenómeno inspirador para los demás colectivos argentinos, que se 

atreven a fundar nuevos escenarios de comunicación donde buscan estimular los procesos 

culturales del país
505

. Esta revista cordobesa entonces, es solo un ejemplo de la actividad de 

individuos ligados al mundo cultural, que sugieren la creación de una conciencia nacional 

para promover un cambio social en Argentina. 

 

Pasado y Presente no solo es el único espacio creado por colectivos culturales argentinos 

en los años sesenta. Otros espacios surgen en la vida argentina, promoviendo el desarrollo 

cultural del país, como el caso de varias casas editoriales. Gracias al impulso dado por la 
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revista cultural cordobesa, se funda una editorial derivada de esta publicación. Cuadernos 

de Pasado y Presente se convierte en una editorial insignia siendo pionera en la publicación 

de libros de corte izquierdista en Argentina. La consolidación de esta casa editora es tan 

notoria finalizando la década, que contribuye a la fundación de una editorial aún más 

grande: Siglo XXI Argentina Editores. Pero no solo es la editorial de Pasado y Presente la 

que emerge en el contexto argentino en esta época; otras editoriales como Rosa Blindada, 

Centro Editor de América Latina o Siglo Mundo también hacen parte del fenómeno 

editorial argentino, demostrando que el auge de la producción librera en el contexto cultural 

suma esfuerzos a la consolidación de la intelectualidad argentina
506

. 

 

Estos escenarios culturales fundados y consolidados son muestra de la importante 

participación de los colectivos intelectuales en la consolidación de una atmósfera de 

pensamiento crítico, en un periodo de inestabilidad política y auge de grupos de lucha 

irregular. La presencia de medios como Pasado y Presente y el auge de casa editoriales, 

demuestran que la movida cultural argentina es activa, redefiniendo el papel del intelectual 

dentro de las problemáticas de su país. Aunque estos colectivos culturales no se 

identifiquen como pro-cubanos, sus inclinaciones de izquierda invitan a pensar en los 

problemas sociales de forma crítica, pero sin la necesidad de promover sectarismos ni 

polarización. El caso argentino de colectivos de orden cultural, es uno de los más 

destacados en el panorama suramericano sesentero, pero no es el único. En otros países de 

la región también surgen vanguardias intelectuales y artísticas que igual que el caso 

argentino, proponen una conciencia colectiva del cambio en un periodo de malestar político 

y de consolidación de guerrillas, como es el caso de Venezuela. 

 

En el panorama venezolano, surgen tres grupos de intelectuales para inicios de los años 

sesenta, en un momento donde el país vive el gobierno represor de Rómulo Betancourt y la 

consolidación de la guerrilla de las FALN. Estos tres grupos son Sardio, Tabla Redonda y 
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el Techo de la Ballena. Grupos de intelectuales son aspiraciones culturales y políticas 

diversas, pero que coinciden con la promoción de los escenarios culturales venezolanos 

promediando el siglo XX. Su periodo de duración es efímero, pero deja un impacto grande 

en el pensamiento intelectual de Venezuela. El primer grupo en irrumpir en el panorama 

nacional es Sardio
507

: para mediados de la década 1950, en la ciudad de Caracas se reúnen 

diversos intelectuales de provincia, llegados a la capital de los diferentes estados del país. 

En los sitios de tertulia, estos individuos planean la publicación de una revista, donde 

expongan las muestras artísticas y literarias que ellos realizan. En 1958 se publica el primer 

número de la Revista Sardio, donde aparecen como responsables de la misma Guillermo 

Sucre, Rodolfo Izaguirre y Rómulo Aranguibel
508

. Este colectivo artístico promueve la 

libertad creativa de los intelectuales del país, reuniendo los diversos talentos del grupo en 

un medio escrito
509

. El grupo ingresa al panorama intelectual venezolano con fuerza, pero 

también su aparición pública es motivo de alarma para las fuerzas estatales. Sardio es 

percibido por las fuerzas del orden como un grupo de izquierdistas que promueven la 

sublevación, por esto los eventos que promueven los intelectuales de este movimiento, son 

cada vez menos públicos y más reservados, evitando crear inconvenientes con la policía
510

. 

Pero no solo es la vigilancia policiaca el único problema a sortear para Sardio: la 

fragmentación interna del grupo, por afiliaciones políticas, resquebraja la unidad del 

colectivo y promueve su desintegración para el año de 1962, cuando publican su última 

revista
511

.  

 

De la desintegración de Sardio surgen los otros dos movimientos culturales venezolanos: 

Uno de marcado carácter político y de militancia de izquierda, Tabla Redonda; y el otro 

heredero de las expresiones literarias y artísticas, más enfocado en los aspectos culturales 
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que en los planteamientos de índole político, El Techo de la Ballena. Tabla Redonda es la 

agrupación que reúne a los intelectuales venezolanos que en Sardio no pueden estar muy 

comprometidos con la izquierda. Este movimiento es abiertamente socialista, con 

inclinaciones más políticas que artísticas y con posturas más radicales que las de Sardio
512

. 

La revista fundada por este grupo es la contraparte de Sardio, ya que según María del 

Carmen Porras ―su filiación a un proyecto cultural de orientación marxista determina, sin 

duda, esa proclividad al debate político y a la confrontación ideológica más que a la 

producción literaria propiamente tal‖
513

. Tabla Redonda se escinde de Sardio por sus 

comprometidas posturas de izquierda, funda su propio órgano de difusión y ayuda a 

ahondar en la fragmentación de este grupo al iniciar los años sesenta
514

. Cuando Sardio 

desaparece, Tabla Redonda sigue con orientación política, dejando en su segundo plano las 

tendencias culturales; pero varios miembros del acabado Sardio conforman un nuevo 

movimiento, que recoge las banderas culturales del grupo predecesor y se enfrentan en el 

ámbito intelectual con Tabla Redonda: este nuevo movimiento es El Techo de la Ballena. 

 

El Techo de la Ballena
515

 nace en 1962, tras la disolución de Sardio. Lo que busca este 

colectivo es seguir con la promoción de los escenarios artísticos y las propuestas literarias 

que lideraba su antecesor, haciéndole frente a las posturas políticas que expresa Tabla 

Redonda. Con este propósito, dos corrientes se desprenden del colectivo y emergen con 

fuerza en la cultura venezolana: una de artes plásticas y otra literaria. La corriente plástica 

cimenta sus bases con una exposición de arte en Caracas para el año de 1962, llamada Para 

restituir el Magma. En este exposición, los conocidos Balleneros presentan sus 

recreaciones pictóricas, que se alejan de la estética expresionista y opta por las figuras 
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geométricas, lo abstracto y una concepción informal y desenfada del arte
516

. Esta es la 

primera de una serie de exposiciones que se realizan en la capital durante el primer lustro 

de la década, momento que coincide con el esplendor del movimiento
517

. Mientras la 

corriente artística del Techo se consolida, la facción literaria tiene una presentación bastante 

polémica. Al igual que los Balleneros, los literatos del Techo se presentan en 1962, cuando 

publican un libro de poemas que va dirigido de forma abierta al presidente Betancourt, 

titulado ¿Duerme Usted, Señor Presidente? Esta crítica literaria en contra del mandatario 

venezolano, pone en riesgo la seguridad de su autores. Un ejemplo de esto es el auto-exilio 

que asume el prologuista del libro, Adriano González León, quien viaja a Colombia, para 

después refugiarse en Cuba y España hasta 1966, cuando regresa a Venezuela
518

. Este 

ataque directo a Betancourt es el preludio de un nuevo medio de difusión que funda la 

corriente Literaria del Techo. En 1964 aparece la revista En Letra Roja, un medio que 

recoge las percepciones políticas de los integrantes del colectivo, asumiendo una posición 

de compromiso ideológico de izquierda. La publicación de esta revista coincide con el final 

de Tabla Redonda, por lo que las posturas políticas de los intelectuales venezolanos que 

necesitan de un nuevo medio de exposición son presentadas ahora en el colectivo de El 

Techo de la Ballena. Este medio impreso sugiere la unificación de los literarios de 

izquierda y además propone la concepción de los postulados políticos no desde la 

perspectiva dogmática, sino desde las vivencias reales de la población venezolana y vistos 

como herramientas de solución a problemas concretos
519

. En Letra Roja pervive hasta 

finales de la década del sesenta, siendo el último escenario de la vanguardia cultural 

venezolana integrada por estos tres colectivos de intelectuales. 

 

El caso de la atmósfera intelectual venezolana es prueba de la importancia que tienen los 

colectivos culturales en la vida cotidiana de sus países, durante una época de conflictos e 
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inestabilidad manifiesta. Sardio, Tabla Redonda y El Techo de la Ballena oscilan entre las 

posturas políticas y artísticas, entre el compromiso ideológico con la izquierda o la defensa 

de la literatura y las artes plásticas por encima de cualquier postura, pero coinciden en la 

necesidad de movilizar a los intelectuales venezolanos, para que fomenten una conciencia 

crítica en la población y propongan escenarios alternativos de construcción social y de 

identidad cultural. 

 

Un caso curioso y excepcional dentro de las vanguardias culturales de orden nacional que 

surgen es el de Ecuador. Pese a que en este país andino no se identifica la creación de un 

grupo guerrillero, si tiene un colectivo de intelectuales activos para estos años, que escapa 

del debate del apoyo a la Revolución cuba y crea una vanguardia nacional. Los escritores 

Ulises Estrella y Fernando Tinajero conforman un movimiento literario conocido como los 

Tzántzicos
520

 para inicios de la década del sesenta. Este colectivo promueve la exposición 

de los nuevos talentos literarios del país y para tal fin, crea dos  medios de difusión: las 

revistas Indoamérica y La Bufanda del Sol. Indoamérica es una revista donde el ensayo es 

el género predominante. En este medio se analiza la perspectiva de los intelectuales 

ecuatorianos frente a los problemas contemporáneos del país y del continente. Más que una 

vitrina de textos literarios, Indoamérica es un medio que propone pensar al intelectual 

como factor que promueve el cambio social de su entorno
521

. En contraparte, La Bufanda 

del Sol es una revista que expone y presenta diversos textos de intelectuales ecuatorianos y 

latinoamericanos. No es una revista de artículos de opinión como lo es Indoamérica, sino 

que es un medio que sirve de vitrina, donde se expone las poesías, los cuentos y los relatos 

de varios escritores, considerándose como un medio literario más que informativo
522

. Estos 

escenarios ponen a los Tzántzicos ecuatorianos en el mapa de las vanguardias intelectuales 

de la región, pese a no contar con grupos de guerrillas en su país, común denominador de 

los demás países suramericanos para la época. 
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Tras analizar a varios colectivos de intelectuales suramericanos durante la década del 

sesenta es posible resaltar algunas conclusiones. Una de ellas es la importancia de 

consolidar procesos culturales en un contexto de incertidumbre social e inestabilidad 

política, como los vividos por Venezuela y Argentina. Los intelectuales de estos países 

demuestran la importancia de continuar con las actividades culturales y con la promoción 

de las artes y la literaria en momentos donde los temas políticos y las discusiones 

ideológicas son las predominantes. Otra conclusión es la influencia de las ideas de 

izquierda en estos colectivos de intelectuales. Pese al compromiso de algunos grupos y de 

algunas publicaciones ―caso de Pasado y Presente, En Letra Roja y los miembros de 

Tabla Redonda― las ideas de izquierda no proponen una discusión de apoyo o no a la 

causa Cubana y a su proyecto de internacionalizar la lucha. Este debate escapa a estos 

colectivos, que promueven una consolidación de intelectuales de orden nacional, 

preocupados por las problemáticas de su países y no por discusiones foráneas. Otra 

conclusión a destacar es el fomento de medios de comunicación dentro de estos grupos. Las 

diversas revistas y las casas editoriales que surgen de estas organizaciones son prueba de la 

necesidad que tienen estas por exponer su arte y sus ideas. Otra conclusión a destacar es el 

caso de la vanguardia intelectual ecuatoriana, que es una excepción a la regla dentro del 

continente; ya que promueve un grupo cultural en un país que no cuenta con grupos de 

guerrilla, como es el caso de Venezuela, Argentina, Bolivia o Colombia. Esto demuestra 

que los intelectuales no necesitan de la subversión para conformar sus colectivos de 

difusión. 

 

Tras estas conclusiones, se puede reseñar que las vanguardias intelectuales suramericanas 

son tan importantes como las guerrillas para la década del sesenta, y no importa si son 

argentinos, venezolanos o si pertenecen a los Tzántzicos ecuatorianos: lo importante es su 

implicación dentro del contexto continental. 
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*** 

Después de abordar las diversas posturas de los intelectuales latinoamericanos durante la 

década de 1960, momento en el que coinciden con el influjo de la Revolución cubana y con 

la conformación de grupos guerrilleros en los países de la región, es importante profundizar 

en algunas reflexiones.  

 

Un punto de análisis permite dimensionar la relación de simpatía y antipatía que existe 

entre los intelectuales de la región con los postulados revolucionarios cubanos. Mientras 

existen unos intelectuales comprometidos con la revolución y sus líderes, otros se 

manifiestan contrarios a estos preceptos. Los intelectuales comprometidos con la causa 

rebelde isleña son periodistas, escritores, cantantes y artistas plásticos que utilizan su 

influencia mediática y su labor creativa, como medio de transmisión para expresar su 

cercanía con los dirigentes cubanos. Esta dirigencia isleña también aprovecha a los 

intelectuales para promocionar sus postulados por el mundo. Pero mientras los intelectuales 

afines a Cuba y a su Revolución manifiestan su agrado con la nueva perspectiva política en 

el continente, que promueve nuevos espacios de difusión cultural, otros intelectuales de la 

región expresan su descontento con la dirigencia revolucionaria cubana. Estos hombres de 

cultura tildan a la Cuba rebelde como sectaria y totalitaria, que desprecia y oprime 

cualquier muestra cultural que no esté de acuerdo con sus principios revolucionarios; que 

contrario a lo que piensan muchos intelectuales, no permite una libertad creativa, sino que 

promueve una creación artística que exalte únicamente su revolución y sus ideas de 

izquierda. Estas posturas contrarias entre los intelectuales latinoamericanos, fragmenta la 

concepción de una atmósfera cultual continental unificada para mediados del siglo XX, 

gracias a la Revolución cubana y a sus líderes y simpatizantes. 

 

Pero otros intelectuales del continente escapan a este debate pro o anti Cuba para estos 

años. Lejos de divisiones de orden ideológico, promueven escenarios de exaltación cultural 

en su países, que pese a su marcado corte izquierdista, no promueven las posiciones 

políticas sectarias e impulsan el arte, la literatura y la cultura de sus territorios. De estos 
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colectivos se desprenden publicaciones, en donde se expone su trabajo y su pensamiento, 

que busca unificar los esfuerzos de los hombre de cultura y no su separación, marcando una 

clara diferencia con los intelectuales comprometidos y no comprometidos con Cuba. 

 

Como reflexión final, es importante resaltar la labor de los hombres y mujeres que durante 

estos años convulsos, aportan al crecimiento cultural de sus países y del continente entero. 

A pesar de sus inclinaciones políticas o sus apreciaciones estéticas, los intelectuales 

latinoamericanos de mediados del siglo XX son tan influyentes y tan importantes para la 

historia contemporánea continental, igual o incluso más que los propios grupos guerrilleros. 
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Conclusiones 

 

Tras exponer los diferentes planteamientos y posturas que engloban esta monografía, es 

necesario considerar algunas conclusiones finales, que ilustren los resultados que se 

obtuvieron al estudiar la problemática en torno a las guerrillas suramericanas durante los 

años sesentas, influenciadas de forma directa o indirecta por la Revolución cubana. 

Advirtiendo, que estas conclusiones pretenden recalcar ideas interesantes que surgen de un 

proceso de investigación, y que pueden ser refutadas en un futuro, cuando este problema 

histórico sea visto desde una nueva perspectiva. Por lo cual, las consideraciones finales de 

este texto lo que buscan es explicar de manera puntual los resultados encontrados tras 

relatar y analizar diversos hechos y diversos personajes, diversas corrientes y diversos 

conceptos, que explican cuál es el nivel de influencia de la Revolución cubana en las 

guerrillas suramericanas en el momento de su conformación para mediados del siglo XX. 

 

Es importante señalar que sí hay una relación visible entre los movimientos subversivos 

que surgen en el continente y la Revolución cubana. No es fortuito que los grupos 

guerrilleros tengan una explosión solo unos años después de que los rebeldes de Sierra 

Maestra ocupen los cargos gubernamentales en el país caribeño. La revolución que triunfa 

en Cuba es el espejo y el ejemplo a seguir para los diversos grupos que plantean una 

confrontación irregular con las fuerzas estatales de sus países, persiguiendo un ideal de 

reformar el sistema de gobierno de sus Estados y estimular desde esta posición un cambio 

político y social en sus naciones. Cuba y sus rebeldes son entonces tomados como ejemplo 

por varios individuos en el continente, lo que promueve la creación de grupos subversivos 

en los siguientes años de la victoria de Fidel Castro y sus hombres en la isla. 

 

Es destacable que el caso cubano y los antecedentes de la revolución isleña también son 

vitales para comprender el por qué se da el triunfo de un movimiento subversivo en la 

región, justo en tiempos de polarización política global y de Guerra Fría. Los grupos 

guerrilleros suramericanos no surgen solo porque en Cuba hombres alzados en armas 

derrocan al gobierno militar que controla el país y es un ejemplo a seguir, sino porque 
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encuentran en la isla caribeña antecedentes históricos muy similares a los de varios países 

de la región. Por esto, es necesario revisar la historia cubana antes de su Revolución. Para 

este fin, este texto retoma en su primer capítulo ese pasado histórico de Cuba, previo a la 

experiencia revolucionaria y plantea reflexiones para el debate historiográfico. Una de esas 

conclusiones es la notoria presencia de Estados Unidos en la vida política y económica 

cubana, que tiene su origen en tiempos remotos de la Colonia y que pervive hasta mediados 

del siglo XX. La clave para entender a Cuba radica en entender también como es su 

relación con Estados Unidos y como su injerencia histórica afecta a diversos grupos 

sociales en la Isla. Por esto, las relaciones bilaterales cubano-estadounidenses no pueden ser 

minimizadas por la historia contemporánea, ya que en estas se encuentra el factor de 

desequilibrio de la situación continental en las últimas décadas del siglo XX y en las 

primeras del XXI. En estas relaciones bilaterales se puede observar la dependencia 

comercial cubana del modelo norteamericano, también es visible el interés que existe desde 

el gobierno estadounidense por apropiarse de la isla y de constituirla como un espacio 

geográfico dentro de la Unión Americana, de igual manera es posible identificar en el 

azúcar el producto insignia de esa dependencia económica y como esa dependencia 

mercantil es aprovechada por Estados Unidos para introducir su estilo de vida en Cuba. 

Este pasado entre Estados Unidos y Cuba es una reflexión a tener en cuenta, ya que 

contextualiza la necesidad ―de ambos países― por tener de cerca a su vecino geográfico, 

desde lo económico y desde lo cultural. Y esa cercanía tiene un punto culmen para 

mediados del siglo XX. 

 

Si entender las mecánicas en las relaciones bilaterales entre Estados Unidos y Cuba antes 

de 1950 es la primera preocupación de este trabajo, la aparición de la figura del coronel 

Fulgencio Batista en el panorama político cubano promediado el siglo, es otro de los 

factores a destacar dentro de las consideraciones finales del texto. Batista y su gobierno de 

facto llevan al descontento popular en la Isla en la década de los cincuenta, generando la 

aparición de grupos civiles que se oponen de forma violenta a las políticas del ejecutivo. 

Pese a este descontento en la población cubana, Batista sigue la línea de estrecha cercanía 

con el gobierno norteamericano e incide en diversas actividades económicas de compañías 

estadounidenses en su país, en detrimento del crecimiento productivo local. Si las 
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relaciones cubano-norteamericanas son tensas durante siglos, con Batista viven un periodo 

de esplendor, pero estas relaciones positivas entre las autoridades políticas de ambos 

Estados no corresponde a la realidad de la población cubana; que cansada del trato 

preferencial a los norteamericanos en su país y de los métodos corruptos de gerencia 

gubernamental, busca salidas violentas a esta problemática. 

 

Con Batista en el poder, se conforma la organización del 26 de Julio, mítica por su toma al 

Cuartel Militar de Moncada en 1953; lo cual revive en el exilio en México y que bajo el 

mando de Fidel Castro ―y apoyada por una eficiente red de cooperación urbana―, decide 

combatir de forma irregular con las Fuerzas Armadas cubanas, queriendo sacar del poder al 

Coronel Batista y reestructurar las instituciones gubernamentales. 

 

La Revolución cubana no es pues un proceso de solo tres años, o de solo un mes ―el 

famoso enero de 1959―. Es un suceso histórico de largo alcance: ya que recoge el 

descontento popular de años bajo un sistema de gobierno dictatorial y las décadas de 

dependencia de Estados Unidos, tanto en lo económico como en lo social, para consolidar 

un proyecto de lucha subversiva que, acabó en primer lugar con el gobierno de facto y que 

después, cambió la forma de concebir su relación con el gobierno norteamericano. Esta 

visión del proceso revolucionario cubano, visto como fenómeno histórico de amplia 

repercusión temporal y no solo como un suceso mediático limitado a meses, es un aporte 

comprensivo de este trabajo monográfico. 

 

Ahora, si el triunfo de los rebeldes en Cuba es visto por grandes sectores de la academia y 

de la sociedad en general como el fin del proceso revolucionario, lo cierto es que es sólo el 

principio de la reorganización estatal en la Isla. Con la salida de Batista del poder y con el 

ascenso de los rebeldes cubanos y de sus colaboradores al mando del país, Cuba vive en 

1959 un periodo de transición. Periodo en el cual las diferentes fuerzas de izquierda, que 

integran la coalición rebelde que triunfa por la vía armada, se dividen los cargos públicos 

en la Isla y buscar tomar mayor importancia dentro de la organización gubernamental. Es 

esta nueva organización, la facción liderada por Fidel Castro, que reúne el Ejecito Rebelde 
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y las redes urbanas del 26 de Julio, la más influyente y la que logra acaparar la mayoría de 

cargos burocráticos, no sin antes pasar por duros conflictos con los demás sectores de la 

izquierda cubana. El liderazgo de Castro y de sus hombres de confianza en la Sierra y ahora 

en La Habana, permite que su organización llegue a la década de 1960 como el grupo 

político de mayor fuerza en la isla. 

 

Con lo anterior, es preciso anotar entonces que la realidad de Cuba para 1960 es un factor 

indispensable para entender el origen de los grupos guerrilleros suramericanos en estos 

años. La Revolución isleña ―no solo entendida como una operación bélica entre fuerzas 

estatales y ejército rebelde, sino como un proceso que recoge varios años de descontento 

civil y que después de asegurar una victoria militar―, concentra sus esfuerzos por asegurar 

también el control de las instituciones gubernamentales. En este marco de antecedentes 

históricos es posible comprender de mejor manera el contexto del principal patrocinador o 

de mayor influencia en los movimientos guerrilleros suramericanos: la Cuba rebelde. 

 

Esta monografía tiene como característica esencial identificar y exponer a los diferentes 

grupos guerrilleros que hacen su aparición en Suramérica para la década de 1960, justo 

después del triunfo de la Revolución cubana, y tratar de establecer cuáles son las 

influencias que reciben de este proceso rebelde en su lucha insurgente, que pueden ser 

directas o indirectas. Los grupos guerrilleros constituyen una primera fase de lucha 

insurgente en el continente, que perdura hasta las primeras décadas del siglo XXI y que 

después tiene otras dos fases de lucha irregular. Tras explicar entonces cuales son las 

principales características del conocido proceso revolucionario cubano, este trabajo 

investigativo da cuenta de diversos movimientos guerrilleros suramericanos en los sesentas, 

que operan bajo la influencia directa o indirecta de Cuba y su lucha rebelde. 

 

Entre los grupos que reciben una influencia directa de la Revolución Cubana se encuentran 

el EGP de Argentina, el ELN peruano y la guerrilla boliviana, heredera del ELN. Entre las 

principales características de estos grupos se pueden resaltar: la injerencia directa de Cuba 

en los altos mandos de estos movimientos; por lo general sus líderes son cercanos o hacen 
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parte incluso del gobierno cubano (Masetti, Piñeiro y Guevara). Sus ideas de concebir la 

lucha irregular están delineadas por el caso cubano; se busca recrear las bases de 

cooperación urbana que tuvieron éxito en la isla y se propone la creación de bases 

subversivas campesinas. También es perceptible su corta duración como grupo insurgente; 

ya que estos movimientos no tienen una vida guerrillera superior a un año, gracias a su 

incapacidad por articular una verdadera guerrilla de origen rural y que tenga verdaderas 

redes de apoyo en los centros urbanos de estos países. Estas características son las 

identificadas como prueba de un apoyo directo de la dirigencia cubana a movimientos 

guerrilleros en el resto del continente. También esta influencia directa responde al interés 

del gobierno cubano por apoyar a grupos subversivos que quieran emular la experiencia 

rebelde de la Isla, enviando a hombres al terreno a acompañar estas campañas bélicas y que 

encuentran en el caso del argentino Ernesto Guevara su caso más emblemático. Pese a este 

modelo de influencia directa, los movimientos subversivos que operan bajo estos 

parámetros, son poco exitosos desde el punto de vista militar, y no lograron despertar en la 

sociedad civil de sus países la simpatía que garantice un apoyo decisivo en sus aspiraciones 

de cambio político y social. 

 

Mientras que los grupos insurgentes que reciben una influencia indirecta de Cuba y su 

revolución son mayores en número y tiene un mayor éxito desde la perspectiva bélica. Las 

FARC y el ELN en Colombia, las FALN venezolanas, el COLINA del Brasil son algunas 

de esas organizaciones que ven en Cuba un ejemplo a seguir y no una imposición 

obligatoria a copiar. Cada uno de estos grupos guerrilleros toma como punto de partida 

problemas de índole local: las FARC luchan por una reforma agraria estructural, el ELN 

colombiano y las FALN pretenden desde su cercanía al Partido Comunista cambiar el orden 

político tradicional en sus países, el COLINA combate contra la dictadura militar brasilera, 

lo que demuestra que no siguen un modelo único de lucha subversiva de carácter 

continental ―como las guerrillas influenciadas de forma directa por Cuba― sino que 

toman las problemáticas de su contextos cercanos para promover una lucha irregular. Entre 

sus características también es posible identificar que son movimientos que perduran 

muchos más años, en comparación con lo anteriores grupos guerrilleros, ya que logran 

sobrevivir a los años sesentas y se internan en una segunda fase de movimientos 
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subversivos en la región. Esta duración en el tiempo es posible gracias a que se adaptan a 

las condiciones propias de la lucha irregular de su país, y no siguen modelos foráneos de 

combate, causa principal de la debacle militar de los grupos influidos directamente por 

Cuba. Estos movimientos insurgentes, aprovechando esta mayor duración, logran crear 

mejores redes de apoyo logístico y logran también una mayor simpatía entre la sociedad 

civil en sus respectivos países.  

 

Pero aunque estos grupos armados insurgentes son los principales dentro de la primera fase 

de guerrillas en el continente, al finalizar la década del sesenta y al llegar los años setenta, 

se inaugura una nueva fase en la vida insurgente de la región. Esta nueva fase tiene como 

principal característica las guerrillas de corte urbano, que dejan atrás el modelo de grupo 

rebelde de extracción rural y que recogiendo elementos de la población obrera y estudiantil, 

consolida sus modelos de lucha insurgente. Los Montoneros argentinos, el MIR chileno, 

Los Tupamaros uruguayos y el M19 colombiano son esos nuevos actores de la subversión 

suramericana en los setentas, que junto con los grupos irregulares que sobreviven a la 

primera fase, conforman un panorama más nutrido de guerrillas en la región, lo que 

demuestra que las problemáticas sociales de estos países son en verdad preocupantes. Con 

esta nueva ola en las guerrillas continentales, Cuba y su proceso revolucionario pierden 

fuerza en el panorama subversivo regional, pero no deja de ser el detonante originario de 

esta práctica en América Latina, herencia que aún es reconocida en la actualidad. 

 

Las guerrillas suramericanas son quizá el principal problema socio-militar más relevante en 

los años sesentas en Suramérica. Pero su presencia coincide también con diversas corrientes 

sociales y culturales que, influyen en algo en su actuar. La Teología de la Liberación desde 

el catolicismo, el fenómeno editorial latinoamericano conocido como el boom, el 

movimiento musical de la Nueva Trova Cubana y la música protesta, las vanguardias 

artísticas en diversos países de la región son ejemplo de esas corrientes sociales y culturales 

que cohabitan en el continente con las guerrillas sesenteras. Estas corrientes, que son 

obviadas por muchos académicos, son de vital importancia para comprender el momento en 

el que la subversión gana terreno en Suramérica, ya que evidencia que la salida a los 
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problemas sociales no solo tiene una vertiente armada, sino que explora alternativas desde 

el arte, la acción social o las letras. En este contexto, es imposible pensar que desde ambas 

orillas no haya un acercamiento, ya que desde el fondo las dos vertientes promueven un 

cambio de rumbo político y una solución eficaz a los problemas sociales que asfixian a los 

habitantes de este continente. 

 

Desde esta perspectiva, una conclusión más que arroja este trabajo investigativo es la 

importancia de los intelectuales dentro de la izquierda latinoamericana, que apoyan de 

forma abierta la revolución de Cuba y algunos de sus intentos de emulación en diferentes 

zonas del continente. Los intelectuales latinoamericanos de esta época son vistos como 

individuos que ven en los procesos armados una salida real a los graves problemas políticos 

y sociales que golpean a la región. Pero esta perspectiva no es totalizante: otros hombres de 

artes y de letras no son cercanos a los postulados revolucionarios, al contrario los 

confrontan y los consideran represores de las libertades de expresión, mientras que otros 

intelectuales, que en un inicio mostraron su simpatía con la Revolución y con la lucha 

armada insurgente, con el paso de los años se alejan de estos postulados, ya que cada vez 

encuentran contradicciones en estos grupos rebeldes y no los ven como una alternativa real 

de promoción de cambio en América Latina. Sin embargo, la importancia de la 

intelectualidad durante los años sesenta no radica en su apoyo o no a las causas rebeldes y a 

los movimientos guerrilleros, sino que representa por sí solo un fenómeno cultural sin 

precedentes en la historia del continente. Escritores, pintores, periodistas y cantautores 

desde su trabajo, logran generar una conciencia en la sociedad, que promueve el cambio 

social y la necesidad de retornar al origen de los problemas para garantizar soluciones 

eficaces a estos, dejando a un lado las armas y las situaciones bélicas propias de los grupos 

guerrilleros. Si bien las guerrillas y sus fuentes de inspiración, sus métodos de acción y sus 

propuestas políticas ocupan gran parte de este texto, los intelectuales y la vida cultural 

ocupan las últimas páginas de este, queriendo destacar su labor y su importancia histórica, 

no olvidando que es más importante el arte y las letras que las armas y las estrategias de 

guerra. 
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Como reflexión final, y tras terminar con el recuento de las principales conclusiones que 

deja este trabajo de investigación histórica, es necesario hacer una precisión. Aunque los 

fenómenos de la lucha irregular sigan estando presente en el continente en la segunda 

década del siglo XXI, aunque perviva en el imaginario colectivo la imagen del mítico 

guerrillero sesentero, con boina verde militar, cabello y barba largos y con un cigarrillo en 

los labios, aunque la guerra de guerrillas librada en varios países de la región ha 

demostrado durante décadas que no habrá dos Cubas y aunque el debate eterno y tedioso 

entre Capitalismo y Socialismo siga acaparando las discusiones políticas de muchos 

ciudadanos en la actualidad, lo cierto es que las problemáticas sociales siguen golpeando de 

forma contundente a diversos países de América Latina en general, motivo primario de la 

conformación de grupos guerrilleros en esta zona del mundo. En los tiempos 

contemporáneos la corrupción de los dirigentes gubernamentales es ―tristemente― 

común, el desempleo es creciente, los sistemas de salud colapsan y la educación no pasa de 

ser números de estudiantes, sin importar su calidad. Los campesinos siguen peleando por 

sus tierras y las brechas sociales son cada vez más difíciles de cerrar. Estos mismos 

problemas movilizaron en su momento a diversos hombres, que buscando cambiar esta 

situación optaron por la vía armada ―llámense Castro o Cienfuegos en Cuba, Arenas o 

Camilo Torres en Colombia, Gabaldón en Venezuela, Masetti en Argentina, Béjar en 

Perú… llámese Guevara en Cuba, en el Congo o en Bolivia― sin conquistar un cambio real 

para sus países. Pero, aunque las guerrillas demuestren que la violencia no es el método 

más propicio para inducir a un cambio, si han evidenciado los problemas que necesitan 

resolverse en este continente. Así que para cuando estos problemas se solucionen de forma 

definitiva, se hablará por fin de la verdadera Revolución. 
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