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Este libro es producto de una investigación que convirtió en objetos de 
estudio la memoria, la oposición y la subjetivación política en el cine
argentino y colombiano, pesquisa que se enmarca en los trabajos del 
grupo de investigación Educación y Cultura Política. A partir de un análisis
sobre las implicaciones del quehacer investigativo en la actualidad, el
trabajo construye una apuesta epistemológica que entreteje diversos
campos, como los estudios culturales, los estudios visuales, la historia, 
la filosofía, la ciencia política y la sociología.

Desde esta apuesta se analiza cómo, en el marco de la Guerra Fría, los
idearios de la seguridad nacional, la revolución, entre otros, han servido 
de referentes en la configuración de la oposición política en Argentina  
y Colombia, a través de canales institucionales y de movimientos
insurgentes y contrainsurgentes, para la toma o retención del poder.  
Esta investigación muestra cómo estos densos procesos se han objeti-
vado y subjetivado en regímenes audiovisuales que se pueden rastrear
en producciones cinematográficas de los dos países.

Para el autor, la oposición política se entiende como un tipo fundamental
de participación en cualquier país que presuma de ser democrático; 
ello supone reconocer que los modos de entender la ciudadanía y
la participación también están en continua reevaluación y reconfigu-
ración. En ese sentido, se ofrece al lector un recorrido histórico de las
disputas sobre las memorias y los modos de ver la oposición política,
con lo cual se espera activar nuevas formas de re-pensar y re-construir
nuestros contextos latinoamericanos en las coyunturas que demandan 
el presente y el porvenir.
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p r ó l o g o

La historia política de América Latina, desde la segunda mitad del siglo XX hasta 
la actualidad, ha estado signada por las luchas por la memoria en torno al escla-
recimiento de los acontecimientos de violencia política que han sacudido al con-
tinente y en los cuales el terrorismo de Estado ha entrado a cumplir un lugar 
protagónico. De este modo, en clave de memoria histórica, diversos movimientos 
sociales en defensa de los derechos humanos han colocado en el escenario público 
verdades desconocidas por la historia y la memoria oficiales, desde escenarios que 
han abarcado los estrados judiciales, las investigaciones académicas de corte his-
toriográfico y otros campos de los saberes sociales y humanos, así como diversas 
iniciativas de carácter memorialístico que han fungido como lugares de memoria, 
no solo en cuanto espacios físicos (como es el caso de los museos, memoriales y 
diversas marcas territoriales), sino también como diversos escenarios de carácter 
simbólico en los cuales el lenguaje estético ha puesto en juego memorias disiden-
tes que disputan las verdades establecidas y pugnan por su posicionamiento en el 
campo de la memoria pública. 

De una u otra manera, los dos países incluidos en este estudio, Argentina y 
Colombia, tienen el reto de instituir órdenes sociales en los cuales haya un cierre 
definitivo a las formas violentas del ejercicio de la política, para lo cual se requiere 
la reflexión y análisis en torno a las maneras como nos hemos configurado como 
sociedades, estados nacionales, ciudadanos y sujetos políticos; al igual que los 
modos como se ha desplegado la relación entre orden y violencia a lo largo de 
nuestro discurrir histórico. Argentina lleva cuatro décadas tratando de esclarecer 
la violencia política que dio lugar a la última dictadura cívico-militar y las respon-
sabilidades que le competen a los distintos sectores de la sociedad respecto a los 
abusos infringidos a los derechos humanos a través de ingentes luchas en torno 
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a la verdad y la justicia, en donde la memoria se ha colocado como el eje que las 
torna posibles. Por su parte, Colombia se debate en tratar de cerrar uno de los con-
flictos armados más antiguos del continente, a través de las negociaciones con las 
FARC y del comienzo de las conversaciones con el ELN, las dos guerrillas existen-
tes; pero, además, debe enfrentar los problemas derivados de la presencia de los 
paramilitares en el conflicto armado, de negociaciones hechas con ellos de manera 
poco satisfactoria y de su repunte actual bajo el nombre de “Bandas criminales” 
(Herrera y Pertuz, 2016).

En este campo problemático se sitúa la investigación llevada a cabo en este 
libro que hoy entrega, a un público más amplio, los esfuerzos por visibilizar cómo el 
cine ha representado los grupos políticos de oposición en Argentina y en Colombia, 
prestando atención a la manera como se figuran en estos lugares de memoria (el 
campo de la producción cinematográfica), los sujetos y los procesos de subjetiva-
ción que han entrado en juego en sus formas de configuración política, para lo cual 
se rastrea la interrelación entre regímenes audiovisuales y políticas de la memo-
ria en las décadas recientes. Para ello, el autor construye un amplio corpus docu-
mental integrado por trabajos fílmicos elaborados ya sea por grupos políticos de 
oposición, o en los cuales se alude de manera directa o indirecta a estos, así como 
por trabajos en los que es posible escrutar aspectos sobre el campo de la memoria 
pública y las disputas en torno a su constitución. 

En esta dirección, surge la pregunta acerca de la participación y la oposición 
política, sus posibilidades y limitaciones, así como las perspectivas posibles para 
pensar la educación política. Al respecto, el autor condensa brevemente los resul-
tados de su investigación en los dos países con las siguientes palabras: 

En ambos casos se ve cómo, a lo largo del tiempo y de los procesos histó-
ricos de los dos países, hay una serie de giros en las miradas, las imáge-
nes y las sonoridades, que tienen que ver con los procesos de transición 
a la democracia o de procesos de paz en los 80 que supusieron el auge 
del pensamiento político y social centrado en los derechos humanos, los 
procesos de neoliberación local y global que se acentuaron en la década 
del 90 y los hondos cambios políticos, económicos y sociales de la pri-
mera década del siglo XXI. En ambos casos, la victimización ha funcio-
nado como un modo de subjetivación política. 

Este trabajo, fruto de una tesis doctoral, se enmarca en las búsquedas del 
grupo de investigación Educación y Cultura Política, de la Universidad Pedagógica 
Nacional, y su programa de formación e investigación “Configuración de subjetivi-
dades y constitución de memorias sobre la violencia política en América Latina”, 
trabajo del cual fui su directora de tesis. En su desarrollo, el autor despliega todo 
un acervo de conocimientos proveniente de las ciencias sociales y humanas, los 
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estudios visuales, el campo cinematográfico, entre otros, para construir la filigrana 
que le permite tejer los acontecimientos políticos que caracterizaron la década de 
1970 en estos países, y mostrar tanto sus singularidades como los puntos conexos 
en el contexto de las políticas de seguridad implementadas en la región latinoa-
mericana bajo la influencia norteamericana, que condujeron a categorizar al disi-
dente político como subversivo y al cual era necesario no solo excluir de la esfera 
política sino eliminar físicamente.

En este sentido, el autor se plantea cómo fueron representados los grupos polí-
ticos de oposición y el tipo de regímenes de subjetividad y subjetivación política en 
curso, a través de los cuales se estableció la interpelación tanto para el conjunto de 
la sociedad (el espectador común) como de quienes se van a ir configurando a través 
de estas y otras interpelaciones como opositores al régimen. De allí se desprende 
un entrecruce de interrogantes tejidos en una trama abigarrada: ¿Cómo se ven los 
grupos políticos de oposición y se configuran los sujetos que los conforman?; ¿cómo 
me veo, espectador común, respecto a estos grupos?; o frente a estas maneras de 
ver, ¿cómo los otros me podrían ver, si me dejo interpelar como opositor político?, 
o ¿cómo quisiera ser si me dejo interpelar desde estos lugares de enunciación?

El texto es denso, bien estructurado, y en ocasiones difícil de seguir por la 
multiplicad de apuestas en juego, una decisión que el autor tomó frente a la posi-
bilidad de tener una panorámica amplia y bien fundamentada que, no obstante, 
implica superficialidad en el manejo de algunos de los trabajos fílmicos, aunque 
sin restar por ello experticia en su tratamiento. Esta entrada al objeto de investi-
gación –no obstante la liviandad que implica en algunos aspectos, la cual deja al 
lector sediento de que el texto se hubiese detenido más en algunos elementos para 
ganar profundidad analítica–, constituye la posibilidad de trazar líneas de fuerza 
a ser retomadas por un futuro programa de investigación, del cual uno esperaría 
que su autor fungiese como uno de sus promotores. 

Pero, quizás, aquí nos enfrentemos a las afugias que las nuevas generaciones 
tienen respecto a su futuro laboral y profesional, a veces sin muchas posibilida-
des de labrar un camino con relativa autonomía. Los jóvenes son presionados por 
las demandas laborales que se les hacen donde son contratados, que de manera 
cortoplacista solo se consideran las necesidades pragmáticas y no la formación y 
los aportes que ellos pueden hacer para labrar nuevos caminos en el campo de la 
investigación. Por esto, más allá de algunos seminarios dictados sobre esta temá-
tica, no logro detectar aún la continuidad de trabajos en torno a memorias sobre la 
violencia política, el lenguaje cinematográfico y la educación, cuyo camino indicado 
por esta investigación continúa a la espera de desarrollos sistemáticos. 

Cabe resaltar cómo la configuración del objeto de investigación y el mismo 
proceso de su estructuración y su resolución escritural subjetivan al autor; dejan 
ver, además, su talento: alguien a quien conocí inicialmente como un joven 
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estudiante prometedor, por su disciplina y entusiasmo, formado en filosofía con 
énfasis en los escritores clásicos, pero que a lo largo del camino que recorrimos 
conjuntamente hubo de atravesar de manera vertiginosa por un proceso forma-
tivo, subjetivante, que le implicó la familiarización con las teorías cinematográfi-
cas, con los estudios visuales, con las especificidades del campo cinematográfico 
en Colombia y Argentina; un trasegar que le llevó, para no olvidar su formación 
original y actualizarla, a beber de los filósofos contemporáneos, pero también a 
aprender sobre la historia social y política de Argentina y Colombia, sobre las teo-
rías en torno a la cultura política, a los procesos de subjetivación… En verdad, a 
llegar a configurarse como un doctor, cuyo trabajo constituye sin duda un aporte 
original al país y que enorgullece al programa de doctorado de la Universidad 
Pedagógica Nacional.

El trabajo crítico que emprende José Gabriel en torno a la producción cine-
matográfica y las memorias emblemáticas que este ha ayudado a constituir sobre 
la oposición política, memorias que “en determinados momentos, condensan sig-
nificaciones y estabilizan sentidos sobre el pasado [y] funcionan como contrapeso 
de la dispersión de sentidos que ofrecen los recuerdos, tanto en un nivel individual 
como colectivo” (Feld, 2010), permite develar la contribución de este tipo de pro-
ducción a la configuración del campo de la memoria pública tanto en Argentina 
como en Colombia con todas sus fortalezas y debilidades. 

En esta dirección, su trabajo entra a ser parte del reservorio con el que cuen-
tan los sujetos y actores que en la actualidad pugnan por dotar de sentidos eman-
cipadores las trayectorias que los movimientos sociales y otros emprendedores 
de la memoria han trazado en este terreno, posibilitando acercamientos que pro-
picien lecturas críticas sobre aquellas para establecer de qué manera los trabajos 
cinematográficos por él analizados, logran rupturas, 

[...] con el guion de una memoria simplemente reconstitutiva del pasado 
para hacer bifurcar el recuerdo en sí mismo hacia el recuerdo para 
otros: un recuerdo que acoge la divergencia de los usos del pasado 
como potencialidad crítica de una memoria que redibuja sus propósi-
tos en función de las inesperadas solicitudes de un presente cambiante. 
(Richard, 2010, p. 164). 
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Este libro es producto de una investigación que convirtió en objetos de 
estudio la memoria, la oposición y la subjetivación política en el cine 
argentino y colombiano, pesquisa que se enmarca en los trabajos del 
grupo de investigación Educación y Cultura Política. A partir de un análisis  
sobre las implicaciones del quehacer investigativo en la actualidad, el 
trabajo construye una apuesta epistemológica que entreteje diversos 
campos, como los estudios culturales, los estudios visuales, la historia, 
la filosofía, la ciencia política y la sociología.

Desde esta apuesta se analiza cómo, en el marco de la Guerra Fría, los 
idearios de la seguridad nacional, la revolución, entre otros, han servido 
de referentes en la configuración de la oposición política en Argentina  
y Colombia, a través de canales institucionales y de movimientos 
insurgentes y contrainsurgentes, para la toma o retención del poder.  
Esta investigación muestra cómo estos densos procesos se han objeti-
vado y subjetivado en regímenes audiovisuales que se pueden rastrear 
en producciones cinematográficas de los dos países.

Para el autor, la oposición política se entiende como un tipo fundamental 
de participación en cualquier país que presuma de ser democrático; 
ello supone reconocer que los modos de entender la ciudadanía y   
la participación también están en continua reevaluación y reconfigu-
ración. En ese sentido, se ofrece al lector un recorrido histórico de las 
disputas sobre las memorias y los modos de ver la oposición política, 
con lo cual se espera activar nuevas formas de re-pensar y re-construir 
nuestros contextos latinoamericanos en las coyunturas que demandan 
el presente y el porvenir.
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