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RESUMEN 

El problema de investigación de la presente tesis de pregrado es conocer cuáles 

son los sentidos subjetivos de un combatiente de la resistencia a la dictadura militar en 

Chile, para ello se estableció como objetivo general el analizar los sentidos subjetivos de 

un combatiente de la resistencia a la dictadura militar en Chile. Bajo una metodología 

cualitativa, se llevó a cabo un estudio de tipo descriptivo-interpretativo con un diseño 

biográfico-narrativo; el muestreo fue de tipo intencional y se integró solamente un 

participante quien fue militante del Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR) 

entre los años que duró la dictadura militar en Chile, es decir, desde 1973 a 1990; se 

aplicaron diferentes técnicas e instrumentos para la recopilación de datos, como (a) la 

línea de tiempo, (b) escritos autobiográficos y (c) entrevistas biográficas; los datos 

posteriormente fueron analizados en el software para análisis de datos cualitativos 

ATLAS.ti 8, utilizando codificación abierta y axial. Como resultado se obtuvo que los 

sentidos subjetivos de combatiente en la relación a la resistencia se generan en la niñez y 

con sus primeras experiencias militantes, los que fueron modificándose a lo largo del 

período, a causa de sus vivencias en las distintas etapas de resistencia. En la discusión y 

conclusión se sintetizan los principales resultados obtenidos y se analizan los alcances 

del marco conceptual elaborado para la investigación y análisis de los sentidos 

subjetivos. 

Palabras clave: Sentidos subjetivos, combatiente, resistencia, MIR, dictadura militar. 
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ABSTRACT 

The research problem of this undergraduate thesis was to explore and analyse 

subjective meanings from a resistance fighter against the military dictatorship in Chile. 

To achieve this, we followed a qualitative approach, particularly a descriptive-

interpretative study was carried out with a biographical-narrative design. Sampling was 

intentional and only one individual was included, who was a member of the 

Revolutionary Left Movement (MIR) over the years of the military dictatorship in Chile 

(1973-1990). For data collection purposes, we applied a number of techniques and 

instruments such as (a) the timeline survey: (b) autobiographical writings; and (c) 

biographical interviews. Data was subsequently analysed on the qualitative data analysis 

software ATLAS ti 8, by using an open and axial coding strategy. As a result, resistance 

fighter’s subjective meanings were based on significant childhood experiences, which 

were progressively modified over his years as a member of the resistance cause. We 

discussed this body of data and resistance fighter’s subjective meanings in light of the 

conceptual framework built for the present empirical work.   

Keywords: Subjective meanings, resistance fighter, resistance, MIR, military 

dictatorship. 
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CAPÍTULO I MARCO INTRODUCTORIO 

1.1 INTRODUCCIÓN 

Este trabajo corresponde a la tesis para optar al título profesional de Psicólogo(a) 

y al grado de Licenciado(a) en Psicología, de la carrera de Psicología de la Universidad 

de Atacama. 

El presente trabajo investigativo pretende aclarar cuáles son los sentidos 

subjetivos de un combatiente de la resistencia a la dictadura militar en Chile a través del 

rescate de la memoria histórica. Los sentidos subjetivos son una integración entre lo 

simbólico y lo emocional, y sirven para explicar la producción y valor subjetivo de 

ciertos aspectos culturales de las prácticas humanas. Dado que son dinámicos, van 

cambiando según las vivencias y experiencias de las personas (González-Rey, 2010), 

permitiendo, en este contexto, abrir un espacio de memoria y resignificación del rol que 

tuvo un combatiente de la resistencia bajo su propio relato. 

Para frenar los avances de las medidas dictatoriales en Chile, surgieron grupos 

armados que se dedicaban a resistir de manera directa a las Fuerzas Armadas mediante 

tácticas y estrategias de guerra de guerrilla (Silva, 2014). Uno de estos grupos es el 

Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR), quienes, si bien, no formaron parte de 

la Unidad Popular como coalición política, le dieron su abierto apoyo para la 

construcción de una unidad de masas. Una de las concepciones ideológicas del MIR era 

la lucha armada como vía para la construcción de una sociedad libre de explotación, y 

no tuvieron reparos en declarar que una de las estrategias revolucionarias para poner fin 

al sistema de opresión era la político-militar (Cruz y Fuentes, 2017). Así, con la llegada 

del golpe de estado, el MIR cumple un rol fundamental de resistencia hacia el régimen 

militar, trabajando de manera clandestina para cumplir con el objetivo de poner término 

a la dictadura de Augusto Pinochet (Lagos, 2017). En consecuencia, quienes formaron 

parte de esta resistencia no se configuran solamente como víctimas de las fuerzas 

represivas, sino que también fueron actores políticos al tomar la decisión de frenar la 

dictadura bajo estas medidas, disputando espacios e ideas para la transformación de la 

realidad de aquel entonces.  
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En base a lo expuesto, es que el presente trabajo investigativo se circunscribe 

dentro del área social comunitaria de la psicología, debido que estudia los factores 

psicosociales que permiten a los(as) individuos(as) mejorar tanto individualmente como 

colectivamente (Montero, 1984), para así hacer cambios dentro de la estructura social; 

por otro lado debemos entender el sentido subjetivo, dentro de esta investigación, como 

el foco principal del estudio de la cultura e historia desde la subjetividad, abriendo un 

nuevo enfoque psicológico acerca de cómo entendemos la relación individuo(a)-

sociedad, donde las distintas funciones de los mismos(as) trabajan como un todo. 

El propósito de este estudio es justificar su relevancia teórico-metodológica-

práctica. En primera instancia, se observa un déficit desde la psicología con los estudios 

de memoria, pues hay un aporte considerable desde el área biologicista, no así desde el 

área social. Por lo tanto, el presente estudio nos permitirá visualizar discursos oprimidos 

y resignificación hacia los roles de quienes enfrentaron dichas circunstancias, lo que 

además permite hacer un aporte político a la temática (Aranguren, 2009); en segunda 

instancia, aborda aspectos poco estudiados dentro de la psicología, como lo son los 

sentidos subjetivos, lo cual puede contribuir de buena manera a abrir y comprender 

nuevos campos dentro del área, dejando de lado la manera ortodoxa actual con la que se 

enseña y se practica esta área (Pavón, 2011); y en tercera instancia, desplegar el camino 

para construir memoria desde la periferia social, en visto que la memoria es algo que se 

ha construido desde lo institucional, dejando de lado aspectos importantes que movilizan 

la construcción de un nuevo futuro político, como la veracidad y el reconocimiento 

(Piper, Fernández e Íñiguez, 2013).  

1.2 PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

Es por esto que se ha planteado la siguiente pregunta de investigación: 

¿Cuáles son los sentidos subjetivos de un combatiente de la resistencia a la 

dictadura militar en Chile? 
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1.3 OBJETIVOS 

1.3.1 OBJETIVO GENERAL  

Como objetivo general se pretenden analizar los sentidos subjetivos de un 

combatiente de la resistencia a la dictadura militar en Chile 

1.3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

a) Conocer la construcción simbólica/emocional que fundamenta la participación 

de un combatiente en la resistencia a la dictadura militar en Chile.  

b) Conocer la construcción simbólica/emocional de un combatiente respecto de 

la organización de la resistencia a la dictadura militar en Chile.  

 c) Interpretar la construcción simbólica/emocional que realiza un combatiente de 

su pertenencia a la resistencia a la dictadura militar en Chile. 
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CAPÍTULO II MARCO TEÓRICO 

Las sociedades disciplinarias están mediadas por un estricto régimen de 

regulación de las prácticas sociales por medio de distintos dispositivos, como las 

escuelas, las prisiones y otras instituciones que tienen como misión instaurar una forma 

de disciplina y disciplinamiento, teniendo como base el poder, el que es una red 

microfísica que atraviesa y constituye mediante relaciones estratégicas complejas que se 

normalizan con el paso del tiempo, produciendo y reproduciendo discursos, 

subjetividades, saberes, relaciones sociales y realidad (Giraldo, 2006). Dentro de este 

tipo de sociedades, si hay personas que se desvían de la normalidad, se busca corregir su 

conducta mediante estos dispositivos que son coercitivos, y van desde la educación hasta 

la vigilancia y el castigo, con la finalidad de controlar y dominar (Ávila, 2006). Es 

similar a las relaciones que se dan dentro de una guerra, puesto que buscan 

contraponerse al poder de un otro mediante estrategias e instrumentos de intervención 

(Toscano, 2016). 

A diferencia de lo anterior, surge la resistencia, y es aquella que se contrapone a 

las relaciones de poder hegemónicas, es decir, a lo dominante, creando nuevas formas de 

vida críticas a las formas anteriores. Donde hay poder se sitúa una forma de resistirlo, 

porque no se está del todo atrapado dentro del poder, sino que éste también puede 

transformarse mediante estrategias, por lo tanto, la resistencia también constituye una 

red de poder, sólo que difiere, porque se opone a lo hegemónico (Castro, 2017).  

El presente trabajo investigativo pretende abordar una forma de resistencia, 

desde la dialéctica entre dominados y dominadores, en visto que desde acá surgen luchas 

a raíz de diferencias identitarias entre un grupo y otro, dadas a raíz de la existencia de 

una sociedad que segrega a los primeros como consecuencia de la existencia de estos 

poderes hegemónicos. El concepto resistencia adquiere suma importancia a la hora de 

analizar procesos imperialistas, como la dictadura militar en Chile, desde una 

perspectiva crítica, pues visibiliza la complejidad de ciertos aspectos culturales, políticos 

e ideológicos, y contradicciones de estos procesos; porque dentro de estas 

contradicciones es que surgen valores diferentes a lo dominante, provocando fisuras que 

aperturan espacios para la reflexión y creación de nuevos actores sociales que comparten 

elementos entre sí, provocando reciprocidad y comunidad (Vargas, 2012). 
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Como se ha mencionado anteriormente, tanto el golpe militar de 1973, como la 

posterior dictadura que le siguió, fue un período de muchos cambios para el país, hoy 

por hoy, Chile carga con un gran legado dejado por la dictadura, el que afecta por sobre 

todo la forma en cómo se constituyen las relaciones sociales (Berardi, 2017). El 

neoliberalismo implantado por la dictadura de Augusto Pinochet (Gutiérrez, 2019), 

genera una nueva forma de estado, el subsidiario, en donde hay un desmantelamiento de 

los derechos sociales y posteriormente, su mercantilización (Goyenechea, 2019), por 

ende, se crea un(a) nuevo(a) sujeto(a) político(a), con otras racionalidades, porque en la 

lógica neoliberal no hay libertad si no hay competencia y no hay competencia si no hay 

propiedad privada. Lo anterior ha traído como consecuencia una fragmentación de lo 

social con lo político (Valdés, 2019), por ende, la participación de la ciudadanía y su 

interés se ve profundamente disminuido por el sentido común de la época mediado por 

el mercado. Cuestiones que deberían ser relevantes, se vuelven irrelevantes a pesar de su 

alto contenido histórico-social (Rohbeck, 2018). 

A partir de lo anterior, un ejercicio que se hace necesario es el rescate de los 

hechos históricos que se han ido configurando en relación a este periodo de la historia 

chilena, particularmente sobre aquellos aspectos que la memoria institucional y oficial 

ha invisibilizado. La construcción social de la memoria permite observar el pasado, el 

presente y rearticular los procesos sociales hacia el futuro. En este sentido, Ramos 

(2013) entiende que la memoria: 

Se configura como una construcción social, la cual está cargada de significado y 

que por tal razón dota de sentido al mundo, en el que se hace una constante e 

inacabada reinterpretación del pasado en un ahora, atendiendo a un proceso 

móvil, cambiante y que parte del encuentro social. (p.38)  

González-Rey (2009) ahonda en los sentidos subjetivos investigados por 

Vygotsky, como unidad primordial para entender la construcción de la relación entre la 

emoción del sujeto y el contexto en el que se encuentra, por eso, es que dentro de la 

teoría de la subjetividad no pueden ser separadas las emociones de los procesos 

simbólicos a la hora de ser interpretadas. La subjetividad es inseparable de las 

interacciones entre los(as) individuos(as), más no dejando de lado la subjetividad 

individual de los(as) mismos(as) (Madrigal, 2019).  
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Se definió a las víctimas de violaciones a los derechos humanos en base al daño y 

sufrimiento que padecieron, quitándole el carácter político a la decisión de resistir de 

manera violenta a la dictadura como cumplimiento de un deber ético (Piper y 

Montenegro, 2016).  

Ahora bien, es un importante comprender el concepto de memoria, del cual 

existen varios enfoques, según Piper (2015), se busca priorizar aquel que deja de 

invisibilizar las memorias de aquellos grupos que realizaron violencia política durante la 

dictadura, para dejar de realzar la figura de víctimas, con el fin de dar un enfoque 

generacional a la memoria, que contribuya a que las generaciones que vinieron posterior 

a la dictadura sean capaces de generar un diálogo entre sus memorias y las de las 

personas que vivieron dicho período. 

Por otro lado, está el sujeto de estudio, en quien se ahondará acerca de sus 

sentidos subjetivos para sacar a la luz esta memoria sobre los hechos ocurridos. 

Guillermo Rodríguez Morales, quien en los últimos años se ha dedicado a la escritura 

con tal de relatar su experiencia como combatiente de la resistencia en la dictadura 

militar, según se presenta en la revista virtual Londres 38 (2011): 

Guillermo Rodríguez fue militante del MIR y dirigente de la Brigada Secundaria 

y parte del GPM4 de la zona Maipú, Cerrillos y Estación Central. Recibió 

instrucción militar en Cuba en dos ocasiones (1971 y 1978) y se dedicó a tareas 

de operativos militares y de inteligencia durante su vida militante. Estuvo en el 

exilio en Canadá y regresó al país para ser parte y dirigir las Milicias de 

Resistencia Popular, donde logró llevar a cabo operativos importantes en la 

resistencia a la dictadura. Estuvo detenido en dos ocasiones, tras realizar 

acciones y operativos contra las fuerzas represivas de la dictadura.  (p. 1) 

Así mismo, ha escrito hasta la fecha 3 obras literarias, éstas son, Destacamento 

miliciano José Bordaz (2008), De la brigada secundaria al cordón Cerrillos (2007) y 

Hacia el final de la partida (2006), en las que aborda sus experiencias en las 

organizaciones paramilitares a las que pertenecía antes y durante la dictadura, buscando 

con esto desmitificar las ideas que victimizan a los(as) combatientes de dicho período. 
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Es por ello, que el presente trabajo investigativo pretende entregar contenido 

histórico y psicológico por medio de la memoria, resignificando el rol que tuvieron 

los(as) combatientes de la dictadura militar en Chile, bajo su propio relato, en visto que 

no fueron solo víctimas de las fuerzas represivas, sino que también fueron resistentes a 

todo lo que trajo consigo este proceso. 

Por otra parte, el presente estudio se sitúa bajo el paradigma descriptivo-

interpretativo, por lo que fue guiado por las investigaciones de Taylor y Bogdan (1987), 

y Flick (2007). 

2.1 DEFINICIÓN SENTIDOS SUBJETIVOS 

Desde un enfoque histórico-culturalista, centrándose principalmente en el trabajo 

de Lev Vygotski, se plantea que las emociones son el motor del psiquismo humano, 

siendo los procesos cognitivos-afectivos unidades integradas presentes en todo proceso 

psicológico. Conforme a González-Rey (2009), “Las emociones deben ser entendidas en 

su capacidad generadora, no como efectos, sino como procesos que mantienen una 

relación recursiva con otros procesos psíquicos, única vía para consolidar realmente la 

idea de unidad psíquica desarrollada por Vygotski” (p.12). Siguiendo con lo 

anteriormente planteado, las emociones son las que organizan la actividad objetivada, la 

cual es definida como un proceso dinámico integral que trabaja acorde a la progresión de 

la psiquis humana, abriendo camino a las necesidades, las que surgen para mantener a 

los organismos en sus procesos vitales. Éstas últimas operan de manera dialéctica, ya 

que cuando se presentan en un organismo, por medio de la comunicación pasan a otro, 

como en el caso de un lactante con su cuidador(a). Y así, a medida que los organismos 

van alcanzando distintas etapas del desarrollo, también van surgiendo nuevas 

necesidades que crean nuevos estados afectivos a través de las emociones (Rubio, 2016). 

Otra de las categorías con las que Vygotski trabaja dentro de su teoría es la de 

sentido, la que define como una unidad cognitivo-afectiva que genera una producción 

subjetiva que va más allá de lo expresado a través del lenguaje, es decir, una palabra se 

puede afectar por todos los factores psicológicos relacionados a una vivencia con la 

misma (González-Rey, 2016). Es así como la categoría de sentidos subjetivos aparece 

para complementar la categoría de sentido de Vygotski, dándole una integración a lo 
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emocional con lo simbólico, para así explicar el valor subjetivo de los aspectos sociales 

y culturales de las prácticas humanas. Por otro lado, como el sentido subjetivo es 

inseparable de la subjetividad como sistema, dado que el sentido y las emociones surgen 

dentro de este plano, las subjetividades actuales de las personas están en una constante 

integración y contradicción con éste, dando lugar a nuevas producciones de sentido 

subjetivo (González-Rey, 2010). De acuerdo a González-Rey (2011), “los sentidos 

subjetivos indican el carácter subjetivo de cualquier acción o expresión humana; la 

subjetividad aparece definida por la naturaleza de un tipo particular de fenómeno que es 

general a todas las producciones humanas, sean ellas sociales o individuales” (p.312). 

Por lo tanto, la categoría sentido subjetivo, propuesta por González-Rey, da a entender 

cómo las personas vivencian subjetivamente experiencias de acuerdo a toda la carga 

social y cultural de su historia de vida (Madrigal, 2019). 

2.2 EL MIR COMO ORGANIZACIÓN DE IZQUIERDA RESISTENTE A LA 

DICTADURA MILITAR 

La dictadura militar encabezada por el general Augusto Pinochet (Valencia y 

Marín, 2016), fue un proceso que duró 17 años, en los cuales se vieron disminuidas las 

libertades básicas de los(as) ciudadanos(as) y se cometieron reiteradas violaciones a los 

derechos humanos. Cuestiones que trajeron consigo múltiples consecuencias en distintos 

aspectos de la vida social; siendo la justificación de esto las medidas de la Unidad 

Popular y sus consecuencias, produciéndose una lucha de clases interna en el país, lo 

cual representaba una amenaza para la seguridad del mismo (López, 2013). Para hacerle 

frente a este proceso represivo y a sus secuelas, es que se conformaron diversos grupos 

resistentes, algunos de estos con formación paramilitar, entendiéndose que durante la 

dictadura hubo constantes intervenciones de las Fuerzas Armadas, por consiguiente, 

estos grupos utilizaban estrategias de guerra de guerrillas para combatir a estas Fuerzas 

Armadas (Silva, 2014). Cabe destacar, que la dictadura no fue el único quiebre 

democrático en el país, pues a causa de la Guerra Fría que se dio a mitad del siglo XX, 

había una polarización a nivel mundial por la existencia de dos ejes dominantes con 

modelos económicos y sociales en expansión, por una parte, Estados Unidos 

desarrollando la implantación de un capitalismo de corte neoliberal, y por otro lado, la 
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Unión Soviética con el comunismo (Castro, 2007). De modo que, en Chile, como parte 

del mundo, se marcaron desde antes los precedentes para lo ocurrido en septiembre 

1973, como, por ejemplo, lo acontecido en junio del mismo año, el llamado Tanquetazo 

o Tancazo, llamado así por las decenas de tanques que salieron a las calles. Cuestión que 

dio luces de la decisión reaccionaria de poner fin al gobierno de la Unidad Popular 

(Espinoza, 2016). 

Uno de los grupos resistentes a lo gestado previo y durante la dictadura fue el 

Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR), el que en su declaración de principios 

(1965) expresa: 

El MIR se organiza para ser la vanguardia marxista-leninista de la clase obrera y 

capas oprimidas de Chile, que buscan la emancipación nacional y social. El MIR 

se considera el auténtico heredero de las tradiciones revolucionarias chilenas y el 

continuador de la trayectoria socialista de Luis Emilio Recabarren, el líder del 

proletariado chileno. La finalidad del MIR es el derrocamiento del sistema 

capitalista y su reemplazo por un gobierno de obreros y campesinos, dirigido por 

los órganos del poder proletario, cuya tarea será construir el socialismo y 

extinguir gradualmente el Estado hasta llegar a la sociedad sin clases. La 

destrucción del capitalismo implica un enfrentamiento revolucionario de las 

clases antagónicas. 

Durante este período el MIR cumple un rol protagónico en la resistencia armada 

de manera clandestina para ponerle fin a la dictadura (Lagos, 2017). En este período su 

objetivo fue conseguir una sociedad más justa y libre de explotación. tal como lo relata 

el historiador Goicovic (2017): 

Hacia 1973 el MIR, producto de su análisis de la situación política nacional y de 

la evaluación de sus rangos de inserción y conducción en y sobre el movimiento 

de masas, concluía que sólo existían dos caminos para el desarrollo de la lucha 

de clases en Chile: la capitulación reformista frente a las presiones de la 

burguesía (devolución de empresas tomadas y convocatoria a un plebiscito para 

dirimir el conflicto político) o la contraofensiva revolucionaria. Si esta última 
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desencadenaba el Golpe de Estado se creía que se contaba con la fuerza necesaria 

para aplastarlo. (p.112) 

Pese a que se antepusieron a lo que podía pasar, de igual forma se vieron 

fuertemente afectados con el golpe de estado de 1973, recibiendo el violento actuar de 

las fuerzas represivas, las que torturaron e hicieron desaparecer a muchos(as) de sus 

militantes, desarticulando el movimiento, lo que obligó a quienes quedaron a organizar 

nuevamente su estructura orgánica y a definir nuevas tácticas y estrategias. Finalmente, 

sus militantes se dieron cuenta que el camino del reformismo había fracaso y que la 

única respuesta que podían dar frente a lo que ocurría era la revolucionaria, lo que 

significó una reanimación importante en el MIR que tuvo como expresiones múltiples 

procesos populares llevados a cabo desde 1974 a 1983 (Goicovic, 2015). 

2.3 LA MEMORIA COMO HERRAMIENTA TRANSFORMADORA DENTRO 

DE LA PSICOLOGÍA COMUNITARIA 

También es importante adentrarse en la psicología comunitaria, dentro de esta 

investigación, puesto que tiene como base un rol transformador para la comunidad, que 

debe tomar siempre en cuenta las fortalezas y capacidades de la misma, debiendo 

procurar no caer en el asistencialismo, concibiendo a la comunidad en todo momento 

como actores sociales transformadores de su propia realidad (Montero, 2004). Es por 

ello, que la memoria es una de las herramientas de la psicología comunitaria que 

posibilita la comprensión y la transformación del presente, tensionando cambios en la 

estructura social a causa de la formación de actores sociales que se responsabilizan de 

asumir el peso de momentos históricos dados, y que van en la búsqueda de justicia y 

libertad (Flores, 2014). Tal como lo plantea Martín-Baró (2006) en la siguiente cita: 

...si queremos que la psicología realice algún aporte significativo a la historia de 

nuestros pueblos, si como psicólogos queremos contribuir al desarrollo de los 

países latinoamericanos, necesitamos replantearnos nuestro bagaje teórico y 

práctico; pero replanteándonoslo desde la vida de nuestros pueblos, desde sus 

sufrimientos, sus aspiraciones y sus luchas. (p.11) 
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2.4 CARÁCTER Y ROL DE UN(A) COMBATIENTE 

Es importante ahondar en el carácter de combatiente de los(as) miembros de las 

organizaciones de izquierda que participaron en la resistencia a la dictadura militar en 

Chile, puesto que el sujeto de estudio de la investigación entra en esta categoría.  

El combatiente está caracterizado por un proceso de instrucción y aprendizaje 

militar, con el fin de que el sujeto constituya un grupo armado capaz de hacer frente a 

enfrentamientos armados, siendo cada combatiente una pieza importante para la 

organización a la que pertenece, dotando de un carácter colectivo a sus miembros. Este 

proceso de instrucción debe estar asociado a un propósito final, el cual debe ser 

compartido por los(as) miembros de la organización. Dicho propósito da un carácter 

colectivo, de pertenencia y unidad a sus integrantes. Por consiguiente, los(as) miembros 

de la institución, operan bajo el mando de superiores jerárquicos, que buscan que los(as) 

sujetos en entrenamiento sean capaces de lograr el objetivo en común, donde estos 

llegan a entregar su vida entera por la institución (Aranguren, 2007). En palabras de 

Aranguren (2007): 

Al diluirse en el colectivo, en la funcionalidad del colectivo armado, se espera 

que cada combatiente ejecute cada acción con la máxima operatividad; instando 

a que se inviertan todas las energías de todos los miembros en la puesta en 

marcha de esa compleja maquinaria, se pretende consolidar el funcionamiento 

exitoso del colectivo. (p. 249) 

Por lo que el carácter de combatiente está marcado por el entrenamiento y la 

entrega total a un colectivo, con el fin de alcanzar un objetivo que se considera mayor. 

2.5 LA CONFORMACIÓN DE UNA MEMORIA MENOS VISIBILIZADA 

SOCIALEMENTE 

También es importante ahondar en la construcción de la memoria de los(as) 

sujetos que formaron parte de la resistencia a la dictadura militar en Chile, y los(as) 

sujetos que vivieron posteriormente a este proceso, puesto que juntos(as) crean una 

representación simbólica de los sucesos. Este proceso es mediado por una serie de 
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mecanismos culturales que dan paso a que en base a la interpretación se transforme y se 

construya la realidad (Materán, 2008).    

Ahora bien, un autor importante en la formación de este concepto fue Halbwach, 

quien fue su pionero, y la describe como una memoria social, en donde un sujeto para 

recordar hechos del pasado, debe recurrir a herramientas de carácter social, como la 

interacción interpersonal; y siendo de carácter colectivo porque es compartida por un 

grupo con intereses similares (Halbwach, 2004). Además, podemos referirnos a este 

término como aquella memoria que es entendida como una práctica social que 

contribuye a la construcción de sentidos sobre el pasado y presente, en visto que sus 

acciones conforman un escenario de conflicto en el que se negocian y construyen 

significados, tanto sobre el pasado como sobre el presente, y el futuro que los anteriores 

hacen posibles (Piper, 2015). Ramos (2013) añade que al sentido social de la memoria se 

le debe sumar el significado que lleva, pues dota de sentido la interpretación de los 

hechos, cuyo proceso es cambiante en el tiempo.   

Cuando hablamos de memoria colectiva, hay que tener en cuenta que para que 

perdure debe pasar por un proceso de hegemonización, es decir, tienen que prevalecer un 

conjunto de relatos por sobre otros que adquieran más importancia en el orden social, 

donde los(as) actores sociales definen los acontecimientos y significados que deben ser 

recordados (Piper, 2015). Para propósitos de esta investigación, estas memorias serán 

sobre la dictadura militar (1973-1990), ya que son relatos que se han hegemonizado a 

través de diálogos sobre la verdad y legitimidad de los hechos que ocurrieron (Piper, 

2015).  Sin embargo, en estos casos, la memoria se consolida con dificultades, dado que 

debe convencer a las personas que no estuvieron ahí acerca de que los hechos 

traumáticos y violentos verdaderamente ocurrieron, sumándole que van acompañados de 

una versión oficial que los niegan o desestiman, por lo que es importante la presión 

social para que el organismo estatal propicie las oportunidades y condiciones para 

recordar, dar a conocer y/o reflexionar en relación a dichos acontecimientos (Stern, 

2012). La importancia de investigar sobre estas memorias y su proceso de 

hegemonización es, en palabras de Jelin (2002): 

...una lucha política activa acerca del sentido de lo ocurrido, pero también acerca 

del sentido de la memoria misma. El espacio de la memoria es entonces un 
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espacio de lucha política, y no pocas veces esta lucha es concebida en términos 

de la lucha «contra el olvido»: recordar para no repetir. (p. 6) 

En el proceso de hegemonización, se dejaron de lado algunas de las memorias de 

los grupos resistentes que buscaron poner fin a la dictadura militar encabezada por 

Augusto Pinochet (Lagos, 2017). Su importancia radica en que, aun cuando no fueron 

tomadas en cuenta al crear este relato hegemónico, de igual manera repercuten en el 

actuar de determinados grupos o actores sociales menos visibles, los(as) que también 

interpretan la realidad, traspasándola a otros(as), construyendo memorias que, aunque 

son dejadas de lado, no son menos verosímiles a la hora de representar los hechos (Piper 

2015). Para resaltar la importancia de testimonios de miembros de grupos de resistencia 

a la dictadura militar, entre los años 1973-1990, en la creación de las memorias de este 

periodo, Torres (2019) menciona que: 

… las víctimas sobrevivientes de cualquier período de violencia sistemática por 

parte de un Estado organizado como lo fue la dictadura chilena, se dividen en dos 

grandes grupos: aquellos que quieren efectivamente dar cuenta de lo vivido y 

aquellos que optan por el silencio. Es decir, una de las principales dificultades 

para informar y representar el horror es la voluntad de los sobrevivientes por 

testimoniar. (p.62)   

Los(as) individuos(as) o grupos que no fueron tomados(as) del todo en cuenta a 

la hora de crear estas memorias y relatos hegemónicos, formaron los suyos con sus 

representaciones sociales, apoyándose en la experiencia que les otorga el hecho de haber 

resistido la dictadura, y buscan transmitirlas con tal de cambiar las memorias colectivas 

de los hechos que ocurrieron durante la dictadura militar, con el fin de resignificar los 

conceptos de víctimas y combatientes que se tienen de aquellos(as) que sufrieron las 

consecuencias de la dictadura (Torres 2019). Dentro de estas memorias menos 

visibilizadas se encuentra la de Guillermo Rodríguez Morales, su trabajo como autor de 

literatura autobiográfica ha sacado a relucir aspectos de la memoria que no habían sido 

tomados en cuenta a la hora de determinar lo que conocemos del Movimiento de 

Izquierda Revolucionario (MIR) y de las violaciones a los derechos humanos, en visto 

que él fue un destacado militante de este movimiento y víctima en más de una 

oportunidad de las repercusiones de ello en el contexto dictatorial.   
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2.6 EL CONCEPTO DE VÍCTIMA EN LA MEMORIA 

Estrechamente relacionado con la construcción de la memoria, surge el concepto 

de víctima de la dictadura, y es entendido bajo el estudio de la memoria colectiva 

construida bajo esta perspectiva hegemónica como “aquellas personas que sufrieron 

daños y lesiones producto de las violaciones de los Derechos Humanos y de la violencia 

política ocurrida durante la dictadura militar.” (Piper, 2016, p.103); dicha concepción 

comenzó como un relato menos visibilizado, puesto que fue en período dictatorial, no 

obstante, con el pasar del tiempo se hegemonizó, contribuyendo a formar una mirada 

conciliadora, sobre todo por parte de la institucionalidad (Montenegro, et al. 2015), 

olvidando por completo los elementos que movilizaron a estas personas.  

 Relacionado a las acciones ejercidas por la Asociación de Familiares de 

Detenidos Desaparecidos, organización creada en post dictadura en búsqueda de verdad 

y justicia, se menciona que, en las políticas gubernamentales, el(la) detenido(a) 

desaparecido(a) pasa a ser una víctima de la dictadura militar, con todos los derechos y 

beneficios que ello conlleva, sin embargo, se despoja al sujeto de su carácter político, 

omitiendo el carácter de militante de organizaciones de izquierda que resistieron a la 

dictadura militar en Chile, creando así un relato que favorece la reconstrucción de la 

democracia institucional (Díaz y Gutiérrez, 2008). 

Debido a lo anterior, no se daba cabida a relatos como el de Guillermo Rodríguez 

Morales, quien trata de resaltar el carácter de combatiente por sobre el de víctima en sus 

relatos sobre la dictadura militar. Asimismo, es importante señalar que para comprender 

la memoria del miembro del Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR), no sólo se 

tomarán en cuenta documentos o investigaciones que se han hecho acerca de sus 

memorias como un miembro de un grupo resistente a la dictadura, sino, que también se 

tomarán otras fuentes, como las entrevistas y obras literarias. De esta forma, Guillermo 

Rodríguez Morales narra obras autobiográficas, como los son Destacamento miliciano 

José Bordaz (2008), De la brigada secundaria al cordón Cerrillos (2007) y Hacia el 

final de la partida (2006), donde relata sus memorias y experiencias en las 

organizaciones paramilitares a las que perteneció, previo y durante la dictadura. Estas 

fuentes son importantes a la hora de realizar este proceso, pues, en relación a Stern 

(2012), las formas de crear memoria no están solo en un museo y monumentos, también 
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lo están en representaciones artísticas, actos conmemorativos o en obras literarias, es 

decir, en expresiones culturales en el sentido amplio.   
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CAPÍTULO III MÉTODO 

El objetivo de este capítulo es narrar la metodología que se utilizó para la 

recopilación y análisis de la información, insumo fundamental para la culminación de 

esta investigación. Aquí se presenta el enfoque de investigación, el tipo de investigación, 

las técnicas e instrumentos que se utilizaron para la recolección de los datos, la selección 

de la muestra y las estrategias con las cuales se obtuvo y analizó la información. 

3.1 TIPO DE ESTUDIO, DISEÑO Y METODOLOGÍA. 

Una de las formas de hacer investigación dentro de las Ciencias Sociales es la 

fenomenológica, hermenéutica o cualitativa. La primera, según Bolio (2012), quien ha 

trabajado la fenomenología desde Husserl, plantea que la fenomenología se desprende 

de una “ciencia apriorística”, dado que parte de la vivencia de una persona con una 

conciencia intencionada, puesto que los objetos que observa se ven afectados por la toda 

la carga de su historia vida, y las proyecciones que puede construir a partir de esas 

observaciones, es decir, se ve afectada por el pasado, presente y el posible futuro de 

aquel que observa; la segunda, es la hermenéutica, la cual proviene del griego 

hermeneueien, que significa el arte de interpretar, y plantea que no existe un saber 

objetivo, porque es imposible que la observación de un(a) espectador(a) no se vea 

mediada por prejuicios y expectativas que puedan ser limitantes para la comprensión de 

un fenómeno (Ruedas, Ríos y Nieves, 2009); y tercero, la investigación cualitativa, que 

posee estas dos nociones fundamentales: la fenomenología y la hermenéutica. Por una 

parte, la fenomenología intenta comprender a los individuos(as) no sólo desde el simple 

hecho de la pura observación de los acontecimientos, sino que también agrega a esta 

comprensión la carga cultural de un momento histórico determinado. Y, por otro lado, la 

hermenéutica, que va en búsqueda de la comprensión a través de la observación del 

lenguaje verbal, no verbal y de la carga cultural, ya que estos elementos nos permiten 

descubrir significados, además la hermenéutica respeta la singularidad de los objetos a 

comprender (Fuster, 2019). Así que, por lo tanto, la investigación cualitativa es según 

Creswell (2009) “un medio para explorar y comprender el significado que los individuos 

o grupos atribuyen a un problema social o humano, donde el investigador hace 

interpretaciones del significado de los datos; y el informe final escrito tiene una 
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estructura flexible” (p. 4). Así pues, el enfoque epistemológico que se utilizará para este 

estudio es el cualitativo, dado que como afirma Taylor y Bogdan (1987) “la metodología 

cualitativa se refiere en su más amplio sentido a la investigación que produce datos 

descriptivos de las propias palabras de las personas, habladas o escritas, y la conducta 

observable” (p. 19). Es de pertinencia de la presente investigación que la persona a 

estudiar nos entregue su relato permeado por sus vivencias durante la dictadura en Chile, 

para que esto pueda contribuir a la generación de nuevas perspectivas dentro de la 

psicología y la historia. 

Este enfoque se ubica dentro del paradigma cualitativo, reconociendo el rol 

activo de los(as) sujetos, dándole importancia a su subjetividad, recuerdos, experiencias, 

conocimiento y que se sitúa en un determinado marco contextual, ético y epistemológico 

(Cornejo, Mendoza y Rojas, 2008). Lo anterior nos permite generar un espacio de 

diálogo sobre los acontecimientos para identificar los procesos en los que se construyó el 

conocimiento y la memoria (Del Rosario, Sánchez, 2019). Además, se presenta como un 

enfoque multidisciplinar, influenciado por la antropología, sociología, psicología y 

educación a la hora de abordar su objeto de estudio (Cornejo, Mendoza y Rojas, 2008).    

En palabras de los autores, Bolívar y Segovia (2006): 

Dentro de una metodología de corte "hermenéutico", permite conjuntamente dar 

significado y comprender las dimensiones cognitivas, afectivas y de acción. 

Contar las propias vivencias, y "leer" (en el sentido de "interpretar") dichos 

hechos/acciones, a la luz de las historias que los agentes narran, se ha convertido 

en una perspectiva peculiar de investigación. (p. 4)  

Siguiendo con lo anterior, se puede decir que su objetivo sería comprender la 

historia de las personas que investigamos, contadas de manera en que se explique a 

los(as) demás lo que vivieron y de paso a una reflexión, en palabras de Huchim y Reyes 

(2013): 

…una vez que es contada, esta es experimentada en un texto, siendo esta la parte 

más importante, ya que una vida es también un aspecto de crecimiento hacia un 
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futuro imaginado y, por consiguiente, implica recontar e intentar revivir esa 

historia. (p. 30)  

En relación al enfoque biográfico narrativo, este tiene sus origines en la Escuela 

de Chicago, entre los años 1910 y 1940, en la cual se hicieron varios estudios basados en 

narraciones de vida y documentos personales para estudiar la situación social en 

Chicago, donde el objeto de estudio era las distintas situaciones sociales que se vivían en 

esos años. Posteriormente los estudios biográficos narrativos viven una revolución 

hermenéutica en las ciencias sociales, pasando a ser el foco la construcción de la 

realidad que realizan los(as) actores sociales y el significado que le dan (Bolívar 2012). 

Una vez que se consolida el enfoque biográfico-narrativo, este se extiende a otras áreas 

del conocimiento como un método válido para la obtención de información.  

Del Rosario y Sánchez (2019) mencionan, con respecto al enfoque biográfico-

narrativo, que: 

...la historicidad del sujeto queda al descubierto, su relación ser-estando con su 

mundo, su forma de establecer la relación con su mundo y con los otros, en 

cualquiera de los espacios de despliegue posibles, su forma de construir 

experiencias generadoras de aprendizajes, de sentimientos y de vivencias 

diversas. (p. 6) 

Dicho enfoque tiene una postura epistemológica constructivista, ya que se acerca 

a la comprensión de la persona sobre los hechos, más que a la causalidad lógica del 

hecho mismo, dándole mayor importancia al contexto en el que está inmersa la persona, 

donde éste debe hacer un proceso de autorreflexión y memoria, volviendo a hechos 

pasados, dotándolos de significado, lo que favorece la comprensión de la realidad en la 

que estuvo inserto, en un proceso dialógico, social e intersubjetivo (Del Rosario, 

Sánchez, 2019). Sumado a que, en este enfoque, la experiencia tiene un contenido 

narrativo, ya que ocurre en un determinado tiempo y refleja las vivencias de las 

personas, las cuales se traducen en un discurso sobre las personas, hechos, instituciones, 

experiencias y posturas que se tomaron en los sucesos experimentados (Huchim, Reyes, 

2013). 
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El(la) investigador(a) debe tener en claro que para llevar a cabo la investigación, 

su postura está limitada por una serie de consideraciones, ya que no controla el proceso 

de la persona para de rememorar sucesos; no posee mayor conocimiento del(la) 

individuo(a) hasta el momento de realizar el proceso de investigación; el hecho de 

completar la narración de los hechos por parte del(la) individuo(a) resulta difícil, ya que 

depende del proceso de rememorar del mismo; y por último debe sortear las 

posibilidades de que el(la) sujeto tenga una edad mayor, por lo que se deben tomar las 

precauciones necesarias asegurar la mayor verosimilitud de los hechos (Del Rosario, 

Sánchez, 2019).  

Por otro lado, el presente estudio se sitúa bajo el paradigma descriptivo-

interpretativo. 

Descriptivo porque según Taylor y Bogdan (1987): 

El investigador trata de proporcionar una imagen “fiel a la vida” de lo que la 

gente dice y del modo en que actúa; se deja que las palabras y acciones de las 

personas hablen por sí mismas. Los estudios descriptivos se caracterizan por un 

mínimo de interpretación y conceptualización. (p.153)  

Y también es interpretativo, ya que de acuerdo con Flick (2007) “En general, el 

propósito es comprender cada caso. Sin embargo, se presta atención diferente a la 

reconstrucción del caso individual. Los análisis de contenido trabajan principalmente en 

relación con categorías más que con casos” (p.228). 

3.2 PARTICIPANTES Y MUESTREO 

Muestreo Intencional es aquel en que el investigador elige los sujetos de la 

muestra de manera intencionada, dejando de lado el azar. Un método dentro del 

muestreo intencional es el muestreo opinático, el cual es definido por Ruiz (2003) como: 

El investigador selecciona los informantes que han de componer la muestra 

siguiendo un criterio estratégico personal: los más fáciles (para ahorrar tiempo, 

dinero,...), los que voluntaria o fortuitamente le salen al encuentro (son los únicos que 

puede lograr para una entrevista,...), los que por su conocimiento de la situación o del 
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problema a investigar se le antojan ser los más idóneos y representativos de la población 

a estudiar, o entran en contacto con el investigador a través de sujetos entrevistados 

previamente (Muestreo de bola de nieve). (p.12) 

Se escogió a Guillermo Rodríguez Morales como único sujeto dentro de la 

muestra, dado que es un ex-militante del Movimiento Izquierda Revolucionario (MIR), 

que participó en la resistencia a la dictadura militar, posteriormente fue preso político, 

llegando a sufrir atentados contra su vida por parte de las Fuerzas Armadas. 

Actualmente se dedica a escribir obras autobiográficas para narrar su experiencia, 

además de participar activamente de una organización política que reivindica los 

derechos de los(as) trabajadores(as). 

Los criterios de inclusión a la hora de delimitar nuestro objetivo de investigación 

son: 

● Integrante de un grupo resistente a la dictadura militar. 

● Tener más de 18 años de edad cuando ocurrió la dictadura militar. 

● Haber sido víctima de violaciones a los derechos humanos durante la dictadura 

militar. 

3.3 PROCEDIMIENTOS DE RECOLECCÍON DE DATOS 

Para recolectar los datos se investigaron los escritos del sujeto de estudio, junto 

con entrevistas que se le hicieron con anterioridad por otros medios, esto con el fin de 

crear una línea temporal de acontecimientos que pudieron haber marcado a Guillermo 

Rodríguez Morales durante su participación en la resistencia a la dictadura militar en 

Chile.  

Posteriormente se realizaron un total de 5 entrevistas episódicas, teniendo cada 

una de ellas aproximadamente 3 horas de duración, siendo la primera de ellas destinada 

a establecer un primer contacto con el participante, y las que le siguieron se enfocaron 

en indagar en los hechos de la línea temporal antes mencionada. Dichas entrevistas 

fueron llevadas a cabo a través de videollamadas vía Zoom.  
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3.4 INSTRUMENTOS 

En cuanto a los escritos autobiográficos, podemos mencionar que desde su origen 

y a lo largo de los años se han desarrollado varios instrumentos que permiten la 

investigación de historias de vida, entre ellos se encuentran el estudio de autobiografías 

y la realización de entrevistas; Bolívar (2012), menciona que ambos instrumentos serán 

importantes a la hora de recolectar la información ya que, en las autobiografías los 

actores sociales “plasman sus narraciones personales y profesionales” (p.6), y en las 

entrevistas “Los sujetos reconstruyen retrospectivamente lo que han sido las diversas 

vivencias, acciones o experiencias que les han sucedido en determinados contextos 

sociales, personales o profesionales” (p. 7). Siempre se debe tener en cuenta que este 

proceso debe orientarse desde la reflexión, debido a que los actores sociales y los 

investigadores se encuentran con relatos cargados afectivamente (Cornejo, Mendoza y 

Rojas, 2008). 

Por otro lado, la entrevista episódica se basa en el supuesto de que las 

experiencias y memorias de la persona se almacenan de diversas formas, primero el 

conocimiento narrativo episódico, en el cual las experiencias del(la) sujeto se asocian a 

hechos concretos, mientras que en el conocimiento semántico, las personas abstraen los 

supuestos de las situaciones concretas;  se diferencian entre sí, ya que para el primero lo 

primordial es el contexto, mientras que para el segundo lo importante es la relación entre 

el contexto y el significado que le dio el(la) sujeto. Dicho lo anterior, es el(la) 

entrevistado(a) quien escoge la mejor forma de presentar su narración de los hechos, así 

como elegir la importancia y orden de los hechos narrados, conforme a su propia 

subjetividad (Flick, 2007).  

Como menciona Flick (2007): 

...la entrevista episódica facilita la presentación de las experiencias en una forma 

general, comparativa, y al mismo tiempo asegura que esas situaciones y 

episodios se cuentan en su especificidad. Por tanto, incluye una combinación de 

narraciones orientadas a contextos situativos o episódicos y argumentaciones que 

despegan estos contextos a favor del conocimiento conceptual y orientado a 

reglas. (p. 110)  
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Por consiguiente, la entrevista episódica facilita que el(la) individuo(a) sea capaz 

de presentar su percepción de los hechos, sin embargo, cuenta con inconvenientes, como 

lo son la dificultad de los(as) sujetos de expresarse correctamente al narrar un hecho, o 

mencionar determinadas situaciones, que pudieran ser importantes para la investigación, 

mas no narrar su experiencia en ellas (Flick, 2007).  

          En relación a la línea de tiempo como método de recolección de 

información, Pavas y Díaz (2019) mencionan que las preguntas que se le harán al(a) 

individuo(a) no se formulan a priori, si no que estas surgen conforme avance la 

entrevista, en la cual salen a la luz las subjetividades que hizo la persona sobre su 

contexto. Además de que se debe de acompañar por una investigación exhaustiva sobre 

la vida y obra del(la) individuo(a) que será investigado(a), con el fin de dilucidar cómo 

estas subjetividades se plasman en los ámbitos sociales, familiares y personales. 

3.5 PROCEDIMIENTOS DE ANÁLISIS DE DATOS         

Para el análisis de los datos se consideró parte de la teoría fundamentada, las 

partes utilizadas son: la codificación abierta, puesto que se buscaron significados, hechos 

y creencias similares y diferentes a lo largo de los relatos, que posteriormente se 

agruparon en categorías; y la codificación axial, porque las categorías se agruparon en 

subcategorías para obtener una interpretación más minuciosa acerca de los datos (Strauss 

y Corbin, 2002). El proceso anterior, se hizo a través del software para análisis de datos 

cualitativos ATLAS.ti 8, el cual sirve para que el(la) investigador(a) sea capaz de 

procesar la información entregada por el(la) o los(as) sujetos de estudio, creando una 

estructuración de la información cualitativa (Varguillas, 2006). 

Los documentos utilizados fueron las transcripciones de las entrevistas realizadas 

al sujeto de estudio, de dichos documentos se seleccionaron y extrajeron las unidades de 

un contexto, las cuales son codificadas por el(la) investigador(a), por medio de la 

comprensión de los datos a analizar para realizar las codificaciones. Posteriormente, se 

crearon categorías y subcategorías, en las que se agruparon los códigos en base a las 

relaciones con dichas categorías y si respondían a las preguntas de investigación. Por 
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último, se realizó un análisis de los datos obtenidos estableciendo diferentes tipos de 

relaciones con la pregunta de investigación. 

3.6 CONSIDERACIONES ÉTICAS 

En un primer momento se consideró el anonimato del sujeto de estudio, sin 

embargo, éste desistió de ello, aludiendo a su carácter de figura pública de la resistencia, 

por todos los procesos judiciales que ha tenido que pasar como consecuencia de su rol. 

Asimismo, se le hizo entrega de un consentimiento informado del cual estuvo de 

acuerdo para grabar las videollamadas vía Zoom. Además de esto, no hubieron más 

consideraciones. 
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CAPÍTULO IV RESULTADOS 

A continuación, se presentarán los resultados de este trabajo investigativo 

respecto a los sentidos subjetivos de un combatiente de la resistencia a la dictadura 

militar en Chile, Guillermo Rodríguez Morales, ex militante del Movimiento de 

Izquierda Revolucionario (MIR), quien no tiene inconvenientes con que su nombre sea 

utilizado, pues el entrevistado se trata de una figura pública. 

Este apartado es concordante con  los objetivos de la investigación, siendo 

presentados en el siguiente orden: en primer lugar, serán descritos los sentidos subjetivos 

que fundamentan la participación del combatiente de la resistencia a la dictadura militar 

en Chile (objetivo específico N°1); en segundo lugar, serán descritos los sentidos 

subjetivos de un combatiente respecto de la organización de la resistencia a la dictadura 

militar en Chile (objetivo específico N°2); en tercer lugar, serán descritos los sentidos 

subjetivos que el combatiente realiza de su pertenencia a la resistencia de la dictadura 

militar en Chile (objetivo específico N°3); en cuarto lugar serán descritas algunas de las 

vivencias del combatiente de la resistencia a la dictadura militar en Chile en el episodio 

del envenenamiento; y en quinto lugar, serán descritas las experiencias en torno a la 

finalización del acuerdo por la transición a la democracia y salida de la segunda cárcel. 

Cabe destacar que dentro de este análisis de datos hay varios elementos transversales y 

relacionados entre sí. 

4.1   SENTIDOS SUBJETIVOS QUE FUNDAMENTAN LA PARTICIPACIÓN A 

LA DICTADURA MILITAR EN CHILE 

Las vivencias que cimientan la colaboración de Guillermo en la resistencia a la 

dictadura militar en Chile comienzan durante la niñez, puesto que él considera esta etapa 

de su vida como algo significativo, sobre todo por la relación que tiene con su abuelo y 

las condiciones de vida de ese momento, de las cuales, según asume el entrevistado, 

había mucho que aprender. Expresa Guillermo que su abuelo mendigaba, y que lo hacía 

como única forma que tenía de sobrevivir. El abuelo de Guillermo no solo pedía 

limosnas, sino que daba un servicio a cambio, que era entregar distintas informaciones 

que escuchaba de una radio que él tenía, y él lo acompañaba en ese acto. Guillermo 
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recuerda que cuando salían de su barrio en Estación Central e iban a las comunas del 

sector oriente de Santiago de Chile, los echaban y marginaban. En cambio, dentro de su 

barrio, destaca que las personas del sector eran muy solidarias con ellos. Desde 

experiencias como éstas, Guillermo comienza a configurar una subjetividad marcada por 

la conciencia social y la necesidad de romper con las estructuras sociales que generan y 

mantienen las injusticias y las desigualdades. Vivencias de este tipo impulsan el 

desarrollo de los primeros atisbos sobre lo que es la conciencia de clase, dado que las 

experiencias, particularmente las que tuvo con su abuelo, dejan una huella mnémica que 

funciona como un pilar en su ordenación identitaria. Se va configurando un sentido 

subjetivo que da cuenta de sentimientos de dolor, rabia y nostalgia al recordar todo lo 

que tuvieron que experimentar a lo largo de los recorridos en que acompañaba a su 

abuelo a trabajar. Tal como agrega Guillermo: 

Pero el tema de la conciencia tiene que ver con que, evidentemente, cuando nos 

atrevíamos a salir de la zona y nos íbamos, por ejemplo, hacía Providencia o 

hacía las Condes, nos maltrataban. Nos maltrataban, nos echaban, nos 

empujaban, me pegaron varias veces y eso no ocurría en otros barrios, en nuestro 

barrio no ocurría… yo diría que lo más impactante pa mí era cuando íbamos a la 

feria, llegábamos llenos, llenos de verdura, papas, regalos de la gente, pero por 

montón ¡ah! Por montón, entonces uno, yo desde muy chico ya empecé a 

dimensionar… que los de nuestro entorno eran muy solidarios, muy 

preocupados, en cambio los de un poquito más allá, absolutamente indiferentes y 

nosotros éramos una molestia para ellos… eso es como súper fuerte. (e.1) 

Un aspecto relevante de mencionar es la existencia de otras figuras significativas 

dentro de la vida de Guillermo, por ejemplo, sus padres. La madre del sujeto de estudio 

es reconocida por él como una persona oprimida. Noción que se configura a partir de 

que a corta edad tenía muchos hijos y no podía acceder a métodos anticonceptivos sin 

antes pasar por la aprobación de su marido, del médico que la atendía y del cura del 

sector. La relación que establece Guillermo con su madre está marcada por la empatía y 

cercanía. Situación que se conforma en relación a las circunstancias de vida que ella ha 

experimentado, sobre todo a la experiencia de ser pobre y tener 6 hijos(as) a los(as) que 
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criar, agregando el trato que tenía su pareja hacia a ella.  En relación a su padre, la 

relación que establece Guillermo con él está marcada por críticas tanto a su rol de padre 

como también de esposo, llegando a definirlo como un ser humano machista patriarcal. 

Esta situación provoca una emocionalidad hacia su padre marcada por la rabia y la ira. 

Sin embargo, al mismo tiempo que emerge ese marco emotivo, Guillermo se muestra 

agradecido por la cultura que les llevó su padre y por hacerle deconstruir la imagen 

idealizada del ser humano con conciencia de clase. Se resalta en esta relación que fue su 

padre quien le dio como centralidad estudiar, les llevaba libros y les ayudaba a hacer las 

tareas. Se destaca que en las vivencias con su padre aprendió las contradicciones del ser 

humano, dado que era un hombre golpeador, adúltero y llevaba pocos recursos al hogar. 

Según lo anterior, Guillermo menciona: 

… ¡esta es la dualidad po!, del ser humano y del machista patriarcal. Ahora el 

machista patriarcal esa ambigüedad, lo que es nuestra gente en las poblas, no esa 

imagen que tienen idealizada algunos… del ser humano con consciencia de 

clase, eso no existe. (e.1) 

Un aspecto que aparece como relevante dentro de la historia de vida de 

Guillermo son las vivencias previas al golpe de estado. Guillermo en su primera 

militancia, cuando aún era estudiante, sufre una crisis ideológica al estar presente en la 

toma de una universidad. Esta crisis tiene relación con haber observado las conductas 

que tuvieron los y las manifestantes durante la conmemoración de la caída del Che 

Guevara. En esta experiencia Guillermo observa cómo dentro de la toma los(as) 

integrantes se comen los víveres, ingresan alcohol y mantienen relaciones sexuales. 

Situación que él percibe como carente de ética y de moral, y como prácticas inadecuadas 

para conmemorar aquel día. Percibe que son actitudes que no se condicen con el 

comportamiento que debe tener un militante de izquierda. Esta experiencia da cuenta de 

la configuración subjetiva que va construyendo Guillermo respecto de lo que es ser un 

militante de izquierda, evidenciando una noción marcada por el respeto, la disciplina y el 

compromiso con sus pares, sus ideas y sus referentes materiales y simbólicos. Tal como 

relata Guillermo: 
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… y yo tenía 17, 18 años y esa weá me pareció fuera de todo principio ético y 

moral… no es que yo fuera pendejo y que no… no, no, no… yo decía que no se 

hacen así las cosas, y eso me golpeó mucho y fue mi primera crisis, fui donde mi 

encargado político que hoy día es un detenido desaparecido, mi jefecito, el 

Guatón Renato Elgueta, en realidad, y le digo que yo no quiero esa organización 

donde está esa práctica, y él me dice: bueno, ¿te vai?, “sí, me voy”, le digo yo, 

“pero los puedo ayudar”, le digo yo (Risa), “ya po, y ¿cómo nos podí ayudar?, 

“no sé po, díganme ustedes, yo los voy a ayudar, pero no quiero militar con 

ustedes. (e.4) 

Posterior a la vivencia expuesta, Guillermo toma contacto con su encargado 

político para renunciar formalmente a la organización, pero éste le hace ver al 

combatiente sobre la mitificación de los procesos revolucionarios y, particularmente, la 

necesidad de estar por sobre los comportamientos y actitudes particulares de las 

personas. Se enfatiza la idea de que ellos(as) luchan y promueven la construcción de un 

hombre nuevo. Situaciones como estas son significadas como relevantes dentro de la 

subjetividad de Guillermo, dado que van afianzado una concepción de lo que es ser un 

militante político. 

A pesar de la experiencia expuesta, Guillermo sigue participando hasta 

involucrarse totalmente en la militancia política de izquierda, aunque destaca que 

muchas veces tuvo que enfrentarse con esta estructura ética y moral rígida que, según él, 

no es propia de los procesos revolucionarios, y esa es una razón por la que él luego 

abandonaría el MIR y otras organizaciones.  Desde el sentido subjetivo construido por 

él, los procesos revolucionarios deben ser erigidos en colectividad, sin replicar prácticas 

individualistas. Como menciona Guillermo: 

Y entonces, cuando en el MIR cada lote empezó a hacer sus propias praxis sin 

importar lo que estaba haciendo el de al lado, ya yo no participaba de eso… mi 

decisión de abandonar el MIR tiene que ver con que todos los sectores, todos, 

cada fracción de ellos, cada pedazo, se creyó finalmente poseedor de la verdad 

absoluta y empezaron a decir: ahora hago lo que yo creo… y eso no nos lleva a 

ningún lado. (e.4) 
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 Un contexto relevante para Guillermo es una crisis político-ideológica que 

antecede al golpe de estado.  En ese momento Guillermo participa del Grupo Político 

Militar 4 (GPM4), quienes pertenecían al cordón industrial de Cerrillos-Maipú. Expresa 

el entrevistado que algunas de las reformas de la Unidad Popular quedaron sujetas al 

capitalismo, porque habían empresas grandes, medianas y pequeñas que no entraban en 

la nacionalización de las 91 empresas estratégicas. A raíz de esto, el Cordón Cerrillos-

Maipú no queda ajeno al movimiento de masas que se produce previo al golpe de estado, 

en visto que muchos sectores populares convergen en Cerrillos-Maipú (pobladores(as), 

obreros(as), trabajadores(as), campesinos(as) y estudiantes), se da una radicalidad del 

movimiento de masas, dado que estos sectores comienzan a reivindicar demandas y a 

tomarse sus fábricas que estaban paradas para poder producir recursos. Expresa 

Guillermo que los dueños de las fábricas no iban a permitir que el movimiento de masas 

avanzara, por demás, en ese entonces habían eventos mundiales interrelacionados con la 

crisis chilena, por consiguiente, los medios de comunicación también informaban sobre 

la eventual llegada de un golpe de estado, lo que generó contradicciones muy fuertes en 

él, porque sabía lo que venía, pero no tenían recursos como para enfrentarlo, tanto así, 

que intentó refugiarse en otras organizaciones, pero no halló ninguna alternativa. Sobre 

lo anterior, Guillermo menciona: “Y de ahí entonces nacía esta inestabilidad, este 

conflicto… porque estaba viendo que nos iban a sacar la conchesumadre y no teníamos 

cómo (suspiro), esa era la crisis… muy fuerte” (e.1). 

Ser parte de este momento político social en el GPM4 le provoca a Guillermo 

una profunda sensación de alegría, dado que hacerse parte del movimiento de masas le 

permitiría compartir y nutrirse de los distintos sectores, sobre todo con los(as) jóvenes, 

situación que le permitía enfrentar de mejor forma la clandestinidad. Esta experiencia 

tuvo un gran impacto en su subjetividad, su carácter comenzó a cambiar, antes de esto se 

mostraba como una persona cerrada, de poco hablar, y aquí se requería que todos los 

días se desarrollarán trabajos relacionados con el movimiento de masas, tareas de 

agitación, orgánicas y políticas. Una reflexión actual que desarrolla Guillermo es que 

tanto el MIR como la organización de los GPM no estaban preparados para enfrentar un 

golpe de estado, dejaron de operar según el movimiento de masas y se centraron en 

acciones más militares contra la represión. 
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Una de las experiencias más importantes se da una vez desarrollado el golpe de 

estado. A Guillermo lo detienen, torturan y aprisionan, ahí aprende todo lo que no le 

enseñaron. Desde su abstracción presente, destaca que en la lucha revolucionaria se está 

preparado para el triunfo, más no para las derrotas. Esta experiencia la define como 

terrible, así mismo, él se veía como un cabro de mierda de 20 años con muchas 

responsabilidades, como por ejemplo, la vida de muchos(as) compañeros(as). Destaca 

que tuvieron que enfrentar a las Fuerzas Armadas con muy pocos recursos, por ende, en 

ese momento él no podía tener las capacidades para enfrentar el 11 de septiembre, de 

modo que esta primera prisión le resulta compleja, marcado por un sentido subjetivo 

caracterizado por un sentimiento de responsabilidad por los sucesos ocurridos durante el 

enfrentamiento al golpe de estado, considerando además que él era mando militar en ese 

entonces y murió un compañero dentro de ese contexto. 

Dentro de esta prisión, Guillermo recalca que nunca sintió miedo al relacionarse 

con otros presos, pues venía de un barrio marginal, con mucha delincuencia y 

prostitución. Esta situación lo habría preparado para el ambiente penitenciario. Por otro 

lado, aprendió a hablar coa y a hacer artesanías, adecuándose de buena forma al mundo 

dentro de cárcel. Recalca el hecho de que él no discriminaba a quienes estaban dentro, 

ya que eso es un valor negativo que la sociedad impone y él, al configurarse como un 

militante revolucionario, no puede caer en ese tipo de actos. 

Posterior a su paso por la cárcel, Guillermo es exiliado y se va del país con la 

decisión tomada de volver a Chile, quería ajustar cuentas con su propia historia, ya que 

él asume que tiene una deuda con su pareja de ese entonces, en visto de que ella fue 

ligada al GPM4, siendo detenida y torturada. Como consecuencia de esto, ella pierde al 

hijo que ambos estaban esperando, así que desde Canadá hace todos los trámites para 

poder llevársela y protegerla. Dentro de la subjetividad de Guillermo en ese momento de 

su vida, se establece una contradicción difícil de soslayar. Su vida en Canadá le permite 

tener un nivel de tranquilidad personal, situación que se confronta con la información 

que recibía sobre asesinatos y desapariciones que se estaban desarrollando en Chile por 

la acción de la dictadura. A partir de esto y como forma de enfrentar esta disonancia, 

Guillermo decide retornar a Chile, tal como lo cuenta: 
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…en ese momento eh… desde el punto de vista anímico, yo estaba pasando por 

una contradicción muy fuerte porque, pasaba pegao a la radio y escuchaba los 

asesinatos y muertes de compañeros y desaparecidos de compañeros, desde radio 

habana cuba o desde  programas que hacían hacia Chile, “escucha chile” y otros, 

entonces tenía una bronca paria´, o sea, tenía puras ganas de venirme como fuese 

acá a Chile a…, yo creo que también a correr la suerte con mis compañeros, yo 

decía, no puedo estar yo acá, sobreviví, y estar tranquilamente en Canadá 

haciendo una vida placentera mientras mis compañeros y compañeras están 

luchando en Chile, esa era mi contradicción fundamental. (e.1) 

Cuando Guillermo llega a Chile desde el exilio, hay factores que influyen en su 

participación en la formación y dirección de un aparato militar del MIR, el que fue 

llamado Destacamento Miliciano José Bordaz. Durante el exilio él se va clandestino a 

instrucción militar a Cuba, donde lo entrenan para estar preparado en caso de que caiga 

la dirección central del MIR. En este contexto, Guillermo configura la idea de que era 

necesaria la construcción de una fuerza militar subordinada a la lucha de masas, puesto 

que era quienes debían tener el rol protagónico, por ende, había que resolver estos temas 

al calor de las luchas y no con la teoría.  En relación a su vivencia en ese momento, 

Guillermo menciona: 

… ahí me tocó estar en una posición donde ya no compartía las posiciones del 

MIR de derecha, pero tampoco compartía las posiciones de los guerrilleros, 

entonces quedé como en la mita’, sin… porque tenía mi propia visión por la 

práctica del Cordón Cerrillos de cómo se podía fortunar la cosa. Entonces’ yo 

siempre pensé que el trabajo de masa y el rol protagónico era de los… de la 

masa, del pueblo, luchadores sociales, y si bien es cierto, siempre acepté, y era… 

lo encuentro necesario, la construcción del aparato político organizado y sobre 

todo la construcción de fuerza militar, siempre yo la subordinaba a lo principal, 

que es la lucha y la construcción de fuerzas políticas de masa… (e.2) 

Posterior a su exilio y llegada a Chile lo vuelven a detener, torturar y aprisionar, 

pero en esta ocasión él logra acceder con mayor facilidad al movimiento de masas de la 

época, debido que al no estar en clandestinidad podía expresarse con mayor libertad 
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respecto a la dictadura. De esta forma, su defensa política y las conexiones de los presos 

con sus familiares, fueron una de las tantas maneras de expresión. 

Guillermo, actualmente intenta recuperar la historia verdadera con su trabajo, 

porque considera que ésta no es fiel a los hechos reales, y eso es parte del sentido de la 

vida para él, seguir desarrollándose siempre y a pesar de todo. Guillermo sigue 

creyendo, por su experiencia, que la única manera de derrotar a la burguesía es con un 

aparato militar lo suficientemente fuerte. 

 4.2   SENTIDOS SUBJETIVOS SOBRE LA ORGANIZACIÓN DE LA 

RESISTENCIA A LA DICTADURA MILITAR EN CHILE 

Guillermo se organiza como combatiente en la resistencia a la dictadura previo, 

durante y después del golpe de estado. Una de las instancias más relevantes donde 

participa es en las tareas especiales del MIR, las que lo prepararon militarmente en caso 

de un golpe de estado, y también para la defensa y seguridad del ex presidente Salvador 

Allende. Este entrenamiento lo habría preparado para aceptar y enfrentar cualquier 

eventualidad dentro de ese período, por lo que reacciona de buena manera cuando lo 

envían a la clandestinidad, a pesar de estar estudiando en la universidad y mantener una 

relación de pareja. Esta situación da cuenta del alto compromiso que desarrolló 

Guillermo respecto de esta acción de resistencia, siendo esta una práctica que es 

constitutiva de su propia identidad. Si bien este contexto influyó en aspectos relacionales 

y emocionales de Guillermo, él lo asume de manera comprometida y sin 

cuestionamientos. La subjetividad militante se posiciona como un eje central dentro de 

su experiencia vital. Em relación a esto, Guillermo menciona: 

… y yo y había participado de varias acciones menores en donde, obviamente, el 

riesgo era que te detuvieran y te encarcelaran y perdierai todo entre comillas 

proyecto de vida, el proyecto de vida nuestro que en realidad ya era la militancia, 

por lo tanto, no se me hizo complejo. Ahora, si tuvo resultados, tuvo resultado, el 

primer resultado que tuvo fue que la polola que tenía me mandó a la chucha 

(Risa) y esto nomás po, se acabó el cuento (Risa) no pasó nah con la polola 

(Risa). (e.1) 
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Luego de lo señalado, el MIR lo envía al GPM4 a realizar tareas de masas y 

defensa, situación que es vivida con alta intensidad emocional y con un alto compromiso 

ideológico. Cuando ocurre la primera gran toma de Maipú, él participa del mando militar 

e interviene en este cordón industrial por mandato del MIR. Esta etapa es percibida por 

Guillermo como una etapa compleja desde su actuar militante, situación que es vivida 

por él como una experiencia que es parte del rol que él cumplía. Es importante 

mencionar que cuando ocurre el golpe de estado, él estaba con su pareja de ese 

momento, quien también era militante del MIR, la cual trabajaba en otro sector, y quien 

se encontraba embarazada. Esta vivencia, Guillermo la relata: 

Nah po, uno tiene que hacer lo que está previsto nomás po, ¡mi tarea era el 

Cordón Cerrillos!, no sacaba nada con llevar a la Vinka pal Cordón Cerrillos ni 

yo irme, si yo me iba pa La Victoria era salir de mi puesto… su puesto como 

militante era La Victoria y mi puesto como militante era el Cordón Cerrillos, así 

que llegué al Cordón Cerrillos. (e.1) 

Todos los sucesos anteriores demuestran que Guillermo estaba muy 

comprometido con todo lo que requería la organización de la resistencia en ese momento 

y no había atisbos de duda en sus decisiones, tanto por formación militar como por 

convicciones políticas/ideológicas. 

El momento del golpe de Estado es vivido con altos niveles de incertidumbre. 

Según expresa el entrevistado, existía mucha desinformación en aquel momento y no 

podían comunicarse con el comité central del MIR, por demás, las personas del MIR que 

tenían que llegar a apoyar al Cordón Cerrillos-Maipú, no llegaron y, por ende, no 

llegaron con los recursos prometidos. Esta situación es vivida por Guillermo como un 

momento de gran decepción. El momento de ver a la masa abandonando el cordón 

industrial porque no había qué hacer, es experimentado como un momento de 

desesperanza, al cual se repone organizando un grupo de compañeros que con poco 

armamento se enfrentan a los helicópteros militares. Luego de eso avanzan hacia otro 

punto a seguir haciendo frente a las Fuerzas Armadas, pero esta vez muy 

desmoralizados, dado que uno de esos compañeros resulta gravemente herido y muere 

en una acción realizada por él. Esta experiencia es relata por Guillermo: 
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Nos desplegamos, avanzo, doy órdenes de fuego y empezamos a disparar, o yo 

empiezo a disparar, y los otros también, y de repente siento gritos desde adentro 

que dicen: ¡Paren, paren!, ¡somos nosotros!... paro el fuego y eran nuestros 

compañeros que venían desde otro lado a unirse con nosotros… eso se llama 

fuego amigo… como ellos no habían alcanzado a llegar a la hora que estaba 

previsto a la escuelita, venían en camino hacia la escuelita y nosotros ya íbamos 

saliendo y nos enfrentamos con ellos mismos… resultado, compañeros heridos 

gravemente, y gravemente, posteriormente uno de ellos falleció. Bueno, 

seguimos, se llevaron a los compañeros a la posta y seguí con el grupo que 

estábamos, bastante desmoralizados ya, cambiamos el plan y nos fuimos camino 

a Melipilla a tirotear a los vehículos de la FACh. (e.1) 

Al finalizar el primer día de resistencia al golpe de Estado, esconden el 

armamento, pero un compañero se guarda un arma, y mientras están descansando 

después de haberse enfrentado toda la noche a las Fuerzas Armadas, los militares los 

descubren y son amenazados con ser fusilados. Si bien esta acción no se concreta, son 

tomados prisioneros y torturados. Este momento es experimentado por Guillermo con 

altos niveles de temor. Según lo relata, es el momento donde el sentimiento de miedo lo 

vive con mayor intensidad.  Entremedio de las torturas, describe un evento como 

kafkiano, debido a que entre golpes los llevan a ver un partido de Chile, y les dicen: “en 

este momento todos somos chilenos”. En esta situación se comparten alimentos y 

bebidas con la PDI, pero con la restricción de no poder girarse, puesto que no le podían 

ver las caras a los policías. Este suceso para Guillermo es desconcertante, y destaca que 

ese hecho habla de la deshumanización en la formación que les hacen a militares y 

policías. 

En la etapa posterior al primer encarcelamiento, cuando llega desde el exilio, lo 

recoge una compañera, lo lleva al comité central del MIR, donde expone lo que está 

pasando fuera y le quitan los recursos que juntó en su exilio en Canadá. Esto debido a 

que las condiciones del MIR eran paupérrimas, de hecho, su compañera no comía hace 3 

días, asimismo, tuvo un allanamiento en el lugar donde se estaba quedando, así que tuvo 
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que escapar rápidamente. En relación a este momento, Guillermo plantea que la 

instrucción recibida en Cuba no es nada en comparación con la vida misma. 

En sus vivencias en José Bordaz, destaca que tenía una buena relación con su 

compañera de militancia y pareja de ese entonces, con quien formó y direccionó este 

aparato militar.  Aquí intentaron ligar la lucha de masas con la acción miliciana para 

crecer a nivel de masas, el cual era el objetivo de Guillermo durante su instrucción 

militar en Cuba. Por consiguiente, seleccionaron militantes para José Bordaz y 

realizaron acciones militares sencillas pero importantes contra la dictadura. Guillermo 

tenía mucho conocimiento en artefactos explosivos, pero tenía que adecuarse a la 

realidad chilena, entonces hicieron armas con los recursos que encontraban en el 

camino, y con cosas pequeñas realizaron muchos golpes, logrando concretar actividades 

concentradas con la finalidad de provocar mayor impacto contra la dictadura, llegando a 

superar a la fuerza central del MIR, no obstante, hubieron diferencias entre ambas, ya 

que la fuerza central del MIR exigía más de lo que la unidad José Bordaz podía hacer. 

Desde la interpretación actual de Guillermo, desde su llegada a Chile el tiempo 

avanza muy rápido a lo que fue su segunda detención. Situación donde una vez más se 

enfrenta a la tortura, pero esta vez él asume su responsabilidad y discrimina el tipo de 

información que le va a entregar a la CNI. En este mismo periodo, la CNI asesinó a su 

compañera y pareja en su casa, y allanan este lugar, el que contenía información 

importante acerca de la organización. A partir de esto, sabe qué información es la que 

maneja la CNI y, por lo tanto, sabe cuál es la que él puede entregar para no afectar los 

planes del MIR y poder sobrevivir. Resalta en este sentido una actitud de preparación 

para la tortura que debía enfrentar en esta oportunidad. Sin embargo, esta etapa es 

devastadora cognitiva y emocionalmente para Guillermo. Le resulta dificultoso dar 

cuenta de su experiencia al saber del asesinato de su pareja, dado que en ese contexto él 

luchaba para que no lo sometieran mientras lo torturaban, y convivía con el dolor de la 

pérdida. Guillermo, sobrellevó su pérdida comparando su situación con la que vivieron 

muchos(as) presos(as) políticos(as) bajo la dictadura. Para Guillermo: 

… por un lado esta esa pelea de impedir que te sometan, y por otro lado está el 

dolor de la perdida, y son contradicciones que uno tiene que vivirlas y la vivimos 
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todos los que pasamos por la tortura, todos quienes fuimos detenidos, no es nada 

tan diferente a lo que les ocurrió a todos los compañeros que pasaron por toa’ las 

cárceles o centros de tortura bajo la dictadura, y la respuesta frente a esa 

contradicción son múltiples po. (e.3) 

Ya en la segunda cárcel Guillermo rompe el aislamiento, toda vez que logra 

conocer las formas de comunicación de la cárcel. Asimismo, participa de las actividades 

de los reos comunes, conociendo su lenguaje, hábitos, ética, forma de organizarse dentro 

de ese contexto, jerarquías, organización de los gendarmes, quienes son los buenos y 

malos, y qué tipo de relaciones tienen los gendarmes con los reos, información que él la 

considera como vital. Le resulta curioso que los gendarmes, al pasar tanto tiempo con 

los reos, terminan adquiriendo costumbres similares.  

Durante esta etapa Guillermo es sometido a un consejo de guerra, donde sus 

opciones eran pena de muerte o presidio perpetuo. Él se preparaba para la muerte, 

asumía que su condena iba a ser pena de muerte.  Sin embargo, el veredicto de ese 

consejo fue presidio perpetuo, lo que considera una victoria, pues cuenta con más 

herramientas para sobrevivir a esta cárcel a diferencia de la primera vez, asimismo, 

señala que tiene opciones de escapar de la prisión y volver a la lucha, lo que fue una 

alegría para él. La subjetividad militante de Guillermo lo lleva a estar siempre 

asumiéndose como un sujeto al servicio de la lucha social y política. Esto es relatado por 

él: 

Pero por otro lado también quedaba vivo po’, y las posibilidades de fugarme, de 

volver a la lucha, de esperar... entonces pa’ mí también era una alegría, yo ya 

estaba preparado pa’ que me pegaran los balazos en un fusilamiento, por lo tanto, 

yo dije: “bueno a partir de ahora es otra la historia”. (e.3) 

Posterior al consejo de guerra y durante su recuperación del episodio del 

envenenamiento -y estando aislado-, el MIR lo nombra encargado de los(as) presos(as) 

políticos(as) de todo el país, lo que él considera un desacierto, dado que en su estado y 

aislado no puede mantener comunicaciones con otros(as) presos(as) políticos(as) del 

país. Recuperado del evento anterior, lo pasan al patio común donde se organiza con los 
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demás presos políticos para conseguir insumos con el fin de autosustentarse y llevar un 

tipo de vida colectiva de lo que producían. 

Más allá del ámbito carcelario, en el contexto social, en ese momento se estaba 

llevando a cabo un acuerdo de transición a la democracia, el que buscaba poner fin a la 

dictadura, pero, a su vez, están llegando más presos políticos a la cárcel, lo que se 

traduce en el quiebre del sentido de colectividad y de algunas de las organizaciones que 

operaban al interior del penal, como el MIR por ejemplo. En relación a esto, Guillermo 

discute con sus compañeros por la diferencia de visiones, lo que produce conflictos entre 

las organizaciones de izquierda y ocurre sectarismo dentro de la cárcel. Guillermo vive 

este periodo con pesar por los problemas de convivencia que hay al interior del penal, 

considerando a los que antes eran sus amigos, como adversarios. En relación a lo 

anterior, Guillermo menciona: 

Al principio los que estábamos presos éramos puros miristas, por lo tanto, era re 

fácil ponernos de acuerdo entre nosotros, pero imagínense que el año 85, 86, 

años decisivos según el PC, los que empiezan a llegar son montones de 

compañeros del Frente y del Partido Comunista… y entonces empieza ya a haber 

un cambio en la concepción política de la cárcel… y se instala el sectarismo y 

otra forma de ver... (e.3) 

4.3   SENTIDOS SUBJETIVOS SOBRE LA PERTENENCIA A LA 

RESISTENCIA A LA DICTADURA MILITAR EN CHILE 

Guillermo realiza una autocrítica acerca de su rol, cree que le faltaba experiencia, 

esto desde el inicio de Unidad Popular hacia adelante, por ejemplo, cuando ocurre el 

golpe de estado se desmaya en la casa de una compañera y despierta con el discurso por 

televisión de un general de la FACh sobre destruir el cáncer marxista. Pese al shock que 

queda registrado en este momento, decide seguir resistiendo, por la significancia que 

tendrá para la historia y futuras generaciones el haber luchado contra la dictadura, 

porque si no, ¿qué dirán los libros de historia y los(as) que vienen después?, esa era la 

interrogante que se planteaban en ese momento. Como lo relata Guillermo: 
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… y entonces la primera decisión que se toma es una incursión de decir lo 

siguiente: … “si paramos todo y nos fondeamos, qué va a ser históricamente 

leído de manera posterior… con qué ropa vamos a poder decir la lucha continúa 

si no hemos peleado…” (e.1) 

Cuando se desarrolla el consejo de guerra Guillermo decide hacer una defensa 

política para reivindicar la lucha revolucionaria y mostrar su realidad tomando como 

referencia La Historia me Absolverá de Fidel Castro. Además, el día en que ocurre el 

consejo de guerra es de gran relevancia para Guillermo porque es el mismo día en que 

muere el Che Guevara. La defensa política la realiza a modo de mostrar la realidad de 

los(as) presos(as) políticos(as) y reivindicar la lucha revolucionaria hacia afuera. Este 

evento es experimentado por Guillermo como un momento ideal para afianzar su 

identidad militante, reafirmar sus convicciones sociales y políticas y, especialmente, dar 

un sentido de coherencia a todo lo que ha representado en su vida. Desde un sentido 

subjetivo tensionado por el contexto de la tortura y la amenaza de morir, Guillermo da 

continuidad a su sentido de vida.   

Desde la subjetividad de Guillermo, al interior de la cárcel y en su permanente 

convicción ideológica, logra crear el tipo de vida al que aspira, una vida marcada por el 

colectivismo y por el comunismo. Sin embargo, con la avanzada de la transición y la 

llegada de nuevos presos políticos, estos lazos se rompen y se quiebra ese espacio. En 

medio de este relato, Guillermo señala que lo que pasa dentro de la cárcel no es más que 

el reflejo de la sociedad, por lo tanto, si afuera se están instalando estas concepciones 

individualistas a causa de la llamada transición a la democracia, dentro de la cárcel 

también. Estos presos políticos que producen el quiebre de relaciones dentro de la cárcel 

pasan a ser adversarios para Guillermo. En relación a este quiebre, Guillermo menciona: 

… todo lo que entraba, que traían los familiares, se iba a una carreta única 

porque todos almorzábamos juntos, 40, 50 compañeros almorzando juntos, pero 

todo los que ingresaba entonces era para la carreta única, todo lo que 

producíamos, lo producíamos colectivamente, y entonces empezamos a tener una 

organización que era un preludio a la sociedad a la que aspirábamos, una 

sociedad comunista, vale decir, el que trabaja come… (e.3) 
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Guillermo configura la idea de que la vida de un militante revolucionario es 

entregarse por completo a la causa, por consiguiente, el proyecto de vida personal es la 

propia militancia, el cual pasa a tener un carácter impredecible, pero siempre asumiendo 

la debida responsabilidad frente a las masas a la hora de tomar una decisión. En 

consecuencia, para él, hay que dar la vida por la militancia revolucionaria. De hecho, 

previo al golpe de estado, cuando él ingresa al MIR, sabe que corre el riesgo de perder 

todo proyecto de vida, por ese motivo, estaba dispuesto a morir luchando contra el 

golpe, esto se lo hace saber a su padre en una conversación con él. 

La relación que mantuvo con su familia durante sus detenciones fue cercana, 

dado que su madre participó de una organización en apoyo a los(as) exiliados(as) 

políticos(as) y posteriormente fue dirigente de la Asociación de Familiares de Presos 

Políticos, por lo cual, Guillermo expresa orgullo por ella y por el cambio que tuvo. Para 

él la historia de su madre da un giro muy lindo. Igualmente, durante la segunda prisión, 

toda su familia toma un rol más protagónico frente a lo que sucedía con los(as) 

presos(as) políticos(as), sobre todo su madre y hermana. Esta situación provoca en él 

optimismo, llegando a considerar a ambas como luchadoras dentro de la causa por 

los(as) presos(as) políticos(as). 

En el período de transición Guillermo inicia una huelga de hambre junto a un 

grupo de compañeros. El motivo de esto se relaciona con el desacuerdo respecto de lo 

que sucedía afuera y para dar a conocer lo que venía con los nuevos procesos históricos. 

Refiere que tenía en sus manos la decisión de parar o seguir, a pesar de las fluctuaciones 

de ánimo que trajo para él todas las consecuencias de la huelga, sin embargo, decide 

parar para tener la posibilidad de seguir aportando a las luchas del futuro. A partir de 

esto y en continuidad con los objetivos de vida que se propone Guillermo, considera 

que, a pesar de haber diferencias políticas e ideológicas entre las organizaciones de 

izquierda, todos(as) sus integrantes pertenecen al pueblo y, por ende, tienen un objetivo 

similar. Desde esta idea, él no tiene problemas en sentarse a conversar y compartir 

puntos de vista con ellas. Esto demuestra el compañerismo y pertenencia del 

combatiente hacia lo que él considera como “izquierda”, dado que entre algunas 

organizaciones se comparte un mismo fin. 
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Para finalizar, es relevante agregar que a pesar de todas las diferencias que 

Guillermo tuvo con el MIR durante todas las etapas de su militancia, siguió participando 

de él debido al sentido de pertenencia que tenía hacia la organización, aunque él 

reconoce que pensó abandonar la organización muchas veces por las crisis que el 

contexto le significó. Tal como lo relata Guillermo: 

Entonces, si tú me preguntas si he estado pensando… sí, por eso me he salido de 

varias organizaciones… cuando se montan máquinas, porque yo creo que ustedes 

conocen como se montan las máquinas políticas pa imponer determinada visión 

sin permitir el debate franco, abierto, donde las mayorías puedan expresarse… 

eso nos condena a la mierda, y yo soy parte de una generación que vivió los 

coletazos del Stalinismo... (e.4) 

4.4   VIVENCIAS DEL COMBATIENTE DE LA RESISTENCIA A LA 

DICADURA MILITAR EN CHILE: EPISODIO DEL ENVENENAMIENTO  

En la segunda cárcel, dos meses después del consejo de guerra, Guillermo es 

envenenado junto con otros compañeros con sustancia botulínica. Los efectos 

inmediatos que sufre son la falta de control de su cuerpo, recuerdos mezclados y pérdida 

de la noción del tiempo. Al ver a otro reo envenenado morir, Guillermo decide mantener 

la calma.  Esta decisión se basa en que Guillermo atribuye que el gastar la menor 

cantidad de energía posible va estrechamente relacionado con su sobrevivencia, 

configurando este momento como algo que solo se sobrelleva instintivamente, sin cabida 

para el razonamiento. 

Es trasladado al Hospital San Juan de Dios donde es tratado con la toxina anti 

botulínica.  Dentro de ese episodio, un gendarme llorando se acerca a pedirle que no 

se muriera. Este gesto marca la experiencia de Guillermo, tanto que luego establece una 

amistad con aquel gendarme. Se sintió acompañado en ese momento, dado que estaba 

aislado en el hospital, y ningún otro(a) funcionario(a) había demostrado un gesto de 

preocupación hacia él, por lo que cuando narra este suceso se le quiebra la voz. Tal 

como Guillermo menciona cobre este hecho: 
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… otro momento que recuerdo, que después lo he conversado con esta persona, 

que es un gendarme que después fuimos muy amigos, hasta el día de hoy nos 

escribimos; y el gendarme me toma la mano y me dice: no te mueras hermanito... 

y se pone... se pone a llorar... y lo veo (quiebre de voz), no sé quién es, en ese 

momento no tengo idea de quién es, pero es un gesto distinto… (e.3) 

En la recuperación del envenenamiento recibió llamadas de varios(as) 

conocidos(as), entre ellos(as), la asistente de la primera dama de Francia Danielle 

Mitterrand, quien le promete ayuda médica, y Rosalía Martínez, amiga e integrante del 

grupo Karaxú, con la que mantiene una conversación, es en este punto cuando Guillermo 

tomó conciencia de que sigue vivo, se alegró y escribió poesía.  Sin embargo, esta 

alegría se desvaneció al enterarse que deberá volver al hospital penal. Esto es relatado 

por Guillermo: 

… no me acuerdo de ni una mierda lo que me dijo, pero escucharla hablando me 

infunde mucha alegría, mucho ánimo, y me doy cuenta en ese minuto que he 

logrado sobrevivir... así que me enderezo, empiezo a escribir, estas weas son 

muy internas (Risa), empiezo a escribir poesía... poesía, me alegro, estoy vivo de 

nuevo… (e.3) 

Durante la recuperación en la cárcel, el combatiente es sometido a una 

traqueotomía por un equipo especialista europeo, ya que cada vez respiraba menos, aquí 

tenía dos opciones, la primera, respirar bien, pero perder la voz totalmente; y la segunda, 

medio hablar y medio respirar; y él decide la segunda para volver con sus compañeros a 

la vida común de la cárcel. Esta decisión la toma debido a la importancia que le atribuye 

al compartir e incidir dentro de estos espacios. Esta cirugía le permite volver a hablar y 

respirar, por lo cual decide reinventarse, dedicándose a priori a la escritura y confección 

de artesanía, pues era consciente de que ya no tenía la misma condición física que antes. 

Ya recuperado y compartiendo con sus pares, ocurre la transición, hecho que le 

afecta psicológicamente. Construye Guillermo un sentido subjetivo marcado por la 

soledad, dado que siente que no logra coincidir con ninguna de las visiones de sus 

compañeros y fracciones del MIR, quienes lo rechazan por considerarlo un desertor, al 
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mismo tiempo que él los rechaza a ellos. El combatiente señala que mantiene el respeto 

por la organización, pero considera que no es lo que era en su momento. Esta decisión 

esta mencionada por Guillermo: 

… mi decisión de abandonar el MIR tiene que ver con que todos los sectores, 

todos, cada fracción de ellos, cada pedazo, se creyó finalmente poseedor de la 

verdad absoluta y empezaron a decir: ahora hago lo que yo creo… y eso no nos 

lleva a ningún lado. (e.4) 

Guillermo decidió también rechazar el exilio político por estar esperando un hijo 

con su pareja de ese momento, y decide estar presente para él. Esta decisión se configura 

por la culpa de no haber estado presente en la crianza de su primer hijo. Tal como 

menciona Guillermo: 

Así que yo decidí no aceptar la salida al exterior del país y quedarme hasta 

cuando pudiera ser liberado en Chile, y tener la posibilidad de estar al lado de mi 

hijo pequeño… no fue fácil la decisión, pero yo decidí quedarme a pesar de todas 

las circunstancias, porque pensaba de que no había podido estar con mi primer 

hijo y sí, a pesar de todas las condiciones, podría ver y estar lo más cercano 

posible a mi segundo hijo, que fue así después. (e.4) 

4.5 FINALIZACIÓN DEL PERÍODO DEL ACUERDO POR LA TRANSICIÓN A 

LA DEMOCRACIA Y SALIDA DE LA SEGUNDA CÁRCEL: EXPERIENCIAS 

DEL COMBATIENTE DE LA RESISTENCIA A LA DICTADURA MILITAR EN 

CHILE 

En la transición, Guillermo y sus compañeros deciden comenzar a estudiar temas 

relacionados con la revolución científico-técnica, con el fin de adaptarse de mejor 

manera a lo que vendrá con la transición, lo que hizo que los tacharan de locos al interior 

de la cárcel. Guillermo quería diferenciarse de los demás presos políticos, ya que no 

compartía parte de sus prácticas. 

Al salir de la cárcel, se encuentra con el juicio de las nuevas generaciones, 

quienes culpan a la generación de Guillermo de las derrotas que trajo consigo la 
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dictadura. Además, se vio sin profesión ni trabajo, entonces el panorama era desolador, 

dado que en ese tiempo su pareja estaba embarazada. Para él fue una preocupación y un 

desafío enfrentar su realidad fuera de la cárcel sin recursos, agregando el juicio de las 

personas y un hijo por nacer, pero intenta tomárselo con ánimo gracias al apoyo de su 

pareja de ese momento. Como relata Guillermo: 

Pero ya cuando empecé a retomar contacto con distintas personas… era 

enfrentarse con el tema de las nuevas generaciones que te decían: Ah, ustedes los 

viejos culiaos que son responsables de las derrotas (Risas), más encima soy 

responsable de la derrota po… no, fue complejo, porque además vienen todos los 

problemas. Primero yo, nunca terminé ningún estudio, entonces no tenía 

profesión, empiezan los problemas de que… qué sé yo… iba a nacer… la Carola 

quedó embarazada y a dónde recurrimos, desde el punto de vista de lo médico, a 

vivir de allegados… empieza la vida cotidiana po. (e.4) 

Sin embargo, surge una oportunidad de trabajar en una escuela/taller con 

estudiantes en riesgo social, donde logra cambiar la percepción que tenían los(as) 

profesores(as) de un estudiante. Sumado a esto, junto con su pareja, trabajan en una 

radio popular autogestionada, para crear un espacio identitario dentro de la antigua 

comuna metropolitana, Barrancas. Con el tiempo no puede seguir trabajando en la radio, 

no coincide con los tiempos entre la escuela y su nueva militancia en La Zurda, de la 

cual formó parte de su dirección nacional.  A causa de su rol en su nueva militancia, 

empieza a enfrentar la ira de las antiguas organizaciones de izquierda, dado que La 

Zurda es una organización nueva y distinta, que comienza a ganar espacios en diferentes 

sectores. No obstante, entra en conflicto y decide retirarse, quedando solo nuevamente, 

pero esta vez conectado con las nuevas generaciones. También milita por un corto 

tiempo en el Guachuneit, y se retira por la misma razón. Esta experiencia es relatada por 

Guillermo: 

… y en el caso mío, yo me retiro de La Zurda entre el 2000-2001, entramos en 

contradicción con la política de ellos, y nuevamente me quedo solo, a la deriva, 

pero… conectado con todas las nuevas generaciones, que es lo que más me 
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interesa, con todo el pensamiento nuevo que está emergiendo dentro de estos 

grupos que están surgiendo. (e.4) 

Cabe mencionar que cuando es desvinculado de la escuela, obtiene otros trabajos 

por medio de municipios, en los que busca crear espacios de participación entre los(as) 

pobladores(as) en cuanto al desarrollo productivo de la comuna, pues ese es ahora su 

espacio de incidencia, por lo tanto, se lleva a jóvenes que conoció en La Zurda a trabajar 

a lo que él define como proyectos hermosísimos. Al tiempo, debe dejar de trabajar, ya 

que es diagnosticado con un cáncer, lo que le cambia de nuevo la vida, sufre una 

separación con su pareja de ese entonces y queda solo. Como alternativa, se refugia en la 

escritura y en la confección de artesanía. 

Actualmente se encuentra militando en Trabajadores(as) al Poder, organización 

levantada por él en conjunto con otros(as) compañeros(as), ligada al marxismo, y no 

tiene reparos en cuestionar las prácticas poco democráticas de todas las organizaciones 

en las que ha militado. 
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CAPÍTULO V DISCUSIÓN Y CONCLUSIÓN 

El objetivo general del presente trabajo investigativo fue analizar los sentidos 

subjetivos de un combatiente de la resistencia a la dictadura militar en Chile, donde se 

encontró que el combatiente a lo largo de la resistencia fue modificando estos sentidos 

subjetivos según las necesidades que iban surgiendo por períodos, tal como menciona 

Madrigal (2019) se da a entender como el combatiente vivencia subjetivamente de 

acuerdo a toda su carga social y cultural de su historia de vida, los distintos episodios a 

los que debe hacer frente. Es preciso señalar, que, según los resultados de la 

investigación, se dio respuesta tanto al objetivo general como a los objetivos específicos. 

Para ahondar más dentro de este análisis se establecieron objetivos específicos 

interrelacionados entre sí. Un objetivo específico N°1, el que trata de conocer la 

construcción simbólica/emocional que fundamenta la participación de un combatiente en 

la resistencia a la dictadura militar en Chile, en el que los hallazgos fueron que esa 

construcción simbólica/emocional que fundamenta su participación comienza en la 

niñez, con figuras significativas como su abuelo, madre y padre; sigue con su posterior 

militancia, donde tuvo puestos en los que estuvo a cargo de otras personas, lo cual 

también constituye una responsabilidad frente a su participación en estos sucesos; 

pasando al golpe de estado y dictadura, lo cual fue una especie de motivación para 

luchar tanto fuera como dentro del país en contra de las injusticias y la masacre que 

estaban ocasionando las Fuerzas Armadas; para culminar con el período transicional, 

que él lo considera como un acuerdo traidor. Este apartado se apoya con los valores que 

surgen en el combatiente, dado que son diferentes a lo que la sociedad en general y la 

dictadura le quiso inculcar, a causa de la dura infancia que tuvo que pasar, ligada a la 

formación cultural y política que recibió en la misma época, la cual aportó en él una 

manera crítica de ver las cosas, tal como propone el estudio de Vargas (2012) por las 

contradicciones en el sistema que propician fisuras generadoras de reflexión y sentido de 

comunidad. Del mismo modo, él actualmente intenta contar la verdad acerca de cómo 

sucedieron las cosas, ya sea, participando en manifestaciones, escribiendo novelas, 

participando en charlas, foros y conversatorios y utilizando redes sociales, tal como 



 

51 
 

propone Jelin (2002) haciendo de todos estos espacios un campo de lucha política contra 

el olvido para que los hechos ocurridos nunca vuelvan a repetirse. 

Por otro lado, se estableció un objetivo específico N°2, el que trata de conocer la 

construcción simbólica/emocional de un combatiente respecto de la organización de la 

resistencia a la dictadura militar en Chile, la que se da a causa de su formación cultural y 

física en la niñez, por eso es que en esta etapa fue apodado el Loco Willy, por su 

carácter y acciones en la infancia, que él mismo define como osado; y en las tareas que 

tuvo que cumplir durante su militancia, dado que al estar a cargo de personas, siempre 

tuvo que ser un militante con bastante formación política y militar para enfrentar los 

diversos sucesos, ya sea en clandestinidad o con trabajo de masas, lo que contribuyó 

enormemente a la organización de la resistencia en los distintos enfrentamientos hacia la 

dictadura, por ejemplo, con el manejo de armamento, en la construcción de liderazgo, en 

el conocimiento político sobre diferentes sucesos históricos y en cultivar un buen estado 

físico. Este apartado se fundamenta con las tareas que tuvo que cumplir el combatiente 

lo que es premisa en la declaración de principios que crea el MIR en 1965, y con la 

contraposición al poder dominante mediante estrategias e instrumentos de intervención 

tal como propone Toscano (2016) en su definición de resistencia, tales como la lucha 

armada y su búsqueda incesante por llegar e incidir en el movimiento de masas sea cual 

sea el contexto. 

Cabe destacar, que, aunque el objetivo específico N°2 no fuese el principal 

dentro del trabajo investigativo, fue fundamental para realizar el proceso descriptivo de 

los resultados, en visto que nos permitió conocer la cotidianidad real del(la) militante del 

MIR y la estructura de la organización en sus divergentes fases. 

Y por último, se estableció el objetivo específico N°3, el que trata de interpretar 

la construcción simbólica/emocional de un combatiente que realiza de su pertenencia a 

la resistencia de la dictadura militar en Chile, la que se funda en la responsabilidad que 

percibe de sus equivocaciones durante la resistencia hacia la dictadura; en el rol que 

cumple su familia posterior a su exilio y encarcelamientos; en su resiliencia frente a los 

episodios de torturas; en su decisión de seguir perteneciendo al MIR, pese a las críticas; 

y en sus formaciones político-militares, ya que el combatiente reconoce, admira e intenta 
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imitar a personajes icónicos de izquierda, construyendo a través de ellos su propio 

significado acerca de lo que es y el qué hacer de un militante revolucionario, 

reconociéndose el mismo como tal, por lo tanto, intentando comportarse hasta la 

actualidad como uno, a pesar de las contradicciones y las consecuencias que ha traído 

consigo el cumplir ese rol. Este apartado se basa en que el combatiente cada vez va 

entrando en contradicciones, por ende, integra nuevas producciones subjetivas, como 

plantea González-Rey (2010), lo que da a entender los distintos modos de operar que 

tiene en todas sus etapas; y en el cuestionamiento constante al poder hegemónico, 

situándose en una forma de resistirlo, en la definición de Castro (2015). 

En cuanto a la metodología empleada dentro de este estudio no hubo 

limitaciones, puesto que la metodología cualitativa con su amplia gama de diseños e 

instrumentos de recolección y análisis de información, nos dieron las suficientes 

herramientas para describir e interpretar en detalle los sentidos subjetivos del 

combatiente de la resistencia a la dictadura militar en Chile. De acuerdo a la teoría, fue 

un gran aporte el concepto de sentido subjetivo de González-Rey (2009, 2011, 2016) y 

Madrigal (2019) para responder a la pregunta de investigación, dado que fue un buen 

punto de partida para entender que la subjetividad de las personas es compleja, dinámica 

y que va a depender de su historia personal, sus emociones, representaciones simbólicas, 

su contexto histórico determinado y sus experiencias, lo que permite investigar no solo 

su rol de combatiente de la resistencia bajo las disciplinas de la antropología, sociología 

e historia, sino que además para entregar un marco psicológico a esta materia, puesto 

que la psicología dentro de estos procesos ha sido poco abordada. El concepto de 

resistencia y sus implicancias según Vargas (2012), Castro (2015) y Toscano (2016) 

resultó ser una contribución importante para darle el nombre de combatiente a Guillermo 

en vez de víctima, pues fue una decisión de él resistir la dictadura aun sabiendo todas las 

consecuencias que podría traer. Sin embargo, pese a lo anterior, el concepto de sentidos 

subjetivos también fue una limitante, porque es un concepto poco avalado dentro de la 

comunidad científica, por consiguiente, tuvimos que cuestionar su permanencia dentro 

del trabajo. Para superar esta limitación, se sugiere que las casas de estudio, dentro de 

las asignaturas relacionadas con metodología cualitativa, incorporen este contenido y 

den la posibilidad a sus estudiantes de realizar trabajos investigativos en relación a esta 
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subjetividad; a su vez, que los(as) docentes responsables de asignaturas de investigación, 

dejen de lado sus sesgos metodológicos y epistemológicos hacia las posibilidades de 

alcance de la metodología cualitativa, dado que donde surgen estas limitantes es dentro 

de la misma academia. 

A modo de conclusión, la dictadura militar en Chile significó no sólo la llegada 

del neoliberalismo, sino que también la masacre de miles de personas, siendo muchas de 

ellas torturadas, desaparecidas y exiliadas, considerando además que muchos(as) de 

los(as) responsables de estos hechos aún no reciben sus correspondientes condenas, por 

ende, las familias de estas víctimas, tampoco han tenido la verdad, justicia y reparación 

por las atrocidades cometidas en este contexto. Y esta es la lucha de muchos(as) 

sobrevivientes y familiares de detenidos(as) desaparecidos(as) y asesinados(as) por la 

dictadura, el reivindicar la lucha por la memoria y la reconstrucción de cómo fueron 

verdaderamente los hechos, pues las autoridades han negado este suceso histórico y han 

avalado muchas veces este período oscuro en la historia de Chile, evidenciando una falta 

de voluntad política. Por consiguiente, el desafío entonces como investigadores(as) es, 

primero, reconocer que existió una dictadura militar en Chile, como tal; segundo, hacer 

visible los resquicios de la dictadura militar en Chile, en sus distintos ámbitos; y tercero, 

utilizar la investigación como crítica y herramienta de lucha y defensa de las víctimas de 

la dictadura y quienes se enfrentaron a ella, y por, sobre todo, reconocer la universalidad 

de los derechos humanos. 

Por otro lado, a pesar del reconocimiento estatal hacia la figura de víctimas, lo 

que conllevó a la creación de políticas de reparación y reconocimiento hacia el daño 

infligido, el componente político de esta reivindicación fue dejado de lado, haciendo que 

este período fuera reconocido como una confrontación entre víctimas y victimarios, y no 

como parte de la lucha de clases, es decir, una pugna entre el pueblo y la burguesía. Lo 

que trae consigo despolitización, ya que invisibiliza el protagonismo político de algunas 

personas que sufrieron violencia, pues ellas tomaron una opción política; de la misma 

manera, invisibiliza las relaciones de poder están a la base de este enfrentamiento. Este 

debate es necesario dentro de la psicología social comunitaria, urge seguir investigando 

y haciendo visibles estas temáticas en disputa, como lo es la dictadura militar, debido a 
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que la historia es parte de la construcción de nuestra identidad, por lo tanto, recordarla 

nos permite avanzar como sociedad y entender la relación existente entre las luchas 

pasadas y las presentes, puesto que esas relaciones de poder aún existen. 
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ANEXO 

Imágenes proporcionadas por Guillermo Rodríguez Morales en apoyo a su relato 

dentro del trabajo investigativo. 

 

Cordón industrial Cerrillos-Maipú. 

 

Guillermo en su celda en la prisión. 
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Noticia sobre el consejo de guerra realizado a Guillermo. 
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Defensa política de Guillermo frente al consejo de Guerra. 
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Madre de Guillermo y presidenta de la Agrupación de Familiares de Presos 

Políticos, participando de un encadenamiento durante una manifestación. 

 

Presentación de los 6 adherentes a la huelga de hambre. 

 

Conferencia de prensa en medio de la huelga de hambre. 
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Noticia sobre la huelga de hambre. 

 

 

Guillermo a la salida de su segunda cárcel. 
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CONSENTIMIENTO INFORMADO  

Al tener solamente contacto telemático con Guillermo, no pudo firmar el 

consentimiento informado, no obstante, accedió a él. 

 

 
                                             Consentimiento informado 

 

Docente Patrocinante: Douglas Véliz Vergara 
Estudiantes tesistas: Javiera Guzmán Ávalos / Sebastián Valderas Rivera. 
Universidad de Atacama 
 
Este documento es entregado a usted con el propósito de explicarle en qué consiste esta 

investigación, se llama CONSENTIMIENTO INFORMADO. Léalo por favor con cuidado y 

pregunte todo lo que desee antes de firmarlo. Sus preguntas van a ser contestadas y usted 

recibirá́ una copia de este consentimiento informado. 

 
Mediante este documento, se le está́ invitando a usted a participar del estudio de 

investigación denominado: “Sentidos subjetivos de un combatiente de la resistencia a la 

dictadura militar en Chile”.  
 
Su participación en esta investigación está relacionada con una serie de entrevista que se 

le harán en relación a distintos eventos de su vida. Cada entrevista podría durar una hora 

aproximadamente. Junto con esto, también se analizarán textos escritos de su autoría que 

también tienen relación con estos pasajes de su vida.  

 
Esta investigación se realiza en el marco de una tesis de grado del Departamento de 

Psicología de la Universidad de Atacama y tiene como objetivo comprender el sentido subjetivo 

que construye sobre la dictadura militar chilena un combatiente de la resistencia. 

 
Su participación en este estudio es voluntaria. Su decisión de participar o no, no afectará 

sus derechos y no tendrá ningún tipo de consecuencias. Si usted decide participar en este estudio, 

es libre de cambiar de opinión y retirarse en el momento que usted así ́ lo quiera. Si algunas de 

las preguntas de la entrevista que se le va a hacer le provoca incomodidad, usted puede escoger 

si contesta o no. 
 
Es importante mencionar que el desarrollo y los resultados de la investigación serán 

expuestos en un “libro de tesis” que quedará almacenado en la biblioteca de la Universidad de 

Atacama. A su vez, también se buscará concretar una publicación de la investigación en alguna 

revista de carácter científica. En ninguna de las alternativas señaladas se darán a conocer ni se 

publicarán sus datos personales y/o de identificación. 
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Si usted decide participar en el estudio, se le realizarán los siguientes procedimientos: Se 

efectuarán una serie de entrevistas que serán grabadas y luego transcritas para someterla a un 

posterior análisis. También se analizarán textos de su autoría previamente publicados.  
 
Usted no recibirá ningún beneficio por su participación en este estudio. Sin embargo, su 

participación puede ayudarnos a comprender con mayor profundidad la temática que se intenta 

estudiar, siendo útil para lograr una mayor comprensión del tema que se estudia.  
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