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Planteamiento del problema 

Los años setenta configuraron un panorama de movilización social en America Latina. 

Tres procesos hacen referencia a este cambio: el primero fue la rápida urbanización; el 

segundo, la industrialización en sus distintas etapas y el tercero, la creciente importancia 

del sector servicios1.  

La estructura social también es vista desde la expansión de las clases medias y la 

consolidación de una clase trabajadora, y la educación e convirtió así en una preocupación 

desde diferentes sectores, desde el Estado, por unos intereses políticos; desde la Iglesia, 

por una instrucción moral; y desde el sector privado, por el interés de capacitar para el 

trabajo.  

En este sentido las contradicciones entre las clases se agudizaron durante una álgida época 

representada en los años setenta. Estos movimientos sociales nombrados a sí mismos 

portadores de la justicia, de las reivindicaciones y los protagonistas de protestas y luchas 

sociales de los más álgidos tonos reconfiguraron el escenario político y publico.  
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Sus posturas de oposición a las políticas gubernamentales fueron en primera instancia la 

construcción colectiva de la manifestación de los intereses, demandas y decisiones que 

visibilizó las condiciones adversas de estos actores. La nueva agenda era el esfuerzo 

público organizado como expresión de las expectativas que se generaban en la 

transformación social, política y económica del país.  

Estos sujetos políticos compartían un propósito: la estructuración de un nuevo escenario 

público, político como resistencia en el que se enfrentaban con lo hegemónico “lo otro”. 

Por lo que se da pasó a la construcción de un proyecto alternativo, con miras a una 

revolución de la esfera política, con nuevas perspectivas teóricas que hizo repensar el 

concepto de la política y lo político para el periodo de los años setenta.  

Más allá del reconocimiento de estos movimientos como epicentro de la movilización, en 

este estudio nos interesa centrar la mirada en el sujeto, abordar al personaje2. 

Estableciendo lecturas con el contexto histórico en el que actuó, queriendo identificar las 

distintas variables de orden político, ideológico y cultural que incidieron en su 

pensamiento y actuación pública3.  

Por consiguiente esta investigación tiene como objetivo general estudiar el sujeto como 

actor político. Para ello se enfoca en la caracterización de la vida y obra de un personaje 

que desempeño un papel determinante en la izquierda colombiana: Francisco Mosquera 

Sánchez (1941-1994), líder y fundador del Movimiento Independiente y Revolucionario- 

MOIR, quien con sus posturas políticas planteo una ruptura con la izquierda tradicional en 

Colombia y abrió el debate sobre el revisionismo soviético y los focos guerrilleros.  

Debemos agregar que los sujetos se constituyen (o mejor dicho, se auto constituyen) 

como tales sujetos en el proceso mismo de la transformación social, cuyo primer paso es 

disponerse a emprenderla. Es decir, que el ser sujeto no es una condición anterior al 
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proceso de transformación; es en el  proceso mismo que se revela esa condición de sujeto 

latente, en esta potencia, en los oprimidos4. Esta hipótesis permite realizar un proceso de 

reconocimiento sobre el entorno, el contexto y la constitución de acciones colectivas en el 

estuvo inmerso Francisco Mosquera. Para este propósito se tiene como objetivos 

específicos:  

• Analizar la construcción de identidad como un proceso de resistencia político y 

social. 

• Definir y establecer las redes sociales que configuro Francisco Mosquera con otros 

actores para configurar el escenario publico donde articulo su teoría con la 

práctica.  

• Examinar la construcción de sus discursos políticos en el sentido crítico y utópico 

como respuesta a las tensiones de orden internacional y nacional.  

Del mismo modo este trabajo parte de la necesidad de dar coherencia teórica al debate 

sobre la construcción del sujeto político en relación con los movimientos sociales, en el 

sentido de contemplar la conjunción de distintas teorías: unas centradas en la construcción 

de identidades, otras en el proceso de construcción de los discursos y otras en la 

construcción de identidades, con el objetivo de una interpretación que dé cuenta de la 

complejidad del fenómeno estudiado y aporte a los vacios existentes en la historiografía 

colombiana sobre personajes políticos de la izquierda durante la segunda mitad del siglo 

XX. Eje que soporta la pregunta de investigación:  

¿Cuáles son los factores políticos que inciden en la construcción de una postura 

política determinado por una orientación ideológica? ¿Cómo se construye el sujeto 

político en relación con el movimiento social?  

Esta aproximación temática remite a delimitar la temporalidad que se aborda para ubicar 

en el contexto histórico al personaje de estudio, en busca de categorías de análisis de corte 
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político e ideológico que incidieron en la construcción del pensamiento y actuación en la 

esfera pública de Francisco Mosquera. De esta manera la temporalidad comprende el 

periodo de 1959-1975, por dos razones fundamentales:  

1. 1958-1960: para este periodo Mosquera realizó sus últimos estudios de secundaria  

en el Colegio Santander de Bucaramanga. En este recinto formó parte de una 

huelga (1958) y se vinculó al Directorio Liberal, en el que trabajó en Vanguardia 

Liberal.  En esta primera etapa sus escritos reflejan una defensa del Frente 

Nacional y una oposición al sectarismo y violencia política.  

2. 1965-1975: se vincula a la clase obrera especialmente en Medellín, donde lidera 

las banderas del sindicalismo independiente. El periodo termina con la fundación 

de su partido: El Movimiento Obrero Independiente y Revolucionario (MOIR) en 

Septiembre de 1969.  

La vida de Mosquera es importante abordarla mediante el análisis crítico de su realidad, 

articulada con las formas de indagar los diversos procesos que lo condujeron a consolidar 

su experiencia e identificar los principales objetivos para darle integridad a su 

personalidad política. Sin embargo es oportuno preguntarse  por la ruptura con el partido 

liberal, el perdido interés de pertenecer al Directorio Liberal y la responsabilidad que 

asume con la clase obrera a la cual se vincula cuando su pensamiento político ha 

madurado a través de loa años. Este proceso de construcción del pensamiento político es 

una acumulación de saberes, de nuevos valores éticos y morales que le dan significación 

social y política a las prácticas que realizó y desarrolló junto con otros actores sociales.  

De ahí que el debate de las ciencias sociales sobre el sujeto, el discurso y las identidades 

ha sido constantemente álgido; para muchos esta en agotamiento; para otros, en proceso 

de construcción de nuevos planteamientos teóricos que den luces sobre aquellos vacios 

que suscita el tema. En este punto se hace importante un estudio del sujeto político en 

relación con el discurso y el movimiento social que plantee las variables de tipo social y 

económico que interfieren en la construcción del imaginario colectivo. Desde este ámbito, 

el problema planteado tomo lo político como eje de articulación de las demás esferas que 

conforman una sociedad, es decir, lo social, lo económico y lo cultural, debido a que en 



 

éste se configuran los escenario de participación tanto de la clase política hegemónica 

como aquellos que irrumpen en la esfera pública con reivindicaciones puntuales de 

inclusión social, política y económica.  

 

METODOLOGIA  

El estudio sobre Francisco Mosquera se centra en su individualidad como un proceso de 

resistencia frente a la política hegemónica para el periodo comprendido entre 1959-1975. 

Históricamente contextualizado donde se analizara la estructuración discursiva que realiza 

a partir de la relación individuo-sociedad, en el sentido de superar los dualismos que han 

impregnado el modelo de conocimiento de las ciencias sociales y humanas. 

Por consiguiente la perspectiva desde la que se analiza el caso presenta una serie de 

dimensiones: social (relaciones, roles y posiciones), cultural (formas simbólicas mediante 

las que el individuo  representa el mundo) y política (procesos de partipación en los 

escenarios públicos donde se reordenan los espacios de inclusión); condiciones socio-

históricas que estructuran su propia vida, es decir, la vida de Francisco Mosquera.  

Al igual que en otros diseños cualitativos, donde el análisis es un proceso permanente de 

la investigación, secuencial e interactivo entre datos y teorías; esta monografía mediante 

la clasificación de las fuentes busca tipificar la información para develar categorías y 

patrones de datos que orienten el estudio. 

Clasificación de Fuentes:  

1.  “Dialéctica de la Resistencia”: Discursos y Escritos de Francisco Mosquera 

1965-1975 

Se reconoce en esta categoría un conjunto de disertaciones construidas a partir de su 

ideología y lucha ideológica. Tiene dos particularidades. La primera revela las 

contradicciones a las que se ve enfrentado en su pertenencia al partido liberal en 

Bucaramanga y sus planteamientos sobre la lucha de clases y el país. La segunda es de 

carácter práctico, donde la teoría depende de la práctica, lo cual tiene un efecto vincula a 



 

Francisco Mosquera a la revolución, pero con unos fundamentos marxistas-leninistas- 

pensamiento Mao Tsetung, que le permiten trabajar en el seno de la clase obrera, con el 

objetivo de dirigir la lucha de clases del proletariado colombiano.  

Este proceso que contará con la recolección y revisión de las disertaciones públicas que 

realizo durante 1965-1975 en las cuales se visibiliza la construcción de su postura 

política, mediada por un análisis de la situación nacional de Colombia y de las clases 

sociales, para determinar con precisión el carácter de la revolución y las fuerzas 

susceptibles de luchar contra lo que señaló era el enemigo principal: el imperialismo 

norteamericano.  

Estos documentos ayudan en la comprensión de los procesos organizacionales y la 

perspectiva de Francisco Mosquera en relación su con vida cotidiana y sus postulados 

políticos.  

2. Viejas y nuevas, del lenguaje liberal a la prosa revolucionaria:  

La confrontación con otras fuentes permite en esta categoría realizar una observación que 

se sumerja en la identificación de unidades de interpretación a través de lecturas  de los 

escritos de Francisco Mosquera tanto en Vanguardia Liberal, diario de Bucaramanga, 

desde donde reivindica el liberalismo popular y condena la violencia política hasta sus 

publicaciones  en Tribuna Roja, órgano de comunicaciones del MOIR, partido que fundó 

junto con otros personajes de la izquierda colombiana.  

Su interés por el periodismo lo llevo a vincularse formalmente al informativo de 

Bucaramanga desde 1958 hasta 1960, donde estaba a cargo de Ocurrencias, una columna 

que salía de lunes a viernes, en la cual escribía sobre hechos de la política internacional, 

nacional y regional, generalmente realizaba comentarios extendidos a noticias que había 

leído en ediciones de diarios de circulación nacional como El Espectador, El Tiempo, La 

República, El Siglo y periódicos departamentales como El Deber y El Frente.  

El análisis de estas columnas permite identificar elementos políticos que sostenía para el 

periodo, también refleja el tipo de concepción liberal que reivindicaba, y su interpretación 

sobre las condiciones del país y el mundo. Sus escritos en el diario bumangués son una 



 

meritoria fuente documental, que permite extraer unidades que ayudan a configurar su 

perspectiva política.  

Sus cuestionamientos al liberalismo político lo llevan a un desencanto de esta 

organización.  En 1961 conoce el movimiento estudiantil en Bogotá, donde se había 

trasladado para comenzar sus estudios universitarios, lo cual incidió en su percepción 

política, modificando sus interpretaciones sobre los conflictos sociales. En este sentido se 

inicia un proceso de reconfiguración de su postura política incidida por el contexto 

internacional y nacional donde  establece relaciones que lo llevan a involucrarse con los 

movimientos obreros, estudiantiles y sociales.   

Al igual que sus publicaciones en Vanguardia Liberal, sus obras sobre su concepción de 

Colombia, el revisionismo soviético y el foquismo guerrillero, hacen parte de una 

documentación que marcó la historia de la revolución colombiana, donde encabezó una 

revisión autocritica de los fundamentos teóricos que habían guiado la acción 

revolucionaria de los distintos sectores que conformaban la izquierda hasta el momento. 

Este estudio nos remite a la visión política que el personaje tiene sobre la realidad 

colombiana y como le da contenido para convertirlo en directrices políticas en las cuales 

se agruparon distintos sectores del pueblo colombiano y la clase obrera.  

3. Historia Oral:  

Como estrategia de investigación se utilizara la historia oral para enriquecer a través de 

las fuentes testimoniales la comprensión del proceso estudiado. Memorias y recuerdos 

sobre Francisco Mosquera por parte de compañeros que participaron con él en los 

distintos procesos sociales y políticos, tales como  el MOEC, partido donde 

conjuntamente con otros integrantes se opusieron a los focos guerrilleros y otros 

postulados, por lo que deciden conformar el MOIR.  

Esta herramienta permite abordar la visión que expresan los personajes de sus propias 

experiencias que aportan al estudio del caso. Sin embargo este tipo de metodología lleva 

un complejo proceso de investigación debido a la subjetividad de la memoria que 

impregna y define la identidad del relato, por ello  el tratamiento de esta fuente parte de 

una comparación constante con las categorías anteriormente expuesta, en una revisión de 



 

fuentes, que permiten un rastreo, selección de documentos y priorización que 

contextualizan la información.  

CONCEPTOS 

Las ideas políticas que pregono Francisco Mosquera permiten identificar dos conceptos 

claves que orientan el análisis de su postura  ideológica, que en un primer orden respondió 

a factores familiares. Sin embargo la incidencia del medio social cambio 

considerablemente su percepción política modificando su manera de ver los conflictos 

sociales. En este sentido es necesario conceptualizar Liberalismo político y Revolución de 

Nueva Democracia, como ejes de interpretación de la construcción del pensamiento 

político en el personaje abordado. Debido a que son el marco de referencia que permite 

sustentar la existencia de una ruptura en su pensamiento político y la constitución del 

sujeto político en relación con la construcción de identidad como un proceso de 

resistencia político y cultural.  

1. Liberalismo político 

Durante el siglo XVIII se configuró dos objetivos fundamentales sobre los que trabajaba 

el liberalismo: defensa de los derechos y libertades individuales de toda opresión estatal, y 

la necesidad de un sistema político representativo que ofreciera las garantías contra las 

posibilidades de un estado que infringiera los derechos del ciudadano.  

Este sistema político separo los poderes del poder público con la existencia de órganos 

legislativos, ejecutivos y judiciales independientes entre sí, que eran el mecanismo que 

daba libertad a la diversidad de pensamiento, conciencia, expresión, movilización y 

trabajo. La visión liberal fue defendida en Europa por la burguesía y por algunos 

intelectuales, para quienes estos pensamientos políticos estaban de la mano con una 

concepción liberal de la economía que en algunos pasajes históricos se contrapuso a una 

perspectiva democrática.  

En Colombia surge como un partido político Liberal-Democrático, aunque en momentos 

de su trayectoria política ha sido abandonada esa confluencia. Dicha particularidad del 

partido liberal en comparación con otros partidos liberales permite comprender su 



 

continuidad ideológica e histórica, cuando en otros países se acentuó solo su parte 

“liberal”. Vinculado usualmente a una ideología estrechamente empresarial, desapareció o 

se convirtió en una agrupación minoritaria.5 

En la práctica Mosquera defendió el liberalismo de corte popular, reivindicó el Frente 

Nacional y condeno el sectarismo y la violencia política. Tal liberalismo lo llevo a 

rechazar los métodos violentos, depositando una confianza en las leyes. Sin embargo la 

“politiquería” que acompaño el proceder del Partido Liberal durante gran parte del siglo 

XX lo llevo a desencantarse, cuestionando la dirigencia liberal. Es de resaltar que era 

Santanderista acérrimo, donde defiendo las orientaciones del liberalismo propuesta por 

este líder político del siglo XIX.  

2. Revolución de Nueva Democracia 

Este concepto parte de la experiencia de la revolución china, considerada como una nueva 

característica histórica de la revolución. El proletariado, el campesinado y los 

intelectuales y demás sectores de la pequeña burguesía de China constituyeron las bases 

fundamentales que incidieron en la transformación política, económica y cultural de 

China. Estas conformaron la estructura básica del Estado y del poder de la República 

Democrática china, con el proletariado como fuerza dirigente.  

Esta nueva democracia, parte de una diferencia con la vieja república capitalista, al estilo 

europeo y norteamericano, bajo la dictadura de la burguesía, es decir, la vieja democracia. 

Además de una ruptura con la república socialista, al estilo soviético, bajo la dictadura del 

proletariado, república que floreció en la Unión Soviética pero que en un periodo 

histórico determinado no fue adoptada por las condiciones de evolución del proceso, 

cuando corresponde una tercera reforma de Estado: la república de Nueva Democracia. 

Aquella que corresponde a un periodo histórico, es una forma de transición que debe 

adoptarse en las revoluciones de los países coloniales y semicoloniales. Tendrá 

características propias, tal como sucedió en China, donde el Estado fue conducido bajo la 

dictadura de las diversas clases antiimperialistas, es decir, anti japonés.  
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El sistema de gobierno se organiza el poder en base a la forma que una clase social 

determinad imprime a los órganos de poder. En las circunstancias de china se adopto un 

sistema de asambleas popular.  

El sistema debe fundarse sobre elecciones con sufragio universal e igual para todo, que 

representa la voluntad del pueblo, facilitando la dirección de la lucha revolucionaria y 

encarna el espíritu de nueva Democracia, lo cual pertenece al Centralismo Democrático. 

Con énfasis en no permitir la exclusividad de unos pocos, relejado en la composición del 

gobierno y del ejército, alcanzado una correspondencia entre el sistema de Estado y el 

sistema de gobierno. Espíritu de "no permitir que sea propiedad exclusiva de unos pocos", 

debe reflejarse en la composición del gobierno y del ejército; sin un sistema 

auténticamente democrático no podrá alcanzarse este objetivo, y no habrá 

correspondencia entre el sistema de Estado y el sistema de gobierno. 
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