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I N T R o V u e e I o N 

Nicaragua, dominada por una dictadura militar por espacio 

de 45 años hasta el 19 de julio de 19 79' ha sido el pafa de estu 

dio elegido en esta ocasi6n, en el ámbito de analizar a la revo-

lución sandinista y su vanguardia, el Frente Sandinista de Libe 

ración Nacional (FSLNl, y estimulada por el deseo de estudiar y 

dar a conocer el desarrollo hist6rico-político del Frente Sandi 

nista en este pa~s. centroamericano. 

Para comprender las revoluciones es necesario revisar la 

historia del país de estudio, sus relaciones socioecon6micas y 

políticas y el espacio en el cual se desarrollaron con sus res-

pectivas implicaciones, 

En el caso de la presente investigación, se hizo necesario 

ubicarnos en un contexto histórico, económico y político de Nic~ 

ragua para conocer los conflictos interoligárquicos, la forma

ción de la burguesía, el enrique·dmiento de la familia Somoza, 

el empobrecimiento del pais y, como una respuesta a la política 

somocista, el surgimiento del Frente Sandinista de Liberación Na 

cional, 

Nicaragua, al igual que los demás países latinoamericanos, 

sufri6 los choques del colonialismo y los abusos del imperiali~ 

me estadounidense, para el cual el país centroamericano adqui-

ri6 una importancia estrat~gica por la posibilidad de construir 

en su territorio un canal interoceánico, que ofrecía grandes 

perspectivas a los intereses norteamericanos. Las constantes 
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invasiones en el siglo XIX y en la presente centuria dan muestra 

de ello. Este espacio geográfico ha sido, asimismo, escenario 

de uno de los acontecimientos más importantes en la historia re

ciente de Am~rica Latina~ el triunfo de la revolucidn popular 

sandinista en 1979, 

El objetivo de la investigación es analizar al Frente San

dinista de Liberación Nacional (1961-1979), su proyecto político 

y su trabajo entre las masas populares hasta lograr la constitu

ción de un frente amplio antisomocista mediante el desarrollo de 

una política de unidad nacional para lograr el derrocamiento de 

la dictadura militar somocista, estructura estatal dominante en 

el país por más de cuatro d~cadas, 

La idea de abordar este tema surgió del inter@s que me de~ 

pertó la creativa participación del pueblo nicaragüense en el 

proceso revolucionario, y el deseo de conocer cómo el FSLN se de 

sarroll6 política y militarmente, y cuáles fueron los métodos de 

lucha que desarrolló para coordinar la insurrección popular en 

el derrocamiento de la más antigua dictadura militar en América 

Latina. 

Pretendemos los siguientes objetivos: Destacar el trabajo 

de organización del Frente Sandinista y sus etapas de desarrollo 

hasta constituirse en vanguardia de la lucha revolucionaria del 

pueblo nicaragüense; resaltar la importancia del trabajo político 

y organizativo del FSLN entre las masas populares y la incorpor~ 

ci6n de @stas en el proyecto revolucionario sandinista contra 

la dictadura somocista, A partir de esta experiencia revolucio

naria, perfilar el contexto de la política de unidad nacional 
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desarrollada por el Frente Sandinista en el proceso antidictato

rial. 

Partimos de la siguiente hipótesis; El Frente Sandinista 

de Liberación Nacional, organización 'político-militar en Nicara

gua, logró la conformacidn de un frente amplio, popular y demo

cratice, que incorporó a las masas populares y a importantes se~ 

tares de la burgues~a antisomocista, en el proceso revoluciona-

río contra la dictadura dentro de una política de unidad con una 

indiscutible hegemonía popular, 

Este planteamiento nos lleva a afirmar que la unidad nacio 

nal fue el resultado del trabajo de organización de masas reali

zado por el FSLN 1 y de la aplicación adecuada de una política 

flexible de amplias alianzas que cristaliz6 en Frente Patri6tico 

Nacional LFPNl , 

En la medida que el tema central de la presente investiga

ci6n lo constituye el estudio de la evoluci6n hist6rico política 

del FSLN, el análisis del sandinismo como ideología y proyecto 

político y el conocimiento de la unidad nacional como propuesta 

6e amplias alianzas en la lucha contra el somocismo, se hizo n~ 

cesario plantear los siguientes puntos para abord~r el problema: 

al Una definición del Frente Sandinista de Liberación 

Nacional. r.l FSLN fue 1 durante la etapa de lucha revoluci~ 

naria contra la dictadura militar somocista, una organización p~ 

lítico-militar que se constituyó en vanguardia del pueblo nica

ragüense, en la lucha por la consecución de la democracia, la 

justicia sodial y la soberanta nacional. 
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En algunos documentos del FSLN se encuentran definiciones 

sobre la vanguardia revolucionaria: "El Frente Sandinista de Li-

beraci6n Nacional es un destacamento armado de vanguardia del pu~ 

ble nicaragUense, constituido corno agrupación voluntaria de revo

lucionarios en torno a una concepci6n estrat~gica general, a un 

programa y a unos estatutos,,, es una organización político-mil~ 

tar que tiene corno fin tornar el poder por medio de la guerra pop~ 

lar y poner en práctica su programa.,," 

"El FSLN es una vanguardia organizada del pueblo nicara-

gUense¡ y es representante de los intereses de los obreros, ca~ 

pesinos y otros sectores sociales interesados en un cambio radi-

cal,,,El FSLN amalgama en su seno a estos sectores sociales •. ,• 

"El FSLN, es la síntesis de un largo proceso hist6rico. 

Es el resultado de la lucha de clases, expresada en el confronta-

mento de las clases y sectores explotados de Nicaragua con el irn 

perialisrno norteamericano y la oligarquía local ••. " 

"El FSLN da importancia de primer orden a la agitaci6n, 

politizaci6n y organizacidn de las masas ... Considera que es pre

ciso conjugar dial~cticarnente el trabajo político con el trabajo 

militar; la actividad clandestina con la actividad legal y semi-

legal,"* 

bl Ubicarnos en un marco hist6rico que nos sitúe en el pr~ 

ceso que pretendernos estudiar, Partirnos del análisis de la base 

econ6rnica pol!tica y social que llevó a un proceso en el que se 

• Estas definiciones están contempladas en los E6tatuto6 de la 
Gue44a· Popula4 P4olongada, La c~lula Sand~n~~ta y alguno6 
p4o&lema~~ Algan lugar de Nicaragua, •.f. 
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hizo necesaria, en última instancia, la lucha armada corno única 

alternativa para alcanzar la democracia Nicaragua. En este país 

se desarroll6 la lucha popular corno consecuencia de la situación 

generada por el dominio sornocista y corno resultado de la concen

traci6n del poder econ6rnico, polftico y militar en manos de la 

dinastia de los Sornoza, la corrupción y la represión desarrolla

da por la dictadura, 

el Un acercamiento a lo que es el Sandinisrno. Esta pala

bra proviene de Sandino 1 personaje nicaragüense que luch6 por la 

defensa de la soberanta nacional de su pafs. La posición de San

dino fue ante todo antiirnperialista, patri6tica y nacionalista, 

desarroll6 una lucha armada contra el enemigo invasor de Nicara

gua -los marines norteamericanos-, caracterizada por el rnét~ 

do de la guerra de guerrillas en las montañas de Las Segovias. 

El sandinisrno del FSLN rescata los planternientos políti

cos y antiiperialistas de Sandino y representa los intereses de 

. amplios sectores populares, 

El Sandinisrno de Augusto César Sandino, se puede definir 

corno una política antiirnperialista y patri6tica en defensa de la 

soberanfa nacional con un contenido de lucha popular de carácter 

armado, 

El sandinisrno en el FSLN, recupera la política de Sandino 

e incorpora elementos del marxismo y cristianismo revolucionario 

dentro de su proyecto de unidad nacional, 

La parte central de la presente investigaci6n comprende 

el periodo que va de 1961 a 1979 1 donde se analiza la formación y 
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desarrollo del Frente Sandinista de Liberación Nacional, hasta 

la etapa final de la lucha revolucionaria contra la dictadura 

militar somocista, 

Para desarrollar el tema de estudio se hizo necesario pa! 

tir de las ra~ces históricas de Sandino, su antiimperialismo y p~ 

triotismo en la defensa de la soberanta nacional, y la forma de 

lucha que desarrolló contra los invasores estadounidenses, Se 

analiza también la respuesta de Estados Unidos a la insurgencia 

encabezada por Sandino, la instauración de la Guardia Nacional 

en 1927 y el surgimiento de la dictadura dinástica somocista en 

1934. 

Para entender la lucha de Sandino, se introdujo un primer 

capitulo relativo a los antecedentes históricos de Nicaragua, en 

donde se explica la situación de dependencia, tanto económica co

mo polttica, la ausencia de proyectos nacionales por parte de 

los sectores dominantes locales, los conflictos interoligárqui

cos y el constante intervencionismo norteamericano en el pano

rama nacional nicaragUense, 

El capitulo III estuaia el resurgimiento de la lucha san

dinista después de decadas de silenciamiento a consecuencia de la 

represión desatada por la dictadura somocista contra los seguid~ 

Tes de Sandino, tras su asesinato en 1934, En este capitulo tr~ 

tamos de dar un panorama de las organizaciones antisomocistas 

y de los planteamientos de lucha pol!tico-militar contra la di~ 

tadura en el periodo, hasta llegar a la constitución del Fren

te Sandinista de Liberación Nacional en 1961, 

Del FSLN presentamos las diferentes etapas de su desarro-
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llo hasta constituirse en vanguardia revolucionaria del pueblo 

nicaragüense; la dirección de lucha armada y la organización de 

las masas populares en la lucha por el derrocamiento de la di~ 

tadura, asi como la división al interior del frente sandinista 

que se superan en 1978-79 mediante la adopción de una conce~ 

ción estrat~gica: la insurrección popular general. 

El capítulo IV hace referencia al proceso de unidad y 

reunificación del FSLN y al desarrollo de la política de un~ 

dad nacional que toma cuerpo en el Frente Patriótico Nacional 

(FPNl , Dentro de este proceso de unidad se incluyen todos 

los sectores antisomocistas y el sector de la burguesía que rom 

pió con Somoza, 

En el transcurso de la investigación se recurrió princi

palmente a fuentes primarias tales como los escritos de Sandino 

en una recopilación hecha por Sergio Ramírez titulada Et Pen4a

miento Vivo de Sand~no, la cual nos dió una visión general so

bre la situación política social de Nicaragua en los años 1927-

1934 y nos brindó importantes materiales sobre el pensamiento 

político delluchador nicaragüense, así como documentos del FSLN, 

comunicados y circulares que facilitaron el conocimiento sobre 

la situación interna del frente sandinista. 

Algunos compañeros facilitaron el acceso a sus archivos 

personales, donde se pudo conocer aspectos importantes de la si

tuación política al interior del FSLN durante el proceso de gue

rra, Se recurrió tambien a fuentes orales,como entrevistas y 

testimonios de personas que estuvieron cerca del proceso revolu

conar±o o partiparon en el, 
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se realiz6 un trabajo de revisión hemerográfica. tanto 

en la Hemeroteca Nacional de México como en la del Banco Central 

de Nicaragua; se consultaron los periódicos Et V.la. UNO ,\IAS UNO, 

Exctl~lo4, El Machete, La P4en¡a de Nlca4agua y Ba44lcada, don

de se obtuvo información detallada de aspectos de la guerra y de 

las movilizaciones populares, El Instituto de Estudios del San

dinismo (IESl en Nicaragua, nos proporciond material y orienta-

ción para la realizacidn del estudio. 

La Embajada de Nicaragua en México, hizo posible una en-

trevista con el periodista Eligio Alvarez Montalván , quien pro

porciond una valiosa información sobre los partidos pol1ticos en 

Nicaragua. Fue muy importante la colaboración de la Dra. Lu

crecia Lozano, conocedora de la revolución nicaragUense, quien 

facilit6 muchos de los materiales de estudios, los que se revi

saron cuidadosamente, 

Acerca de los aspectos hist6ricos de Nicaragua y del Fren

te Sandinista se recurrió a las publicaciones y escritos de Greg~ 

ria Selser, Edelberto Torres, Neill Macauley, Jaime Wheelock 

Reman, Sergio Ramirez y otros libros que aparecen en la biblia-

grafía del presente estudio, 



CAPI'l'ULO ). 

BOSQUEjO HISTORICO VE NICARAGUA 

1 . 1 . Generalidades acerca del desarrollo económico y político de 
Nicaragua 

A ~1ar~ir dl3 la indct"'andcncia da las colo.~iau cs,.afiolas, la 

tioll'.tica interna centroamericana se ve afectada ~'or la ex¡;iandi6n 

ir.;::ierial u.e I;stados Unidos, que abarca incluso territorio r.1exic~ 

no, y ~ior una ~ooll'.tica econ6r.1ica ~ue absorbe a las econor.il'.as re-

i;:ionales, im;ertándolas en el mercado r.1undial ca¡?italista ¡· ha··-

ciér,i.iulas c..l.e!'.'ender de laa fluctuaciunes y car.1~ios en los &lrecioa 

dral t:::Jrcado. Los Estador; Ui1idos darlluestran su FOc.er acon6r.1ico ·4 

con una ;Joll'.tica agresiva, ;>atente a lo larc;;o lle to~a la lli:ito--

ri¡:¡ .ie América [,atina. 

De:;~~ués de la Independencia de España, Latinoarrérica.vive la depre---

sión econór:dca 'f el estancamiento ele esta r:1etr6;ooli. Paralela··-

raen te al desarrollo económico norteamericano, l<1s cl<.~i;:s dor.linar~ 

tes latinoamericanas intentan conforrr.ar esta~o¡¡ nacionales ::;cure 

u11a estructura ecol16mica l1eterog~nea, r.lonCe los 1.lercauos rot;ion~ 

les no tienen relación entre sl'., lo '.ue ol:.s·caculi:a su intec;;ra--

ci6n. !:n el caso cantroar.1ericano, caC:a I;stado vivía con un co--

mercio exterior 1.,oi.Jre :,.' un atraso e11 la ü.gricultura, ~o -· 

c;ue imposibilita una .<.;ase econ6r.1ica unificada. hsl'. lo afir::ia -·· 

A9ustín Cueva, cuando recalca r¡ue " ••• la conformación c4el ;;.itado 

nacional no se realiza jar.1ás en el vacío, sino uoilre la baoe de 
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una estructura econ6mica social hist6ricarnente dada dentro de un 
1 contexto internacional concreto, •. ''. Se observa, por lo tanto, 

que el fracaso de la anexión al imperio mexicano y el intento fa 

llido de consolidar una RepGblica Federal dan paso a la forma---

ción de cinco naciones débiles, go!:.er11adas tJOr las oligarqu!as -

locales. 

El 13 de septiem~re de 1821 se declara la independencia de 

Centroamérica de España. Se diferencian entonces las dos ideolo 

g!as que darán lugar a la formación de los partidos políticos -

dal siglo XIX: el Liberal y el Conservador. Este Gltimo, aliado 

con las autoridades españolas promueve el acercamiento al imre-

rio mexicano de .rl.gustín de Iturbide y se acuerda la anexi6n de -

Centroamérica a i;éxico, la cual queda ratificada mediante el de--

creta del 3 de enero de 1822. 

La anexi6n enfrenta por primera vez a los conservadores y -

liberales: los liberales desconocen a las autoridades da la caf>f. 

tal y exigen la vigencia del Acta de Independencia; los conserv~ 

dores res¿onden con el ejército imperial ~ue lleva a una guerra 

contra los disidentes; El Salvador se anexa a los Estados Unidos 

como defensa frente al imperio mexicano. Esta situación de ine~ 

tabilidad pol!tica lleva finalmente al derrumbamiento del impe--

ria en febrero de 1823. A partir de entonces, los liberales se 

dedican a legislar, "surge una constituci6n inspirada en la ley 

fundamental norteamericana, en su parte orgánica, y en el joven 
2 

constitucionalismo español en su estilo'' que proporciona las ba 

ses para la formaci6n de una república federal, la que se lleva 

a cabo en diciembre de 1824. 
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Con la decisi6n por el federalismo se agudiza el enfrenta--

miento entre los dos partidos: ·los conservadores buscan una -

concepci6n republicana de la monarquía •.. , los liberales, tienen 

la obsesi6n por el mecaniomo gubernamental que detenga el absolu 

tismo: desmc~rando el poder.·· 3 Los liberales intentan reformar 

la caduca estructura de poder, conenzando por reformas a la igl~ 

sia. 

Dentro del federalismo, los ¿aíses de Al~érica Latina viven 

situaciones diferentes: México al erigirse en república 

federal en 1023 (se afirma a través de un Acta Constitutiva el 3 

de enero de 1924), inicia una vida tambaleante y vive un ¿er!o

do de anar~u{a; su representante, Antonio L6pez de Santa Ana, d~ 

raga las leyes de G6mez Farías, disuelve el Congreso y convoca a 

urnnuevo, permite la promulgaci6n de la constituci6n centralista 

de 1836, llamada de las Siete Leyes, que dura cinco años caracte 

rizadws por la inestabilidad, las agresiones extranjeras, los -

pronunciamientos militares, etc. 4 Guatemala, como las otras pr~ 

vinc,as de Centroamérica, tiene una constituci6n calca•a en la -

federal que se promulga en la ciudad de A.;tigua, el 11 de octu--

bre de 1825 y se mantiene hasta el rompimiento de la federaci6n. 

El Salvador promulga su propio texto orientado a presionar a las 
s autoridades centrales para adoptar el federalismo. Honduras, •· 

dentro de la federaci6n, dicta dos constituciones: una en ai;;osto 

de 1324, siguiendo la tendencia del li~eralismo federalista, y -

la otra el 28 de se~tiembre ue 1865, de tendencia conservadora, 

que abandona la idea de la federaci6n y :;ior primera vez el nuevo 

Estado se denomina República de iionduras. En 1826, Nicaragua --
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romulga su constituci6n tornada de la federal, se separa el 3ü de 

abril de 1838; es el primer país ~ue se escinde del federalismo. 6 

En 1842 se rompe definitivamente el pacto liberal y con ello 

fracasa la pol!tica federalista;. las.cinco naciones, sin una base 

econ6rnica fuerte, no pueden sostenerse. "El fracaso de la polít!_ 

ca liberal federalista señal6 las dificultades para construir un 

roder hegem6nico central que condujera con éxito a la modifica--

ci6n de las estructuras coloniales frente a la resistencia de las 

llamadas fuerzas dirigentes apoyadas en el reciente pasado colo-·· 

nial. •• " 7 El historiador Edelberto Torres Rivas atribuye el fra

caso de la federaci6n al vacío de poder dejado por los españoles, 

lo que diólugar a constantes luchas entre terratenienteG y comer

ciantes, caudillos mili tares y religiosos. "La Rep<lblica Fe de--

ral Centroamericana expresa en su frustraci6n todas las vicisitu-

des hist6ricas del paso de una situaci6n colonial a la consolida·· 

ci6n de un Estado nacional cuando éste no es producto de fuerzas 

sociales internas ni de situaciones aut6nomas que permitiesen 

construir una autoridad."ª Las cinco naciones quedaban estirnul~ 

das por el clima independentista y con diferentes co~cepciones p~ 

líticas sobre la nueva estructura del Estad.o. Por otro lado, es-

te vacío de poder es llenado por elementos externos: Estados Uni 

dos e Inglaterra, en su lucha por la,comunicaci6n interoceánica. 

Durante la colonia, la ecoran!a centroar.ericana era esencialnente 

agr!oola; el proceso de carercializaci6n se hacía en fonra directa entre Es,,aña 

Y las provincias e imrosibilit6 la interrelaci6n entre ellas, lo que 

acentu6 un marcado regionalismo que ~erdur6 y obstaculizó la in-
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tegraci6n de América Latina. 

Ll añil fue el producto de gran apoyo durante la colonia, -

cultivo de e::portaci6n cuya expansi6n se debi6 al incremento de -

los textiles en Europa principalmente Inglaterra, y conform6 una 

estructura de haciendas y obrajes en El Salvador, Nicaragua y Gu~ 

temala. Sin embargo, la aparici6n de la añilería o de colorantes 

sintéticos descubiertos por la industria química-alemana a media-

dos del siglo lCIX dio un duro golpe a este producto, disminuyendo 

en gran medida su valor*. Se viu entonces la necesidad de imple-

mentar otro producto que se insertara en la economía nacional y -

en el comercio internacional; el café se convirti6 en ese momento 

en el cultivo apropiado. 

En la segunda mitad del siglo XIX, con el triunfo del liber~ 

lismo en Centroamérica, la república liberal bas6 su economía 

princi~almente en la producci6n de café, estructurándose un merca 

do ultramarino, as! como una inversi6n de capitales y la amplia--

ci6n de una ~asa consumidora de productos manufacturados del exte 

rior. El sur~imiento del café dio· a Centroamérica la caracter!s-

tica de una sociedad agroexportadora, a excepci6n de Honduras, --

pa!s para· el cual la minería y el banano constituían la princi--

pal actividad econ6mica. Centroamérica se incorpora al marcado l!l.ln:lial, 

entrando.ª canpetir con econanl'.as muy su,,eriores, :-or lo r¡ne, nocesariarrente 

1:1~ ~ supeditarAA ª·ellas. Pese a los inconvenientes ¡:or la desigualdad, se 

• Debe tenerse en cuenta que el añil fue sustitu!do por la 
cochinilla, insecto ~el cual se extraía materia colorante que fortaleció la res 
tauración conservadora. Véas~ Ede"lberto Tones, I tt.tellplle . .tac.ló' tt del d e6 a11.11.o - -
llo 6oc.lal crn.t11.oame11..lca110, op. cit., pp. 48-53. 
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consolida una base econ6?ica centroamericana y su particiDaci6n 

en el mercado mundial dando paso a la formaci6n de los estados 

nacionales. Algunos 'historiadores consideran n.ue la revoluci6n 

industrial contribuy6 a la conformaci6n de los Estados, debido 

a la expansi6n del comercio internacional y a la partici~aci6n 

de Centroamérica en estas líneas. Edelberto ~arres Rivas afir-

maque " ••• la historia de tal participación con sus modalidades 

y conflictos en el orden social, es la historia de la consolida-

ci6n de la nacionalidad centroamericana, que surge condicionada 

y subordinada por la dinámica del sistema capitalista interna--

i 1 119 e ona . . . . El desarrollo del capitalismo en América Latina 

no surge de una acumulaci6n interior de capital, sino n.ue pasa 

de un estado primitivo al mercado mundial como competidor ínter-

nacional. 

Durante las últimas décadas del siglo XIX, a raíz del triun 

fo liberal, los gobiernos de esta orientaci6n impulsaron el desa-

rrollo del cultivo del café, dando una nueva organizaci6n produ~ 

tiva y formas de propiedad agraria. Los métodos utilizados con 

la expansi6n de dicho cultivo, en la mayoría de loa países, fue-

ron violentos y primarios, afectando directamente a los colonos 

asentados, poseedores sin título, indígenas, pequeños producto--

res y cosecheros medios. Las invasiones impulsadas por el go-

bierno fueron constantes por muchos ~ñas viendo en el café una 

empresa lucrativa. Estos métodos primitivos de ~ropiaci6n constituyeron 

una forma de acurrulaci6n de capital. Marx atribuye a los métodos de la 

acumulaci6n originaria: 

"la expoliación de los bienes eclesi~sticos, la ena
jenación fraudulenta de las tierras fiscales, el ro 
bo de la propiedad comunal, la transformación usur= 
patoria, practicada con el terrorismo más despiada-



do de la propiedad privada moderna ... Esos métodos 
Conquistaron el campo para la agricultura capita
lista, incorporaron el suelo al capital y crearon 
para la industria urbana la necesaria oferta de -
un proletariado enteramente libre.'' lO 

7, 

Mediante la expropiaci6n de tierras eclasiásticas la reforma -

agraria liberal s6lo las transfiere a manos particulares y far-

talece a la burguesía: 

11 La revolución de 1871 en Centroam~rica se proyec
tó como un movimiento reorganizador de la tenen--· 
cia de la tierra, creando las condiciones socia-
les y políticas para la apropiación privada de -
grandes extensiones de terrenos bald!os. La ex-
propiación de conventos y asociaciones monásticas, 
estuvo acompañada de medidas complementarias para 
asegurar aquel reparto. Se creó el registro de -
propiedad Inmueblf y se suprimió la recaudación -
de los diezmos. 111 

El café fue introducido en Nicaragua desde Costa Rica ha-

cia 1825. En 1849 G. Squier hacía referencia a la existencia -

-en aquel entonces- de algunos cafetales en las sierras de Mana 

gua, afirmando que la producci6n empez6 a adquirir auge en 1870. 12 

La expansi6n del café ocasiona una serie de fen6menos que -

revolucionan la economía tradicional: se introdujeron nuevas --

técnicas pai:a el control da tipo y calidad, tecnología de recursos físi 

ces; se establecieron formas de la organizaci6n de la fuerza de 

trabajo, como producto de las nuevas necesidades impuestas por -

la conservaci6n de las extensas plantaciones y la recolecci6n -

del grano, que acumulaba el empleo de contingentes masivos de -
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cereros agrícolas ,,l3. 

Con el cultivo del.café se desarrolla un capitalismo 

dependiente en el país conservando, sin embargo, residuos del sis 

terna mercantilista colonial y formas de servilismo y esclavisrno. 

La propiedad de la tierra durante los primeros cincuenta 

años del siglo XIX se presenta de la siguiente forma: primero las 

tierras nacionales; en segundo término las tierras bajo adrninis-

traci6n eclesiástica; en tercer lugar las tierra~ comunales in---

dias; en cuarto lugar los ejidos de pueblos, villas y ciudades; y 

por dltimo la propiedad privada, en pequeños o grandes feudos. 14 

En la segunda mitad del siglo, surge un cambio en la forma -

de tenencia de la tierra con el cultivo del café: se emiten una -

serie de leyes para eliminar sobre todo la propiedad eclesiástica, 

quedando dnicarnente la propiedad estatal y privada. Las tierras 

comunales indígenas son extinguidas: de propieda6 colectiva pasan 

a ser propiedad privada, valorizándose por el desarrollo ael 

cultivo. Se rompe, pues, la base económica y social indí~ena y -

se extiende rápidamente el latifundismo; la ganadería tradicional 

cede terreno al cultivo del café, mientras que la hacienda seño--

rial le transmite los patrones de la propiedad privada latifunda-

ria, vale decir, los ~isrnos tipos señoriales en las relaciones de 

propiedad. 15 La antigua oligarquía de tipo señorial se transforma 

en burguesía agrícols,al convertirse Nicaragua en un país agroex-

portador. 

A finales del siglo, el café aparece corno el principal gene-

radar. de divisas en las exportaciones nicaragüenses: en 1079 se 

exportaban 3.529,300 libras; en 1891, 9.154,000 libras, constitu·· 
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' 16 vendo el cultivo el 90.4% del total de las exportaciones. 

Con el incremento del cultivo del café se presentan tres se~ 

tores hegem6nicos: los viejos terratenientes latifundistas, los 

terratenientes ganaderos, los empresarios cafetaleros entre los que 

se conforma un núcleo de europeos establecidos en diferentes depa~ 

tamentos. Entre los dos primeros sectores no hubo oposici6n de 

de intereses econ6micos, corno la hubo con los nuevos empresarios 

cafetaleros, debido a que llegaron a ocupar un lugar importante 

dentro de la economía nacional, con la producci6n y exportaci6n 

del café, convirtiéndose un fuerte núcleo agroexportador, sin te-

ner vínculos con las familias dominantes del país; son fortaleci-

dos por sus mayores compradores en el exterior: Inglaterra y los 

Estados Unidos. 

Los sectores integrantes de la sociedad nicaraguense serán 

afectados en diferente forma: 

"Van a haber ganadores y perdedores (sic.). El gran 
perdedor como por azar, son las comunidades indias, 
en particular las del Pacífico. La modificación en 
forma de la tenencia de la tierra, concomitante e 
interrelacionada con el desarrollo del cultivo del 
café, acarrea la desaparición de las tierras comuna 
les de las comunidades indias: y con ello la destru~ 
ción de la base económica de la solidaridad social-



de éstas... Los ganadores son en gran parte; -
la vieja oligarquía terrateniente ganadera, he
rencia también de la época colonial .. , La bur-
guesía cafetalera dueña de tierras, pero, mejor 
todavía y básicamente, dueña de beneficios, con 
troladora de la comercialización del grano y -~ 
acreedora de medianos y pequeños productores, -
con su heterogeneidad de orígenes sociales tie
ne una homogeneidad de intereses económicos. 
Si el café había destruído la solidaridad so--
cial de las comunidades, había, en cambio, crea 
do la economía de la 'burguesía cafetalera' .••

1
; 
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Los medianos y pequeños propietarios se integraron a la produc-

ci6n, dependiendo de los dueños o marginándose por la práctica 

de actividades agropecuarias tradicionales bajo la amenaza de -

proletarizaci6n. Se crean las condiciones para la forrnaci6n --

del proletariado rural del car.ro. efecto social atribuído al latifun-

dio cafetalero. 

La tradicional oligarquía, de tendencia conservadora, man-

tiene su poder hasta 1893, entrando en pugna con los sectores -

cafetaleros emergentes de tendencia liberal, quienes apoyan una 

revuelta para llevar al poder político al general José Santos -

Zelaya, representante del liberal{srno. 

1.2. Luchas interoligárouicas y primeras intervenciones norteamericanas 

Corno se ha visto, la economía de Centroamérica se basaba -

Gnicarnente en la agricultura y la cría de ganado; sin embargo,-

Inglaterra y Estados Unidos se disputaban la dominaci6n de aqu~ 

lla regi6n; existía rivalidad y competencia entre estos países 

por la dorninaci6n del comercio internacional. 



Era importante buscar una línea de acceso r,ue permitiera 

la comunicación entre los oceános Atlántico y Pacífico. Por 

su situación geográfica, Centroamérica y MéKico ofrecían la ~o 

sibilidad de un canal interoceánico, bien fuera por el Istmo 

de ~ehuantepec, por Nicaragua o por Panamá. Esta estratégica 

ubicaci6n despierta en los Estados Unidos un gran interés suma

do a la expansión industrial por la ~ue atravesaba a mediados 

del siglo XIX. Con el descubrimiento de oro en California, la 

burguesía norteamericana se interesa aún más en el paso inter

oceánico; las minas atraían a los hombres, inicialmente aventu-

reros, con deseo de enri~uecimiento. 

11. 

Mientras tanto en Nicaragua se desataba una guerra fra

tricida entre aquellos que se inclinaban por la democracia y el 

federalismo y quienes estaban por un centralismo oligárquico y 

el fraccionamiento definitivo de la República. Sus respectivos 

representantes Máximo .:ere~ y Frutos Chamorro marcaron el origen 

de los partidos políticos, liberal y conservador en Nicaragua; 

en la guerra, .:erez adopt6 la divisa roja y por lema la palabra 

"democracia", Frutos utiliza la divisa blanca y por lema, "legi

timidad o muerte" 18 • Las ciudades de ,León y Granada fueron los luga

res representativos de los ~dos liberal y conservador respectivar.ente. 
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hubo gran rechazo a negociar la r.az por ~arte de los Legitimistas 

y los gobiernos centroamericanos desconocieron el legitimisrno de 

Granada y reconocieron el democrático de Le6n. 

El !;>Oder estaba en manos de Don Frutos Chamorro :' se levan':~ 

ba en contra un bando liberal. Los dirigentes de los ¡iartidos 

perd!an control y conciencia sobre la autonorn!a nacional -~ar 

sus conflictos interoligárquicos-, hasta el punto de pedir ayuda 

a fuerzas extranjeras para resolver los problemas internos; llega 

a Nicaragua el norteamericano William Walker como auxiliar del Par 

tido Liberal. El nacleo liberal recluta a mercenarios nortearneri-

canos y los lleva a Nicaragua como punto de apoyo en la guerra. 

Este grupo recibe el nombre de "Falange Democrática" -se·gan la 

contrata celebrada entre Byron Cole y Castell6n-, y militan bajo 

las 6rdenes de general y jefe de los democráticos. 

11 Al f!n de la campafta se les pagar!a todo el suel
do que devengasen, razón de dos pesos diarios al 
comandante, doce reales cada capitán, un peso dia 
rio a cada teniente, y cuatro reales a cada sar-
gento, cabo o soldado, se les dará dos caballe
ría de tierra a cada uno. Se considerarán co~o 
ciudadanos del país.'1

19 

Byron Cole traspasa su contrato a 1·1illiam Walker facilitando 

a los norteamericanos la oportunidad para apoderarse del pais. 

Walker inicia con la tara de Granada y all! los legitimistas lo ¡iroclaman ca~ 

dillo caro pago por sus vidas y propiedades garantizadas !?Jr el filil:ustero, ~

ro ocurre todo lo contrario: Walker despu!is de su elecci6n, ataca y asesina a 

los que no logran huir¡los legitimistas se ven en la necesidad de pedir un 

arreglo pac!fico. Se forma entonces la paz entre el General 
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Corral (Jefe de los legitimistas) y William Walker a nuie;i 

proclaman presidente; se convierte en dictador de la 

Rep!iblica y enemigo de los liberales. Implanta su política co•1 

"r.tiras a hacer algunas reforman con Nicaragua y centroar.-iGri~a, 111.1e 

reflejaban la Guerra de sesesi6n en los Estados Unidos en 

esos momentos. 

Walker, consideraba entre sus planes la posibilidad de ir -

formando un imperio esclavista y militar al sur de Estados Uni--

dos comenzando ~or las cinco rep!iblicas centroamericanas. Desea 

ba sustituir el trabajo servil por el trabajo esclavista para g~ 

rantizar mano de obra constante y segura. Sus reformas consti-

tu!an una amenaza al poder econ6mico y político en Centroamérica. 

Las oligarquías ven afectada su estabilidad e.con6mica, se unen 

contra Walker y recincm ·respaldo de los británicos. 

Inglaterra se apodera del territorio de la Mosquitia y par-

te del litoral Atlántico para consolidar su dominio político. Al 

término del conflicto entra en ne·;¡ociacionRs c;ue culminan con la 

firma del tratado Clayton-aulwer en 1350, mediante el cual ning!:!_ 

na de las dos potencias ejercería control exclusivo ni 

dominio sobre parte alguna de América Central. 

La derrota de Walker signific6 un freno a la amenaza repre·· 

sentada por Estados Unidos no s6lo a Nicaragua y Centroamérica,-

sino también a América del Sur. Jaime Weelock Román señala que: 

11 ... el valor de la victoria nicaragUense y centro
americana contra los expansionistas yanquis, tuvo 
claras repercusiones, si se tiene en cuenta la ame 
naza constante que representaba los Estados UnidoS, 
para territorios sensitivos como Panamá, Colombia, 



venezuela y las Añtillas, los cuales habían veni 
dO sufriendo desde orincipios de siglo, recurre; 
tes ataques perpetr~dos por mandas de aventure-~ 
ros azuzados por el gobierno de los Estados Uni· 
dos. Precisamente unos años antes de la llegada 
de walker a Nicaragua desalentó intentos simila
r~s, prestando los nicaragfienses servicios ina-·· 
preciables para la libertad e independencia de -
países latinoamericanos. 11 20 

14, 

La unidad de las oligarquías contra Walker se materializa en 

un pacto interoligárquico firmado en 1856. El pacto, en lo econ6-

mico, significaba la repartici6n de los ingresos aduaneros entre 

las distintas fracciones oligárquicas; la reglamentaci6n del sub-

sidio estatal para la producci6n de algunas materias primas y el -
1 

reparto de los ingresos producidos por la concesi6n de impuestos -

pagados por el arrendamiento de la vía de tránsito. El pacto est! 

blecía la base material de la participaci6n política exclusiva a -

la clase dominante. 

Como consecuencia de la invasi6n norteamericana, se acelera 

la unidad nacional que se afirma en el pacto interoligárquico y en 

la Constituci6n de 1856, que implanta un orden conservador termi--

nando temporalmente con las guerras civiles. Al término de la de-

rrota de Walker, Nicaragua se rige por una Junta de Gobierno me-

diante un convenio firmado por representantes de los partidos lib~ 

ral y conservador. Disminuyen los conflictos entre las oligarquías 

y se dan las bases para la constituci6n de un aparato conservador 

fuerte que termina en 1893. 

sube al poder general José Santos Zelaya en el año de 

1893, representante de la burguesía latifundista. Con él se ini

cia un gobierno liberal que se prolonga hasta 1909, redactándose 

la Constituci6n de 1893, llamada "Libérrima", que deroga la de --

1858 (conservadora) y se caracteriza porqua separa iglesia y Es--
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tado; desamortiza los bienes eclesiásticos; suprime la pena de -

muerte; seculariza los cementerios, la enseñanza laica, el diVOf 

cio y el matrimonio civil, implanta la libre testamentificaci6n, 

suprime las vinculaciones, abuela las 6rdenes religiosas; recono-

ce el desarrollo de los· derechos individuales y establece la di-· 

visi6n de poderes en un sistema unicameral, con fuerte preponde-· 

i d 1 . i 21 rano a e eJecut vo. 

La nueva constituci6n es una innovaci6n ?rincipalmente por 

la secularizaci6n del Estado y los derechos individuales; se tr~ 

ta de una constituci6n de corte liberal, donde se enfatizan las 

libertades individuales y la propiedad privada. "Es la derrota 

de la oligarquía tradicional que como grupo dominante no supo --

dar soluci6n a las reformas estructurales planteadas por los gr~ 
22 pos agroexportadores. ·· Econ6micamente estas reformas cen---

dían al crecimiento de un mercado más moderno y dinám~ 

co, c¡ue diera las bases a un rápido proceso de expansi6n del co

mercio externo. Con Zelaya se marca el tránsito de lo colonial-

español, a lo liberal-burgués. 

El reríodo que va de ld93 a 1909, marca una etapa importan-

te en la historia de Nicaragua que imprime un fuerte im?ulso a -

la consolidaci6n del Estado Nacional, al levantamiento de una ba 

se económica alrededor del café y al ascenso de la bur~uesía. Ze 

laya se propone realizar tareas concretas para crear las candi--

cienes propias al desarrollo de un mercado moderno y dinámico 

con ·'una constituci6n política de corte burgués".23 Se llev6 a 

efecto la mo&ernizaci6n del país que no fue más que la moderniz~ 

ci6n de algunas instituciones del Estado burgués. Por ejemplo,-
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en el plano de la agric'ultura, la forrnaci6n de una infraestruc

tura mínima, especialmente en materia de comunicaciones ?ara la 

exportaci6n del café; la incorporaci6n de las tierras de la 

iglesia y de las comunidades indígenas al comercio. La ;:>oHtica 

liberal provoc6 descontento en la oligarquía conservadora. 

Como consecuencia de las ganancias acumuladas por las ven

tas del café, se forman los primeros grupos burgueses agrarios en 

Nicaragua así como los ~rimeros bancos privados: el Banco Hipote 

carios y el Calley Dognall. Igualmente, se organizan las grandes 

casas comerciales e industriales. La política de Zelaya despert6 

hostilidades del régimen liberal hacia algunos gobiernos reaccio

narios de Centroamérica. 

En 1909 el general .üan J, Estrada, comandanta militar de 

Bluefields en la Costa Atlántica, se rebela contra <elaya ini

ciándose un levantamiento que encabezan los generales Emiliano 

Chamorro, Luis Mena y .osé María Moneada. Como consecuencia de 

estos hechos son fusilados dos norteamericanos por fuerzas del 

gobierno, asunto utilizado, como ;:>retexto, por Estados Unidos 

para intervenir en los aspectos internos de Nicaragua. 

<elaya renuncia a la presidencia (16 de diciembre de 1909) 

luego de haber recibido una nota irreverente de parte del encar-
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gado de ne~ocios de Nicaragua en Washington, la famosa nota 1:nox, 

reclamando ·por la muerte de los'dos norteamericanos. Con la re

nuncia de Zelaya se desploma .el.rágimen nacionalista, dando paso 

directo a la intervenci6n poll'.tico-militar de los Estados wnidos 

y a la recuperaci6n del poder por los sectores conservadores, ·-

quienes instalan un gobier~o hasta 1926. 

t.;icaragua firma un acuerdo con los Estados ünidos, conocido 

como Pacto Dawson, mediante el cual se compromete a solicitar e~ 

préstitos a banqueros norteamericanos y a abolir ciertas conce-

siones a empresas que no fueran norteamericanas. El presidente 

de los Estados Unidos, l·.011ard Taft, explicaba: 

11 
•• es obvio que la doctrina Monroe es mis vital en 

las cercanías del Canal de Panamá y la zona del Ca
ribe, que en cualqui~r otra parte. Es por tanto, -
esencial que los·países dentro de esta esfera que-
den liberados de embarazos provocados por fuertes -
deudas extranjeras y por finanzas caóticas, y por -
el peligro, siempre presente, de complicaciones in
ternacionales, originada por desórdenes internos. -
Por tanto, los Estados Unidos gustosamente han alen 
tado a los banqueros de Estados Unidos, que estabañ 
deseosos de prestar su ayt1da, para la rehabilita--
ción financiera de esos países, .. Las repúblicas de 
la América Central y del Caribe poseen grandes ri-
quezas naturales. Necesitan sólo alguna estabili -
dad y los medios de regeneración financiera para en 
trar en una era de paz y prosperidad que les produZ 
ca provecho y felicidad, y al misffio tiempo que en-~ 
gendre condiciones seguras que conduzcan a un flore 
ciente intercambio comercial con este país .. . '1

24 
-

La deuda externa de ¡-;icaragua creci6 a tal grado que la renta de 

préstamos se dedic6 únicamente al pago de los nismos. 

La nueva administraci6n conservadora en manos de Adolfo 

D!az se caracteriz6 por la dominaci6n imperialista sobre Nicara

gua y el entreguisrno de 11 oligarquía terrateniente; los conser~ 
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vadores, a principios de 1911, redactan un ~royecto de tendencia 

cat6lica similar al de la constituci6n de 1059. 

Los conservadores, incapaces de resolver la crisis econ6mi 

ca y pol1tica, dan paso a Estados Unidos para que participe en -

Nicaragua tanto en el plano militar corno pol1tico y econ6rnico. -

Con la ayuda de barcos y tropas estadunidenses se impone un go·-

bierno representante de las tradiciones conservadoras que contr~ 

ta empréstitos con la banca privada norteamericana, "hipotecando 

a cambio las rentas aduaneras, el ferrocarril, y cediendo el usu 

fructo de este dltimo¡ entreg6 el 51% de las acciones del Banco 

Nacional de Nicaragua, a los banqueros norteamericanos." 25 Se -

firma el Tratado Chamorro-Bryan, mediante el cual Nicaragua cede 

a los Estados Unidos el derecho !.Jara construir un canal-

interocclnico y le arrienda por 99 años el Golfo de Fonseca, i::stas 

medidas constituyeron un atentado contra la soberanía 

nacional de ~licaragua. El imperialismo se favorece con sus eré-

di tos y la creaci6n de bancos corno el J. W. Seligrnan y el Brown 

Brothers, los cuales "ofrecieron un préstamo inicial de 

$1,500,000.00 (un millón quinientos mil dólares)," 26 dineros que 

fueron repartidos entre los f arniliares conservadores de Granada 

y Managua*, posteriormente el préstamo se amplió en 750,000 dó

lares rn4s. 

La pol!tica conservadora patrocinaba. la usura de los ban

queros de Estados l.hidos a través de los intermediarios, expan-

diéndose la intervenci6n del capital norteanericaro en Centroamérica • 

• Remítase al libro de Gregario Selser, Apunteb bObAe N~ca 
Aagua, M~xico, Edit. Nueva Imagen, 1981, pp. 31-68. 
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La situaci6n creada dur~nte los gobiernos conservadores ?r~ 

voc6 una sistemática 09osici6n, ~ue se manifest6 en continuas r~ 

beliones armadas encabezadas por sectores de la burguesía cafet~ 

lera y la intelectualidad liberal. A ?artir de la entrega de --

bienes nacionales la agitaci6n crece, situaci6n aprovechada por 

la oposici6n liberal ?ara meterse dentro del grupo dominante ut~ 

!izando los conflictos del. '.·!inistro de Guerra, Luis Mena, hacia el 

presidente Adolfo Díaz. ~~te la imposibilidad de derrocar de la 

presidencia a Díaz el ministro -que anhelaba la presidencia-

se alía alabogado Benjamín Zeled6n* y se levanta militarmente 

el 24 de julio de 1912, encabezadas sus fuerzas por Zeled6n. La 

ciudad de r,e6n es tomada nor los liberales y Zeled6n se hace 

fuerte e¡n la Ciudad de aasaya. Detrás de este movimiento, el Zela

yismo intentaba recuperar el poder perdido, 

:stados Unidos y aprovecha el llamado de los conservadores · e 

i11vade nueva.nante a '.•icaragua el 4 de agosto de 1912 tcmm-

do el control de las vías de comunicacit'ln, hecho que indigna a La 

pob1aci6n desriertando un se::itimiento de rechazo a los nor+..eanericar10s, 

sentimiento que se extendi6 a los sectores progr.esi3ta!l de la intelectualidad 

burguesa; la lucha i:.om5 un carácter en antiimr;ierialista. 

Benjamín Zeled6n se enfrent6 a la intervenci6n extranjera, 

mientras los otros jefes liberales ceden ante ella. En esta opa~ 

tunidad la agresi6n llega hasta bombardeos a la ciudad de :.iasaya 

(~de octubre de 1912); el enfrentamiento es desigual en m=~erial 

• Destacado oficial y figura de mayor relieve subsistente -
en los tiempos deZelaya entre los liberales. :Tl!nía por meta recu 
perarla legitimidad de su partido y el derecho a su funcionamien
to en un pie de igualdad. selser, op. cit., plg, 40 •. 



b!!lico; sin embarc;o, ha:: ree:istencia militar ;:ior la defen:;a de 

la soberanía nacional nicaragüense. "Esta resistencia militar -

constituye uno de los más brillantes capítulos de la historia de 

lucha antiimperialista que se ha escrito en América Latina" 27 

El 4 de octubre cae en comtate Benjamín Zeled6n y la mayoría de 

los jefes mili tares son aniquilados "la artillería barri6 la -

ciudad de /.lasaya ••• las fuerzas nacionales siguieron combatiendo 

hasta ser reducidas a las altimas trincheras por el medio día 

del 4 de octubre." 28 

La presidencia de Nicaragua, representada por Adolfo uíaz,

era ambicionada por Emiliano Chamorro (embajador de Nicaragua en 

ilashington) , autor del ~'ratado Chamorro-Bryan, ~uien había apoy!!_ 

do la carn~aña electoral de Díaz, y Carlos cuadra Pasos que había 

controlado en forma nep6tica la adrninistraci6n del actual presi-

dente. La burocracia liberal lanza corno candidatoe a Julián 

Irías, antiguo hombre de confianza de Zelaya, lo que le vali6 su 

. deecalificaci6n por el Deoartamento de Estado. Con el retiro de 

cuadra Pasos de la candidatura, es· electo Emili~no Cha~orro to-

mando posesi6n en enero de 1917 y la política nicaraguense cent~ 

nGa en manos de la oligarquía conservadora. Los levantamientos 

armandos se hacen notorios durante el nuevo gobierno y generan 

enormes gastos de guerra. 
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En 19 23 se presenta la inesperada muerte tiel 

i;iresidente Chamorro e inmediatamente asume la presidencia el Vi

cepresidente 3artolomé Díaz*. 

El nuevo mandatario, se enfrenta a los intereses de la olí 

garn.u1a implantando una política financiera que le permite recu-

perar ~arte üe los empréstitos e instituciones en manos ae los -

estadunidenses. 

Las nuevaE: condiciones i;ioll'.ticas del aobierno ele Díaz afectaban 

tanto a la oligarqu1a conservadora corno a la burguesía liberal -

agroexportadora; ambas partes discutían -al interior- lo refe 

rente a la sucesi6n presidencial. La oligarquía intentaba elirni 

nar la influencia de Don Bartolorné en el Poder Ejecutivo y final 

mente entra en negociaci6n con los liüerales en busca de un s6li 

do intermedio, riro!'orcionando un gobierno éie transacci6n**, "don 

de la hegemon1a oligárquica se vea un poco amortiguada por la -

particii;>aci6n "pactada" dentro éiel poder local, de los secta--

1 . b l . l d l b í . ,. 29 res i era es vincu a os a a urgues a agroexportaaora·. La 

alianza estuvo formada por Carlos Sol6rzano conservador (partid~ 

ria de 12rt1nez) y Juan Eautiuta bacasa liberal; en las 

elecciones la medida Sol6rzano &acasa obtuvo la mayoría de votos 

• Es el primer ~residente conservador que no pertenece a la 
oligarquía granadina. Era oricundo de Matagalpa. Sergio Ramí-
rez comenta que este hecho le permitió actuar en forma indepen-
diente, libre de ataduras a la aristocracia conservadora granadi
na. Confróntese Pensamiento Vivo, op. cit., pp. 19-20 . 

•• Para mayor información acerca del gobierno de Don Bartola 
mé, ver Apuntes de Historia de Nicaragua, op. cit., pp. 72-77. 
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y el lo, de enero de 1925 es reconocido Solórzano como ?residen 

te. 

El gobierno de Solórzano fue derrocado por un golpe de 8~ 

tado encabezado por el general conservador Emiliano Chamorro, -

lo que atiz6 nuevamente la disputa entre liberales y conservad~ 

res, desencadenándose una guerra civil, la cual fue anrovechada 

por Estados Unidos para llevar a cabo una nueva intervención mi 

litar en el país el 2 de mayo de 1926. 

A raíz de la inconformidad de los liberales ~or no ser re 

conocidos diplomáticamente el general Erniliano Chamorro corno 

presidente de la Repelblica, se desencadena la llamada "Guerra -

Constitucionalista". Reclaman de acuerdo con la constitución,-

la presidencia para el vice-presidente Juan Bautista Sacasa -de 

la oligarquía liberal leonesa-. Corno consecuencia de una fa··-

llida plática de paz propuesta por Estados Unidos en Puerto Co-

rinto, éstos . desembarcan en el puerto el 

6 de enero de 1927. Anarenternente los Estar0~ Unidos no serna-

nifiestan a favor de ninguno de los dos bandos, pero se inclina 

a favor de los liberales constitucionalistas, representados por 

José María Moneada, C1Uien final!'lente.lleqa a un acuerdo de 

"paz" y "estabilidad" política y económica. 

El 4 de mayo de 1927 Moneada firma la E>ªZ con los conser

vadores, la cual queda sellada mediante el Pacto del Espino Ne-

gro, que en los hechos significa la traición al movimiento. 

La guerra Constitucionalista expres6 el estado de descom

posici6n de las clases dominantes nicaragüense. El diri~te sa!)dinis 
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ta Hwnberto Ortega se refiere a la Guerra Constitucionalista en 

los siguientes t~rminos: "La guerra desenrnascar6 rrincipalmente 

a la burguesía agro-exportadora. En esta misma guerra la oliga~ 

quía se liquid6 como fuerza determinante en la correlación polí

tica. ,, 3l 

La contradicci6n fundamental entre burguesía conservadora 

y burguesía liberal descansaba en el control político local. En 

la ~uerra de 1926 la oligarquía agro-exportador,1y su aparato ?º

lítico, el Partido Liberal, lograron hegemonizar la lucha popu--

lar contra los conservadores. La guerra tuvo un desenlace con-

trarrevolucionario, debido al Pacto libero-conservador impuesto 

~or la intervenci6n armada y financiera norteamericana el 4 de -

r.iayo de 1927. 32 

El 0~.cto del Espino Negro, basado en el plan Stimson tiene 

como puntos centrales los siguientes: 

1.- Paz general inmediata a tiempo para la nueva recolec 

ci6n. 

2.- Desarme general de ambos. ej~rcitos supervisado por -

los "Marines" norteamericanos. Se entregaron diez -

pesos por cada rifle y veinte r>esos por cada.arnetra--

lladora. 

3.- Amnistía general y reqreso de los ex~atriados y res-

tituci6n de las propiedades confiscadas. 

4.- Participaci6n de liberales en el gobierno de D!az y 

nombramiento de jefes ~olíticos en 6 departamentos -

de Nicaragua. 



5. - Organizaci6n de un.a Constabularia no !?artidaria y 

comandada por oficiales norteamericanos. 

6.- Elecciones en 1928, bajo la supervisi6n norteameri 

cana. 

7.- Permanencia de D!az en el poder hasta nuevas elec

ciones. 

B.- Las fuerzas de cuerpos de "Marines" de los Esta-

dos Unidos !?ermanecerán en Nicaragua hasta que su 

~resencia no fuera necesaria a fin de hacer efecti 
33 vo todo lo anteriormente expuesto. 
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Con el Plan Stimson se proced!a a la creaci6n de la Guar

dia Nacional o "Constabularia". 

Segtln el escritor Gregario Selser, la constabularia, tu

vo su origen en laa "Constables" que eran en los Estados Uni

dos, una especie de alguaciles o guardias civiles de alcances -

paramilitares. Posteriormente se les di6 la definici6n de Guar 

dia Nacional. Se vestían como los norteamericanos y atendían 

las voces de mando en inglés. Los ''marines" 

norteamericanos vieron la necesiaaa ae incorporar elementos ni

caraguenses para facilitar el entendimiento y las relaciones -

~ entre los gobiernos de ambos pa!ses; SegGn Stirnson -enviado 

especial del presidente de los Estados Unidos, Calvin Coolidge, 

la creaci6n de la guardia era necesaria para "preservar la paz, 

el orden interno y la seguridad de los derechos individuales.,,, 

mantenimiento de la tranquilidad doméstica y la promoci6n de la 

prosperidad de la ::teptlblica y sus habitan tes ••• , el total apoyo 
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del gobierno norteamericano a tales fines ••• y su deseo de contri 

buir al cumplimiento de ellos, .... 34 

La Guardia garantizaba, de hecho, protecci6n a los intere-

ses de Estados Unidos en Nicaragua y era expresi6n directa de la 

intervenci6n militar de ese país en la naci6n centroamericana: 

"la guardia nacía como un ejército de ocupaci6n creado, armado, -

entrenado, y comunicado por las fuerzas militares del imperialis

mo norteamericano. ,, 35 

En los inicios de la década del 20, los Estados Unidos lo-

gran un control absoluto en el terreno financiero y en lo polít~ 

ca-militar. La banca, los ferrocarriles y demás formas de cornuni 

caci6n estaban en sus manos: las comunicaciones cablegráficas 

estaban bajo el control de la All American Cables; la radio, en -

su mayor parte estaba en manos de la Tropical Radio Ca., s'ubsidia 

36 ria de la United Fruit Company 

Para finales de los años 20 quedaban establecida la GJardia Nacio 

nal en Nicaragua y la presencia r.ortcainericmia en el pal'.s; algu.'lOs j6venes 

que habían ingresado a las filas liberales en creencia de encon--

trar una salida a la dorninaci6n y entreguisrno en que se su--

mía el país bajo los gobiernos conservadores, se sintieron trai-

cionados y pisoteado su sentimiento patri6tico antiimperialista -

con la firma del "Pacto del Espino Negro" el 4 de mayo de 1927. 

Tornaron rumbos libertarios y calificaron de vendepatria y traid~ 

res a aquellos que una vez fueron sus jefes liberales. Uno de es 

tos muchachos era Augusto Cesar Sandino quien en adelante dirigi6 un ncvi

miento de carooter liberal, nacionalista y antiinperialista en las montañas ~ 

caragüenses. 
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CAPITt:LO 2 

VE LA POLITICA INTERVENCIONISTA A LA OICTAVURA MILITAR SOUOC!STA 

2 .1. Sandino: En torno a la defensa de la soberanía nacional de 
Nicaragua 

Augusto César Sandino encabez6 la lucha ."'opular antiimperia

lista en Nicaragua. "El muchacho de Niquinhomo", regresa a Nicara 

gua en 1926, después C:e hai:ler permanecido un tiempo fuera de su 

pa!s. De origen campesino, nace en Niquinhomo el 18 de mayo de 

189 5. su nombre completo era A!JaJS'TO 1'1ICD!JIS Cl:SAR Sl.NDINJ. "J::l origen 

de su estirpe pasará a su conciencia por mucho tiempo, pero servi

rá para tensar su orgullo y para encauzarlo en beneficio del pobre, 

del campesino y del obrero, r.ue en condiciones similares a las de 

él, vinieron a este mundo v!ctiroas de la injusticia, de la margin! 

ci6n y de la incomprensi6n social"1 

La experiencia vivida por Sandino cinco af.os fuera de Nicara 

gua le hace ver y sentir más de cerca al enemigo invasor. llab!a -

salido en 1921 y desempeñado como obrero en Honduras, Guatemala y 

m~xico. 

En Tegucigalpa trabaj6 para e.manas, conconuts and Tropical Fruit, 

corno mecánico hasta 1922; eh Guatemala labor6 para la United 

Fruit Company -exportadora de plátano- también en calidad de me

cánico y en !léxico se emple6 en la South Pennsylvania Oil Co. de 

Tampico, durante tres años que fueron decisivos para su vida revo

lucionaria. Tuvo un contacto directo con la clase obrera, los si~ 

dicatos y trabajadores en general; vio las injusticias y la no s~ 

luci6n a las reclamaciones de los obreros. Conoci6 la manipula--

ci6n del imperialismo en las compañ!as donde trabaj6. 
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Tanto la lucha librada por Benito Juárez como la figura de 

Zapata impresionaron a Sandino, y se constituyeron en puntales 

para luchar contra la intervenci6n extranjera y terminar con los 

latifundios en Nicaragua. "Los métodos de lucha y los ideales -

libertarios por los que simultáneamente defendían Zapata en el -

sur y Pancho Villa en el norte, fueron asimilados y enriquecidos 

por Sandino en la gesta de Las Segovias"2, en Nicaragua. 

timiento antiimperialista es alimentado durante su permanencia -

Durante su permanencia en México, vive el ambiente, de constante 

amenaza de intervención de los Estados Unidos, como forma de pr~ 

si6n para que México acepte los empréstitos y normas contrarias 

a los derechos de las compañías petroleras en este país, durante 

los gobiernos de Obreg6n y de Calles. 

La decisión ae los gubiernos mexicanos se oponía a la acti-

tud de los gobernantes en Nicaragua, quienes aceptaban la "pro

tecci6n" de los Estados Unidos, cuya marina interviene con el -

pretexto de •ayuda para conservar la paz" en Nicaragua. Sandi 

no en México, consciente de esa situación, decide regresar a 

su país de origen al enterarse de un movimiento revoluciona-

rio que se estaba adelantando en Nicaragua. Regresa con el de--

seo de luchar contra el ejército de Adolfo Díaz e incorporarse -

al ejército constitucionalista de Juan Bautista Sacasa. Se re-

fiere a la situación de su país en los siguientes términos: 

"Esta misma intervenci6n ha sido la causa de que los 
demás pueblos de Centroamérica y México nos odiaran 
a nosotros los nicaraguenses ... ; trabajaba entonces 



en la Huasteca Pe.troleum Com.pany de Tampico 1 era el 
25 de mayo de 1926, tenía mis economías que mon
taban 5 mil d6lares~ Tom6 de esas economías 3 mil 
y me vine a Nicaragua, me informé de lo que pasaba 
y me fui a las minas de San Albino, naciendo a la 
vida activa de la polftica. 11

3 
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En mayo de 1926 emprende su viaje de regreso a Nicaragua, -

se incorpora al trabajo en las minas de Gan Albino "J comienza su 

labor política haciendo ver a los obreros la necesidad de unirse 

para protestar contra las arbitrariedades; organiza clandestina-

mente a los trabajadorea en sindicatos, les orienta sobre las lu

chas sindicales y los arma con rifles. "Los incit6 a la huelga y 

se los llev6 a la lucha contra las ;rnestes de Adolfo Díaz, pero -
4 antes combate en el Jícaro y des:;iués marcha a Puerto Cabezas."· -

En San Albino conoce la forma infrahumana en que viven los traba-

jadores de su país al servicio de las empresas extranjeras. Allí 

inicia su campaña antiimperialista con los obreros de las minas,-

les habla sobre sus experiencias y les hace notar c6mo las empre

sas extranjeras se convierten en los verdaderos gobiernos de los 

países de América Latina, les estimula el es?íritu antiimperiali~ 

ta y les ?repara tanto política como militarmente. son sus prime 

ros soldados, 30 hombres que se van a la montaña después de volar 

la mina de San Albino. Anteriormente, Sandino se había entrevis-

tado con Moneada y Sacasa quienes le negaron las armas que solici 

taba. A partir de este momento se'da cuenta que le era imposible 

entenderse con políticos de tal índole. 

En Las Segovias, Sandino organiza el Ejército Defensor de -

la Soberanía Nacional de Nicaragua -EDSN- para enfrentarse al -

enemigo grande, luego de romper defini'tivamente con Moneada jefe 
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liberal de las fuerzas constitucionalistas, quien ace~tó el Plan -

Stimson mediante el famoso "Pacto del Espino Negro". 

Sandino se refiere a Moneada en su primer 1.1anifiesto Polí-

tico el lo. de julio de 1927 en los siguientes términos: "Monea 

da el traidor faltó naturalmente a sus deberes de militar y de -

patriota ••• Yo emplazo a los contemporáneos y ante la historia de 

ese Moneada desertor, c;ue se '?asó al enemigo extranjero con todo 

y cartuchera, crimen imperdonable que reclama vindicta. 115 Sandi 

no se retir6 de Sacasa después de la capitulaci6n de Moneada. 

En el manifiesto político de san Al~ino, expresa su senti-

miento de libertad, que es la libertad del pueblo nicaraguense y 

de América Latina: "soy trabajador de la ciudad y artesano como 

se dice en este '?aís, pero mi ideal campea en un amplio horizon-

te de internacionalismo, en el derecho de ser libre y de exigir 

justicia, aunque para alcanzar ese estado de perfecci6n sea nec~ 

sario derramar la propia y la ajena sangre .•• ". Integra una co-

lumna liberal bajo su mando en 1926, "las fuerzas sandinistas -

se componían de 29 mineros, armados por sus propios esfuerzos y 

con la colaboraci6n de mujeres humildes cuando en octubre de ese 
6 

mismo año se incorpora al ejército li!Jeral. "· • Sandino reconoce 

la fuerza del pueblo en las masas oprimidas y explotadas: " ..• Mi 

mayor honra es surgir del seno de los oprimidos que son el alma 

y el nervio de la raza." 

En 1927 tiene lugar una nueva intervención norteamericana, 

auspiciada por los conservadores 9ara sostener en el gobierno a 

Adolfo O!az. "El 6 de enero de 1927, dieciseis barcos de guerra 

de los Estados Unidos desembarcaron ·en Puerto Cabezas· con dos --



32. 

mil quinientos soldado.s y och'ocientos sesenta y cinco marines pa

ra sostener al gobierno conservador de Adolfo. Díaz." 7 El mismo -

presidente Díaz pediría a Estados Unidos ~ue asumiera la protec-

ci6n de Nicaragua por un período de cien años1 otorgándole el de 

recho a intervenir en el país cuando fuera necesario con el obje

to de mantener un gobierno respetable que asegurara elecciones li 

bres. 

Sandino se rebela contra la intervenci6n y contra la 

subordinaci6n política y econ6rnica de Nicaragua a los Estados Uni 

dos, viendo la necesidad de ampliar su lucha hasta el punto quet~ 

viera las características de un movimiento popular, destacando la 

importancia de incorporar en ella a los obreros, campesinos, art~ 

sanos, estudiantes, pequeños propietarios, etc., y refiriéndose a 

la formaci6n de hombres nuevos, en manos de quienes descansaría 

el futuro del país. El sandinismo se proyecta corno un movimiento 

revolucionario antiimperialista, cuya bandera y ejemplo serán 

rescatados, años después, por el Frente Sandinista de Liberaci6n 

Nacional. 

2.2. La lucha armada de Sandino. 

Sandino establece su base de operaciones en San Rafael del 

Norte, departamento de Jinotega, con. una columna de 30 hombres i!!_ 

cluyéndose él. Su primer triunfo lo obtiene en San Juan de Las -

Segovias, encabezaba la columna liberal bajo las 6rdenes de No!!. 

cada. Había, sin embargo, intereses opuestos entre el jefe libe

ral y Sandino; este ültimo había optado por combatir al enemigo -

invasor mientras que el primero s6lo pretendía obtener el poder -
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enfrentándose a. Dl'.az ~Por tal incanpatibilidad en adelante t-'.oncada procura 

deshacerse de· él. El mismo Sandino refiere los siguientes acon

tecimientos: . "Cuando llegué a orillas de 3oaco cionde creí encon 

trar fuerzas de l!oncada, el enemigo nos recibió a balazos y me -

ví obligado a ocupar posiciones ••• " 

Después de la trampa tendicia por Moneada a Sandino tiene -

lugar la entrega del movimiento constitucionalista mediante la 

"Paz del Espino Negro", que pone fín a la guerra. A partir del 

pacto, fandino se desvincula definitivamente de S<>.casa y 

cada iniciando una lucha contra la intervenci6n la cual se pro--

longa por 5 años y 8 meses. sandino le enseña y entrena en la tác-

tica de guerrilla, conocimientos ~ue nacían de su propia viven-

cia; • ••. aunque los hombres son pocos las armas son menos toda

vía. el ingenio dehe reemplazar a la técnica yla táctica primi

tiva a la táctica militar ", afirmaba Sandino. 

El primer manifiesto político de Sandino, a más de ser una 

denuncia, refleja su pensamiento sobre la política centroamerica 

na y latinoamericana y alerta sobre el peligro que corren los -

pueblos del continente si no se detiene al invasor. 

El primer enfrentamiento que sostuvo el ejército sandinis

ta tuvo lugar en Ocotal: conocimientos empíricos contra conoci-

miento y dirección de veteranos de la Primera Guerra Mundial. 

Ocotal fue una dura pero enriquecedora experiencia en cuanto a 

la táctica de guerra, a partir de la cual se adopta la táctica -

de guerrilla .'.'aprovechando. sus conocimientos del terreno donde ope

raba, para tratar de obtener el máximo rendimiento de los esca-

sos hombres y armamentos de que disponía Sandino. 118 En adelante 
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su táctica será totalmente.desconocida por el enemigo, que se des 

concierta y cree en un "temible ejército fantasma de Sandino". 

La táctica de guerrilla sandinista consistía en asaltar a -

guarniciones en pequeños poblados; su objetivo era apropiarse de 

armas, balas y municiones. No presentar combates 2rolongados y -

retirarse en orden por sus veredas. La ~rimera batalla guerrill~ 

ra fue el 9 de septiembre de 1927, en el sitio denominado Las Fl~ 

res. La táctica se cambiaba después de cada combate: "Las gue--

rrillas de la integridad nacional día a día van adquiriendo expe-

riencia o conocimientos admirables, y por esta raz6n le será muy 

dificil al enemigo sorprenderlas, pues éste sufre siempre las pri 

meras descargas, lo cual comienza a desrnoralizarlo desde que se 

inicia todo encuentro." El ejército de Sandino no tuvo relaci6n 

con la ciudad, por lo que en el área urbana hubo p~ 

ces simpatizantes sin ninguna organizaci6n, lo que en parte, di 

ficult6 y lirnit6 la lucha de Sandino. 

La guerrilla cont6 con un ~erfecto servicio de informaci6n 

y espionaje, montado dentro de las mismas filas de la incipiente 

Constabularia Nacional, en combinaci6n con el sistema de comunica 
9 

ciOn ~rimitivo .. " Formo y organizo su ejército oficialmente b~ 

jo un documento titulado "artículos de incorporaci6n del Ejérci-

to Defensor de la Soberanía Nacional", el 2 de septiembre de 

1927. 

Los 14 articulas del documento sobre la composiciOn del 

Ejército Defensor de la Soberanía Nacional de Nicaragua tratan a 

grandes rasgos, de la composiciOn del E.D.S.N. -liberales volun 

tarios nicaraguenses e Indo-Hispanos- 1' el reconocimiento como 

jefe supremo al patriota General Augusto César Sandino¡ del deseo 
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nocirniento de todo orden"o disposici6n o acto que emane del gobie~ 

no tra!dor e interven.cionista en Nicaragua, por parte de la insti

tuci6n militar del EDSN de Nicaragua de la no facci6n partidista -

que con su actitud trata de la divisi6n del Partido Liberal; la -

participaci6n de todo guerrillero al jefe supremo una vez que haya 

levantado en armas uniéndose al EDSN. Trata de la divisi6n del de 

partamento de Nueva Segovia en cuatro zonas en las cuales operará 

un jefe expedicionario que oficialmente será nombrado por el jefe 

supremo de la Revoluci6n; de las prohibiciones a los jefes expedi-

cionarios con respecto a los pacíficos campesinos; de las prohibi-

cienes a todo jefe perteneciente al EDSN, de celebrar pactos se.ere 

tos con el enemigo: no podrá aceptar convenios de ninguna clase¡ -

los poderes de la Revoluci6n estarán constitu!dos en el Cuartel Ge 

neral; la no admisi6n del sueldo diario al Ejército Defensor pues

to ~ue todo nicaraguense digno está obligado a defender voluntaria 

mente el decoro de la naci6n. 

El documento trata de la comunicaci6n activa con las demás -

naciones indo-hispanas; del reconocimiento de los grados expedidos 

por el coronel general del ejército, y por último el juramento del 

jefe supremo de la Revoluci6n ante la patria y ante el EDSN de l'1-
10 

caragua de no tener compromisos políticos con nadie. 

El ej~rcito sandinista creci6.rápidamente como consecuencia 

de la profunda crisis que atravesaba el país debido al descenso 

en los precios del caf~ que ocasion6 un elevado desempleo, y 

por la gran simpatía popular que despertaba el movimiento espe-

cialmente en el sector campesino. El EDSN, en su organiz! 
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ción, estuvo dividido en columnas con amplio control en los 

diferentes departamentos del país. 

La base social del ejército de Sandino la componía el 

sector campesino: pequeños propietarios agrícolas, trabajadores 

de las haciendas cafetaleras y regiones bananeras, y el núcleo 

de desempleados. 

El Ejército Defensor de la Soberanía !la--

cional de Nicaragua recibió influencia de diferentes corrientes: 

del APRA (Alianza Popular Revolucionaria Americana) a través de 

Estaban Parlatich del Perú; del Partido Comunista con Augusto -

Farabundo Marti de El Salvador, éstos formaron parte del Estado 

Mayor: de la Internacional Comunista con sus organizaciones 

"Comité Manos Fuera de Nicaragua" y la "Liga Antiimperialista". 

La influencia que recibe de la Alianza Popular Revolucion~ 

ria Americana se le atribuye a la "configuración de un Frente -

Unico antiimperialista que aglutinara a todas las fuerzas". 11 

La acción contra el ir.iperialismo ya_nki por la unidad pol!tica -

de América Latina, era uno de los puntos planteados por el APRA. 

El representante en Honduras fue Froilán Turcios1,2 con quien -

Sandino tuvo constante comunicación. 

Las victorias de Sandino fueron frecuentes, a pesar de la 

pérdida de valientes combatientes a consecuencia de las progre-

sistas operaciones de aniquilamiento realizadas por la Guardia -

Nacional, una vez que el EDSN de Nicaragua se había constituido 

formalmente durante la reconcentración de las fuerzas sandinis--

tas en el Chipote. Sandino y sus hombres fueron denominados por 
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los marinos, "bandidos", ·"Poco después del combate de Bramadero 

el cuerpo de marinos calificó oficialmente a Sandino como 'Guerri 
13 

llero'."' 

La lucha sardinista era esencialmente anti:Urperialista y naciona--

lista, defendía la autonomía y la soberanía nacional, conside-

rándo la vía armada como el camino para llegar a la libertad: -

"!Animo, nicaragüenses~ se acerca la hora de la lioeraci6n .•• se 

acerca la hora de dar fin a la esclavitud ••. la libertad no se con 

quista con flores, sino con balazos. ,,¡,4 sandino decía de su movi--

miento: "es nacional y antiirnperialista. Mantendremos la bande 

ra de la libertad para Nicaragua y toda Hispanoamérica". 

Sandino luchó contra el enemigo invasor pero 

no contra los sectores dominantes locales. Para él, el enemigo -

inmediato era el imperialismo norteamericano: "Nuestros enemigos 

no serán de hoy en adelante las fuerzas del tirano Díaz, sino los 

marinos del imperio más poderoso que la historia ha conocido, Es 

contra ellos con quienes vamos a combatir •.. " 15 Pensaba que su 

lucha en Nicaragua terminaría una vez que los in 

vasores se retiraran del panorama,. nacional. Fue su gran equivoc~ 

ción, que pag6 con su propia vida. Expulsar a los yankis de Nic! 

ragua fue su meta; inicialmente luch6 por levantar el movimiento 

liberal.y condenó siempre a los liberales que vendieron su patria. 

Sandino nunca dej6 de ser un liberal patriótico, lo manifiesta· 

a voz llena, el 26 de agosto de 1924: 

''Los liberales puritanos y de honor, o sea los que no 
vendieron sus armas, ni reconocieron a Adolfo oíaz a cam 
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bio de puestos pdblicos .•. jamás permitirán la divi 
si6n del partido en. las pr5ximas elecciones, por-= 
que serta_ permitir el triunfo de los conservadores, 
cosa que deben evitarla todos los patriotas, Noso 
tros ·permaneceremos en armas, mientras el gobiern~ 
sea _conservador1 y entregaremos las armas solamente 
a un gobierno liberal aun cuando no seamos partida 
riosdeél .... " 16 -

Desde la victoria de Sandino en El Bramadera el 27 de febr~ 

ro de 1928 1 poco se sabe de él, debido a la renuncia del director 

de la revista ARIEL, Froylán Turcios,difusor del sandinisrno. La 

revista "era el enlace entre Sandino y los que deseaban enviar ar 

mas y hombres a Las Segovias por la ünica ruta posible de Hondu--
17 ras" • El silencio sobre sus acciones, fue cubierto por una fal 

sa alarma sobre su muerte, difundida por la prensa reaccionaria, 

tratando de borrar su imagen. sandino privado del mundo exterior 

opta por recurrir a los gobernantes latinoamericanos 

en busca de a~oyo. El 6 de marzo de 1929 escribe al Pre 

sidente Hoover de los Estados Unidos; igualmente al Presidente R~ 

mero Bosques de El Salvador. 3 Hip6lito Irigoyen de Argentina el -
' 

12 y 20 de marzo. En enero de ese año hab!a escrito al Presiden-

te de México Emilio Portes Gil, solicitándole un permiso para vi-

sitar su pa!s y una entrevista. De todas estas cartas la ünica -

que tuvo respuesta fue la del Presidente de México otorgando el -

permiso. 

Sobre las cartas de Sandino a los gobernantes latinoamerica 

nos .recalca el escritor periodista Gregario Selser: 

"Sandino debi6 haber proyectado la lucha militar al pla 
no políticor debi6 asegurar la supervivencia de su ge[ 
ta mediante la exposición de un programa integral de -
reivindicaciones sociales, con objetivos mediatos e in 
mediatos, que trascendieran su propia persona o la ce[ 



tingencia de un desastre militar. Esto suponía a 
su vez, la adopci6n de un plan de lucha que con-
templara el previsible cambio de táctica del impe 
rialismo .. ~ 1 pero equivocadamente optó por recu--= 
rrir a loa gobiernos latinoamericanos, con resul-

tados negativos.''·¡¿ 

39, 

Sandino alerta a los gobiernos de América Latina acerca del peli

gro que implicaba el proyecto de construcci6n del canal Interoceá 

nico a través de Nicaragua; era la entrega a los norteamericanos; 

plantea la necesidad de unir a América Latina. "Somo noventa 

millones de hispanoar.tericanos y s61o debemos pensar en nuestra --

unificaci6n y comprender que el imperialismo yanki es el más bru

tal enemigo que nos amenaza ••• Por eso es ~ue para formar un FREN 

TE UNICO y contener el avance del conquistador sobre nuestras pa-

trias, debemos principiar por darnos a respetar en nuestras pro--

i "19 p as casas... • 

El movimiento de Sandino fue reconocido y apoyado por la -

Internacional Comunista (Comitern), a través de la Liga Antiimpe-

rialista en diferentes ciudades: una de sus filiales, la de Nueva 

York, emprendi6 una vigorosa campaña contra la intervenci6n en Ni 

caragua (entre los que se conta::ia su hermano Sócrates), y el Comi 

té "Manos Fuera de Nicaragua" en México. ::a comunista venez o-

lana Gustavo Machado trabaj6 con el representante de Sandino, Pe-

dro José Zepeda, 20 "a Sandino le agradaba el apoyo comunista ". 

Intelectuales y escritores de diferentes paises se interes~ 

ron por la causa de Sandino y los patriotas nicaragüenses busca--

ron la forma de colaborar y apoyar su movimiento: Gabriela Mis-

tral en Chile, Joaqu1'.n Garc1a Honge en Costa Rica, José Carlos ll~ 

riártegui en Pera. " Des'.!e J.bscQ el VI Congreso M.!ndial del Canintern, reu 
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nido en 1928, envi6 sal,.udos a los obreros y campesinos de Nica-

ragua y al ejército del General Sandino; en Frankfurt, Alemania, 

en el Primer Congreso Internacional Antiimperialista se dieron 

debates con delegados sandinistas. En China, las tropas del 

Kuomintang entraron victoriosas en Pek!n llevando en alto un 

enorme retrato de sandino 1121 en 1928. 

Los esfuerzos que Sandino hace en los Gltimos meses de 1928 

y principios de 1929 en pos de la solidaridad internacional ce--

rresponden al ferviente deseo de forjar la unidad hispanoameric~ 

na y quedan plasmados en el documento "Realizaci6n del supremo 

sueño de Bol!var". Este anhelo se refleja en la carta enviada -

al presidente de Argentina (Irigoyen) en la que Sandino propone 

celebrar una Conferencia Continental; y que se inicia en los si-

guientes términos: 

''me cabe la honra de poner en su conocimiento, en 
nombre del Ejército Defensor de la Soberanía Na
cional de Nicaragua y en el mío propio, que nue~ 
tro ejército tendrá el honor de proponer a los -
gobiernos latinoamericanos y a los Estados Uni-
dos, la celebración de una conferencia en Buenos 
Aires entre los representantes de toda América y 
yo como representante del Ejército Autonomista .. 
. •. Esa conferencia tendrá por objeto la exposi
ci6n del proyecto original de nuestro ejércica••.

22 

El proyecto consta de 44 puntos en su original, cada uno de los 

cuales está encabezado con "La Conferencia representante de -

los 21 Estados integrantes de la Nacionalidad Latinoamericana ••• " 

El proyecto plantea inicialmente la abolici6n de la Doctrina -·· 

Monroe y el establecimiento de una sola nacionalidad denominada 

"Nacionalidad Latinoarrericana". Estos estados declaran constit:uída la -

corte de Justicia Latinoarrericana que tenga caro sede el territorio centroaner!_ 
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cano por ser éste el punto.estratégico para la defensa de la sobe 

ran1a nacional latinoamericana. 

Sobre la organización del ejército, el proyecto acuerda pr~ 

ceder a la organización inmediata de un ejército compuesto por --

5. 250 ciudadanos pertenecientes a la clase estudiantil entre 18 

y 25 años; profesores de Derecho y Ciencias Sociales. El ejérci

to constituiría la base fundamental de los efectivos con sue con

tar1a la nacionalidad latinoamericana, para la defensa y el soste 

nimiento de su soberanía. Plantea que cada país deberá proporcio 

nar 250 ciudadanos para la constitución del ejército, y que cada 

gobierno aporte una cantidad en dinero, fija, para el sostenimien 

to de la base del efectivo de las fuerzas de mar y tierra de la -

Alianza Latinoamericana, la que constituye al propio tiempo una -

representación simbólica del acuerdo existente entre los ·21 Esta

dos, así corno su decisi6n por cooperar conjuntamente a la defensa 

de los intereses de la propia nacionalidad latinoamericana. 

Respecto al Canal Interooceánico, en el mismo documento San 

tino afirmaba gue la dnica caracitación para realizar las otras -

de apertura del canal y la construcci6n de una Base Naval en el -

Golfo de Fonseca en territorio Centroamericano -así corno toda 

otra obra que implique una utilidad coman para los 21 Estados-, -

en la Nacionalidad Latinoamericana, El tratamiento que se dará a 

los Estados Unidos resrecto al canal, se hará mediante un comité 

de banqueros latinoamericanos ~ue se encargará de la cancelaci6n 

de:; contratos existentes entre Estados Unidos y los Estados Latino 

americanos, y los derechos que éstos tengan sobre el Canal de Pa

namá, Propone una investigación mínima sobre los daños en vidas 

e intereses a Latinoamérica, durante las invasiones y ocupaciones 
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de los Estados Unidos y la inmediata desocupaci6n, de los estados 

intervenidos. Evitar que el capital financiero norteamericano p~ 

netre en los Estados Latinoamericanos a través de investigaciones 

u otras formas. 

Propone Sandino un intercambio met6dico de estudiantes den

tro de la Uacionalidad Latinoamericana y la donaci6n de becas pa

ra tal caso. La Alianza Latinoamericana a trav€s de la Corte de 

Justicia Latinoamericana y las fuerzas de mar ~' tierra adoptara -

el lema de Vasconcelos "Por mi raza hablara el espíritu". La -

sede concedida a la Corte de Justicia llevará el nombre de Sim6n 

Bolivar en honor al prócer de la independencia latinoamericana. -

En caso de agresi6n, los Estados Latinoamericanos procederan una

nimamente a expresar su protesta oficial contra la o las poten--

cias agresoras. Sandino concluye argumentando que con tal proye~ 

to, se propone afrontar la soluci6n a los ~roblemas y más que na

da la ansiada "Alianza Latinoamericana" y no una "Confedera--

ción" de los 21 Estados, que asegure la libertad y soberanía de 

América Latina, amenazada por el imperialismo, para cum~lir con -

el gran destino de la nacionalidad latinoamericana. 

El documento fue firmado por Sandino el 20 de marzo de 1929 

en el Chipotón, Las Segovias, Nicaragua. 23 La carta que contie-

ne este proyecto no fue contestada ~ fue dada a conocer s6lo mu-

chas años después por la prensa de Buenos Aires en "La. Na.c.i.6n". 

El primero de enero de 1929 toma posesi6n de la presidencia 

en Nicaragua el General José Mar!a Moneada y el 6 de marzo de 

1930 se firma el Tratado Esguerra-Bárcenas -Meneses mediante el 

cual Colombia obtiene la posesión del Archipiélago de San Andrés 
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y Providencia, islotes }' cayos adyacentes, Juan Bautista sacasa 

llega a ITashington como Ministro Plenipotenciario de Nicaragua. 

Mientras tanto, Sandino decide ir a México con el pro??6sito de -

o~tener una ayuda sustancial. 

El viaje de Sandino a México fue apresurado debido a la --

desfavorable situaci6n por la que atravesaba, ocasionada por la 

renuncia del más destacado representante en el exterior, Froylán 

Turcios. La ruptura definitiva aconteci6 después de las eleccio 

nes presidenciales cuando el General Sandino propone por escri

to a Turcios su plan, de unir al partido de los trabajadores con 

algunos elementos disidentes del Partido Liberal en apoyo a una 

Junta Gobernadora que él proclamaría y que encabezaría Pedro Jo-
24 

sé Zepeda La carencia de alimentos, medicinas,casas de campaña 

para su ejército, etc,, fue otra de las causas que afect6 su es-

tabilidad. Sandino llega a México el 2 de junio de 1929 acampa-

ñado por su comitiva de carácter internacionalista, su Estado Ha 

yor, conformado por Augusto Farabundo Martí de El Salvador; Gre-

·gario Urbano Gilbert, dominicano; Esteban Pavletich, peruano; J~ 

sé Paredes, mexicano; Trancruilino Jarquin, nicaraguense; Rubén 
25 

.ZU-dila G6mez, colombiano. En !léxico se incorpor6 su hermano 

S6crates Sandino Tiffer. Su viaje propici6 confusión; "los paí-

ses centroamericanos vieron pasar a Sandino casi en secreto, los 

gobiernos en suposici6n de que huía abandonando su causa, le fa-
26 

cilitaron todos los medios para su tránsito." 

El periódico El Mache.te del mes de junio de 1930, 6r-

gano difusor de Partido Comunista Mexicano, expresaba: "5 mil d~ 

lares situados en la Legaci6n de México en Honduras para los más 

indispensables gastos del traslado del General Sandino y su Est~ 
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do Mayor constituyeron la primera expresi6n tangible de la "coo 

peraci6n desinteresada del gobierno azteca". En una carta en-

viada por Sandino al Dr. Pedro José Zepeda, el 25 de enero de --

1930 desde Mérida, hac!a referencia al empréstito de 10 mil d6la 

res hecho por el presidente Portes Gil por conducto de José Pare 

des, de los cuales recibi6 ünicamente la mitad dese~uilibrando -

los gastos previstos. "No se nos proporcionó toda la cantidad 

aceptada y apenas se nos prestaron 5 mil d6lares, y esto dio mo-

tivo a grandes transtornos para la llegada de nuestros compañe--
27 

ros a esta ciudad". 

En !léxico hab!a una atm6sfera de conmoci6n sobre Sandino, 

entre las masas populares, por el deseo de conocerle cuando lle 

gara a la capital. Sandino recordaría aquel momento: 

''Mientras tanto la prensa contribuía a convertir en un 
pleito de perros y gatos el asunto de mi representa-
ci6n ... ; por un lado, Farabundo Martí con los camunis 
tas; por otro, Pavletich, can los apristas y De Pare~ 
des que resultó un zángano y mentiroso ... , fue el cau 
sante directo del enredo. La verdad es que al presi~ 
dente Portes Gil no le di~eron que yo solicitaba ayuda 
militar y económica de M~xico, sino asilo ... Era tal 
mi desesperación por las c1lumnias que me levantaban, 
debido a las intrigas de 10s comunistas, apristas y -
otros grupos revolucionarios, que expulsé de mis fi-
las a Martí, Pavletich. y De Paredes, diciéndoles que 
no les quería volver a ver jamás. Inmediatamente es
crió! una larga y detallada carta al presiden te Por-
tes Gil pidiéndole su respuesta definitiva y que me -
dejara regresar a mis montañas ... En los primeros 
días de febrero de 1930 el señor presidente me reci-
bi6 en entrevista especial .•• me manifestó muy amable
mente que el gobierno de México nunca había tenido ni 
podía tener intenciones de ayudarnos para la guerra -
porque era un problema internacional muy delicado in
tervenir en la política interna de otro país. 1~ 8 

En 1930 el Partido Comunista Mexicano a través de su peri~ 

dico hac!a toda una campaña contra sandino. con declaraciones del 



Comité Central del Partido: 

''Ultimamente, al sefialar nuestro partido la acti
tud del guerrillero nicaragUense ante el gobier
no de México y ante otros agentes del imperialis 
mo, como una franca traición a la lucha del pro~ 
letariado revolucionario ... nuestros cargos son: 
1. que Sandino faltó a su compromiso con el Par
tido comunista ... que consistía en denunciar pú-
blicamente al gobierno de México como contrarre
volucionario, traidor a la clase obrera y campe
sina e instrumento del imperialismo yanqui; 
2. que al volver Sandino a Nicaragua con la ri
dícula ayuda material que Portes Gil le propor-
cionó a cambio de no hacer las declaraciones con 
tra el gobierno, su lucha ya no es una lucha an~ 
tiimperialista, sino una simple pugna interbur-
guesa de las fracciones que se disputan el poder 
en Nicaragua; 3. que el Dr. Zepeda ha sido el -
mejor instrumento mexicano •.. para llevar hábil-
mente a Sandino aprovechando sus vacilaciones y 
ambiciones de caudillo pequeño burgués, a una po 
lítica de componendas y compromisos con el go- -
bierno de México y, por su conducto, con el go-
bierno yanqui ... ••

29 
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Farabundo Mart! presenta al Comité Central Ejecutivo del -

Socorro Rojo Internacional un escrito con fecha 22 de febrero --

de 1931 en el que describe el detalle de su exilio: 

''En Nicaragua est& el poder de Moneada, agente del 
imperialismo yanqui, a quien combatimos desde Las 
Segovias, cuando Sandino estaba apoyado por las -
organizaciones antiimperialistas revolucionarias, 
antes de que Sandino traicionara al movimiento an 
tiimperialista mundial para convertirse en un caÜ 
aillo pequeño burgués liberal con aspiraciones a
gobernar Nicaragua dentro de:los modelos semifeu
ctales y semicoloniales. 11 

30 

En México tres fuerzas quer!an canalizar a Sandino: l. la 
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fuerza de un frente coman anciimperialista de todas las clases -

que, propuesta por Zepeda, aconsejaba a Sandino moderaci6n en las 

negociaciones con el gobierno mexicano, 2. El partido peruano, 

Alianza Popular Revolucionaria Americana APRA . 3. la Interna--

cional Comunista. 31 Sandino se sostenía en su lema "ni e¡¡trema 

izquierda ni extrema derecha"¡ rehus6 someterse a los dictados -

comunistas, hasta '!lle.el Comit!i "Manos fuera de Nicaragua" di-

rigido por Machado se le volte6 a Sandino. 32 En el mes de ju--

nio de 1930 "El Machete" hab!a publicado un extra sobre Sandi

no titulado "la traici6n de Auqusto C1isar Sandino". 
Sandino tuvo especial cuidado en rrezclarse en los asuntos inter--

nos del Partido O:mmista y del APM por lo que e¡¡puls6 a los dos representan 

tes de estos partidos que femaban parte de su Estado Mayor. De Farabundo 

Martí decía Sandino: 
''Tuve que expulsarle del ej~rcito por haberme querido 

enmarañar en México en un enredo con los comunistas 
que me costó muchos dolores de cabeza. Después con
tinuó dedicándose a esas actividades por las que fue 
fusilado en El salvador ... ; realmente, yo nunca tuve 
ninguna disputa ideológica con él, pero por su re-
beldía no supo comprender ~.is limitaciones de mi

3
!i

si5n en México, ni su categoría de subordinado.'' -

De Esteban Pavletich, comentaba: "joven de nacionalidad peruana 

aunque de origen europeo ••• vino en nombre de la intelectualidad 

de Perü. Desgraciadamente des~ués estuvo a ~unto de enredarme -

en asuntos del APRA ••• y en Mérida tuve que expulE:arle del ejérc!_ 

t 
34 

o. 

En una carta de Sandino dirigida a Alemán Bolaños anotaba: 

"ni extrema derecha, ni extrema izquierda, sino Frente Unico es 

nuestro lema ••• ". El compromiso de Sandino era de liberaci6n na 
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cional, causa por la cua1 deja de lado las ~repuestas de los comu 

nistas mexicanos, cu~o Comité Central discutió la necesidad de -

que sandino adoptara una actitud definida ante el gobierno áe Or

tíz Rubio. Aprobó su resolución del 22 de febrero de 1930 que en 

su parte sustancial decía: 

''Usando de su prestigio antiimperialista en el país, 
en el continente y en el mundo, Sandino debe denun
ciar al go8ierno contrarrevolucionario, acusándolo 
publicamente, primero, de Haberse prestado a servir 
de instrumento al imperialismo para poner término a 
la lucha de Nicaragua ... , segundo, estar tratando -
de aplastar al movimiento obrero campesino de Méxi
co ••• Al mismo tiempo, debe denunciar el papel aue 
juega M'xico, como instrumento de washington ... ''JS 

Sandino no aceptó la propuesta. 

Algunos comunistas se convirtieron en enemigos 

de Sandino, "el más enconado de los partidos fue el Partido Com~ 

nista Mexicano, enseguida convertido en abanderado del antisandi-

nismo con su secretario general Hernán Laborde, a la cabeza, y el 
' periódico "El Machete" como órgano de difamación, después de 

36 los primeros alborozos." 

El 29 de enero de 19 30, tuvo lugar en l!éxico, la ansiada e!!_ 

trevista de Sandino con el Presidente Portes Gil. Lo Gnico que -

obtuvo de su visita a México, fueron dos ametralladoras de mano. 

Desde Mdrida organiza su regreso a Nicaragua, tomando las debidas 

precauciones ayudado por el servicio secreto mexicano; sale a Ve-

racruz, de allí a Guatemala, El Salvador y Honduras con el nombre 

de Crescencio Rendón. Llega a suelos segovianos en Nicaragua, 

en los QltimOs d!as de mayo. 

Durante la ausencia de Sandino de Nicaragua se presentaron 

brotes de inestabilidad dentro de su ejército: algunos pensaron 
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suspender la lucha hasta recibir nuevas 6r¿enes de Sandino; con 

la expectativa de la baja en la combatividad tanto dentro como -

fuera de Nicaragua, algunos grupos sandinistas emigraron hacia -

Honduras. Para entonces ya se había conformado la Guardia Nacio 

nal compuesta por nicaragüenses a cambio de la Constabularia Na

cional. Las tropas de la guardia utilizaban las mismas tácticas 

de guerra de Sandino: los soldados sandinistas se enfrentaban a 

sus propios hermanos, y los ataaues de la guardia eran más vio-

lentos y con armamento superior. 

Al retorno de Sandino, "diarios y revistas se ;1abían con--

vertido en reducto sandinista ••• En Washington, la filial lo-

cal Antiimperialista Panamericana había organizado manifestacio

nes, que en una oportunidad se tradujeron en des6rdenes ••• "37 ; -

mientras tanto, en Nicaragua, se llevaba a cabo las elecciones -

supervigiladas por la Marina. Y el triunfo otorgado a Moncada,

quien de inmediato hizo campaña para su reelección. 

Sandino se opuso rotundaroente a la supervisión cie las elec 

ciones por los norteamericanos por considerar tal hecho como una suje--

ci6n de la soberanía nacional a una nación extranjera. El 6 de 

noviembre de 1932, Sacasa triunfa en las elecciones 

contra Adolfo Díaz. Fue un año de acción mili--

tar para Sandino y su ej~rcito; en marzo se habían iniciado las 

gestiones para calmar las diferencias entre Sandino y quienes -

respondían o no a los intervencionistas. 

La intervenci6n norteamericana en Nicaragua se convierte -

en noticia internacional que despierta las críticas y protestas 

por los acontecimientos ocurridos en ese país; esto trae como --
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consecuencia discusiones al interior del c:obierno de los Estados L'nidos; el 

p:ropio Stiroson y el Corrandante de la Infantería de !'arina se ?lantean el pro-

bleira a raíz de la aparici6n de una serie de libros y comunicados 

contra el ir:;'erialisro anarecidos en 1928. la ''Liqa l\ntiinrerialista i\ortear:e 

ricana", a'!Cyada eor los Corunistas,. hizo rranifestaciones núblicas :iara ?ro-

testar contra los Infantes de !larina '.! recOC'er fondos ,,ara r-edicina destinadas 

a las tror>as de Sandino. 39 ros años de 1931 v 1932 fueron de constantes enfrenta . - -

mientes los nortear.ericanos i.rrrlantaron una casta núlitar donúnante con la crea-

ci6n de la QJardia Nacional, teniendo a su fa\Qr los rredios de corrunicaci6n y 

un fondo destinado para la núlitancia. 

2,3, Establecimiento de la Guardia Nacional 

En 1932 la Infantería de Harina había logrado desarrollar una 1-uerza ar 

nada caraz y discii;ilinada en fücaragua. Para mantener el orden se les di6 un 

salario nás alto que el de cualqÜier trabajador' los uniforr.es, los servicios 

nédicos y la comida hacían res atracti\Q el alistamiento; era necesario tanto 

para los Estados Unidos CCll'O para el !1rorio c¡obierno de Nicaragua fortalecer 

a la guardia, anpliar el nlimero de elerentos hasta el punto '!lle se redujeron 

los requisitos para inc:rresar a ella. 

Los Estados Unidos perseguían varios objetivos con la crea--

ci6n de la Guardia nacional: 

Instalar una guardia militar disci~linada, bien entrenada y 

equipada; establecer el orden interno mediante la supresi6n de 

todos los levantamientos dirigidos contra el gobierno. r:ntre 1927 

y 1932, el propósito sobre la Guardia. ~'acional .condstía en derrotar a los pa

triOtas saniinistas, así ccr.o, transfcrrnar a las Fuerzas l'.nradas de llicaragua 

en una fuerza J.:'OlÍtica dedicada. a di!fender el orden constitucional y a 
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. . . ·. . . 39 
,, .. ~.:urcizar la re ali zaci6rr de elecciones libres. 

por 

Sobre la situaci6n militar de la Guardia Nacional -cor.i;iuesta 

infantes el~ marin~"- ·. fr.ente a Sandino, el general Me. Ccy afirmaba: 

. ' ',. -

"Las fuerzas d~ sandino .tienen la ventaja del idioma 
legal, 'un conoc1mie"nto completo del terreno, de la 
ayuda, especialmente e~ duanto a informaci6n, y de 
personas algunas de las cuales simpatizan con Sandi 
no, en tanto que otras consideran favorable para sÜ 
propósito político inmediato el que continúen sus -
operaciones, o no se atreven a provocar la reacción 
hostil de los bandidos al darle información o ayuda 
a nuestras fuerzas ... " 

40 

El problema del idioma desfavorecía a los militares norteamerica--

nos: la incomunicaci6n los distanciaba de los 

campesinos y trabajadores nicaraguenses; a los jefes de la Infan-

teda de Marina se les dificultaba la comunicaci6n con el Presidente 

Moneada y su contacto se hizo mediante terceras personas, entonces 

se escogi6 a Anastasia Somoza García por su flu!do inglés y la --

gran simpatía que inspiraba a los j~::s norteamericanos; Somoza -

desempeñ6 el papel de asesor y consejero y fue el primer nicara--

guense jefe de la ~ardia Nacional, nombrado el lo. de enero de -

1933, antes de él hubo S jefes norteamericanos. 

Desde 1929 se presentaron algunos conflictos entre el Depa~ 

tamento de Estado y el presidente !·!ancada ocasionados por el pre-

supuesto de la guardia a raíz de la propuesta del presidente que 

planteaba reducirlo al igual que el nfunero de reclutas. Fueron -

serias las protestas del comandante norteamericano de la guardia. 

Los infantes de marina se disgustaban enormemente al tener canee! 

miento de que sus sueldos se iban a reducir en un 20%, contestando a M:mcada: 
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"Esto es sólo una rarte de la poll'.tica para destruir a la Guardia. 

Sin pedirle a los Estados Unidos ~ue retire a los infantes de mari 

na asiGnados a la Guardia, eliminan a ésta al no suministrarle fon 

dos y as1 le echa la culpa de su muerte a los Estados Cnidos y al

canza su f1n: al sustituir a los infantes ~e narina norteamericana 

por nicaraguenses, escogidos rersonalr.iente por 1\1." La guardia g~ 

rantizaba la estabilidad a los Estados Unidos, el establecir.iiento 

del aparato rerresivo los afianzaba el ooder en este pa!s, 

Para l'lashington, la guardia tendría que ser siempre una constabulary. 

La oposici6n y repudio a los invasores por el pueblo nicara-

guense, los gastos y pérdidas en la guerra contra sandino debido a 

los err6neos cálculos del gobierno al estimar que esa guerra sería 

de semanas, determin6 en 1933 el retiro de los invasores del te

rritorio nicaraguense. Los guardias se sentían aniquilados y sin 

incentivo, puesto que peleaban en un terreno que no era el suyo, 

sin ningún sentimiento de lucha, totalmente opuesto al Ejército De 

fensor de la Soberanía Nacional de Nicaragua. 

La belicosidad de sandino apresurabas las graduaciones en la 

Academia Militar hasta el punto de que aquéllos que debían tomar 

clases de 8 a 9 meses solamente lo hicieron por dos. El lo. de 

enero de 1933, se traspasaron los altos mandos a nicaraguenses, 

una vez que toma cargo de la presidencia Juan B. Sacasa. F.l gene

ral Matthews traspaso el mando a la guardia de Anastasia somoza. 

En este mes, los infantes se habían salido de nicaragua y la guar

dia quedaba sin el respaldo de la aviaci6n, la marina y armas de 

alto calibre. 

La Guardia nacional represent6 para Somoza, la llave de en--
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trada en la participación.económica ·y política de Nicaragua. "Som9_ 

za entendió desde el primer momento que tendría que lograr que esa 

fuerza no llegase a ser nunca nacional sino personal .. , "41 . La 

Guardia Nacional contribuyó a la consolidación de la dictadura so

mocista, fue su punto de apoyo y fiel servidor por muchos años. 

Para neutralizar a Sandino 7 evitar nás ?érdidas, la Guar-

dia llacional y el Gobierno deciden negociar la paz poniendo como 

intermediario a Sofon!as Sal~atierra, r.;inistro de agricultura y 

trabajo. El Acuerdo t.abía sido estudiado con anterioridad --

por el "Grupo Patriótico" formado en 1932 por liberales y con

servadores entre ~uienes se encontraba Fedro Joac;u!n Chamorro. -

Basados en el "Acuerdo de Paz" presionaron a Sandino; Salvatie~-

rra les solicita su disposición para dialogar con una deleg~ 

ción compuesta por representantes de los partidos y el Gru~o Fa-

triótico. 

La carta enviada a Sandino afirmaba entre otras: " ••• si---

guiendo los partidos en camino de buena voluntad, las Directivas 

Liberal y Conservadora han ace~tado el env!o de una comisión·con 

junta a conferenciar (sic) con el General Sandino •.• " 

El 6 de enero de ese año Sandino responde a Salvatierra 

aceptando recibir a la dele~ación mediadora: 

''no tenemos inconveniente de aceptar la comisi5n con-
junta de los interesados en la pacificación de Nicara 
gua, siempre que traigan la delegación oficial del g~ 
bierno que desea legalizarse como gobernante de la r~ 
pública •.. " 

" ..• Partiendo de la posibilidad de un entendimiento 
patri6tico, hemos designado nuestros delegados ... a 
quienes hoy mismo enviamos ... ''~ 
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Posteriormente viaja a l'anagua con el !?residente y se fima (2 de f!:. 

brero de 1933) el Acuerco de oez denor.J.nado "Concierto Anr.onioso, cue sentaba . . -

las bases para la paz de Nicaragua: cese inr..e-

diato de todas las hostilidacies; total amnist1a para tocios --

los guerrilleros y desarme rarcial cie los hombres de Sandino. 

En el mencionado convenio, los delegados del General San dino y 

de los partidos, reconocen ci.I:lentar la ~az en el territorio de la 

República, mediante la dedicación fruct1fera del trabajo de los -

hombres que nilitaban al mando cie Sandino, y el abandono de sus ªE 

mas. Se tornaron corno medidas, la a:r-.plia arnnist1a a todos los in-

dividuos del ej€rcito sandinista que depusier las armas, inclu-

yendo a cien hombres -escogidos por Sandino dentro de los más ca 

.nacitados- que pod1an portar las armas temporalmente, !?ara el 

resguardo de la zona del terreno baldío, en que tendr!an derecho 

de fincarse y laborar todos los que hubieran pertenecido a la gu!:_ 

rrilla. 

Para representar a la autoridad administrativa y militar 

del gobierno de la República en los departamentos comprendidos en 

la zona destinada a las labores del ej~rcito, y para recibir las 

arr.ias de €stos, el Gobierno nombrará como delegado a don rofon!as 

Salvatierra; mantendrá en todo el 9aís y especialmente en los de

partamentos del norte, por el t~rrnino de un año, trabajos de 

obras públicas, en los cuales tendrán colocación los combatientes 

de Sandino. 

El General Sandino procedió a la entrega de las armas, el -

2 de febrero de 1933, en presencia del Coronel Reyes y de la 

cuardia Nacional. 
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Tanto el presidente Sacasa como Somoza no estuvieron con

tentos con los puntos del Acuerdo, pero aceptaron para terminar 

con la guerra que en el fondo no eran capaces de continuar ni 

económica ni militarmente. Fueron frecuentes, sin embargo, los 

ataques contra las fuerzas sandinistas, creando tensión entre 

Sandino, Sacasa y Somoza, tensión que culminó con el asesinato 

del general Augusto César Sandino, propiciada por Somoza García, 

el 21 de febrero de 1934, después de una cena a la que había si-

do invitado por el propio Sacasa. 

"La misma noche del asesinato de Sandino, dos mil guardias 

cayeron sobre los moradores de la cooperativa de Wiwilí, extermi 

nando a 300 colonos entre los que se encontraban mujeres y niños 

••• El exterminio de los seguidores de Sandino concluyó el 5 de 

mayo de 1934 cumpliendo así con la 'operación limpieza' ordena 

da por el general Somoza García" 43 • Años más tarde, Somoza se-

ría ajusticiado por el joven poeta Rigoberto López Pérez. 

Los norteamericanos se retiraron de Nicaragua, pero deja--

ron constituida la Guardia Nacional aliada a los sectores domi-

nantes. Desde el asesinato de Sandino, gobierno en Nicaragua 

la familia Somoza, que inicia con Anastasio Sornoza García. 

2.4. Instauración de la Dictadura Militar Somocista 

Con el propósito de llegar a la presidencia, Somoza comien

za a eliminar los obstáculos que impidieron sus ambiciones¡ Sand~ 

no constituía su mayor tropiezo, por lo que decide deshacerse de 

él. Los años posteriores a su asesinato fueron de constante per

secusi6n a sus seguidores; su nombre qued6 vetado por el gobierno, 
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aumenta la represi6n y se fortalece más a la Guardia Nacional. 

Somoza García se beneficia de la debilidad del gobierno de Sacasa, 

factor importante para su ascenso. Entre Somoza y Sacasa se ini-

cia una campaña de recriminaciones: el primero utilizando la dema 

gogia con el pueblo, mientras Sacasa reprime todo brote de incon-

formidad. 

En 1937, Sornoza llega a la presidencia. El elemento más im 

portante que le asegur6 su estabilidad en el poder fue la Guardia 

Nacional; una vez Presidente Somoza, dota a la Guardia de privil~ 

gios dándole mayor seguridad. 

"Se ampliaron las funciones de la Guardia Nacionali con .. -
trol sobre el servicio postal y sobre la irunigración y emi
gración se estrechó. El control militar sobre todas las im 
portaciones de armas y municiones fue establecido firmemen:" 
te e incluso las compañías comerciales tenían que obtener 
un servicio especial de la Guardia si querían importar dina 
mita para sus actividades. Finalmente la Dirección General 
de Sanidad fue puesta bajo control militar. 11

44 

La guardia era la única fuerza armada de la naci6n, incluía 

a los policías e inspectores de aduanas y controlaba todos los m~ 

dios de comunicaci6n. Para mejorar su equipo, Somoza impuls6 la 

creaci6n de la aviaci6n: "compr6 cuatro aviones, pero las activ!_ 

dades de esta minúscula fuerza se vieron seriamente afectadas y 

limitadas por falta de pilotos; solo había un piloto para los cua 

tro aviones."45 En 1938 se cre6 la Fuerza A~rea NicaragUense, 

FAN, y se aurnent6 el salario en un 30 y SO por ciento. Somoza hi 

za gra~des esfuerzos para desarrollar la marina nicaragüense y 

compr6 el servicio de Guardacostas a los Estados Unidos. El año de 



1938 fue un año de "paz" puesto que Somoza y la Guardia habían 

eJ<t:ermiu<>-"o a los seguidores de Sandino, 

.tei:m.inando con Pedro Altamirano, "Pedr6n", responsa'-ile de una de 

57. 

las columnas del Ejército Defensor de la Soberanl'.a Nacional de Ni 

caragua y destacado combatiente sandinista en 1937. 

En 1939, Anastasia Somoza Garcta entra a desepeñar las fun-

cienes de ?residente de la Repeiblica, y Jefe de la Guardia Nacio

nal. La Constituci6n de 1939 establecía un perl'.odo ~residencial 

de seis años sin reelecci6n. Los artl'.culos 335 y 343 se referl'.an 

a la Guardia Nacional: "La Guardia serl'.a la Cínica fuerza armada 

de la Repdblica, y cualquier otra fuerza armada quedaba automáti

camente bajo su jurisdicci6n ••• el control completo sobre la Guar 

dia fue depositado en el presidente, quien pedl'.a emitir todo tipo 

de leyes y regulaciones para la misma sin aprobaci6n del Congre--
46 

so" Una vez aprobada la Constituci6n del 39 la Asamblea se --

convierte en cuerpo legislativo sustituyendo al Congreso. Elige 

entonces a Anastasia Somoz<. García, presidente para el perl'.odo de 

1939-1947. En este perl'.odo acum~la un considerable poder econ6mi 

ca, enriqueciéndose de diversas maneras: 

11 todos los empleados eran obligados a aportar un S\ 
de su salario al Partido Liberal: exigia un tribu
to de un centavo y medio por libra de ganado expor 
tado1 obligaba a diversas industrias en rama, como
la minería y los textiles a pagar contribuciones. 
Buena parte de estos dineros eran invertidos en -
propiedades en Nicaragua, compradas casi siempre a 
la mitad de su costo real. 11

47 
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somoza, conjuntamente con su familia, inicia una capaña de 

enriquecimiento que lo lleva a figurar en 1946 como uno de los -

principales exportadores de café en su país. "En 1945 se cons-

ti tuye 'Lanica', línea aérea que con el tiempo vino a desplazar 

a la Taca, .•. de estos años es también la construcci6n de la lí--

nea naviera Mamenic Lines, lo mismo que la compañía pasteurizad~ 

ra de la Salud, Somoza y su familia se convierten, de esta forma, 

en una cuasi organizaci6n similar a las mafias italianas." 46 

En un comienzo, Somoza simpatiza con organizaciones de 

corte facista, como los Camisas Azules; luego pretende identi-

ficarse con los representantes de las corrientes populistas 

que se desarrollaban en América Latina: con Per6n, en Argentina, 

y Getulio Vargas, en Brasil, por los años 40. Las salidas pop~ 

listas en un país con un bajo desarrollo capitalista en .estos 

años eran casi imposibles; no había capacidad para dar respuea-

ta a la crisis. 

Lombardo Toledano, en esa ocasi6n Somoza hace suyas las medidas 

populistas de ese país. Funda en Nicaragua la Casa del Obrero -

de Le6n y en 1944 promulga el C6digo del Trabajo, que define co

mo fundado en el concepto de la cooperaci6n entre el capital y -

el trabajo buscando su armonioso desenvolvimiento. En un dis-

curso pronunciado el 15 de abril Somoza declaraba que el obrero 

debta desenvolverse hacia la armonía social sin permitir la lu-

cha de clases ni la beligerancia de las doctrinas ex6ticas. 

Algunos sectores obreros y de 

trabajadores en determinado ir.omento apO}'aron a Somoza. 
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Desde fines de 1943 Somoza analiza las alternativas 9ara su 

reelecci6n en 1947. · Es entonces cuando el Partido Liberal se di 

vide: la oposición estaba en contra de la reelección. Como res

puesta, Sornoza utiliza a la Guardia para arrestar a los disiden

tes, quienes constituyen el Partido Liberal Independiente (PLI). 

La oposición a la candidatura de Sornoza crece durante todo el 

año 1945, sin embargo, el dictador no renuncia a ella, por el 

contrario, fortalece la fuerza militar para garantizar su perma

nencia en el poder pero en 1946, en forma sorpresiva renunca a -

la candidatura y gana las elecciones, Leonardo Arguello. 

El nuevo presidente pone algunas limitaciones a la familia 

Somoza, pero un golpe dado por la Guardia termina con su corto -

per1odo el 26 de mayo de 1947¡ como presidente provisional se -

instala a Benjam!n Lacayo Sacasa. En las nuevas elecciones de -

1950 Somoza es lanzado como candidato de los liberales y Chamo-

rro representante de los conservadores. Pero la muerte repenti

na de Ram6n y Reyes -quien estaba como presidente- dos semanas 

antes de las elecciones permitieron que el Congreso unánimemente 

nombre a Somoza como sucesor. La Guardia vuelve a gozar de mu

chas garant1as,ernpezando por la duplicación de su presupuest~. 

Con Anastasia Somoza García, en la primera etapa de la dic

tadura militar, se solidifica la conexión Dictadura-Imperialismo 1 

utiliza al Partido Liberal Nacionalista -su partido- como 

instrumento para legalizar la dictadura bajo la careta de Demo-

cracia; cuenta con la participaci6n de los tradicionales partí-

dos Liberal y Conservador que vienen a ser puente de contacto y 

negociaci6n con la oligarquía. Se desarrolla y consolida el mo-
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delo capitalista de agroexportaci6n y con ello, el desarrollo de 

los grupos burgueses más representativos del pa!s. 

La vinculaci6n de r,icaragua al mercado mundial capi-

talista con el cultivo del algod6n, se fortalece. Comienza -

a adquirir importancia a partir de los años SO, llegando 

a desplazar en poco tiempo al café. La introducción del cultivo 

del algodón desarrolla y moderniza el capitalismo nicaraguense,

concentra la riqueza en pocas manos y acrecienta el empobreci--

miento de las masas trabajadoras. En la década de los cincuenta 

Nicaragua inicia una vigorosa expansión econ6mica basada en la -

extensi6n y exportaci6n del algod6n, hecho aprovechado por la fa 

milia Somoza, la cual funda nwnerosas empresas comerciales y de 

servicios concentrando sus intereses algodoneros en el campo de 

la comercialización. El algod6n -

requiere cierta tecnificación, se agiliza el transporte y se 

construye una nueva infraestructura. 

El algodón impulsa la industria local como el hilado, tej~ 

dos, aceites, deshilachado etc., convirtiéndose este producto en 

el polo dinámico de la econorn!a nacional. Las zonas centrales -

del Pac!fico se convierten en áreas de cultivo algodonero, con-

formándose un capital agrario moderno y acelerándose el proceso 

de expropiaci6n a los campesinos, "gracias al cultivo del algo-

d6n, la región del Pac!fico pasa a concentrar el 74% de la supe~ 

ficie regada del pa!s, el 98i de los tractores y cosechadoras y 

el 78% del uso de fertilizantes, desplazando a la tradicional re 

giOn cafetalera y ganadera del centro-norte como la principal re 

gi6n agrícola del país." 4 S 
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El algnct6n pas6 a ocupar el primer l~~ar en lao importacio-

ne~ del paío encre los años 1950 y 1953. El im~acto del 

cultivo ha sido considerado corno el sector dinámico del modo de 

producci6n capitalista en Nicaragua. Alrededor de la produc

ci6n ·algodonera se desarroll6 toda una red de CaIDinos, puertos, 
;. 
energ"'eléctrica, servicios bancarios y comerciales, que con--

virtierol\. a la zona del Pacífico en la más importante del país. 

E·]¡ cultivo reune todas las características de una empresa capi-
~ 

talista moderna: la tierra adquiere valor solamente en cuanto -

medio de producci6n, perdiendo el prestigio social el terrate-

niente tradicional, es decir, el cultivo adquiere la naturaleza 

de mercancía. La producci6n se desenvuelve en. condiciones de -

un alto grado de desarrollo de las fuerzas productivas: utiliz~ 

ci6n intensiva de maquinaria, uso de fertilizantes, control de 

uso de crédito. banc'1rio, etcétera. costo y calidad, 

Los capit¡¡les que se invierten en la producci6n, se recu-

peran incrementados o se pierden por completo flos riesgos de -

la competencia) en poco tiempo, lo que ha dado lugar al surgi--

miento de una burguesía moderna involucrada en las nuevas técni 

cas de producci6n y acostumbrada a las presiones de la compete!!_ 

b ~ . l so cia: una urgues4a empresaria . 

A la par que crecía la burguesía moderna, aumentaba tam-

bién el proletariado agrícola compuesto por aquellos que fueron 

expulsados de sus tierras y obligados a vender su fuerza de tra 

bajo. Este proletariado, a diferencia del proletariado urbano , 

no tenía la capacidad de organizarse ni de establecer vínculos 

de unidad como clase, debido a ~ue se trataba de trabajadores -



62, 

estacionales, es decir, que trabajaban tlnicamente en la época de 

cosecha del algod6n. En tiempo muerto tenían que reubicarse en 

actividades rurales en pequeñas propiedades para subsistir. Se 

disgregaban la mayor parte del año. Ocurría lo mismo con los -

trabajadores del café. 

Las contradicciones inter-burguesas fueron superadas me---

diante una larga historia de pactos y acuerdos, corno el Pacto de 

Conciliaci6n Nacional suscrito por Somoza García y Erniliano Cha

morro. Reglamentaba el acceso de la oligarquía a las institucio 

nes del Estado y le daba garantías para ejercer libremente la ex 

plotaci6n capitalista. Se denomin6 Pacto de los Generales o Pac 

to del 50 entre el Partido Liberal y el Partido Conservador¡ con 

tribuy6 a consolidar más la tiranta al mismo tiempo que garanti

zaba su continuidad, al establecerse que pod!an ser electos para 

la presidencia, familiares de:.primer grado del tirano Garc!a." 51 

El régimen a partir de Anastasio Somoza Garc!a, se caract~ 

riza por la adquisici6n de bienes en forma limitada; represi6n 

a las luchas populares¡ la continua violaci6n a la constituci6n, 

etcétera. Los reproches a la dictadura se manifestaron desde 

1943, por las anomalías en el gobierno y extravagancias de la fa 

milia Somoza. 

Las muestras de descontento fueron canalizadas por el Par

tido Conservador que con pretensiones de derrocar a la dictadura 

aprovecha el malestar general para planear levantamientos contra 

Sorno za, uno de ellos fue el 4 de. al,Jril de 19 54, auspiciado por el gen!!. 

ral Chamorro y estimulado por el gobierno costarricense del pre

sidente Figueres. La operaci6n no·tuvo éxito y Somoza sale 
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fortalecido. La oposici6n burguesa y pequeño burguesa comprome

tida en el atenta to· tiene que salir del país. 

La finalizaci6n del auge algodonero a partir de 1955 rompe 

la unión entre las diversas fracciones de la burguesía y origina 

el descontento de amplias capas de la poblaci6n. Sectores del 

Partido Conservador pasan a la oposici6n dando lugar a una nueva 

corriente anti-somocista, democrática y antiimperialista en el 

seno de la intelectualidad. Se abre un periodo de crisis polít~ 

ca que lleva en cierta forma a los inicios de la descomposici6n 

de la dictadura. La crisis es ocasionada por la constante repr~ 

si6n y el vandalismo somocista.en el orden administrativo, unido 

a la explotaci6n de los trabajadores, tanto del campo como de la 

ciudad, fue lo que gener6 constantes protestas en todo el país. 

El cultivo del algod6n determin6 cierta estabilidad econ6-

mica, pero a su vez en lo político contribuy6 a agudizar la in-

conformidad contra el régimen tanto por parte de algunos sectores 

de la burguesía como del pueblo en general. No es casual que en 

esta década se ajusticie a Anastasio Somoza García, 21 de septie~ 

bre de 1956. 

La oposici6n a través del Partido Conservador creci6 como 

respuesta al desmedido monopolio que a partir de los años 50 

Somoza ejerci6 sobre las ramas comerciales e industriales, afec

tando incluso a la misma burguesía; la oposici6n acttla Mbilmente logrando 
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que las masas populares tararan una actitud anti-somocista, orien 

tada por ellos,. a falta de una direcci6n revolucionaria en esos 

momentos. 

En el orden econ6rnico, en Nicaragua se constituyeron di--

versos grupos alrededor del café y el algod6n: el Grupo Calley -

Dagnall, grupo econ6rnico cafetalero y el Grupo Sanie, que se -

aglutina alrededor del Eanco de Nicaragua, representa la fusi6n 

de fuertes intereses agrícolas, -principalmente algodoneros de 

occidente- con sectores industriales de la capital y también -
52 de occidente ; se le conoce también como "Banco Liberal". El 

Panco nicaraguense funciona corno una instituci6n financiera de 

los platatlores del algod6n de Le6n, Chinandega, J.!anagua; es de

cir, surge corno un grupo regional que después se va extendiendo 

a diversas actividades corno comercio, almacenamiento, indús--

trias, medios de comunicaci6n masiva, educaci6n, publicidad, et 

cétera. 

El Grupo Eanco de América, Banarnérica, nuclea los intere-

ses de la oligarc;uía granadina, conocido tarnLién como "Banco --

Conservador". Ee proyect6 originalmente como una entidad banca 

ria de tipo tradicional comercial, 

para financiar actividades primordialmente agropecua--
·53 

rias ; el Grupo Sornoza, llamado por el comandante Jaime .. 
~:eelock, "el Grupo de los dados cargados", representa una serie 

de estructuras de fraudes por la riqueza incalculable que han -

logrado acumular a lo largo de 4 años". Se convirti6 en un gr~ 

po con una riqueza fabulosa,obtenida por medios extra·econ6mi-

cos en forma de acurnulaci6n primitiva de capital. "La fabulosa 
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acumulaci6n de ric_:uezas de la familia Somoza, ci•,rra con su impresic::_ 

nante infraestructura, el círculo de poder político, militar, y -

del no menos importante poder de sicarios. locales del imperialis-
u54 mo que centralizan los Somoza. · 

La dictadura forja las condiciones que llevaron a la crea-

ci6n de una direcci6n política revolucionaria, iniciándose de es-

ta forma una etapa de ascenso revolucionario en Nicaragua. 

Despu!!s del ajusticiamiento de sm.oza García, el poder adquiere un 

perfil drástico al ser asumido por ous hijos 

quienes ocupaban puestos claves en la política y la Guardia Nacio 

nalj Anastasio Somo za Debayle, "Tachi to", era jefe interino de la 

Guardia Nacional y Comandante de la Fuerza Aérea nicaraguense¡ --

Luis Somoza Debayle, medio hermano de Sornoza García ocupaba una -

curul en el Congreso, era político y fue el escogido en el Congr~ 

so para ocupar la presidencia (30 de septiembre de 1956) eJ:· resto c1el · 1 

tiempo que le esperaba il su padre; 

rango de Mayor de la Guardia Nacional. 

José Somoza llevaba el --

Los detenidos por la muerte de Somoza García fueron asesina 

dos unos, y otros torturados; Eáwin Castro y Ausberto Narváez as~ 

sinados en la cárcel. Entre los torturados se encontraron, Enoc 

Aguado -antiguo candidato a la presidencia- ¡ Pedro Joaquín Ch~ 

morro, Director del diario La P~enJa. Estos fueron dejados en l~ 

bertad antes de las elecciones de 1957, las que fueron boicotea--

das por el Partido Conservador, corno respuesta a la represi6n al diario 

La P~en4a y a dirigentes políticos conservadores. Se desarrolla 

una serie de amenazas contra la dictadura, tales como las fuerzas 

liberales independientes uirigidas por Enrique Lacayo y Pedro Ch~ 

morro y la Revoluci6n Cubána que ~~ntribuy6 a la agitaci6n popu--
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lar contra el régimen1 creando serios problemas a la dictadura -

en el orden político especialmente durante los años 1959 y 1961. 

Los obreros y trabajadores de la ciudad reclaman al régimen el 

cumplimiento del C6digo del Trabajo y los estudiantes desde 

1956 tomaron la bandera del Sandinismc y desarrollaron una acti 

vidad antiimperialista. 
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El FRENTE SANVI~ISTA VE LIEERACION NACIONAL: 

MOVILIZACIONES POLITICAS y VESARROLLO 

VEL FSLN 

3,1. Resurgimiento de la lucha político-militar contra la 
Dictadura Militar Somocista 

En el ai'o de 1955 hab!a regresado del exilio en El Salvador 

Rigoberto L6pez Pérez, con la idea de acabar con la tiranía somo 

cista, El 21 de septiembre de 1956 tiene lugar la más resonante 

acci6n perpetrada por éste, cuando, en una fiesta en honor a Somo 

za, en la Casa del Obrero de Le6n, lo ajusticia1 siendo éste muer

to de inmediato por la Guardia Presidencial. 

Rigoberto L6pez Pérez era originario de Le6n1 ten!a 27 años 

en el momento de ejecutar su acci6n contra Somoza. Colaborador -

en diversos diarios en la ciudad de Le6n como El C1t.on~hta, El 

Exci!l~~o1t., El Ce11.t1t.oame.~c,rno, En 1951 viaj6 a El Salvador donde 

escribi6 en el V.ü11t.~o La.tú10 de la capital. Su poema dedicado al 

estudiante muerto Uriel Sotomayor, en Le6n, lo vincu16 directamen 

te en la política nicaragUense. En una carta que hab!a escrito a 

su madre d!as antes de su muerte dec!a: 

" .•. aunque mis compa5eros no querían aceptarlo, el 
tratar de ser yo el que inicie el principio del -
fin de esta tiranía... Si Dios quiere que perez 
ca en mí intento, no quiero que se culpe a nadie
absolutamente, pues todo ha sido decisi6n mía . 
••. Lo que yo he hecho es un deber que cualquier 
nicaragttense deb!a haber llevado a cabo hace mu-
cho tiempo. Lo m!o no ha sido sacrificio sino un 
deber que espero haber cumplído.• 1 
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Más tarde tlirJ'.a Carlos F0t1seca: ", .• , el derrocamiento de la opr~ 

si6n que sufren los nicaragüe.nses· no puede ser el proaucto ¿e cie-

terminada acción individual, sino la acción de las mayorías popu

lares movilizadas¡ y el sacrificio personal es indudable que jue

ga un papel formidable si se liga a las amplias masas nicaraguen

ses". La acci6n llevada a cabo por Rigo~erto es la respuesta a -

la opresión de que eran objeto los nicaraguenses por parte ue la 

diccadura, 

Después de la muerte de Anastasia Somoza García queda el po

de4 en manos de Luis Somoza Debayle, produciéndose una situación 

dinástica. Desde fines de los años 30, la familia Somoza se consti 

tuye en un poderoso grupo político. La dictadura, estuvo desde 

un principio apoyada por la Guardia Nacional. 

El auge algodonero de los años 50-55 coincide con el enri--

quecimiento del Grupo Somoza a la vez que con "el acelerac;o pro-

ceso de proletarización en la agricultura, las migraciones y el -

misrao desarrollo de las ciudaties". 2 En 1956 tiene lugar una drás 

tica ca!da de los precios del algodón en el merca~o mundial, lo -

que repercute negativamente en la economía de Nicaragua. El cies

contento popular crece y desemboca en movilizaciones contra la 

dictadura. Su dor·inio.e=on6mico -coincidente siempre con los 

intereses· norteamericanos- lleva .. á .los rep;reséntantes de. los paE_ 

tidos tradicionales, Liberal y Conservador, a manifestarse· contra 

el régimen en el mor.:ento que sienten afectada su estabilidad ecoOOrnica. 



72. 

En la décac'.a del SO·Gor.oza r.onoroliza la economía de N~caragua, 

hasta tal punto que utiliza los recursos financi~ro~ 

del Estado en beneficio personal. Este hecho cl.etermin6 un factor 

de inconformidad política por parte ae un sector de la burguesía -

conservadora e influy6 sobre las masas ?O~ulares. El gobierno re

primi6 tanto a la prensa como a dirigentes ~olíticos conservadores. 

El Partido Conservador boicote6, entonces, la.s elecciones '12 l:i57, 

en las que Luis Somoza era el candidato liberal. El r~:iJnen resucitd al 

Partido Conservador Nacionalista o Partido "Zancudo" como alterna

tiva de simulaci6n democrática, ?Ostulando la candidatura del doc-

tor Edmundo Amador. Las elecciones fueron ganadas ¡;ior Luis f::omoz<., 

y la Guardia Nacional qued6 en manos ó.::: su i1ermano menor, Anastasia. 

La oposici6n burguesa a través del Parcido 1..onserva~or se in 

crenenta•. como respuesta a la dominación que ejerce Somoza sobre 

las ramas comerciales e industriales a partir de los años SO; 

la oposición actúa hábilmente y extiende la inconformidad con

tra el régimen, hasta lograr que las masas populares tomen par

ticipación; el Partido Conservador dirige las movilizaciones. 

El movimiento sandinista aún no se había recuperado como fuerza 

política revolucionaria desde el asesinato de Sandino en 1934. 

La burguesía -como fuerza cl.irii;;ente C.e la o¡,osici6n- con las 

masas populares eonstitu:¡eron t.na ;,a:se naterial r,ue se manifest6 

abiertamente contra la dictadura. El sandinisrro resurge a ;;>artir de la 

acci6n de Rigoberto López Pérez, al misr.o · tiarpo ,']lle .se: reactiva la lucha -

armada antisomocista. De 1956 en adelanta se llevaron a caoo una 
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serie de acciones armadas contra Somoza: en 1957 tuvo luS'ar una -

conspiraci6n dirigida por oficiales de la Fuerza Aérea NicaraS'Üe!!_ 

se¡ en 195d una guerrilla rural encabezada ;;ior Ram611 Raudales, an 

tiguo combatiente de Sandino; en 1959 se ¡>lanea una invasi6n a Ni 

caragua para derrocar a la dictadura dirigida por el líder conser 

vador Pedro Joaqufo c:1amorro. 

Las rebeliones militares por elementos de la Fuerza Aérea -

Nicaragüense y la Guardia Nacional (4 de abril de 1954), en nin--

gGn momento pretendieron un cambio radical, ni un tracajo con las 

rnasas,o tratar de responder a las necesidades populares¡ Gnicamen 

te se limitaron a sustituir a Somoza en el poder. 

Estos hechos dejaron entrever cierto üescontento por elementos 

del aparato militar romr iendo con el servilismo y la f~ 

delidad a Somoza para carU;atir con su dominio ¡>ol!tico y econ6mi-

co en Nicaragua. Algunos de estos militares implicados en las -

conspiraciones, salieron del ;;ia!s, otros oe integraron al trabajo 

revolucionario. 

Algunos miembros de la Fuerza Aérea ;ucaraS'Üense* inicia-

ron una conspiraci6n contra el régimen,la cual fracas6 debido a -

la traici6n de uno de ellos; Los planes esbozados eran más o me-

nos los siguientes: 

• Participaron en esta fallida conspiración, el Capitán Ri--
vas Gómez1 los pilotos Al! sálomon, carlas Ulloa -quien murió 
heroicamente defendiendo a Cuba en la Gesta de Playa Girón-, el -
Mayor A9Uado, el Teniente Avellano, Callejas, el Doctor Ricardo -
Orúe Reyes -directivo del PLI- y Luis cardenal, 

El Teniente césar Napoleón suazo traicionO a sus compañeros 
y les entregó a Somoza, a pesar de que éste había participado en 

·1a conspiración del 4 de abril de 1954. (Blandan, op, cit., 
pp. 52-59.). 



ttser!an robados varias aviones en el aeropuerto -
Las Mercedes, tomando el mando el Teniente Ave-·· 
llana, Las bombas para los aviones serían sus
traídas de una finca ubicada frente a Las Merce
des. Se aprovecharía el hecho de que Anastasia 
Somoza Debayle estaría en esos días fuera del -
país, para que los aviones sobrevolaran La Loma 
y exigieran la renuncia de Luis Somoza, bajo ame 
naza de bombardearla. 11
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El plan fracasó y fueron capturados tanto los implicados de la -

FAN como los civiles, El Capitán Víctor Manuel Rivas Gómez y el 

Sub-teniente Al! Sálomon lograron fugarse de su celda de prisión 

del Campo de Marte. 

En 1958, se desarrolla un movimiento armado encabezado por 

el general sandinista Ramón Raudales, quien retorna el sandinismo 

e intenta una insurrecci6n nacional -después 

·de 24 años de nouerto Sandino'-; 

organiza un programa político y un ejército revolucionario. 

El movimiento guerrillero de Raudales se form6 alimentado 

por factores de trascendental importancia para la larga lucha a~ 

tisomocista y antiimperialista: l. El elevado ndmero de exilia-

das nicaragüenses par Centroamérica, conspiraban continuamente -

contra el gobierna de Nicaragua. Su salida del pa!s se debió a 

la presión ejercida por los Somaza contra la oposición. 2. Las 

continuas victorias que por aquel entonces se daban en Cuba, en 

la Sierra Maestra, par Fidel Castra, despertaban gran admiración 

en Centroamérica y deseo de conocer este proceso por parte de al 

gunas personas que veían en Cuba un ejempla para las demás pa!-

ses de América Latina. Estas dos factores conjugados dieron lugar 

a la formaci6n del movimiento guerrillera que incursionó en Nicara 

gua desde Honduras, conformado por nicaragUenses y elementos cen-
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troamericanos y mexicanos. 

En el ;;rograira r'Jlítico de la guerrilla de Raudales ;olanteaba la 

nccesic!.:.~ de una reforr.a agraria que diera la tierra a los canpesinos así caro 

la. urgencia de instalar en Nicaragua un gobierno de conciliaci6n na-

cional que incluyera a toda la oposici6n tradicional. Señalaba 

la urgente necesidad de una reorganizaci6n de la Guar 

dia Nacional. 

Hab!a en el programa dos puntos ciertamente radicales y de 

corte nacionalista: la nacionalizaci6n de las minas extranjeras y 

la expropiaci6n de los bienes mal habidos por los funcionarios -

del gobierno. 4 Desde Honduras, su exilio, Raudales juramenta a -

su ejército: 

''Nosotros, los soldados del ej~rcito revolucionario 
nicaraguense, hoy dos de septiembre de 1958, día -
de nuestra partida hacia la patria, nos compromete 
mas a luchar por su libertad al precio de nuestra
sangre. Nos comprometemos solemnemente a no ren-
dirnos jamás por difíciles y duras que sean las -
circunstancias, o continuar la lucha hasta nuestro 
Gltimo aliento. La patria es para nosotros nues-·· 
tra madre, nuestra esposa .nuestra dicha mayor. Y 
luchar por ella, por su c~usa es nuestra alegría -

... d " mas gran e ... 
5 

La guerrilla de Raudales impresionó a los que más adelante 

serían los fundadores del Frente Sandinista de Liberaci6n Nacio-

nal. Tomás Borge afirmaba al respecto: 

"Yo estaba en la circe! y mirábamos con simpatía 
aquella lucha con los demás compañeros que estaban 
allí ... Nosotros recordamos que hablamos con Carne 
lio Silva. Este era por naturaleza un guerrillero
y él me explicaba todas las posibilidades que te-
nía la guerrilla ... cuando nosotros salimos de la -



circe!, 'empezamos ~a· de lleno, de una manera -
conscien~e, a piante~rn6s el requerimiento his
t6rico de: la lucha armada en nuestro país y con 
Silvia Mayorga;: con carlas Fonseca con otros -
compafieros,- estuvimos en Costa Rica en donde 
fundamos un organismo que se llamó Juventud Re
volucionaria Nicarag~ense ... 11

6 
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Ram6n Raudales fue muerto el 18 de octubre é!e 1958 en enirentarr.ientos 

oon la Guardia Nacional debido a la superioridad de ásta en núrrero 

de hanbres y arr.arrento, conocirr.iento y dominación del ároa de desplazamiento 

de la guerrilla. ::::1 gru¡;>o se desarticuló y los scbrevivbntes regre-

saron a Honduras. Esta experiencia ilumin5 de nuevo la lucila --

guerrillera en las montañas de li'icaragua, 

La guerrilla del veterano Raudales motivó a los rrcvimi.entos 

antisomocista; tras su muerte se organizan una serie de conspir! 

cienes que van desde las posiciones del Partido Conservador has·· 

ta la izquierda. 

En 1959 se planea una tentativa para derrocar a somo za 

bajo el auspicio conservador y dirigida por Pedro Joaquín -

Chamorro y Enrique Lacayo Farf~n; se entrenan cien hombres en t~ 

rri torio costarricense y se ;:::l;;nea \L"1il invasión a Nicaragua. Ia lucha anti 

sarocista canienza a tor.ar un rumbo independiente desviándose .hacia la i7.qllie_:: 

da. Esta inclinaci6n se venía manifestando en los sectores est!!_ 

diantiles, intelectuales y profesionales progresistas agrupados 

alrededor del PLI y Movilizaci6n Republicana*. La hegemonía con 

• Movilización Republicana fue una organizacion democrática 
amplia creada con el respaldo del Partido socialista que más tar 
de agregaría en sus filas a muchos cuadros del FSLN, (Blandón, :
op, c i t, ! p. 8 3) , 
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servadora se reduce a partir de las victorias cuba-

nas y el despertar de una guerrilla con ratees sandinistas. "El 

fenómeno político (la Revoluci6n Cubana) produjo un tremendo im 

pacto en el movimiento opositor de Nicaragua, polarizando las 

fuerzas y dejando claras diferencias entre los movimientos pro--

gresistas y los partidos tradicionales." 7 Desde Cuba se habían 

definido dos fuerzas: ·1as que se orientaban hacia la izquierda 

y las de tendencia conservadora. Para la invasión, los prime-

ros invadirían a Nicaragua por el norte hasta llegar al sitio -

del Chaparral los segundos accionarían por el sur y llegarían a 

la zona de Mollejones. 

Ll trabajo planeado para la invasi6n a Nicaragua, cata 

siempre en discusiones sin llegar a cosas concretas, El grupo que 

debería coordine= en el sitio denominado Los !!ollejones, no , 

preparar6 los medios materiales en el tiempo adecuad~ por lo 

que los rcsul tar.os fueron negativos. El grupo de exiliados que op~ 

raba desde Costa Rica, no coordinó sus acciones con el Frente • -

'Interno, en Nicaragua. 

Er<:. difícil ;::iara aquellas pers"Ms con una tre.yectorfa ¡;olí tica dentro de 

loa partidos tradicionales con intereses de clase bien de!inidos, llevar tareas 

• La pista para el aterrizaje del avion invasor que llegaría 
a Mollejones, no estuvo preparada como se había acordado, ni las 
columnas de humo al lado del potrero, ni las mantas blancas al e~ 
tremo de la pista, ni los 300 jinetes chontaleños que supuestame~ 
te irían a recibirlos. El avi6n con su tripulación encontró sol~ 
mente un potrero de zacate muy irregular y ondulado con las seña
les de humo y las mantas blancas y solamente tres hombres a pie. 
Tuvieron que caminar muchos días por las montañas luego de perder 
el contacto con el otro grupo. (Ver a: Jesús M. Blandan, Otama Y 
.Mottijonia op. cit., pp. 82-99). 
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reivindicativas a la clase obrera 7 al proletariado en general. -

Es por esto que en cuba, se les orienta y se les brinda la ayuda 

necesaria con las debidas reservas 
I 

especialmente con Pedro Joaquín Chilriorrc <Juien tenía a 

su cargo la expedici6n que llegaría a Mollejones.* " En 

Nicaragua los conservadores, corno de costumbre no trabajaban se-

riarnente en la organizaci6n de las masas populares ni mucho menos 
. ,, 8 

se preparaban para una insurrecci6n generalizada. 

El triunfalismo y euforia prevaleci6 en los integrantes del 

movimiento; fue un movimiento aislado, sin acercamiento ni previo 

trabajo con las masas, contaban Gnicarnente con el gru?o opositor -

que estaba dentro del país, quienes esperaban con grandes ilusio-

nes y confianza a las· gigantes(".as fuerzas que invadirían el país; a 

la vez, los exiliados que integraban el movimiento, pensaban que 

la mayor parte del trabajo lo haría el Frente Interno. Otro -

grupo que jeberíá llegar a !lollejones, no ;:'Udo aterrizar por -

mal tiempo, intent~ndolo al siguiente día. No vieron las señales 

de humo y aterrizaron en el llano de Olarna Gonde fueron cercados 

por aviones de la Guardia Nacional. En estos fallidos intentos -

de lucha armada generalmente hubo delaciones. 

La columna que integraría la expidicion ~ue desembarcaría -

en el Chaparral en el norte, estaba formada por estudiantes iz 

quierdistas nicaragUenses -entre quienes se encontraba Carlos 

• • El Doctor Pedro Joaquin Chamorro, aunque nunca estuvo to-
talmente de acuerdo con el Partido Conservador de sus antepasados, 
no hab!a logrado desembarazarse aún de ciertos prejuicios antico
munistas y a través de La P4en¿a sostenía grandes polémicas con 
los grupos izquierdistas y los sectores del obrerismo organizado. 
(Blandón, op. cit., p. 87) 
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Fonseca-, mexicanos, guatemaltecos, dos veteranos cubanos de la 

Sierra Naestra y, principalmente, guerrilleros sobrevivientes de 

la guerrilla de Ram<Sn Raudales. La columna, que se llarn6 "Novi-

miento 21 de septiembre", era dirigida por Rafael Somarriba ;· e.2_ 

taba compuesta por 55 combatientes, los cuales entrarían a terri 

torio nacional procedentes de Honduras. Esta columna cont6 en -

su preparaci<Sn con la colaboraci<Sn del Comandante Ernesto Gueva-

ra. "Todo se hizo al calor del entusiasmo y priv6 en todo mame!!, 

to la improvisaci<Sn. Ln el ánimo de los nicaragüenses bullía el 

ardor revolucionario, y creían sinceramente que toao los conduci 

ría inevitablemente a la victoria.,. 
9 

Los nicaragüenses tuvie--

ron la asesoría y el apoyo de Cuba en su expedici<Sn. El Che Gue 

vara fue quien estuvo más cerca, en los preparativos; era el en-

cargado de los asuntos latinoamericanos. 

Los nicaraguenses organizaron su regreso al país por las -

rutas de Honduras y Guatemala para converger en la frontera con 

Nicaragua. Se instal6 un campamento en El Chaparral, territorio 

nicaragiiense frontera con ¡.;enduras, donde la columna fue atacada-

¡Xi'.t' el ejército hondureño, muriendo la mayoría de sus integrantes Y 

quedando gravemente herido Carlos Fonseca. Estos hechos ocurrie 

ron el 23 de junio de 1959.* 

En el mismo año 59 aparece un movimiento guerrillero diri-

gido por Chale riaslam, que a diferencia de los anteriores, se ca-

racterizaba por los enlaces campesinos y un conocimiento del te-

• Ver en JesGs M. Bland6n, 11 La Masacre de El Chaparral'', 
pp. 100-113, 
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rreno que les permitía moverse con gran facilidad. ?ue un ~·rupo 

pequeño que tuvo la mala suerte de contar con un infiltrado quien 

ocasion6 la muerte a !1aslam l' el gru¡;o se desarticuló totalmente. t:l 

movimiento se dej6 llevar por el carisma que despertaba el l!aer 

entre los campesinos de su regi6n: Matagalpa. "Conr.ligo son bue-

nos; porque saben que yo soy ilijo de una campesina. Yo los trato 

bien y ellos me quieren y me respetan. Ser!anincapaces de hacer

me nada malo", decía Haslam. Su guerrilla fue poco fuerte, no ofrecib 

peligro al gobierno, a pesar de que contaba con los carrpesinos. El fracaso de su 

guerrilla se debió a su ais !amiento de las nasas populares, faltó un trabajo 

social previo y la conforrración de una base de apoyo, que por lo general fUe la 

causa que llev6 al fracaso de las acciones antes trencionadas. 

Otro movimiento armad0 en esta misma época dirigido por Ma

nuel D!az y Sotelo y el cubano Escalona, pretende llegar a Nicar!!_ 

gua por la frontera de Honduras. El movimiento es liquidado por 

la Guardia Nacional. 

Los fallidos intentos para derrotar a la Dictadura Jurante 

los años 58 y 59 se debieron a l.:i carencia de 

experiencia militar; y por l.:i demas ü1da emotividad 

sin tomar las precauciones debidas. Las diferencias po

l!ticas entre quienes encabezaban las expedicioneo 

les llev6 tiempo endiscusiones sin llegar a acueroos concretos, 

lo que permiti6 que el enemigo se les adelantara. Todos fueron 

movimientos independientes sin coordinaci6n entre una y otra ten

dencia política. Ninguno de ellos capt6 certeramente la despiad!!_ 

da eficacia de la Guardia .1acional y su red de 

informadores campesinos. Ningrtn grupo estableci6 una base pol!~ 
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ca fuerte y su relaci6n c~n el campesino fue militar a nivel de -

colaboraci6n, su despliegue fue ante todo rural. Algunos pidie--

ron el apoyo de Cuba y se lanzaron pensando siern:.ore en la victo-

ria. De estos grupos derrotados militarmente algunas veces, sa-

lieron combatientes que llegaron a formar las columnas del sue --

más adelante se llamaría Frente Sandinista de Liberaci6n Nacional. 

Los afias 1958 y 59 fueron difíciles r-ara la dictadura desde el ?unto de 

vista político-social. agitaciones estudiantiles, C)nstantes atentadl'.l• contra So 

rr.oza, huelgas de traJx.jadores, correrciantes y en general continuas protes--

tas populares. La respuesta del gobierno fue represi6n 

violenta; ejemplo de ella es la masacre del 23 de ju--

lio de 1959 cuando los estudiantes manifiestan su repudio --

por la matanza de El Chaparral. La lucha antisomocista se canaliza 

dentro de la izquierda. " • los conservadores pierden el control 

sobre los movimientos. Ca::ecieron de respuesta a las ne-

cesidades inmediatas de las masas ;;iues solairente se apo:¡arcn en ellas 

;.:iero no se rreo_curaron~e su organizaci6n pol1tica ni de un acercar.1ie!:!_ 

to para luchar con base en planes establecidos, sino que todo se 

plasrn6 en discusiones bien intensionadas en favor de sus intereses 

afectados por el dominio sornocista. La burguesía opositora tradi-

cional pretendi6 únicamente la sustituci6n de Somoza y la recupe

raci6n de poder tanto político como econ6rnico. La izquierda, 

ve en el derrocamiento de la dictadura, una vía para la libera-

ci6n de Nicaragua. 

La Revoluci6n Cubana potenci6 el despertar de las masas la--
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tinoamericanas desde 1959¡ los movimientos guerrilleros revoluci~ 

narios empezaron a surgir por todas partes a modo de pequeños fo-

cos e incluso de frentes. Las guerrillas de Paragua¡ (1959-1362), 

la del Frente Sandinista de Liberaci6n l'acional en Nicaragua 

(1961), el movimiento campesino dirigido por Hugo Blanco en Perú 

(1961), los primeros movimientos guerrilleros de Guatemala (1961-

1963), las guerrillas de Honduras (1962), las de Ecuador (1962), 

lasde Venezuela en 1962 y que en 1963 llegaron a prever el derro 

camiento del gobierno¡ las de Jorge Ricardo Masetti en Argentina 

(1963-1964), las guerrillas de Fabio Vázquez y Marulanda en Colom 

bia (1964), las guerrillas de Lobat6n y de De la Puente Uceda en 
10 

Perú (1965). 

Desde antes del triunfo cubano, en nicaragua se producl'.an -

movimientos armados de importancia relevante que encar:>inados a la 

crganizaci6n del Frente Sandinista, impulsada por estudiantes, exi-

liados y excombatientes de la guerrilla de Sandino. 

3.2. De las primeras organizaciones juveniles antisomo
cistas a la fundación del FSLN. 

La juventud que ha crecido bajo la dinastl'.a somocista, al-

canza un alto grado de conciencia sobre lo que representa la die-
' tadura en el proceso hist6rico de Liicaragua. Surge entonces or-

ganizaciones con intenciones de unidad para luchar contra la opr~ 

si6n. 

Dos fueron las causas principales que llevaron a la juven--

tud a rebelarse contra Sorno za: el engafio repetitivo de los PªE 

tidos tradicionales y el fen6meno antipopular y antidemocrático 
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constituido por los Somoza. Las protansiones conti:iuiatas de ~=za ccn 

el prop6sito de reelegirse para las pr6ximas elecciones de 1947, 

llevaron a un sector del Partido Liberal -al que pertenecía So 

moza- a cuestionarle y pedir su renuncia a la candidatura. Se 

inicia un movimiento antireeleccionista integrado por libe-

rales, ·escrito res, hombres de empresa y estudiantes que se es 

c:inden del Partido Liberal y for::¡an el Par ti-

do Liberal Independiente (PLI). 

Los estudiantes organizan rrovimientos en apoyo a los estudiantes de 

El Salvador y QJatenala, en donde se daba una persistente agitación contra -

las respectivas dictaduras de Mart.ínez y Ubico. El rrovimiento estudiantil rra 

fiesta abiertamente su oposición a la dictadura y en el año de 1944 * se en 

frenta por priJrera vez a la QJardia Nacional; son encarcelados nuirerosos 

j6venes y destituidos algunos profesores. Ese año los estudiantes, ante la 

reelecci6n de 5atoza García, realizan trabajo de novilizaci6n popular y ha-

cen que el pueblo nanifieste su rep.rlio. Entre los líderes estudiantiles se 

encontraJ:<i en a.quel entonces Pe:dro Joaquín C!-.:urorro. El roviriento de los libe 

rales _o;;iositores toma fuerza y se extiende por todo el país v el 9 

de marzo de 1944 se funda fonnalnente el Partido Liberal Independiente en -

la ciudad de I.e6n. Un buen n(nrero de estu:liantes se afilia al !'LI. De sus -

filas saldrán algunos de los que m1s adelante jugarán un i.rrp:lrtante papel en 

el reinicio del sandinisno. 

El Partido Liberal Independiente se colocó al frente de la 

• La Generación del 44 es la primera promoción de universitarios que -
logra alcanzar una clara conciencia de lo que significa la dictadura 
somocista, de un carácter demagógico, tiránico y antipueblo, y deci
de enfrentarse a Sus pretensiones autoritarias. Su aparición coinc.!_ 
de con la del Partido Liberal Independiente. Jesús M. Blandón, op. 
cit., pág. 15. 
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oposici6n y organiz6 las· movilizaciones populares contra Somo za -

sin llegar:~ é~nstÍtuir una organizaci6n de masas, sino que sub--

sisti6 corno un grupo progresista. 

Parálelamente a. la organizaci6n del PLI se funda el Frente Juve-

nil Democrático, agrupaci6n progresista que apoya a Enoc Aguado -

en las elecciones presidenciales como representante del PLI: fue 

el brazo juvenil de este nuevo partido liberal y tuvo como órgano 

difusor su periódico llamado Vangua,dla Juvenll. 

Los primeros movimientos estudiantiles de oposici6n a Sorno-

za se hicieron sentir en Matagalpa, durante la campaña electoral 

de Enoc Aguado -liberal independiente- postulado ooro candidato por 

el Partido Conservador,en oposici6n a Leonardo ArgÜello -candida 

to del Partido Liberal oficial-, quien finalmente fue impuesto 

por somoza en la presidencia en mayo de 1947 y derrocado un mes -

despu~s por el mismo dictador. En varias oportunidades los estu-

diantes manifestaron: su repudio al régimen mediante actos de sab~ 

taje organizados por j6venes crl'.ticos '} ';uc tenían algunos conoc:!:. 

r.ientos sobre el ll'ar>:i=, C);jJr'.lsaron a través de Vcrn~ua.tdút Juvenli · 

su descontento con el actual gobierno. Entre ellos figu-

raban, en Matagalpa, José Ram6n Gutiérrez castro y Tomás Eorge. -

Guti~rrez, en la década del 50 se marcha a Guatemala donde conoce 

las interesantes experiencias del proceso nacionalista que lleva-

ban adelante los presidentes Arévalo y Arbenz. 

En la dé 

cada del 40, el Partido socialista Nicaraguense, no representa ma 
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yor fuerza; éste se organiza como tal, al 3 de julio de 19 44, Es-

tuvo integrado principalr:.:mte ror art"1Bano.s y ohrP.ros en r.-enor grado c¡ue fue 

una base para incurrir ~n Cesviaciones c.r~tiobruas. !.a 1~irección del Par 

tido Socialista era de origen artesanal y no de raíces proleta--

rias, como demag6gicamente afirma el Partido Socialista Nicara---

guense (PSN) • 

j1simo nivel 

Se trataba de 
11 ideol6gico. 

una direcci6n ~ue padecía de un ba--

En aquellos años era casi nula la 

participaci6n de los estudiantes universitarios en el partido 

socialista; la fomaci5r. ¡;oll'..tica del Part:i:do era dc!'iciente y no tenia 

cuadros intermedios capaces de resolver los problemas, 

ni de relacionar a las masas populares y campesinas con el --

partido. 

En el año de 1947, un poco después de la fraudulenta elec--

ci6n de Leonardo ArgÜello, * los elementos opositores insatisfe-

chos dentro de los partidos tradicionales, se agruparon en la 

Uni6n Nacional de Acción Popular, UNAP**, que no logra incorporar 

a ''las masas en la lucha por la democracia, llegando a ser centro-

lados por la extrema derecha. El qrupo izquierdista de la UNAP -

• Leonardo Argtlello, candidato de la dictadura, en oposicion 
al doctor Enoc Aguado, representante de la oposici6n. Arguello al 
tomar posesi6n de· la presidencia, coment6 que no estaba dispuesto 
a s~rvir de tftere a somoza, comentario que le cost6 su derroca
miento 26 días después . 

•• La Unión Nacional de Acción Popular (UNAP), no logró libe-
rarse de los métodos de actividad, propios de los partidos reac-
cionarios, y no logró integrar a las capas más bajas del pueblo y 
ponerlas en acci6n en la lucha por la democracia. La escisi6n -
Partido de Renovación Nacional (1953) no atrajo al pueblo, a los 
sectores de la ciudad y el campo. Dicho partido jamás logré con
tar con organismos en los diversos depattamentos ni con prensa ni 
propaganda efectivas a pesar de que han existido en el país cier
tas posibilidades de desarrollar alguna lucha legal. 
(Carlos Fonseca, Bajo la Bandera del sandinismo, op. cit., p. 44) 
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y form6 un nuevo partido, llamado de Renovación Nacio 

nal en l~o3, el cual ta.i;_ooco logró unir a los sectores populares --

más desfavorecidos y r.o atrajo a un n!imero grande de simpa

tizantes, mientras que los partidos tradicionales llevaron siem 

pre las 111ayorías. Sin embargo, a partir de estos grupos de~ 

de el año 44, aparecen las primeras organizaciones de iz---

quierda en Nicaragua. A la UNAP perteneci6 Carlos Fonseca y 

fue uno de los primeros estudiantes que se retiró del grupP· 

Posteriormente diría: 

11 Yo tenía entusiasmo pol!tico y quería el mejo
ramiento de Nicaragua y me hice miembro de la 
UNAP y hasta llegué a relacionarme personalmen 
te con el secretario ... Pero el entusiasmo-= 
que yo ten!a se esfum6 cuando miro que sus di
rigen tes eran unos. chicos· a.R.m-C:donad.C:to.1 en los 
cuales no se miraba que hueieran sufrido jamás 
la miseria del pueblo •.. sufrí una gran desi
lución." 12 

Estos partidos nunca tuvieron consenso dentro de la pobl~ 

ción; no presentaron un proyecto político como alternativa que 

respondiera a sus necesidades. No encontraron nuevos m~todos -

de trabajo diferentes y opuestos a los empleados por los canse~ 

vadores, y desaprovecharon el momento en que el movimiento pop~ 

lar se manifestaba en contra de la dictadura, representada en -

la abstención en 1947. Los elementos que integraron 

estos partidos venían de una clase' acomodada y sus ancestros po-

líticos no les permitieron dar más. 

Los jóvenes que inician la lucha antisomocista se forman 

en el Instituto Nacional del Norte en Matagalpa~ all1 hace sus 

estudios Carlos Fonseca Amador en el año de 1950. En el 53 en-
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tra en contacto con Ram6n Gutiérrez Castro, quien ve su capaci-

dad revolucionaria y lo introduce en el marxismo, Ccrlos 

· había participado en 1952, junto con su amigo Tomás Bar-

ge1 en una huelga en el Instituto en exigencia del retiro del re 

cinto de la Universidad de León de un medallón que representaba a 

Somoza. Desde su segundo año de secundaria mostraba ya su beli 

gerancia y esp!ri tu revolucionario. "En el 54 ya se hab!a lo-

grado juntar una pléyade de j6venes de valores entre los cuales 

se destacaban Carlos Fonseca, José Ram6n_ Gutiérrez, Francisco -

Buitrago Castillo, Cirpiano On!e Mairena, Raal Leclaire, etcé-

tera. ul3 

Hacia 1954 la Dictadura se consolida y su poder se afirma 

con el auge de la explotaci6n del cultivo del algod6n, que a 

partir de los años 50 dinamiza a la econorn!a nicaraguense, 

creándose las organizaciones econ6rnicas de la burguesía: el san 

co Nicaraguense (BANICl y el Banco de América (BANAMERICA) • Al 

mismo tiempo, con el cambio en la modalidad de la acurnulaci6n -

capitalista en el agro se transforma la estructura social y po-

lítica del pa!s: crece la actividad y nacen 

políticos corno el Partido Social Cristiano. 

nacen organismos 

La década del 50 se caracteriza por la violenta represi6n 

que impide la libertad de expresi6n; de ah! la inquietud y de-

seo de la juventud de buscar una forma de organizaci6n difere~ 

te, con el ferviente deseo de luchar por una verdadera democra

ci:a. 

En 1954, Carlos Fonseca funda la revista Se~ov~a que a 
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través de la literatura y la poesía manifiesta la rebeldía a la 

opresi6n del régimen, algo muy difícil en una instituci6n con di 

rectivas somocistas. Del Instituto de Matagalpa salieron los 

primeros destacamentos guerrilleros: 

''En aquel vetusto instituto daban clases una serie 
de maestros laicos, venidos des·de abajo, hijos de 
obreros que andaban libres de todo prejuicio ... 
De allí salieron además de Carlos y Tomás Borge,
chico BUitrago, Cristobal Villegas, Chuno López, 
y muchos más. Carlos Fonseca y sus compañeros tu 
vieron una alta preocupaci6n en conocer la histo~ 
ria del Partido comunista de la Unión Soviética. 
Se hace miembro del Partido Socialista de Nicara
gua por el año SS con trabajo político principal
mente de lecha sindical; forma un circulo de estu 
dio con Marcos Altamírano y Guti~rrez Castro.'' 1¡ 

En este círculo leía el "Manifiesto Comunista", artículos sobre 

la Revoluci6n Industrial, peri6dicos obreros, etc. También, por 

aparte, leía La mad~e de Máxi.Jno Gorki y vendía el peri6dico 

Un.ldad del Partido Socialista Nicaragüense.15 Orientaba las 

huelgas a nivel de instituto -que se hacían casi siempre por 

reivindicaciones inmediatas- dándole un matíz político con pre

vio trabajo en el barrio, con _agitaci6n y propaganda con miras a -

la concientizaci6n y apoyo popular en las manifestaciones estu--

diantiles. Carlos sigui6 en contacto directo con su centro de -

estudios después de haber terminado. El instituto fue el medio 

que facilit6 a Carlos y otros compañeros, manifestar su pensa---

miento pol!ticocon una práctica revolucionaria la que será una -

constante en todo el proceso de forrnaci6n del Frente Sandinista 

de Liberaci6n Nacional. 

En 1956, Carlos Fonseca estudiante de la Facultad de Dere-
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cho, integra con Silvia Mayorga, >'lbmás Borge y el guatemalteco 

Heriberto Carrillo,laprimera c~lula identificada con los prin-

cipios proletarios. Distribuye las lecturas subversivas y p~ 
16 

ri6dicos estudiantiles. En ese año, Carlos es detenido jun-

to con Tomás Borge, a consecuencia de la muerte de Anastasia -

somoza Garc1a. su actividad pol!tica abierta, lo pone en la -

mira de la Guardia Nacional, por lo que en adelante se le in-

culpará y encarcelará constantemente por todo tipo de manifes

taci6n antisomocista, antiimperialista o de reivindicaciones -

sindicales. Como miembro del Partido Socialista, víaj11 a Moscú 

(1S57) en calidad de repr<:!sentante de los estudiantes en el IV Fes 

tival Mundial de la Juventud. A ra!z de este evento Carlos da 

a conocer a la Uni6n sovi~tica y su forma de vida en su escri

to "Un nicaragUense en Mosc1l", causando admiraci6n y curiosi-

dad en Nicaragua al presentar la realidad de un pa!s del que -

el imperialismo se encargaba de tergiversar con la versi6n de 

la cortina de hierro y los horrores del comunismo, 

Carlos Fonseca corno estudiante universitario, participa 

en actividades poHticas y culturales. Dirige "El Universita-

rio", 6rgano difusor del Centro Universitario de la Universi-

dad Nacional Aut6norna (CUUNI, as! como asambleas estudiantiles 

y manifestaciones en exigencia de la libertad de presos pol!t~ 

ces, entre los que se encontraba Tomás Borge, 

como consecuencia del viaje a la URSS y la respectiva p~ 

blicaci6n, Carlos es visto por el gobierno como altamente pel! 

groso y no tiene empacho en tomarlo preso, torturarlo.o expul

sarlo del pa!s en la primera oportunidad que se le presente. -
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El exilio para él fue una poderosa arma que le permiti6 obtener 

importantes contactos con organizaciones de izquierda de otros 

pa!ses y fortalecer su práctica revolucionaria. 

Desde su estadía en Cuba para su recuperación luego de ser herido en 

Carlos Ponsecéi . tr2.115rriti6 a su :?a!:; 

su práctica revolucionaria. Estuvo siempre en posici6n 

cr!tica frente a una teoría sin práctica, siendo ésta una de -

las causas que lo llevaron a separarse del Partido Socialista. 

Había puesto en evidencia a aquellos marxistas que anicamente -

andaban recitando a los te6ricos y luego viajaban a la URSS, -

sin que de esto saliera ningan provecho para la clase que de---
17 

cían representar; Hacia la d~cada del 50 el Partido SOcialista an 

daba clesorganizado sin un dominio del marxismo leninismo y sin in te 

rés en la práctica política de la lucha armada. 

Entre tanto, 3or.oza es a¡::oyado por su partido y la Guardia Nacional; 

los otros sectores subordinados de la burguesía que no participan -

en las decisiones políticas, comienzan a plantearse la necesi-

dad de buscar alternativas democ:áticas y el cese a la repre--

si6n. Aparece entonces una coalici6n de oposici6n -la Uni6n 

Nacional Opositora, UNO-, integrada por sectores de los libera 

les, los conservadores, el Partido Social Cristiano, el Partido 

socialista Nicaragüense, el Partido Movilizaci6n Republicana, -

el Partido Renovaci6n Nacional, 

En marzo de 1959 se integra la Juventud Democrática Nica-

raguense, organizada por Carlos Fonseca y otros compañeros. Pa 

ra ingresar a la JDN se debía ante todo ser honesto y antisorno-
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cista. Por primera vez l~ juventud trata de organizarse en for

ma independiente de los partidos pol!ticos. La JDN encabeza ma 

nifestaciones y critica abiertamente a la UNO, controlada por -

el Partido Conservador. Los muros son cubiertos con ~intas ce~ 

tra la dictadura y por primera vez desde su asesinato, aparecen 

frases con vivas a Sandino. La Juventud Democrática Nicaragüe~ 

se, lanza un llamado que plantea a la juventud, la necesidad de·· 

buscar un cambio social en el país y el papel de la juventud en 

la lucha popular. Paralelamente se desata la represi6n contra 

todos los participantes y simpatizantes de JDN para frenar el -

veloz crecimiento de la organizaci6n. En 1960 los miembros de 

JDN se integran al Frente Interno de Resistencia (FIR), organi-

zaci6n espontánea del pueblo, apoyada por los estudiantes para 

desarrollar las labores propuestas. Estas labores eran, las de 

realizar un trabajo de orientaci6n en el pueblo acerca de los -

objetivos de la lucha y los métodos que debían emplear para lle

gar al éxito. Difundir entre el pueblo la propaganda revolucio 

naria; mantener y elevar el espíritu de lucha en las ciudades a 

través de acciones para la realizaci6n de la huelga popular de 

brazos caídos al momento de ser derrocados los Somoza, a fin de 

impedir cualquier maniobra tendiente a mediatizar la ~evoluci6n. 

El Frente Interno de Resistencia deberá desempeñar el importante 

papel de convertirse en el primer auxiliar del Ejército Defensor 
18 del Pueblo Nicaraguense. 

En el mismo año 59, desaparece la UNO, debido a una lucha 

.interna cuando el Partido Ccnservador pretcr.dfo. dominar; solro las últimas 

org<:nizaciones llegando a tomar decisiones s.i.A consultar al testo <le los· 

' 
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integrantes de la UNO. Estos. se separan del Partiao Conservador, 

Y constituyen el Bloque de Acci6n Demo

crática Un.itaria, ADU, que acoge un programa con demandas rev~ 

lucionarias, pero conservan los métodos impuestos en la UNO -

por el Partido Conservador. La lucha legal de ADU sirve corno 

auxilio a la lucha clandestina del FIR. 

Hist6ricarnente, al calor del triunfo de la Revoluci6n Cu 

bana, en Nicaragua -al igual que en otros pa!ses de Amér:!:_ 

ca Latina-, crece el deseo de organizarse para la liberaci6n 

del pa!s. Es as! corno, con la llegada de Quint1n Pino Machado, 

corno embajador de Cuba en este pa!s -quien posiblemente ten!a 

el interés de agrupar a la juventud en algo diferente a los 

partidos-, los j6venes se le acercan con el fin de aprend.er so 

bre Cuba y su revoluci6n. La juventud nicaraguense de todos -

los roa tices se agrup6 · en la . mayor!a que se llaro6 Ju-

ventud Patri6tica Nicaraguense (.JPNl en 1959, ooncle tornaron pa~ 

te Cstucliantes, Obreros y Eectoren de la clase rnedin con incli

naciones progreoistas. 

La Juventud Patri6tica Nicaraguense torna forma dentro de 

una estructura moderna, un programa y una organización parami

litar. Esto demuestra que a los partidos tradicionales se les ha esC! 

pado el centro de iniciativa política y las masas populares, se desplazan p~ 

ra desarrollar actividades en forma de huelgas, sabotaje, manifestaciones 
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estudiantiles, protestas masivas y lucha armada*. La JPN ap~ 

rece posterior a la masacre del 23 de julio de 1959; 

recalcaban .en el san:linisrro corro la base para la transformación del -

pa1s y la lucha armada como alternativa, 

En este <:1fio (1959) Luis Somoza acusa al -

embajador de Cuba de supuesta complicidad con la subversión y 

provoca la ruptura de relaciones entre los dos países. 

Entre la militancia de JPN hubo diferencias respecto al -

método de lucha, el sector de los obreros proponía vincular el 

movimiento de masas con los movimientos armados en la montaña. 

Con esta idea no estuvo de acuerdo el sector pequeño burgués,-

dividiéndose a consecuencia de ello la JPN, que unida a la repre-

sión desatada contra ellos, llevó a su desintegración, 

E.l trabajo de la Juventud Patri6tica Nicaragüense fue tornado y 

perfeccionadopor el Frente Sai)dinista, al igual que el de la Juventud~ 

volucionaria Nicaraguense, fundada en Costa Rica por Silvia --

Mayorga, Carlos Fonseca y Tomás Borge. 

La Juventud Revolucionaria Nicaraguense se había o::ganizado con 

un planteamiento de lucha armada en el pa1s, planteamiento que 

• El pueblo había perdido las ilusiones en los partidos -
tradi:.cioné\le.s por no pre.sentar alternativas y soluciones que -
les favoreciera. Los paztidos carecían de contenido revolucio 
nario, se limitaban solamente a proclamar el derrocamiento de 
somoza, dejando de lado las reivindicaciories populares. El -
Partido Conservador, por ejemplo¡ no se preocupó ;;>or movilizar -
al pue~lo indignado por el fraude electoral a ~u candidato 
Enoc Aguado, desrooralizándolo en gran parte. Los partidospro
segu!an con sus viejos m~todos ya caduco~; falta~a un instru-
mento moderno que canalizara loa movim1entos populares hacia -
la lucha por el derrocamiento de la Dictadura Somocista. 
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mantiene el Frente .sandi~ista. Tanto ia JRN corno la 

JPN formaron su base polttica, · 

El Frente Sandinista de Liberaci6n Nacional se gesta en 

el Movimiento Nueva Nicaragua, fundado por Carlos Fonseca, En

rique Lorente, Faustino Ru:l'.z, Fernando Gordillo, Francisco Bui 

trago, Germán Pomares, Iván Sánchez, santos L6pez, Silvio Ma-

yorga, Jorge Navarro, José Benito Escobar, Carlos Reyna, Tomás 

Borge, Rigoberto L6pez Cruz, Osear Benavides, Edén Pastora, J~ 

lio Jérez, Germán Gaitán, Bayardo Altarnirano, y otros. 19 Los, 

cuadros más SMdinistas de la JDN se integraron al movimiento Nue 

va Nicaragua, que posteriormente torra elnombre de Frente de Li

beraci6n Nacional, FLN, "porque en ese momento los frentes de 

liberaci6n nacional ten:l'.an gran prestigio e influencia mundial 

_ (principalmente en los pa!ses del tercer mundo). -

En Argelia uno de ellos acababa de triunfar". 2ª Más tarde, --

Carlos Fonseca en una reuni6n en Konduras con Tomás Borge, Si! 

vio Mayorga, Faustino Ru!z y Santos L6pez, propone el nombre -

de Sandinista en honor a Sandino. 

El Movimiento Nueva Nicaragua (MNN) se organiza en célu

las en Managua, Le6n y Estel:I'., denuncia los preparativos para 

la invasi6n de Bah:l'.a de Cochinos y publica el primer ideario -

de Sandino seleccionado por Carlos Fonseca. 

Las acciones armadas hasta entonces obedecían a grupos -

distintos; fue el FSLN quien aglutin6 todas esas fuerzas dotan 

do al sector revolucionario, del instrumento político-militar 

adecuado1 el cual no fue logrado por el Partido Conservador, el Par 

tido Liberal Independiente ni por el mismo Partido Socialista 



Nicaragüense. 

3.3. Constitución del Frente Sandinista de Liberación 
Nacional y sus principios básicos. 

En 1961, el movimiento revolucionario que se venía cons~ 

lidando, torna cuerpo definitivo en el Frente Sandinista de Li-

beraci6n Nacional. La nueva organizaci6n, de carácter políti-

ca-militar, rescata la figura de Sandinoy:la de su lucha amada. 

Sandino y su proyecto político latino-

americano se convierten en el símbolo de la lucha contra el irn 
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perialisrno .norteamericano. r,a defensa de la soberanía :iacicno.2. 

de Nicaragua, hizo imprescindible la expulsión del enemigo 

invasor. 

Sandino, a partir de su vivencia y conocimiento del ca~ 

po y la montaña, hará su guerra, de manera natural, con méto-

dos nuevos y desconocidos para los r.Ulitaresnorteamericanos e~ 

trenados en tácticas bélicas, propias de la reciente confla-

graci6n mundial. Estos mismos métodos, treinta años después, 

serán empleados por los cubanos en su revoluci6n. El carandante 

Ernesto Guevara diría acerca de la guerra de guerrillas: " ••• es una guerra 

del pueblo, es una lucha de IT'aSaS .. , la guerrilla es la vanguardia canbat:!:_ 

va del pueblo, situado en un lugar detellninad:l de alg(in territorio dado,a;_ 
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:!lalio, disi;iuesta a desarrollar una m:!rie de acciones l:élicas tendientes al 

lÍn.ico fl.!l estrátegico ;::>asible: la torna del poder". 

A partir de 1961, el Frente Sandinista se constituye en 

la fuerza que Íll{lul=á a la r¡uerra revolucionaria en Nicaragua 

iniciada por Sandino durante la lucha antiimperialista que e~ 

cabeza en 1927• El Frente Sandinista de Liberaci6n -

Nacional, en 1961, estuvo conformado por un grupo de guerri-

lleros constituídos orgánicamente, que operaron en regiones de-

terminadas, tanto a nivel rural corno uróano; la denominaci6n 

"sandinista" p¡¡ra la nueva organizaci6n fue propuesta y sus--

tentada por Carlos Fonseca con óase en la importancia hist6ri 

ca de Sandino y su doctrina. Afirmaóa que las ideas del san

dinismo tenían vigencia y que Sandino no era una efmrerides lini 

camente, sino un camino, una gu!a para la acci6n. En 1964 es 

crió!a: "Creo que debernos profundizar en el estudio de la ex 

periencia sandinista y de los documentos del gran h~roe, lo -

cual servirá para guí¡¡rnos más certeramente en la lucha pa--

trü'.ltica." 21 Carlos Fon seca parte de las id':!aS nacionales sin 

descuidar la experiencia del movimiento revolucionario mun--- · 

dial. 

Entre 1961 y 1963, el Frente Sandinista adquiere una p~ 

siciOn política independiente al margen de los partidos tradi .. -
cionales. En esos años el imperialismo impone su política de 

integracidn econ6mica centroamericana, como una medida para -

acallar a los movimientos insurreccionales en Latinoam~rica¡ 

implanta estrategias contrarrevolucionarias tras una demago--
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gia reformista con el fin de evitar las victorias populares, 

teniendo en cuenta la experiencia de Cuba, Se irapuso la Alían-

za para el Progreso que significaba: ingresos al Nercado Común 

Centroarrericano•: un 'JObierno civilista en ~1icar;,gua, refoma a'.)::::ria, c¡ue 

acentuO la apropiación individual de las tierras y el carácter 

la tifundario de la tenencia1y \llla :x>lítica de desarrollo industrial. 

"Bajo el Mercado Coman Centroamericano y la Alianza para el Pro-

greso se inició el establecimiento masivo de f rmas industria-

les norteamericanas que no sólo monopolizaron la propiedad de -

las nuevas instalaciones fabriles, sino que pasaron a controlar 

buena parte de las industrias tradicionales que operaban en el 

país.. La materia prima para la industria nacional así como la tec 

nología, era importada de Estados Unidos" 22 • En Nicaragua se f~ 

mentan planes desarrollistas dirigidos principalmente al sector 

industrial. Se marca un periodo de auge económico que es aprove

chado por los grupos burgueses, combinando sus intereses agroexpo~ 

tadores y comerciales con la nueva coyuntura de industrialización 

ligada a la política económica estatal. La dictadura somocista 

será la que en última instancia controlará el poder político del 

estado burgués nicaraguense. 

Paralelamente al proyecto desarrollista surge como varian 

te de las formas de dominación pol!tica de la dictadura, la can 

didatura del civil, René Schick como parte del programa de la -

"Alianza para el Progreso". Mastasio Somoza Debayle se manti~ 

• El Mercado Común Centroamericano constituyó un nuevo me! 
cado de importaciones para los productos manufacturados de Nor
teamérica, tnvadido por las transnacionales en forma masiva; es 
tuvo formado de acuerdo con los planes imperialistas. 
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ne en el puesto de Comandante y prepara su candidatura para -

1967. 

René Shick en la presidencia, se convierte de pronto en 

un peligro para el somocismo debido a que empieza a hacer un 

proselitismo democrático y promete elecciones libres. "Un --

dfo de agosto de 19.66 René Shick aparece misteriosamente mueE_ 

to" l 23 en el mes de mayo del siguiente año asume la preside!!_ 

cia Anastasia Somoza Debayle. 

Muchos creyeron que con -

René Shick se llegaba a un proceso democrático, lo que dio --

pie a que se apagara por un tiempo el entusiasmo de rebeldía. 

Sin embargo, el Frente Sandinista prosigui6 un intenso traba-

jo¡ logr6 una mejor estructura y se moviliz6 en las montañas 

y ciudades. 

El Frente Sandinista de Liberaci6n Nacional organiza e! 

cuadras guerrilleras en las zonas urbanas dando lugar al mov~ 

miento de las primeras células obreras y estudiantiles en Ma-

nagua y Le6n, y los primeros ndcleos organizados de campesi--

nos en Chinandega, Matagalpa, Estel!, Someto y ocotal. En es 

te mismo año C1962)_, el FSLN inicia trabajo de entrenamiento 

militar en Honduras (Río Patuca). donde un grupo de aproximad!!. 

mente 60 hambres reciben preparaci6n durante un año. Al mis-

mo tiempo, en el sector rural, el Frente Sandinista prepara -

una esc1LSdra que toma por asalto la Radio Mundial y difunde 

un programa donde se da a conocer el FSLN a nivel nacional. -

Esta acciOn coincide con el "cambio de gobierno" y la espe-

ranza del pueblo en el nuevo gobierno civil. 
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3.4. La lucha armad~ bajo la dirección del Frente Sandi 
nista de Liberación Nacional. 

El Frente Sandinista nace como una respuesta hist6rica a 

la situación de inconformidad y a la bllsqueda de formas de lu--

' cha que prevalec!anen los nicaragüenses. surge como una orga-

nización político-militar que pe..'T.'anecerá constante, a pesar de 

las derrotas sufridas, a manos del ejército, "porque desde los 

inicios, antes oe que surgiera la guerrilla, había actividad polf 

tica", asegura Tomás Borge. El Frente Sandinista organiza el 

grupo guerrillero al mismo tiempo que trabaja movilizando a --

los obreros en los barrios, introduciéndose en los principales 

centros de producci6n y en algunas regiones rurales del país 

especialmente en el occidente. En el norte, mientras tanto, -

se organizan cl!lulas en Matagalpa y a un grupo de guerrilleros. 

Para el Frente Sandinista de Liberaci6n Nacional, la gu~ 

rrilla era el instrumento de lucha, su brazo armado político 

militar. "Esto explica por qui! cuando desaparece la guerrilla 

no desaparece el Frente Sandinista, a la inversa de lo que pa

só con mucho movimientos de América Latina, que desaparecieron 
24 

porque eran exclusivamente movimientos guerrilleros". 

La guerrilla entrenada en Honduras, representa el primer 

grupo que act11a militarmente respaldado por una organización -

política revolucionaria, y se convierte en un movimiento armado 

que. logra sobreponerse a sus derrotas militares. Carlos Fonse 

ca, en "Nicaragua la hora cero", expresa respecto ali movimien

to que culminó en R!o Coco y Bocay: " ••. fue la primera acci6n 

preparada por un grupo revolucionario m~s o menos homogéneo; -
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fue como un tanteo del sector revolucionario que inici6 Sandi

no.1125 La organizaci6n revolucionaria :?re;.oara a un gru90 de --

guerrilleros a quienes entrena en zona selvática-hondureña ha

cia los márgenes del río Patuca; el coronel Santos L6pez y car 

los Fonseca estuvieron allí desde el comienzo; el primero dir~ 

ge la columna que atacará los lugares de Raití, Walaquistán en 

el Río Coco, y otra que conduce a Bocay. Las consecuencias 

desde el punto de vista militar en ambos casos fueron negati-

vas: fueron asesinados por la Guardia algunos de los integran

tes que encabezaban la expedici6n por lo que se dispersaron y 

regresaron a la frontera con Honduras; fallaron las armas deb! 

do a la humedad de sus municiones1 ocasionada por la traves!a 

por el r!o, en canoas muy rasticas; se perdieron algunas veces 

en la selva, y finalmente, cuando lograron llegar a lugares 

poblados, fueron capturados por la guardia. Pese al descenso 

antisomocista y la derrota militar, la nueva organizaci6n se -

dio a conocer en el pa!s y logr6 despertar interés en el pue-

blo y el sector estudiantil, a través de la propaganda que en 

forma diversa llegaba tanto a la ciudad como al campo. Surge 

una honda preocupaci6n sobre el estudio del sandinismo 

en algunos sectores estudiantiles e intelectuales. 

De esta primera experiencia, el Frente sac6 importantes 

lecciones: 

"Su esfuerzo fue otro intento de 'invasi6n 1 al cual 
le faltaba una base política logística de apoyo in 
terno y los recursos necesarios para mantenerse. = 
Al final fue el hambre lo que los venció; cometie-



ron el error d~ elegir un área que culturalmente 
estaba muy atrasada, que tenía una economía muy 
primitiva cuyos habitantes hablaban miskito en -
vez de español, por lo que no pudieron comunicar 
se a más de que no conocian el terreno en el -
cual querían operar; finalmente les faltaba un -
plan general de operaciones.'' 26 
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Para el comandante s=~ndini:;+-..:."'l, \1íctor Tirado L5pez fue Ul1ú dE las BXf?E?!'ie·;:cias 

de:cisivas en la vida del FSUI. Una enseñanza principal fue la de --

que los movimientos armados contra la dictadura ten!a que prepa

rarse, promoverse, organizarse y realizarse dentro y no fuera -

del pa!s. "Era necesario establecer bases de apoyo firme en el 

campo y desde luego para conseguir eso necesitabamos agrupar a 

los trabajadores del campo en sindicatos •• "27 

En 1963, a pesar de las fallas organizativas, el FSLN per-

siste en la lucha acumulando fuerzas y estructurando su red 

clandestina. Se dedica al trabajo de masas en los barrios, cen 

tras laborales, estudiantiles, etc~tera; interrumpe temporalmen-

te la lucha armada debido a la campaña de represión en su contra 

patrocinada por Estados Unidos como ayuda económica militar a Ni 

car agua. Estos años se dedican al entrenamiento y fortalecir.d.ento 

del del FSLN1 trabaja con el Partido socialista Nicaraguense -

(Partido Comunista) y el Partido Movilización Republicana y des! 

rrolla trabajo legal entre . las masas a través del Frente Estu-

diantil Revolucionario, los Comit~s Cívicos Populares y los par

tidos en alianza, trabajo que se desplaza·a la montaña. Se organi 

zan sindicatos y c~lulas sandinistas y se incrementa una impor-

tante labor en el sector campesino que promueve la lucha revolu-

cionari-a en el campo. 
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Entre 1964 y 1965 el Frente Sandinista hace énfasis en el 

trabajo abierto; al año siguiente reinicia las actividades arma 

das y procede a la preparaci6n de la base guerrillera en la re

gi6n de Pancasán precedida del trabajo clandestino del año ant~ 

rior que servía de base y apoyo. El FSLN había logrado organi-

zar un movimiento campesino de carácter sindical que logra alg~ 

nas reivindicaciones econ6micas. Entre los campesinos, el re--

cuerdo de Sandino perdur6 todo el -

tiempo; en la montaña el sentimiento sandinista era muy profun

do, pero estaba disrerso; y había que rescatarlo y orgru1izar a los 

canpesinos para crear una sola fuerza28 . A f.ines ce 1966 el FSIN realiza 

un seminario en Managua con campesinos de la montaña. Mientras 

tanto, los conservadores tratan de formar un frente antisomo-

cista alirrentando la idea dentro del pueblo de c,'lle ?Qr la vía extenia, los 

Estados ünicbs tratan de :i.rrplantar planes econémicos y polí tices regionales. 

Estos :.:-lanes fracasaron cl'iliido a laa contradicciones de los grupos 

econánicos. de poder no s6lo en Nicaragua, sino en los demás países 

de Centroamérica y en parte, al auge de los movimientos popula

res en países centroamericanos. Estados Unidos busc6 una alter 

nativa dentro del plano político militar que impidiera los movi 

mientas insurreccionales que desde principios de los 60 amenaza 

ban a los regímenes militares de Guatemala y Nicaragua. Para esto, 

Estados Unidos impulsa la modernizaci6n y tecnificaci6n del apara

to represivo a través del Consejo de Defensa Centroamericano (CX>NDECA), 

cuyo objetivo principal era integrar la ayuda militar, unificar los ej~citos 

I 
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centroamericanos y prevenir el crecimiento de los movimientos 

revolucionarios. "CONDECA es una estructura de comando mili--

tar intermedia entre los ejércitos centroamericanos y el DepaE_ 

tamento de Defensa de los Estados Unidos! 9 El imperialismo -

asegura su dominio en América Central e intensifica la perseo~ 

ci6n a los movimientos insurreccionales, principalmente en Ni

caragua, donde el FSLN recibe duros golpes que le hacen perder -

importantes cuadros dentro de su organización. 

En mayo de 1967 asume la presidencia Anastasia Somoza De 

bayle, quien asciende a su medio hermano José Somoza a General 

de la Brigada y coloca a familiares y parientes en posiciones 

pol!ticas claves; dio poder a los oficiales de la Guardia Na--

cional, de rango bajo. Los conservadores se hab!an subordina-

do a la dictadura y hab!an llegado a un mejor entendimiento en 

el plano econ6mico. La oposición agrupada en la UNO* convoca 

a una manifestaci6n política, con la consigna de que los parti

cipantes deben ir armados, e incita a la Guardia Nacional oara que 

se .. rel:eley derrote a Somoza. Este hecho provoca una masacre de 

• 
La Unión Nacional de Oposición (UNO), agrupación de la 

oposición creada a finales del año de 1958. En 1966 en vista 
de la próxima nominación de Anastasia Somoza a la presidencia 
en las elecciones de 1967, la UNO nonbra al Dr. Fernando AgUe 
ro como su candidato; ganadero millonario, apoyado por Pedro
J. Chamorro y el P.S.N. 

El fen6meno de Agüero es considerado incluso por los san 
din.tatas COJllO uno de los mayores movimientos de masa en la hi! 
torl:a del país, en parte por el carácter demagógico de Aguero 
y tambl:6n porque la oliqarqu!a y casi todos los sectores polí
ticos pusieron los. huevos en la canasta electoral. (Paulo 
Cannabrava. Tltctá R.oli pct~Oli de: Sctnd.tno, op. C!.lt., p. SOL 
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cientos de personas el 22 de enero de 1967. una semana más -

tarde, Somoza gana las elecciones. A partir de estos hechos,

el FSLN inicia sus operaciones armadas, considerando las elec

ciones una farsa, y organiza la actividad ~uerrillera en Panca 

sán. Estas operaciones fueron preparadas durante más o menos 

cuatro años y con mayor intensidad a finales de 1966. 

Al oriente de Matagalpa se organiza una columna, dirigi

da por Carlos Fonseca que posteriormente se divide en tres gr~ 

pos al mando de Tomás Borge, Silvia Mayorga y Carlos Fonseca, 

quienes ~zaban· a novili2ar por el área. La Guardia incursio-

na e• esta regi6n, aniquilando a campesinos en bGsqueda de gu~ 

rrilleros¡ la zona fue estrictamente controlada, el gobierno 

puso a funcionar a un gran namero de informadores y jueces de 

mesta en sitios claves; los sandinistas fueron rodeados por -

patrullas, y atacados por aire y tierra con armamento pesado. 

En 1967 fue destruido el movimiento guerrillero de Panca 

sán y muertos una gran cantidad de combatientes. Tomás Borge 

se refiere a esta derrota: "En 1967 nos derrot6 la Guardia, -

no la naturaleza. Se meti6 la Guardia en momentos en que est~ 

bamos divididos en tres grupos, y desbarataron el más grande. 

Mataron a casi todos los compañeros. Pero Pancasán, que fue -

una derrota militar nuestra, signific6 una extraordinaria vic

toria política del Frente Sandinista, porque señal6 el camino 

a seguir, el camino de la guerra revolucionaria 11
•
30 Los acon-
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tecimientos de Pancasán proyectan nacionalmente al FSLN y la -

autoridad pol!tica del sandinisroo adquiere mayor significaci6n 

en América Latina, en donde se inicia el reflujo de la lucha -

armada: "En Bolivia muere el Che¡ Javier Heraud, poeta adoles 

cente, deja huellas en la literatura de su pais en las monta--

ñas de Pera; Hugo Blanco y Héctor Béjar en Pera son capturados 

por el ~ército; Turcios Lima es muerto en Guatemala"~¡ En ca-

lombia muere combatiendo el Vadre Camilo Torres Restrepo, (fe-

brero de 1966), quien se hab!a integrado a la guerrilla del 

Ejército de Liberaci6n Nacional (ELN}, dirigida por Fabio Vás-
. . 

quez Castaño y en Nicaragua, el FSLN es duramente golpeado. A 

través del Frente Estudiantil Revolucionario, organizaci6n in--

termedia, se alimenta el FSLN y logra vincular algunos secta-

res populares. el Frente sandinista desarrolla un intenso tra 
' 

bajo politice 

Carlos Fonseca atribuye el fracaso de Pancasán: l. Al 

método equivocado para vincular en la lucha al sector campesi-

no: reclutar un n11mero de campesinos como parte de la columna 

regular; mezclar al sector campesino con el sector urbano 

(obreros, estudiantes, quienes por lo general poseían una con-

ciencia revolucionaria más elevadal. Los campesinos se desmo-

ralizaron con los primeros obstáculos, obligando a la Direc--

ci6n a dar numerosas bajas. 2. A la insuficiencia en canti-

dad de cuadros para atender todas las tareas y trabajos no s~ 

lo en la ciudad y el campo, sino en el exterior. 3. A la no -

vinculaci6n del trabajo insurrecciona! con la lucha popular g~ ' 

neral especialmente en la lucha campesina, estudiantil y obre-
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ra. No bastaba anicame~te el trabajo insurreccional y se aban 

donaron otras formas de lucha. 4. En algunas ocasiones, se -

mezclaron problemas ·individuales con pol!ticos, 5. Se confi6 

demasiado en el trabajo entre las masas; por ejempl~ con el -

sector estudiantil, con compañeros que no haó!an experimentado 
32 

las privaciones de la vida guerrillera. El trabajo organiz~ 

do de masas se paralizO: faltaron cuadros suficientes y se de! 

cuidO esta actividad en el curso del desarrollo de la lucha ar 

mada. Es a partir de 1967 y con la experiencia de Pancasán 

que el FSLN establece un contacto directo con el pueblo. 

Pancasán -para la guerrilla- marc~ el raso del foquismo 

a la de la guerra popular revolucionaria, ..,,.:Cspu~ de. las duras 

experiencias militares.. En 196:8, el Frente Sandinista era una 

organizaciOn de cuadros antcamente, con un n!lmero reducido de 

combatientes; era preciso consolidar la organizaciOn de las masas, 

integrar al pueblo a la lucha en estrecha relaciOn. con la van

guardia. El Frente Sandtnista hace a cabo un balance anall'.tico 

y crítico de la situación que llevó a la derrota de Pancasán. 

Se cuestiona sobre los cuadros guerrilleros .y su ubicaciOn de -

acuerdo a la experiencia, la continuidad de la actividad arma 

da con nuevos cuadros1 puesto que fueron aniquilados los más im 

portantes. 

En el análisis posterior a la derrota, tomaron parte: Car--

los Fonseca1 Tomás Borge, Germán Pomares y otros. se trabajO -

todo lo relacionado con la actividad urbana y el método que 

combina las acciones de la ciudad y el campo a través de la 

guerrilla , "que va a generar la energ!a para el resto de la 
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guerra en el pal'.s" •33 Se entra a definir lo que es el Frente 

sandinista y el estudio del foquismo. 

Con el balance que se hizo de Pancasán, se llegé a con--

templar dos criterios¡ uno acerca del método guerrille-

ro caro medio para lle;ar a derrotar a la 1:ictadura y otro que contenplaha 

el tréto::lo de la guerra popule.r prolongada, "le. !:'rolongación de k guerra por 
34. 

causas hist6ricas del imperialismo". Con la experiencia de 

Pancasán el Frente Sandinista obtiene ganancia poll'.tica en 

cuanto a la creaci6n del destacamento de vanguardia y su mante 

nimiento, pese a los golpes recibidos en 1963 y 1967; la crea

ci6n de cierto aparato clandestino que le permiti6 la propaga~ 

da armada, recuperaciones econ6micas, etc. 35 Después de Pan

casan, el FSLN entra en una etapa llamada de "acumulación de 

fuerzas en silencio", deja de lado los enfrentamientos con la 

Guardia, s6lo en caso estrictamente necesario; el FSLN estuvo 

a la defensiva a causa de la represi6n, posterior a la -

derrota de Pancasán. 

3,5, Acumulación de fuerzas y consolidación del FSLN 

A 9artir de l9~8 el FSLN reestructura gra-

dualmente sus bases clandestinas urbanas, y organiza 

l:as campesinas, asl'. como la Direcci6n, es nombrado Car--

los Fonseca como Secretario General. En este per!odo el sandi 

nismo participa en el Frente Estudiantil Re-

volucionario (I'ER), y se organizi: el primer congreso estudiantil que 

gana la izquierda -el Cuarto Congreso Nacional de Estu::liá.ntes-. 
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Años más tarde, el FER se consolida como centro de uni6n de los 

estudiantes, La Guardia se proponl'.a eliminar a la guerrilla en 

el área rural y en el mes de julio de 1969 atacan una casa, re fu 

gio del FSLN. 

El Frente Sandinista difunde el sandinismo y da a conocer 

su programa reivindicativo y popular de contenido pol!tico rev~ 

lucionario, igualmente los estatutos de la vanguard:iay diferen

tes estudios sobre la realidad nacional. Desarrolla un intenso 

trabajo pol!tico y organizativo entre las masas, llevándolas a 

i.'T¡?Ortantes novilizaciones que consig-1en la libertad de algunos p_risione-

ros sandinistas¡ trabajan en la formación de. cu"'1lros pol!ticos y -

militares. A pesar de la clandestinidad en que el FSLN desarr~ 

llaba sus actividades, entre las masas existl'.a un profundo res

peto hacia la nueva organizaci6n y finalrrentc 

encontraron en el Frente Sandinista de Liberaci6n Na

cional, la fuerza motriz y decisiva en la lucha contra el sorno-

cismo. 

Los sandinistas combinan el trabajo urbano con los traba

jos de organizaci6n en el campo y buscan la forma de agrupar -

campesinos. En el norte de Pancasán, en el área de Zinica-El 

Bijao 1 cuidan de que la guerrilla esté ·compuesta principalmente 

por campesinos con participación de algunos de origen obrero; se 

estructura la guerrilla de la zona de Zinica, teniendo corno je

fe al Comandante Henry Rul'.z (.Modesto) • Zinica demuestra la ca

pacidad del movimiento sandinista de apoyarse en el terreno y 

en el trabajo organizativo realizado con la poólaci6n de la re

gi6n para sostener la continuidad de la lucha en la montaña. --
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Mientras la Guardia aseguraba que la guerrilla había sido des

truída, ésta reconstruía sus redes de infraestructura de inte

ligencia y comunicaci6n destruida :.:ior la represi6n contra los -

campesinos. Convivieron con ellos y colaboraron al tratar de 

menguar algunas necesidades básicas como educaci6n, trabajo y 

salud; por vez primera la columna no es destruida por el ejér

cito y se incrementa la participaci6n de las masas campesinas, 

tuvo mayor avance comparado con el de Pancasán. 

El movimiento de Zinica no tuvo el éxito esperado debido 

a que la zona de operaciones era muy restringida, y no cont6 

con el apoyo fuera de ella; faltaron elementos que dominaran 

la táctica militar guerrillera¡ hubo mal cálculo en cuanto al 

presupuesto sobre el mantenimiento de los guerrilleros en la -

montaña. La Guardia prosigui6 su campaña contra el FSLN y la 

operaci6n limpieza golpe6 importantes cuadros, asesinando a -

unos y tornando prisioneros a otros. 

El FSLN adelanta algunas acciones para rescatar a los pr~ 

sioneros. Entre ellas, el secuestro de un avi6n costarricense 

donde viajaban funcionarios de la Ultlted Fr.u.l,t Co.; obtuvieron a carrl;>io 

la libertad de Carlos Fonseca, Hurnberto Ortega, Plutarco -

Hernández y Rufo Marín, quienes se encontraban en las cárceles 

de Costa Rica. Posteriormente, Carlos Fonseca declaraba 

en La Habana que el Frente Sandinista era consciente de 

que el socialismo era la única perspectiva que ten~an los pue

blos para lograr un cambio en las condiciones de vida, y que -

estaban dispuestos a trabajar con todos aquellos que estuvie--
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ran interesados en el derrocamiento de la dictadura y la libera 

ci6n de Nicaragua. La burguesía opositora no ofrecía al pueblo 

una alternativa política viable; por el contrario, Agüero 

pactaba en 1971 con Somoza y llegaba a un entendimiento econ6mi 

co con 1!1*. La burguesía no responde al reto del FSLN cuando 

el Comandante Carlos Fonseca A., en defensa del programa del -

Frente Sandinista expresaba: "Retamos a cualquier vocinglero a 

que ofrezca un programa con mejores soluciones para el pueblo -

nicaragüense, que la contenida en el programa del Frente Sandi-

nista de Liberaci6n Nacional, el Programa de la Revoluci6n Pop~ 

lar Sandinista . .,JG 

El Programa del FSLN aclara que para llegar al triunfo de 

la revoluci6n popular sandinista y al derrocamiento de la die-

tadura, es preciso desarrollar una dura y prolongada guerra 

popular. Surge con miras a estimular al pueblo de Nicaragua 

para proseguir la lucha por el derrocamiento de la Dictadura, y 

• El Pacto Kupia Kumi, con:lrma do el 28 de marzo de 1971. 
Fernando AgUero y Anastasia Somoza logran un acuerdo para disolver -
el congreso y llamar a una constituyente. Este pacto comienza a agu 
dizar el deterioro del bipartidisrno como fórmula de legitimación de
la dictadura ante el pueblo. (LÓpez y otros, op. c.i;t;, p. 27). con
servadores y liberales acordaron en dicha declaración disolver el -
congreso y llamar a elecciones en febrero de 1972 para una Asamblea 
constituyente que sería instalada en mayo de ese año. Una 
Junta de tres personas (AgUero y dos liberales somocistas} 
mantendrían en el país desde entonces hasta 1974. (Clari 
bel Alegría, op. c..(t, p. 207). -

El Triunvirato de dos años (1972-1974) reforma la cons 
titución y da lugar a la nueva reelección de somoza en --
1974. La oposición denuncia el circo, se recrudece la re 
presión y la iglesia, por primera vez, se pronuncia entrada de 
somoza. (Paulo Cilnnabrava, o~. c..<.t., p. 53 l . 
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para fortalecer la organizaci6n del FSLN. Es un programa ra 

dical, que plantea. 

el establecimiento de un Gobierno Revoluciona 

rio, basado en la alianza obrero-campesina, y con la unión 

de todas las fuerzas patri6ticas, antiimperialistas y antiol~ 

gárquicas del país, que pongan termino a la estructura reac-

cionaria originada por las farsas electorales y los golpes mi 

litares. 

El programa Sandinista plantea . a la realizaci6n 

de una reforma agraria que logre inmediatamente la distribu--

ci6n masiva de la tierra, liquidando la usurpaci6n latifundis 

ta en beneficio de los trabajadores. , propone, 

extirpar la corrupci6n administrativa y gubernamental, liqui

dar las injusticias en las condiciones de vida y trabajo pad~ 

cidas por la clase obrera y establecer la igualdad econ6mica, 

política y cultural de la mujer con el hombre; reincorporar -

la costa atlántica a la vida de la naci6n. 

En política exterior, y en particular, frente al imperi~ 

lismo, el programa hist6rico del FSLN plantea su liquidaci6n 

el establecimiento de una política exterior patri6tica y de 

independencia nacional. Afirma que la revoluci6n en 

caminará todo su trabajo a la unidad popular centroamericana 

y pondrá fin al empleo del territorio nacional como base de 

agresi6n yanqui contra otros pueblos hermanos. 

Respecto a la Guardia Nacional enemiga del pueblo, prop~ 
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ne su abolici6n y la creaci6n de un Ejército Popula~ 

En 1972 se reedita el Programa Hist6rico del FSLN por pa~ 

te del Frente Estudiantil Revolucionario. A pesar ds la pers~ 

cuci6n de que es objeto, el FER pone en conocimiento del pue-

blo, el programa que respondía a sus derechos y necesidades. 

Durante los años de acumulaci6n de fuerzas, (69-74), el -

Frente Sandinista se proponía constituir una organizaci6n na-

cional; ligar los Comités regionales del FSLN con los trabaja

dores y difundir la lucha nicaragüense en el exterior hasta lo 

grar la solidaridad internacional. Entre 1970 y 1973, tienen 

lugar importantes jornadas masivas de trabajo, paros de cen--

tros de trabajo, tomas de iglesias y colegios, huelgas de ham

bre realizadas por los presos, y una movilizaci6n a nivel na-

cional. 

El FSLN desde un comienzo prest6 especial interés a los -

estudiantes y j6venes que integraron el Frente Estudiantil Re

volucionario, movimiento que oper6 abiertamente y llev6 a gra~ 

des movilizaciones estudiantiles que dieron siempre muestras 

de apoyo al Frente Sandinista; en 1971 se desarroll6 una huel

ga que paraliz6 las actividades estudiantiles en todo el pa1s; 

se tomaron inicialmente los colegi9s y luego las iglesias en -

diferentes departamentos exigiendo al gobierno la presentaci6n 

de los j6venes capturados. Los familiares de los presos se ºE. 

ganizaron y realizaron constantes manifestaciones. Las prote~ 

tan aumentaban a la par con la represi6n, hasta alcanzar un al 
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to grado de lucha que llev6 a la dictadura a ceder. 

En 1972 surge un movimiento con bases cristia 

nas compuesto por estudiantes de. la clase rredia, que vino 

a ser el brazo fagaldal FSW, y el filtro !Jara ser militante sand!_ 

nista. El movimiento se expandi6 hasta los centros universit~ 

• rios, de donde salieron valiosos elementos para el MCR, entre 

ellos se cuentan: Luis carri6n, Joaquín Cuadra, Alvaro Balto-

dano, Fernando Guzmán, Roberto Gutiérrez, Francisco Lacayo Be~ 

berena, Salvador Mayorga, M6nica Baltodano y Dulce María Gui--

llén, actualmente con cargos im!'ortantes dentro del gobierno -

revolucionario. 

El Padre Fernando Cardenal hace referencia al origen del 

Movimiento Revolucionario Cristiano: "En 1972 con un grupo de 

siete u ocho muchachos que estaba viviendo en la parroquia de 

Fátima del padre Uriel Melina, empezamos el Movimiento Cristia

no Revolucionario. Se unificaron los demás gru9os y formaron 

un movimiento" 37 • El grupo trabaj6 especialmente con el sec-

tor proletarioi la realidad los condujo a reflexionar sobre la 

necesidad de un cambio radical en las estructuras del poder p~ 

lítico y reconocer como única alternativa la 

lucha armada. A raíz de las contradicciones ocasionadas por 

el terremoto de 1972, el movimiento decide integrarse al Fren-

* M.c.R.; Movimiento Cristiano Revolucionario. 
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te Sandinista bajo la cobertura de l!ovimiento Cristiano*. 

A ra1z del terremoto en diciembre de 1972 se dió un mayor 

impulso pol1tico que proporcionó importantes cuadro al FSLN. 

A la dictadura le permitió mayor fortalecimiento económico, y 

a los Estados Unidos le facilitó la intervención con el pretex

to de la "ayuda económica". Debido a la dispersión de los cua 

dros del FSLN, -con ocasión del terremoto-, salieron de Mana-

gua a la provincia como refugio. El trabajo político se despl~ 

zó, por iniciativa de los integrantes de los cuadros, a los res 

pectivos lugares a donde llegaron. Para este año, el FSLN y ha 

b!a consolidado su trabajo entre el campesinado. 

La burguesía se favorece con el terremoto: crecen los 

• El Padre ERnesto Cardenal tuvo contacto con Tomás Borge 
y Carlos Fonseca por varios años. En 1968 tuvo una reu
nión con Tomás Borge donde le planteó cuestiones de la -
iglesia jerárquica, de obispos muy reaccionarios y de la 
necesidad de un cambio sustancial. comentaba el Padre -
Cardenal: 11Cada vez los sacerdotes nos Íbamos haciendo 
más progresistas ... sentíamos que estabamos con las mis-
mas metas que tenía el Frente Sandinista, que tenía la -
guerrilla, y que los cristianos y Marxistas querían 
aliarse. Era lo que había predicado el Padre camilo To
rres 11

• 

En 1971, después de una larga conversación con Fidel 
Castro en Cuba, sobre· la problemática del cristianismo -
en la revolución, el cristianismo y el marxismo, Ernesto 
Cardenal regresa a Nicaragua defendiendo una revolución 
marxista. En 1972 en costa Rica, se llevó a cabo un en
cuentro de teólogos en donde algunos plantearon que el -
cristianismo y marxismo eran compatibles. 

En 1974 escribe un poema ·dedicado al Frente Sa11dinis
ta de Liberación Nacional titulado 11 Canto Nacional''· En 
1975 después de algunas conversaciones con Carlos Fonse
ca y Tomás sorge, el Frente Sandinista envía a Ernesto -
Cardenal a Roma al Tribunal Russell a denunciar las vio
laciones de los Derechos Humanos en Nicaragua. (Marga-
ret Randall, C4i4tiano4 en la Revoluci6n, Managua, Edi
torial Nueva Nicaragua 1980, pp. 56-57. 
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proyectos de vivienda rneJia, las compañías de seguros, se multi 

plica los activos de los banco que son dueños del ahorro nacio 

nal; con la distribuci6n urbana aumentan las posibilidades de -

inversi6n de los capitalistas. 

''El terremoto es más que un trauma físico, un 
trauma económico para la burguesía nacional: co-
mienza a percibir de pronto con alarma que Somoza 
y sus secuaces asaltan a mano armada no sólo la -
ayuda humanitaria que llega a Nicaragua y los al
macenes de comercio, sino que comienza a invadir 
todos los campos que antes había respetado, empe
zando por el ramo de la construcción, que se pre
senta como el más brillante de los negocios, urba 
nizaciones, bienes raíces, concreto premezclado,
poliuretano, materiales aislantes, aluminio, tu-
bes, bloques, ladrillos. somoza decide junto con 
sus secuaces, no sólo limpiar los escombros de Ma 
nagua, para lo cual construye una compañía, sino 
a construirla de nuevo dl s6lo. 11 38 

Somoza reparte el botín con sus allegados civiles y milit~ 

res1 y la guardia nacional se beneficia con todos los privile

gios de la emergencia. Entre tanto, el monto de la deuda exter 

na crece aceleradamente y la moneda comienza a devaluarse, 

El contrabando, controlado por el 

ejército, impide a la burguesía libertad de comercio y la adrni

nistraci6n pGblica es sometida al soborno en el cobro de impue~ 

tos, perdiendo todo tipo de confiabilidad. A partir de 1973, -

Sornoza empieza a invadir el terreno econ6rnico-financiero: BANIC, 

BANAMERICA, el capital Pellas, Montealegre, Somoza, era el mi~ 

rno capital. 1972-1975 son los años de mayor acurnulaci6n de ri 

queza para Somoza. 
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1•La burguesía entra a la época definitiva del enfrentamien 

to popular contra la dictadura, con todas sus posiciones polí-

ticas anteriores ya derrotadas y con la única esperanza de po

der presentar un proyecto alternativo al del FSLN que sustituya a 

Somo za .. 3 9• La oposición burguesa to::ia 

ciembre de 1974 se organiza en la UDEL.* 

fuerza y en di 

afectado porque So 

n.oz" no comparte el poder con ellos mientras el Grupo so-

moza acumula mayor cagital a expensas del terremoto. los • 
fondos recaudados para la errergencia se concentran en el banco -

Centroamericano• El costo de vida aumento enormemente al igual 

que el desempleo y empobrecimiento de los sectores populares, 

en contraste con el exagerado enriquecimiento del sector de la 

burguesía más allegado a Somoza. Después de la catástrofe se 

presentan las primeras huelgas de la construcción y de la sa--

• La Unión Democrática de Liberación Nacional (UDEL) fue -
una organización burguesa aglutinadora de partidos y orga 
nizaciones sindicales que sobre las bases de la simbiosis 
político-liberal, el pluralismo, la organización nacional 
y la necesaria preparación de convicciones se planteó el 
derrocamiento supletorio de Somoza, buscando la estructu
ración de un gobierno demócrata-burgués. (Dirección Na-
cional del FSLN: C.i.Jtc.ulad.611 I11.:te.wa, algún lugar de Ni
caragua, abril de 1978, pág.: J). 

UDEL es una coalición, que bajo el impulso decisivo de 
Pedro Joaquín Chamorro, agrupó a una serie de partidos y 
movimientos bastante heterogéneos: los sectores más pro
gresistas del conservadurismo, liberales antisomocistas, 
los social-cristianos y los comunistas. Participaron tam 
bien las tres centrales obreras del país. Fue una organI 
zación opositora que reuni6 sectores de la burguesía. Ga~ 
briel García Márquez y otros, La Batalla de N~caJtagua, M! 
xico: Edit. Burguera, 1982, p. 156.) 
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lud, grandes movilizac}ones de la poblaci6n y el surgimiento -

de fuerzas que posteriormente jugarán un papel importante en -

el derrocamiento de la dictadura. 

La burguesía acusa a Somoza de "competidor desleal"; la -

institucionalizaci6n del contrabando, .la malversaci6n de los -

fondos del estado y la ayuda externa, los negocios ilícitos, -

perjudican a la burguesía que se manifiestan en 

contra de Somo za, por lo que éste tiene que enfrentrtrs<:? a las fuerzas ~ 

pulares, solamente con la Guardia Nacional y el sector más 

reaccionario de la burguesía. 

Los años posteriores al terremoto fueron, en parte, de recuperaci6n 

econ6mico para Nicaragua (1973-1974)*, y crecimiento 

del movimiento obrero. En 1975 la inf laci6n alcanza niveles 

altos en el país "es un nuevo recurso que utiliza el capital 

para recuperar el ritmo 'normal' de sus ganancias, en peri~ 

dos de crisis, y por lo tanto como instrumento m1is de explotaci6n. La 

dictadura acude al endeudamiento corro rredida para sacar a la economía del 

estancamiento. "4 O política que favorece a 

un grupo ligado a las al tas esferas gubernamentales y a los mili tares. Ba 

yarda Arce explica el fen6roono político que surge a raíz del terrerroto: 

* . La recuperac1on econom1ca para Nicaragua a partir del terremoto 
de 1972 se debe a los préstamos extranjeros de emergencia y a los -
pagos por propiedades destruídas suministraron el capital necesario 
para la reconstrucción y el dictador y 6U corte crearon campañas de 

demolic'ióny construcción, urbanizaciones, compañías de bienes raí-
ces, expandieron las compañías procesadoras de hierro y cemento, y 
las de préstamos, todo con el único objetivo de extraer la máxima -
ganancia de la agonía que el desastre había producido.(Claribel Ale 
gría, op. cit., pp. 121-122). 



''De repente, con el temblor y la crisis, la dictadu 
ra quiso aprovechar las circunstancias para explo-~ 
tar má~ a los trabajadores: aumenta ta jornada sema
nal a sesenta horas· y comienza a surqir el movi--
miento espontáneo de los obreros ... ,El FSLN los or
ganiza en brigadas,obrero-estudiantiles y se lanzan 
·a todos los planteles y hacen una t1uelga nacio-
nal ..•. de ésta salen aproximadamente veinte militan 
tes· obreros y como cincuenta obreros m&s que qui-= 
sieron seguir en circulas de estudia. 41 

11 
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En el año de 1973 se organiza la primera huelga nacional de obr~ 

ros de la construcción¡ la illplantación de la ley Econémica de las sesenta 

horas era una agresi6n, sobre todo para los albañiles quienes se 

lanzaron apoyados por la Confederación de Trabajadores de Nicara 

gua, el Partido Social Cristiano y el Diario La P~en~a. 

Las movilizaciones adquierei fuerza partiendo por el 

sector de la construcci6n, hasta conseguir la derogación de la -

Ley Econ6mica. Con el desarrollo industrial de la construcci6n 

creció el nürnero de obreros en el sector urbano. 

El FSLN había logrado organizar a los obreros en regiona-

les y al Movimiento Cristiano en una célula. El combatiente san 

dinista Carlos NÚñez señala en torno al surgimiento de estos rn~ 

virnientos cristianos: "Surge con una serie de cnrnpañeros de ex-

tracci6n burguesa que comenzaban a .mcarrilarse con las teorías 

revolucionarias que apoyaba la iglesia. Entonces se hablaba de 

cristianismo revolucionario, la impulsaron primero lo~ "'P.~nitas 

Fernando Cardenal, Uriel Melina, Félix Jirnénez •••. n 42 En 1972 -

estos grupos cristianos planearon la torna de la Catedral de Mana 

gua y se pusieron en huelga de hambre para protestar por el des-
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pilfarro de la burgues!a nicaragüense con motivo de.la navidad; 

se conso1i.c!a: la vi~c:Uiaci6n del movimiento cristiano y el FSI.N,y 

se radica¡¡zan algunos cristianos que habían llegado al Frente 

Sandinis ta; se forma la primera célula cristiana integrada por 

Luis Carri6n, Joaqu!n Cuadra, Alvaro Baltodano y Roberto Gutié-

rrez, a quienes "se les encarg6 la tarea de organizar un movi

miento cristiano progresista, que aglutinara al pueblo cristia

no y que pudiera hacer tareas intermedias para el Frente Sandi-

i t " .43 n s a . A las primeras pláticas en el Movimiento Cristiano 

llegaron Bayardo Arce y Ricardo Morales Avilés*. 

En los d1as posteriores al terremoto, se desarrolló un tra 

bajo humanitario y organizativo alrededor de los barrios de Mana 

gua produciéndose una estrecha vinculaci6n entre el Frente Sandi 

nista y los Grupos Cristianos**. El trabajo fundamental de la 

• Según Carlos N\1ñez el primero que trata de intensificar el -
trabajo ideológico del Frente Sandinista de Liberación Na
cional es Ricardo Morales Avilés quien comienza a esbozar 
el desarrollo de una tarea revolucionaria en la que se com 
bina el carácter del sandinismo con el marxismo. Comienza 
también a aglutinar algunas organizaciones -como el Mov~ 
miento Cristiano Revolucionario- para tratar de darles una 
orientación política. (.Pilar Arias, op. cit. pág. 87) . 

•• Alvaro Baltodano explica la vinculación más fuerte del Mo-
vimiento Cristiano con el Frente Sandinista después del t~ 
rremoto: ''Nos ponemos de acuerdo para leer los primeros d2 
aumentos, los manualitos de chequeo y contrachequeo. Y -
lo hacíamos como cristianos convencidos de que en Nicara-
gua el cristianismo debería participar con el Frente, y d~ 
berra de hacerlo porque ningún otro partido ya presentaba 
alternativas. No había posibilidades de crear organismos 
que llevaran a este pueblo a la libertad de no ser por la 
vía armada1 y el anico partido u organización que present~ 
ba una alternativa justa que había demostrado honestidad -
revolucionaria, que había demostrado ser consecuente, que 
había tomado siempre actitudes honestas y actitudes revol~ 
cionarias, era el Frente ... 11 (Margaret Randall op. cit., -
pág. 1 49. 
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célula cris.,tiana,consistió en la orqanización del movimiento 

en los barrios; 'a· 1a vez que en las directivas 

participaba el FSLN. A través de una serie de movilizacio 

nes se integraron algunos jóvenes al Movimiento Cristiano Revolu

cionario mientras que otros servían como colaboradores. 

Luis Carrión señalaba que al ver la fuerza existente en el 

pueblo, hab.ta una posibilidad de organización; "entonces, en las 

reuniones que ten.tamos de las células del Frente, se plantea la -

idea de organizar a toda esa gente en un movimiento cristiano por 

la revoluci!Sn "44 . 

Pasado el terremoto, la direcci!Sn interna del FSLN se tras

lad!S a Nandaime, a una casa de seguridad donde operaron por siete 

meses. El 18 de septiembre de 19.73 el Frente Sandinista sufre uno 

de los miis duros golpes de este período al ser ases:i:nadcspor la -

Guardia Nacional los miembros de la direcci!Sn Jonathan González, 

Osear Turcios, Ricardo Morales Avilés, Juan José Quezada, cuando 

la casa es cateada al ser alertado el enemigo de una actividad --

sospechosa en dicho recinto. 

En enero de 1974 la comisión de la ciudad y la comisi!Sn de 

la montaña se reúnen por primera vez; "en esa reuni!Sn todo el man 

do decidió pasar ya a la formaci!Sn de la guerrilla en la montaña, 

porque en la montaña se estaba trabajando a nivel de comisión po-

11tica ••• Vimos que era necesario pasar a una etapa superior 

de trabajo preparativo con la guerrill~ en la montaña, comenzar a 

operar en grupos guerrilleros En los años 1969-1974 el 

FSLN acumula fuerza pol1tica, militar, y material, d«ldó mayor iirpulso 

a la cuesti6n organizativa, desar:rollando en este sentido un intenso 

trabajo poll:tioo entre las masas. 
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El silencio que'había-niantenido el Frente Sanclinista, se rorrpe con una 

resonante acci6n el 27 de dicicr.bre de 1974: la tor'.la de la casa del 

Dr. José Marl'.a Castillo, foncicnario del gobierno som:x:ista, :,oor un~ 

Cb. del FSUl. En el operativo f.ueron hechos rehenes varios ministr.os allec:ados 

a la familia Sornoza quienes se encontraban en una fiesta ofreci

da al embajador norteamericano Tuner B. Shelton. La acci6n estu 

vo a cargo del comando "Juan José Quezada", dirigida por Germán 

Pomares y Eduardo Contreras. 

La torna de la casa de Cherna Castillo sucedi6 a pocos días 

de haber asumido por segunda vez la presidencia de la Repdblica, 

Anastasia Somoza Debayle, quien debería ejercer su mandato hasta 

1981, "El Frente rompe con el silencio en -

beneficio del proceso de acurnulaci6n; rompe con la medida defen 

si va en el plano militar'' [lasa a la medida ofensiva interrumpida 

militar y políticamente siempre en favor de una mayor acumula---

ci6n humana y material de fuerzas para el desarrollo de la gue--

l 1 . . "46 rra popu ar revo ucionaria • El hecho tuvo gran repercusi6n 

a nivel nacional e internacional y abre una nueva etapa de lucha. 

Con esta acci6n, el FSIN logra 

presos políticos; la difusi6n 

la libertad para los 

de sus plan tearnien tos1 y la divu!, 

gaci6n de los crímenes de la C.ictadura, a través de diversos nedios de co

municaci6n: un avi6n para retirarse del país. Sorooza instaura 

el estado de sitio, la ley marcial' y la censura de prensa, in-

tensifica la represi6n hasta el grado de la institucionalizaci6n 

del terror somocista1 que llega a causar malestar general inclu 

yendo aalglln sector de la burguesía. 

La acci6n que rompe la etapa de acurnulaci6n de fuerzas en 

) 
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silencio, muestra la madurez política alcanzada por el Frente san 

dinista y despierta el inter~s y entusiasmo de las masas popula-

res. A partir de entonces el FSLN emprende un profundo debate p~ 

ra definir la forma de acabar con la dictadura. Discuten acerca de la 

rrayor forma de organizar militarmente a las masas y trazar nuevas formas de lu 

cha. se inicia un proceso de act.nUlación de fuerzas en forma abierta con el fin 

de crear entre las masas, las condiciones necesarias que garanticen 

el avance del proceso de guerra popular revolucionaria para la to 

rna del poder, sea a través de la estrategia de resistencia a lar 

go plazo o mediante la lucha insurrecciona!. El FSLN intensifica 

la guerra de guerrillas en la montaña, acelerando y consolidando 

el proceso en la guerra. 

La represi6n a manos de la Guardia Nacional contra el FSLN 

se incrementa a partir del 74, con. el prop6sito de exterminar 

definitivamente al sandinisrno. Fortalece al Consejo de Defen 

sa Centroamericano (CONDECAlpara alcanzar su objetivo. 

En 1975 el Frente Sandinista ha desarrollado el movimien-

to armado en casi todo el pa!s principalmente en las regiones rnon 

tañosas1 y la simpatía hacia el FSLN se ha despertado tanto en el 

interior corno en el exterior del país; desafortunadamente el 

Frente sandinista no poseía en esos momentos los medios para cana 

lizar el respaldo popular que se levantaba en su favor. La Guar

dia Nacional concentra sus operaciones represivas en las montañas 

del norte, principal zona de operaciones del FSLN, y mantiene una 

constante ofensiva. El Frente Sandinista se pone en posici6n de

fensiva por carecer de una respuesta inmediata a las· agresiones. 

La tactica de la guardia consistía en desplegar hacia la --
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montaña una gran cantidad de patrullas integradas por 15-18 hom 

bres cada una. En el combate hacían converger a las diferentes -

columnas que estaban cerca de la zona, la nuerrilla no tenía sufí 
¡ 

ciente capacidad ofensiva y optaba por el escape. "Fue despu€s. de 

la embo5cada de Kuskawás, donde caen algunos esbirros, al igual -

que importantes cuadros campesinos por falta de las armas. Los -

sandinistas comienzan a rehu!r el combate tratando de acumular --

más fuerzas, más provisiones y ~ás pertrechos; la guardia se da -

cuenta de esa situaci6n" 47• 

La represi6n contra la poblaci6n campesina fue violenta, 

la situaci6n se agrava a consecuencia de algunas deserciones y 

traiciones de ciertos colaboradores del FSLN en las montañas. Al -

respecto, el combatiente Jos€ Valdivia anotaba: 

''El Frente Sandinista no tenía una estructura ca
paz de resolver esa situaci6n. Pocas veces ñaja
ba la gente de la montaña a la ciudad. No había 
reuniones, o sea que nunca se dieron las candi-
cienes como para discutir la línea de la organiz~ 
ción. Todo era a traves de la correspondencia. 
Entonces, aunque teníamos diferencias, no las po
díamos resolver. La comunicación de la montaña a 
la ciudad era bien tardada ... ; así fue difícil 
elaborar una línea pol!tica general o llegar a 
acuerdos con la ciudad para implementar de una ma 
nera cohesionada la ofensiva .. . 11 48 

El trabajo del Frente Sandinista de Lil:eración Nacional se dcs'1!:. 

ticullS tenpora.lJrente, mientras que la represión se generalizó en todo el país. I.a 

Guardia obtenía un mayor conocimiento de la guerrilla y de su 

t&ctica de reh.u!r al coméate. Estos acontecimientos ocasionaron 

diferencias dentro del FSLN y la p€rdida de importantes cuadros. 



3.6. El Frente Sandinista de Liberación Nacional y las 
Tende.ncias 

124. 

En los años 1975-1976 la guardia nacional liquida importan

tes cuadros del FSLN. Es en esta ~poca, el 8 de noviembre de 

19 7 6 cae en canbate uno de los más destacados fundadores del Frente 

Sandinista de Liberaci6n Nacional~ Caen también destacados militan 

tes del Frente Estudiantil Revolucionario y es capturado Tomás -

Borge. Fueron años arduos para el FSLN; la persecusi6n llevada a 

cabo por la dictadura obliga a los militantes a disgregarse, sep~ 

raci6n que les penuiti6 obtener diferentes experiencias en sus -

trabajos, pero sin desarrollar tareas unificadas. La labor desa-

rrollada por el FSLN durante años en la creaci6n de organizacio--
' 

nes de masas'* (sindicatos campesinos y obreros, comités de ba-

rrios, cooperativas, asociaciones civiles y religiosas, etc.}_ se 

vio interrumpida a partir del 27 de diciembre de 1974: La instau 

raci6n del estado de sitio, ley marcial y censura de prensa, por 

el gobierno, hizo que el FSLN tomara posiciones defensivas~inte-

rrumpiera su presencia dentro de las organizaciones de masas. 

Este momento fue aprovechado por el enemigo para ocupar posicio-

nes favorables dentro de esas organizaciones, crear un división 

me interna, y desmantelar en parte los cuadros del FSLN neutrali-

zando su actividad combativa. Los cuadros del Frente Sandinista 

* El 8 de noviembre de 1976 muere Carlos Fonseca Amador . 

•• El trabajo del Frente Sandinista con las masas populares -
se hizo a través de organiz~ciones legales en las ciudades 
y barrios con el FER y los Comités Cívicos. Permitieron -
una relación directa con los obreros que se fiaéÍan organiz~ 
do en forma acelerada desde 1973. 
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no podían físicamente transmitir orientaciones claras a los diri-

gentes de masas. 

El comandante Tomás Borge responsabiliza al aislamiento de 

los diversos elementos entre sí, en un i:'.Or.\ento r.'cterminado, de la divi-

sien y la formación de tres tendencfos en el seno del FSLN, debido a la peE 

cepci6n de la realidad a través de experiencias distintas condi-

cionadas por la divisi6n del trabajo; "hay que analizar esta exp~ 

riencia y nosotros pensamos que el factor del aislamiento fue -

uno de los elementos que contribuy6 a la existencia de esas tenden 

cias •••• ; lo importante es que las tendencias seguían reivindi--

cando el nombre del FSLN y el pueblo siempre reconoció un Frente 

Sandinista"49, 

La crisis dentro del FSLN se enmarca dentro de la que sacu-

de al pal'.s a partir de diciembre de 19J4 ocasionada por la desen

frenada represión. "el golpe del 27 vino a ser el catalizador de 

la crisis y el factorque re.veló nítidamente la capacidad de cada 

uno de los grupos sociales para presentar, erunedio de una coyunt~ 

ra aceleradamente comvulsiva, sus verdaderos intereses, mostrar 

sus fuerzas concretas y proyectar cada uno por su lado sus parti-

culares alternativas de acción" 5º. Al interior del Frente Sandi 

nista se venta desenvolviendo una discusión dentro de los mismos di-

rigentes* que se orientaba de forma diferente dentro del terreno 

• La crisLs tiene su origen inmediato en la reacci6n de un grupo de mili 
tantes que asumieron en ese manento la representación de la Direcci6n -
Nacional y que se producen a raíz de. planteamientos políticos represen
tativos de un conglomerado de militantes y organismos intermedios Y de 
base , que habían llegado a coincidir en la necesidad de imprimir a la 
organización una línea y una f isonomia partidaria en correspondencia a 
nuevas condiciones sociales,dentro de las que tocaba al proletariado -
asumir el papel de vanguardia de la revolución nicaraguense, y ella mi:!_ 
ma guiada por lo tanto, por los principios del socialismo científico 
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polítioo y. aspectos de la. línea político-estratégica, 

Las contradicciones al interior del FSLN se agudizaban corno -

consecuencia de intereses personales que se daban en el seno de 

la Dirección Nacional del Frente Sandinista.* Habían salido en 

su mayoría, del país: Eduardo Contreras, José Benito Escobar, y -

otros quienes r.ás tarde entraron en contradicción con Jaime 

Wheelock y Luis Carrión, por ver en el proletariado una cla 

se poco desarrollada y sin conciencia ni preparación política ca

rente de peso para poder obtener resultados favorables en un en-

frentarniento con la dictadura. Otros miembros· del FSLN en su 

afan de acumular fuerzas, ven la necesidad de reclutar elementos 

entre la pequeña burguesía y forjar una situación insurrecciona! 

Abandonan la estrategia de guerra popular prolongadapor·lade insu-

rrección armada. 

Se inicia el choque de dos corrientes políticas que lleva-

ron a una división interna; los planteamientos polJ'.ticos identi

ficados con los intereses de la clase obrera que más tarde se con 

v·ierten en una tendencia política organizada dentro del FSLN 

.. . conducida mediante un s6lido partido proletario 11
• (Fren 

te Sandinista de Liberación Nacional -TPP> FSLN: La c~~6~6 
~nte~na y la6 tendencia6, algún lugar de Nicaragua, s.f . 

• Según se contempla en el documento d~ octubre de 1977, de 
la GPP, titulado "Sol:¡re algun~s concepciones pequeño burgu~ 
sas en el seno del FSLN de Nicaragua'', los acuerdos de La 
Habana de los cuales la militancia tiene muy poco conoci--
miento, fueron el primer intento de conciliaci6n y de solu
ci6n de tales contradicciones. Allí se acord6 el regreso -
al país de los miembros de la Dirección Nacional, pues se 
habían manifestado ciertas ideas divisionistas que resulta-
han ser el producto de una larga ausencia y falta de conta~ 
to con la realidad nacional. 
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y la corriente proveniente de círculos de la pequeña burguesía con s~ 

luciones inmediatas. Se inicia dentro del Frente Sandinista, -

la lucha política entre las corrientes proletaria y los círcu-

los hegern6nicos del populisrno pequeño-burgués. 

La línea Guerra Popular Prolongada creia en una larga et~ 

pa de acumulación de fuerzas con creación de zonas liberadas 

dentro del marco de preparación para una larga guerra contra el 

imperialismo corno la de Vietnam La línea proletaria hablaba 

de un trabajo previo de concientización de los trabajadores y 

la creación del partido revolucionario y no estaba de acuerdo 

con la insurrección, porque no creía que hubiera capacidad para 

enfrentarla al aparato sornocista. 51 Los terceristas -que en 

parte surgen corno mediadores entre las dos corrientes-, se op~ 

nen a los criterios guerrilleros de larga solución y creen en 

una insurrección armada inmediata. 

La crisis y posterior división del FSLN, se presenta desde 

el momento en que se plantea que la estrategia más adecuada no 

era la de guerra popular prolongada, por cuanto el trabajo en -

la montaña no avanzaba. surge una primera ruptura y se plantea 

una nueva estrategia de lucha fundamental a partir del sector -

urbano y el proletariado. Más tarde, una nueva corriente, la 

Insurrecciona!, .manifiesta en su plataforma político-militar 

corno tarea inmediata del FSLN, solucionar la contradicción PU!!. 

ble-dictadura. 

Dentro de la estrategia de guerra popular prolongada, ano 
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taba el FSLN: "no debe hacerse diferencia entre el derroca--

miento de la dictadura y la independencia econ6mica de sus pa

drinos imperialistas", acusa a la burguesía opositora, a la 

pequeña burguesía y •il irn;ierialismo de abrigarse con 

la misma bandera para resolver la contradicci6n principal, 

pueblo-dictadura, al dejar a la sombra la liberaci6n econ6mi-

ca. La pol~mica al interior del FSLN concluy6 con el fracci~ 

namiento y las tres tendencias: la Tendencia Proletaria 

(T.P.); la Tendencia Guerra Popular Prolongada (G.P.P.) y la 

Tendencia Insurreccional o Tercerista (TI). 

La tendencia proletaria consideraba necesaria la creaci6n 

de un partido con trabajadores dentro de la clase obrera y 

obreros agrícolas, y formar amplias bases organizativas ubi 

cadas dentro de la ciudad*. Para la T.P., el principal ene-

migo era la dictadura somocista, contra la que había que lanzar 

toda la fuerza organizativa en forma paulatina a partir de las 

luchas reivindicativas que facilitaran consolidar dicha organi-

• Jaime Wheelock atribuye. el surgimiento de la Tendencia Proletaria 
a los cambios económicos y políticos que a partir de 1970 convier
ten a los trabajadores en una clase numerosa que conforma al mismo 
tiempo, su propia lucha política hasta entonces sin una dirección 
de vanquardia. Dentro de esta nueva organización, un conjunto de 
compañeros tomaron el camino de trabajar, para que el sandinismo 
en las nuevas condiciones económicas y políticas, fuera la organi
zación vanguardia de la clase obrera. (Entrevista a Jaime 
Wheelock Román, Miembro de la Comisión Política del FSLN-proletario, 
"Coyuntura Internacional", México; octubre-diciembre 1968, no. 1 O, 
pág. 62. 
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zaci6n para ir poco a poco, armando los diferentes niveles del 

partido. Se plantea inicialmente una labor organizativa para 

luego desarrollar la guerra a través de una insurrecci6n gene

ral. Para la Tendencia Proletaria era necesario dar un empleo 

grande a la organizaci6n de las masas y sobre todo, a la orga

nizaci6n del proletariado, prepararlas para que éstas pueden 

llegar a una insurrecci6n. Los proletarios se canalizaron más 

hacia el trabajo político y la organizaci6n de las masas; los 

terceristas y los GPP hicieron énfasis en la organizaci6n mili 

tar. 

El FSLN que había surgido bajo la forma foquista, 

cambia a la estrategia de la guerra popular prolonga-

da a partir de la experiencia de Pancasán en 1967. Concibe 

una larga guerra hasta llegar a la formaci6n del ejército pop~ 

lar; apoyaba la estrategia tradicional, o sea, la forrnaci6n 

del movimiento con base en el campesinado a través de la lucha 

guerrillera, con la expectativa de que en el proceso se irían 

acumulando fuerzas para el asalto final. Dentro de esta con-

cepci6n el centro de la lucha, debía de ubicarse en la montaña, 

teniendo al campesinado corno motor de la revoluci6n. Caracte-

rizaba a Nicaragua corno sernifeudal por lo 

cual la vanguardia tenía que ser canpesiria y consideraba corno 

enemigo inmediato al imperialismo norteamericano. 

El FSLN plantea que la estrategia de guerra popular pro-

longada es el resultado de un largo y prudente proceso hist6ri 

co, cuya más elevada expresi6n fue la guerra patri6tica y anti 
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imperialista dirigida por Augusto César Sandino; que la guerra 

popular prolongada corresponde a.una estrategia integral, es d~ 

cir, que las fuerzas armadas del pueblo, dispersas en el espa--

cio geográfico, deben marchar unánimes y apoyarse mutuamente. 

Consideraba que la base social de la guerrilla, la consti--

tu1a -as1 como lo fue para Sandino- los campesinos de la mon-

taña. "La incorporaci6n de los campesinos al proceso de guerra 

popular prolongada ha sido gradual, pero continua; realidad que 

hace muy dif 1cil la posibilidad de un levantamiento de masas y 

reafirma el carácter p4olongado de la Gue44a Popula4" 52 . El 

trabajo pol1tico en la guerra popular prolongada se planteaba, 

a través de formas clandestinas de organizaci6n popular¡ para o~ 

ganizar a las masas y crear las condiciones básicas de la gue--

rra, y hacer la guerra para impulsar el desarrollo pol1tico y 

organizativo de las masas. Estas se irían incorporando gradua~ 

mente al enfrentamiento revolucionario hasta comprometerse en 

formas superiores de lucha en la guerra de todo el pueblo. 

El FSLN a la vez que util~za las formas legales que están 

a su alcance, impulsa las bases clandestinas de apoyo: "· •. es 

en este terreno que estamos en condiciones de tomar y mantener 

la iniciativa a la ~ar que creamos una mentalidad de guerra en 

amplios sectores del pueblo ..• La guerra popular es un proceso 

que va, de lo simple a lo complejo, que se desarrolla gradual

mente, pero de una manera continua, Cualquier otra concepci6n 

implica el peligro del aventurerisrno y con ello la derrota" 53 , 
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( -
La GPP* sostenía que la montaña era el sector estratégico 

de lucha y que el enemigo principal era el imperialismo que se 

materializaba en la dictadura somocista: para derrocarla, 

creía necesario preparar las condiciones a través de la guerra 

de guerrillas para la creaci6n de un ejército concapacidad de 

enfrentar una guerra prolongada. 

Los terceristas plantearon la necesidad de hacer acciones que sa-

caran al FSIN de sus posiciones defensivas, Afirmaban que el rrovimiento r~ 

volucionario había estado largo ti~ a la defensiva y que por tanto, "ri. 

necesario um ofensiva irurediata. . consideraban que la laror revolucio~ 

ria debería hacerse priooipalmente en la ciudad donde se aglutinaban los 

trabajaoores, -veían la !lDntaña en un segundo plano.. COnsideraban que el 

ej&cito sandinista se ¡;xxll'.a ir constituyendo1111 la ciudad pasando lentarren

te a través de la acci6n, la organizaci6n y la unidad con otras fuerzas y 

que era necesario crear una crisis que aislara a Saroza hasta generalizar 

una situaci6n revolucionaria que desenl:ocaraen una insurrecci6n general. 

Los terceristas afirman que tanto para el derrocamiento -

del somocismo como para la instauraci6n de un gobierno democrá 

tico y popular, la Revoluci6n Popular Sandinista deberá apoyar-

se no s6lo en las masas civiles, explotadas y oprimidas sino 

también en el resto de sectores acomodados y burgueses de la 

naci6n que estuvieran por el fin del somocismo y la apertura del 
54 . 

proceso democrático y popular. De aquí se desprende la polí-

tica de alianzas con distintas fuerzas burguesas anti-

• La GPP hablaba de una organización de las masas para que 
participaran dentro de la guerra¡ concebían a las masas 
de la ciudad como oxígeno de la montaña. 
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somocistas. 

La Tendencia Insurrecciona! proponía la alianza con diver 

sas fuerzas antisomocistase incluso burguesas; un programa de-

mocrático y la preparaci6n y surgimiento de la -

insurrecci6n generalizada. El escritor Sergio Ramírez afirma 

que los terceristas concebían la estrategia insurreccional a -

partir de la necesidad de vigorizar una alianza con los secto

res democráticos de la burguesía nacional por medio de un gru-

po que diera respaldo político al FSLN y que pudiera figurar -

dentro de un gobierno apoyado por éste. 55 A comienzos de 

!977 Ramírez habla con Humberto Ortega y Daniel Ortega sobre -

la estrategia insurrecciona! y la alianza con sectores democrá 

tices de la burguesía nacional. La tesis planteada por HumbeE 

to ortega era la de que "había llegado el momento de realizar 

un · alzamiento de la poblaci6n vanguardarizada militarmente -

por el FSLN". Los terceristas afirmaban la estrategia de Gue-

rra Popular Prolongada, aunque consideraban que ya la etapa de 

acumulaci6n de fuerzas debía pasar a un segundo plano, con ac

ciones ofensivas para la insurrecci6n general. 

Sobre los choques internos en el FSLN, señala el comandan 

te Jaime Wheelock: 

''Antes que nada, para conducir espontSneamente a nues
tro pueblo y a la clase obrera, tenemos que ser objeti 
vos, digamos, muy serios en el análisis de los proble~ 
mas políticos de nuestro país. Solamente la pequeña -
burguesía es errática en este sentido y por ello noso
tros chocamos dentro del FSLN con círculos pequeños
burgueses que desconocían totalmente la realidad nica
ragilense: unos decían que Nicaragua era semifeudal y -



que, por lo tanto, la vanguardia tenla que ser 
campesinaf decían tambi~n que el· enemigo inme
diato era el imperialismo yanqui .. ,¡ otros de
cían que los trabajadores no tenían que luchar 
sino contra la burguesía ... Para nosotros la -
Dictadura era y es el obstáculo principal. • 56 

• 
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Pese a las diferencias, las tres tendencias tuvieron una 

sola matríz, Frente Sandinista de Liberaci6n Nacional, 

su calificativo propio y coman. Acerca de la divisi6n, Tomás 

aorge anotaba; "tuvo sus ventajas; se ampli6 la base so--

cial del frente sandinista y se ampli6 la posibilidad de las 

alianzas políticas y nos aliamos en el campo internacional. -

Y todo eso fue correcto porque movimiento revolucionario que 

se aísla, movimiento revolucionario que se ahoga•. 57 

Las diferen-

cias tendenciales del FSLN se expresaron en las concepciones 

estratégicas que desembocaron en diferentes tácticas. La Te~ 

dencia Guerra Popular Prolongada proponía la acumulaci6n de -

fuerzas, se va a la montaña por considerarla como punto estr~ 

tegico y al campesinado como base social de la guerra popular 

prolongada. La Tendencia Proletaria se dirige a organizar al 

proletariado para lo cual se encamina a los centros de produ~ 

ci6n en el sector obrero. La tendencia insurreccional -

desarrolla la concepci6n estratégica insurreccional de carác

ter popular con acciones en la montaña y campo. Sin embargo, 

el pueblo hablaba solamente de un frente sandinista de liber~ 

ci6n nacional¡ las divergencias se quedaron a nivel organiza

tivo únicamente. 
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Al respecto comentaba el comandante Tomás Borge: "se 

hicieron tres tiendas de campaña, y cuando íbamos a combatir 

se abrían tres trincheras. Nada más que todos gritábamos: 

!Patria libre o morir:" 

/ 
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CAPITULO 4 

EL FRENT( SANVINISTA VE LIBERACION NACIONAL Y LA 

UNIVAVNACIONAL EN NICARAGUA 

4.1. En torno a la Unidad Nacional y la reunificaci6n 
del FSLN 

En 1977 la dictadura consideraba a la guerrilla corno un 

grupo minúsculo casi inexistente el cual no le representaba pe-

ligro. La corrupción crecía, y los negocios fraudulentos lleva 

dos a cabo por la burocracia civil y militar inquietaron a alg~ 

nos sectores capitalistas y burgueses. La dictadura institucio 

nalizó la represión, desde el 27 de diciembre de 1974, como me-

dida para acallar las denuncias, protestas populares y todo ti

po de manifestación en oposición al r~gimen. La campaña de hos 

tigarniento desatada en las montañas y zonas rurales, obstaculi

zó el trabajo de organización de las masas, y dificultó en par-

te, la respuesta del FSLN a la ofensiva. 

Ante la situación generada por la dictadura surgen algunos 

factores tanto externos como internos que llevaron a Somoza a 

levantar el estado de sitio, ley marcial y censura el 19 de se~ 

tiembre de 1977. 

Las denuncias en torno a la violación de los Derechos Hu-
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manos llevadas a cabo por nicaragüenses y extranjeros en el 

Congreso de Estados Unidos y ante la opinión pGblica internacio-

nal, así como el trabajo político· contra la dictadura impulsado 

por los Comités de Solidaridad con Nicaragua en Mi:!xico, Costa 

Rica, Honduras, Venezuela y Estados Unidos, determinaron que 

el gobierno norteamericano restringiera la ayuda externa a Ni

caragua*. 

A principios de 1977, se comienza a publicar notas refe--

rentes a la política represiva de Somoza, como consecuencia de 

la política de defensa de los derechos humanos del presidente 

Carter, en los Estados Unidos. El 28 de marzo de 1977, el re-

presentante dem6crata Edward Koch, al anunciar la presentaci6n 

de un proyecto de ley para privar al régimen de Somoza de toda 

ayuda econ6mica y militar por parte de los Estados Unidos, se

ñalaba: "Es hora de retirar nuestro apoyo al gobierno corrupto 

• -~1 11 Un grupo de investigadores de Amnistía Internacional estuvo en 
Nicaragua entre el 10 y el 15 de mayo de 1976 y publicó un informe de cien 
páginas sobre los asesinatos, las torturas y el trato inhumano que reci-
bían los prisioneros políticos. En abril de 1977, en una segunda investi
gación del Congreso estadounidense, se agregó la evidencia de las violacio 
nes sistemáticas a los derechos humanos, y eso forzó a Jllrr..y Carter a cor-:" 
tar la ayuda militar a Nicaragua, para dar credibilidad a su cruzada ínter 
nacional a favor de los derechos humanos". 
Claribel Alegría, N.i.caJtagua. la. Jtevofüc.i.6n Mltdút.ll.ta, Serie Popular Era, 
México 1982, pp. 263-264. 

El 20 de mayo la Subcomisión de Operaciones extranjeras del Congreso 
aprueba por 5 votos contra cuatro la moción de Koch de suspender la ayuda 
militar a Nicaragua por la sistemática violación de los derechos humanos. 
Días más tarde, el 14 de junio, el Comité de Asignaciones presupuestales 
de la Cámara ratifica el acuerdo de la subcomisión y resuelve eliminar la 
ayuda a Nicaragua sin embargo, en junio 23 revocando la decisión de su Co
mité de Asignaciones Presupuestales, la cámara en pleno autoriza por 225 
votos contra 180 ayuda militar a Somoza por un total de 3,1 millones de d§_ 
lares (600 mil para entrenamiento militar y 2.5 millones en crédito para 
equipo militar. (Ver tesis de grado de doctorado en Sociología.de Lucrecia 
Lozano, Ve. la. c.llM.U a. la. ./.n.IUl!Jte.c.c.i.6n; olt.(genu !! dua.1t1t0Uo de la. ~~ 
c..i.6n ~evof.uc.i.onaJUa. en N.lcaJLO.gua., ene/to de 1977-m~!JO de 1979, Facultad de 
Ciencias Políticas y Sociales, UNAM, México 1984. 
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y represivo de Nicaragua. Aunque no podamos poner fin a las 

atrocidades de Sornoza, por lo menos impidamos que las corneta 

con nuestro armamento". La política de Carter permite tornar 

algunas determinaciones en cuanto a ayuda militar al gobier-

no sornocista. 

Al interior del país, los sectores empresariales per-

dían la confianza en Sornoza, quien empezaba a convertirse en 

un obstáculo para el desarrollo capitalista de Nicaragua, in-

1 cluso para la preservaci6n del orden burgués • Estos secto-

res representados por el Instituto Nicaragüense de Desarrollo 

(INDE), la Cámara de Industrias de Nicaragua (CADIN), la cá-

mara de Comercio de Managua, la Confederaci6n de Cámaras de 

Comercio de Nicaragua, la Cámara Nicaragüense de la Construc 

ci6n, etcétera, manifestaron su desacuerdo con la dictadura 

en cuanto a su política econ6rnica e incapacidad para dar so-

luci6n a la situaci6n presente en el pa!s. El gobierno est~ 

dounidense y la oposici6n burguesa buscaron formas de recarn-

bio del sornocisrno, presionando ~ la dictadura para que carn-

biara su actitud frente a la situaci6n nacional con el fin 

de mejorar la imagen del gobierno nicaragUense y ganar de 

nuevo la confianza popular. 

Algunos sectores de la iglesia cat6lica se pronunciaron 

en contra de las violaciones de los derechos humanos, actitud 

que se rnanifest6 inicialmente de una forma moderada, debido a 

que se evit6 llegar a un enfrentamiento con la dictadura. Más 

tarde, esa posici6n evolucion6 a un mayor compromiso, y por 

parte de ciertos sectores cristianos., se vincularon directa--

mente al proceso revolucionario. 
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que los llevó a la militancia. El Mensaje 

emitido por la Conferencia Episcopal* el 8 de abril de 1977 

censura el clima de terror y las violaciones a los derechos 

humanos por parte de la dictadura. En junio de 1976, los 

padres capuchinos, pertenecientes a una congregación norte-

americana, dirigen una carta a Somoza en la que denuncian 

las torturas, desapariciones, persecuciones y asesinatos 

perpetrados por la Guardia Hacional contra la población ca~ 

pesina de los departamentos del norte del país en el marco 

de la llamada "Operación Limpieza", dirigida contra las 

guerrillas del FSLN en esa zona. A pesar de la censura de 

prensa existente, esta carta fue difundida entre las organizaciones 

cristianas y po¡:W.ares, siendo publicada en 1977, durante una canpaiia 

en favor de los campesinos desaparecidos. El jesw.ta Fernaroo cardenal 

rendía su testim:lnio en 1976 en una audiencia del sub-Cani.té de organi

zaciones Internacionales** del Congreso de Estados Unidos, sobre la s~. 

tuación de terror que se vivta en Nicaragua y el sacerdote Miguel D'Es

coto Brockrnan, Secretario de COmlllicaciones del Consejo Mundial de Igl~ 

sias, analizaba los problenas sociales '¡ pal! tices del pats en esa mi! 

rra instancia. 

Las presiones del UDEL y las manifestaciones estudiantiles y sin-

dicales porque se levantara el Fstado de Sitio, as! ca 

mo, las presiones externas, la lucha de los per~odistas y 

las manifestaciones de resistencia que llevaron a cabo los sec 

• ver en, La Batalla de N~ca~agua, lo correspondiente a 
la "Cronología 1977-1978" de Gregario Selser, p. 307. 

**El Sub-Comité de Organizaciones Internacionales, perte 
neciente al Comité de Relaciones Internacionales de la Cámari 
de RepEesentantes de los Estados Unidos. 



142. 

tores populares en favor de las libertades democráticas en el 

pa1s, obligaron al gobierno a derogar el decreto No. 5 del 28 

de septiembre de 1974 que establecía el estado de sitio en to 

do el territorio nacional, devolviendo las garantías constitu 

cionales a la ciudadan!a". Este hecho sacó a la luz prtblica 

toda la corrupci6n desplegada por la dictadura en los 33 me--

ses que dur6 el estado de sitio: denuncias sobre robos en el 

Banco de la Vivienda y Planificación Urbana, negocio con san

gre humana a través de Plasmaféresis*, repartici6n descarada 

de tierras dedicadas a la colonizaci6n, denuncias sobre cr1me 

nes·y asesinatos masivos de familias en el norte del pa1s, --

las denuncias por los desaparecidos hecha por los campesinos 

a través de la Comisi6n permanente Pro-Defensa de los Dere--

chos HW11anos, la Asociación de Mujeres ante la Problemática -

Nacional (AMPRONAC)**, las Comunidades Cristianas, sacerdotes 

• Plasmaféresis, era una empresa somocista que se dedicaba 
a la exportación de sangre humana con fines de lucro. 

Apu11.te<1 de. Hü.tolu'.a de N.ieaJtagua, op. cit., p. 259 • 

•• AMPRONAC. lAsociaci6n de Mujeres ante la Problem&tica Na 
cionall naci6 el 29 de septiembre de 1977. Incorporó a: 
Mujeres proveniente de todas las capas sociales del país1 
tuvo una actitud política ante el régimen somocista y la 
sociedad en dacadencia. AMPRONAC se planteó: cese de la 
opresión; libertad de organización; libertad para los 
reos políticos; castiga a los culpables de asesinatos, de 
torturas y vejaciones a la población indefensa,solidari-
dad internacional con la causa del pueblo; igualdad de -
los derechos civiles¡ la no comercializaci6n de la mujer1 
igual salario por igual trabajo¡ tierra para el que la -
trabaja. (Asociaci6n de Mujeres Nicaragüenses Luisa Aman
da Espinosa, Muj elt ett N.lca.1t<I9 ua. Manngua l Editorial Nue
va Nicaragua, 1984, pp. 12-17) 
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cat6licos, etcétera. 

En el seno del Partido Liberal Nacionalista (PLN) se desa 

tan una serie de conflictos en ausencia de Somoza -quien se 

encontraba recuperándose en Miami de un infarto sufrido. El 

poder era disputado por el Senador Orlando Montenegro y Cerne--

lio H. Wueck (Presidente del Congreso Nacional y Secretario 

del PLN). El 8 de octubre de 1977, el diario La P4en~a apun

taba: 

uLa crisis para Cornelio empezó con la enfermedad de 
Somoza y concurrieron a ella entre otras circunstan 
cias, el haber dado paso por anticipado a una mo
ción del Diputado Julio Moninark para que se decla
rara inhabilitado para ejercer la presidencia al en 
fermo, el haber tomado contacto cdn el nuevo embaj¡ 
dar de Estados Unidos antes que el dueño de Mantel! 
mar -somoza-, y por supuesto su posición intransi 
gente respecto a los senadores y diputados norteame 
ricanos -llamó Play a Kennedy y maltrató con ~ 
palabras gruesas a Koch- todo lo cual influyó en -
el gobierno norteamericano para condicionar la ayu
da económica a Nicaragua••. 

La pelea por el poder al interior del Partido Liberal Naciona--

lista, aunado a las denuncias antes mencionadas contra Somoza -

denota el grado de descomposici6n política del régimen somocis-

ta. El fraccionamiento del PLN se acentúa al coincidir con el 

avance de las movilizaciones de masas contra el régimen y el --

inicio de la ofensiva militar del FSLN. 

La crisis de la dictadura se hace r>resente en octubre de 

1977 cuando un grupo de elementos de la iniciativa privada, in

telectuales, comerciantes y religiosos integran al denominado -
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"Grupo de los Doce" como fuerza de presión contra la dictadu-

ra y hacen constantes denuncias sobre la violación a los dere-

ches hwnanos en Nicaragua. En torno a la creación del Grupo -

de Los Doce, Sergio Ramírez1 uno de sus integrantes, afirmaría: 

"el grupo nació alrededor del mes de julio de 1977, organizado 

por el Frente Sandinista, para cumplir una tarea política que 

en aquel momento se requería, como era la de atraer a ciertos -

sectores de la sociedad de Nicaragua hacia la tesis de la lu--

cha armada". El Grupo de Los Doce se ganó la simpatía y el -

respaldo popular rápidamente¡ por su posición política Los Do-

ce significaron un apoyo para el Frente Sandinista, una alter-

nativa política y la cabeza de un gobierno provisional. 

La posición de clase de las doce destacadas personas se 

rompe ante el reconocimiento pablico, que del FSLN hace el Gru

po, destacándolo como la alternativa para una solución política 

en Nicaragua. Rompe con la dictadura somocista por considerarla 

como el mayor obstáculo para llegar a la democratización del --

país y se enmarca dentro de la concepción insurrecciona!. El -

Grupo emerge a luz pablica el 14 de octubre de 1977*. 

* En el manifiesto con fecha 14 de octubre de 1977 el Grupo de 
Los Doce señalaba que "Nicaragua vive en esta hora una situación -
de convulsivo dramatismo .• 

A lo largo de más de una década el Frente Sandinista de Libera-
ción Nacional ha luchado con generosidad por lograr un cambio en -
Nicaragua y la sangre derramada por tantos jóvenes es el mejor tes 
tigo de la permanencia y la presencia de esa lucha realizada cada
vez con mayor grado de madurez política ... No vacilamos en hacer -
un llamado a todos los nicaraqUenses conscientes para dar una solu 
ción nacional al angustioso problema de Nicaragua, solución en la
cual no se puede prescindir de la participación del Frente Sandi-
nista de Liberación Nacional si se desea la garantía de una paz -
permanente y efectiva." (Fernando Carmona, op. cit., pp. 188-189) 
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El Grupo de Los Doce estuvo integrado por Emilio Balto

dano Pallai~, gerente de la empresa Café Soluble, S.A.; Joa

quín Cuadra Chamorro, Abogado del Banco de América y de la -

Nicaragua sugar State; Felipe Mántica Abaanza, miembro de la 

directiva del Banco de América y gerente de una l!nea de su

permercados; Ernesto Castillo, abonado; Miguel D'Escoto, sa

cerdote de la orden Maryknoll y Secretario de Comunicar.iones 

del Consejo Mundial de Iglesias; Fernando Cardenal, sacerdo

te jesuita y profesor de la Universidad Centroamericana 

(UCA); Sergio Raro!rez Mercado, escritor y abogado; Carlos 

Tunnermann Bernheim, ex-rector de la Universidad Nacional 

Aut6noma de Nicaragua {UNAN}; Arturo José cruz, banquero; 

Carlos Gutiérrez Sotelo, cirujano dentista radicado en Méxi

co; Ricardo Coronel Kautz, agr6nomo; Casimiro sotelo, arqui

tecto. 

La oposición del Grupo de Los Doce hacia la dictadura fue 

abierta, cosa que no hizo el otro sector de la burguesía opositora, 

representada en la UDEL. La Unión Democrática de Liberación, pugn6 

siempre por una soluci6n pac' i fica·; desconoció al Frente Sandinista 

y estuvo en desacuerdo con la lucha armada. Buscó la salida a la 

crisis política de la dictadura, a través del "diálogo" y mediante 

arreglos con Somoza. Mientras que el Grupo de los Doce reconocía en 

el FSLN la Gnica alternativa para dar solución nacional a Nicaragua. 

En agosto 24 de 1977, UDEL impuls6 una campaña para la 

democratizaci6n del país y publicó un programa de cinco pun

tos de caracter reformista e inmediatista que planteaba: 
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1.- el levantamiento inmediato del Estado de Sitio y de la cen-

sura de los medios de. comunicación; 2.- la vigencia efectiva de 

la libertad de organización política y sindical; 3.- la asigna

ción de la Jefatura Suprema del ejército a un militar con sufi-

cientes méritos profesionales y de servicios y que no ~ertene--

ciere a la familia Sornoza, corno medida fundamental para resta--

blecer las condiciones que usegurara el profesionalismo y apa~ 

tidisrno de la Guardia Nacional; 4.- el establecimiento de un or 

den jurídico que garantizara el pluralismo político y la parti

cipación de todos los sectores ciudadanos en la generación de -

los poderes pablicos; 5.- la amnistía y el indulto general pa

ra los presos y exiliados políticos, por considerar que tanto -

su situación como las pérdidas humanas experimentadas por uno y 

por otro bando, eran producto de circunstancias y causas que -

justamente estaban tratando de abolir2 • UDEL manifestó su dis

posición deestablecer una convergencia con todos los sectores -

sociales y políticos del país dispuestos a luchar por la demo-

cracia1 pero el C'alllino de la negociaci5n propuesto por ésta, quedó bloqueado 

el 10de.enercde1978 con el asesinato de su presidente y director 

del diario La P~en~a. Pedro Joaquín Chamorro. 

El aislamiento de la dictadura ~e hace cada vez mayor con las decl~ 

raciones abiertas sobre su política por los 

sectores organizados de la burguesía ~itora,losintelectuales y 

sacerdotes así caro de las organizaciones populares. 

En el mes de octubre, el FSLN-Insurreccional daba la gran 
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sorpresa al sornocismo en momentos en que éste consideraba al 

sandinismo completamente derrotado: ln.ofensiva insurreccio

nal1 que consisti6 en: "ataque al cuartel de Rivas, san Car-

los, Ocotal, Masaya, y posiblemente el de Estel!. Todo en un 

solo d!a .•• ese mismo d!a se anunciar!a la instalaci6n de 

un gobierno provisional en Nicaragua encabezado por el Grupo 

d L D ,,3 e os oce... . La ofensiva se inici6 con la toma del cuar 

tel de San Carlos el d!a 13 de octubre; la del poblado de Mo

sonte el d!a 15, ataque al cuartel principal de Masaya el d!a 

17 y la toma del cuartel de San Fernando el 25. Daniel Orte-

ga Saavedra explica lo referente a las tomas de los cuarteles: 

"el motivo cuando nos planteamos tomar un cuartel, era para -

armar al pueblo, y que el pueblo armado controlara toda la -

ciudad y se convirtiera en un embudo donde no podía penetrar 

el enemigo. Para poder golpear se necesitaba una fuerza m!ni 

ma que permitiera recuperar esas armas para el pueblo. Esa 

fue la táctica" 4. 

En octubre de 1977 no hubo una participaci6n activa de -

las masas debido a la represi6n existente bajo el estado de -

sitio que dificult6 el trabajo del FSLN entre ellas. Durante 

el per1odo de silencio se fortaleció la vanguardia sandinista 

y desémboc6 en la acci6n militar enfrentándose con mayor fue~ 

za a la dictadura. Estratégicamenté la ofensiva tal como se 

planeó en todo el pa!s, no fue posible por falta de coordina

ción con las otras tendencias del F. S. L. N .1 pero logr6 el fort~ 

lecimiento de las masas y su preparación para posteriores ac

ciones; éstas se entrenaron mediante la participaci6n activa 
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en barrios y ciudades. 

Las tendencias Proletaria y Guerra Popular Prolongada ma-

nifestaron desacuerdo con los terceristas ~or lanzar la of ensi 

va insur.reccional. En noviembre de 1977, los proletarios afi~ 

maban: "La Tendencia Proletaria del FSLN manifiesta su desa--

cuerdo con las acciones de Masaya, San Carlos y Oootal que 

constituyen aventuras golpistas ~ue no han contado con el res-

palde or.gaPizado de las masas trabajadoras y se inscriben dep

tro de la más pura tradici6n de los cuartelazos burgueses 115 • 

La Tendencia GPP del FSLN señal6 en un manifiesto del. 24 

de octubre de 1977 No. 7: "Jamás se ha contemplado ni salidas 

cortoplacistas, ni la formación de go~iernos burgueses-refo~ 

mistas, ni la toma del poder. por tácticas de 'cuartelazos' 

como los que han puesto de manifiesto en los confrontamientos 

armados ant:isomoc:tstas acaecidos en las carreteras Dipilto-Oc~ 

tal, San Carlos y Masaya 116 

La ofensiva no logró los objetivos planteados de manera 

inmediata; éstos se fueron dando paulatinamente, en la medida 

que madt1raba el proceso revoluci.onario y las masas se i.ncorp~ 

raban a él. En una entrevista con~edida ~or el Comandante HU!!! 

berto ·orteg.a Saavedra a la periodista chilena Martha Harnecker, 

~ste, al referirse a la ofensiva de octubre de 1977, remarca-

ba: "la práctica nos demostró que todavía no estábamos prep~ 

radas para llenar todas las condiciones que permitieran una -

respuesta masiva del pueblo, que diera un carácter t!picamen~ 

te insurrecciona! a ese esfuerzo. Tuvieron que pasar dos 

años para lograrlo 117 Las acciones significaron una propa--
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ganda para la insurrección; el ataque a la guardia y las bajas 

provocadas a ésta reafirmaron la profunda simpatía del pueblo 

hacia el Frente Sandinista; "se nos empiezan a abrir las puer

tas" afirmaría el militante José Valdivia. El trabajo reali

zado por el Grupo de Los Doce desde el exterior, inicia las re 

laciones a nivel internacional y el conocimiento mundial de la 

guerra. 

La ofensiva de octubre y el documento de Los Doce causa-

ron un importante impacto a la dictadura y a la misrra burgue-

s!a opositora. La ofensiva, por ejemplo, creó un clima de gu~ 

rra en la propia capital del país a raíz del ataque a Masaya. 

Los terceristas plantearon la creaci6n de un frente am

plio antisomocista que terminara con la dictadura. Consider6 

necesaria la alianza con la burguesía antisomocista y la lucha 

revolucionaria del FSLN, para defender los intereses del pue-

blo. "Las otras dos tendencias mantuvieron la posición de que 

el derrocamiento de la dictadura tenía que ser el resultado de 

la lucha del pueblo y la defensa de los intereses de ésta no -

podía, de ninguna manera, realizarse en combinación con la bur 

gues!a. ,.a A partir de octubre de 1977 el FSLN logra remontar 

la posición defensiv~ a que se había visto ~educido desde la -

acci6n· de diciembre de 1974 para adoptar una actitud ofensi.va 

d!ndose los primeros golpes por las fronteras norte y sur y en 

el frente interno. La estrategia militar traslada el escena-

río de la guerra de la montaña a la ciudad y el campo, determ~ 

nando como eje central de la lucha la actividad revolucionaria 

de las masas. Hwnberto Ortega, afirmaba que la guerrilla sir-
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vi6 de apoyo a las masas para que éstas, a travi!is de la insurrec 

ción, desbastaran al enemigo. La práctica había mostrado que -

para triunfar era preciso activar tanto a la guerrilla corno a 

las masas populares, para lo cual el FST,N haM'.a impulsad0 mt1lt:!:_ 

ples formas de· propa!"anña, hasta que i!ista torna un carácter PºF!:!. 

lar. Las masas desarrollan sus propi.as formas proJ?agand!sti-

cas y difunden consionas que se nutren durante toda la guerra. 

La lucha se intensifica acelerando el traba~o organizativo 

del Frente Sandinista tanto nacional corno internacional: se 

preparan los frentes de guerra y al mismo tiempo se encamina la 

tarea unitaria del. FSLN; se fortalece la pol!tica .internacional 

y los comités de solidaridad desarrollan una labor de difusión. 

La burguesía busca formas pacíficas para calmar la situación, -

a consecuencia del impacto sufrido por los o~erativos del Fren

te Sandinista en el mes de octubre y el pronunciamientos de Los 

Doce. 

La política represiva del régimen y el creciente descanten 

to popular llevan a los Estaros Unidos ya algunos sectores reformis

tas de la burguesía, a presionar al dictador para que participe 

en el "Diálogo Nacional", viendo en él una solución pacífica a la cr:!:_ 

sis. 

La UDEL. emite un comunicado llamando a con-

certar "un Acuerdo Nacional que inicie inmediatamente un proc!'!_ 

so de democratización" y define su posici6n ante la situación 

que vive el país a travi!is de un manifiesto fechado el 18 de o~ 

tubre de 1977 en el que reitera los cinco puntos de su progra-

ma, haciendo hincapié en lasnecesidad de un gran "Acuerdo Na--
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Cional" para hacer efectiYO e.l.cumpl1rniento de los Cinco pun-

tos. 

Unión Democrática de r,iberación señala en el documento 

que la situación de violencia que vive el país es producto de 

la violencia institucionalizada durante los laraos años de die 

tadura somocistai responsabiliza a esta violencia de las nume-

rosas muertes de j 6venes, a quienes se les ha cerrado todo e ami 

no democrático y se han visto "obligados a tornar el desesper~ 

do camino de la acción :i.nsnrreccional ", y arc:iumenta que la si-

tuaci6n no podrá solucionarse durante la represi6n gubernarnen-

tal. Concluye diciendo que la violencia sólo podrá suprimirse 

eliminando sus causas: "en este sentido Uni6n Democrática de 

Liberación Nacional lUDELl ratifica el compromiso de su progr~ 

rna1 P.n virtud del cual la paz sólo podrá establecerse iniciando 

un proceso de transformación política que convierta a Nicaragua 

en una sociedad auténticamente democrática, pluralista P. inde--

pendien tP. ••• "* El proyecto político de UDEL fue asumido co-

mo bandera por la burguesía opositora, la que mantuvo una pos.i-

ción cr!ti.ca frente al régimen, pero no pretendió lleqar al en-

frentarniento abierto, proponiendo el diálogo como alternativa a 

la crisis. Tácitamente lo o,ue la burguesía buscaba era susti--

tuir a Somoza en el peder. Se suma al diáloqo la iniciativa 

privada, representada por INDE, FUNDE, COSEP** y el Partido 

Conservador . 

• Ver en el Diario La P~e.n6a de octubre 19 de 1977, pp. 1-la, el texto 
completo del Manifiesto. de la UDEL . 

•• INDE (Instituto Nacional de Empresarios) ,FUNDE (Fundación Nicaraguense 
de Desarrollo) . · 
COSEP(Consejo superior de la Empresa Privada) • 
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Mientras tanto, el mani 

fiesta emitido por Los Doce, donde habla de una s0luci6n nacio

nal al angustioso problema de Nic~rac¡ua, es difundido por algu-

nos sectores de la burgues!a como parte del diálogo En vista 

de la tergiversaci6n del doc:wnento, el Grupo, env!a otro desde 

Costa Rica que f1¡e publicado en La. PJte116a. el 24 de diciembre -

de 1977 donde aclara que alc;unos sectores le han d.ado una erra

da interpreta0i6n a sus pronunciamientos, haciéndolos apar~ 

cer como los promotores de un diálogo con Somoza. Afirman que 

en ningan momento han pedido dicho diálogo con el somor.isrno, s! 

no que por el contrario, han señalado que no puede haber diálo

go con Somoza por considerarlo el principal obstáculo para un -

entendimiento nacional, 

El FSLN acepta el llamado a participar en una SOLUCION NA

CIONAL, más no en un diálogo con Somoza. En un documento publ! 

cado en La Prensa el 27 de octubre de 1977 el sandinismo afirma 

ba que no podía haber soluci6n nacional en Nicaraqua sin que an 

tes haya desaparecido el somocisrno; " ..• que se vaya Sanoza, que 

ningan Samoza permanezca en las filas del ej~rcito y en el go-

bierno· Que se desmantele el funesto aparato de corrupci6n -

y de cr!rnenes que la dictadura representa, y entonces el Frente 

Sandinista de Liberaci6n Nacional estará dispuesto a participar 

en la basqueda de una soluci6n nacional con todos los otros se~ 

tares honestos, patriOticos y antisornocistas del país". Plan

tea la necesidad de constituir un frente amplio antisomocista 
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que incorpore a todas la.a fuerzas revolucionarias patri6ticas _ 

de Nicaragua1 a fin de desarrollar una lucha frontal a la dicta

dura y lograr su derrocamiento para instaurar un gobierno demo

crático Y ·popular*; plantea que sin Somoza,el Sandinismo dará_ 

su respaldo a la bGsqueda de una soluc.i6n nacionaL 

La soluci6n a la crisis era urgente, en vi.sta de lo ct1al,-

la empresa privada y el Partido Conservador Auténtico se ad--

hieren al llamado "Diálogo Nacional". Una fracción del con--

servatismo encabezada por René Sandino se proclama en favor de 

"detener a toda costa el derramamiento de sangre de j6venes ni-

caraguenses, hombres y mujeres, civiles y militares en lucha ~~ 

fraternal absurda 119 ; la iglesia se suma a la necesidad del cam 

bio y se incorpora a la comisi6n organizativa del Diálogo Naci~ 

nal, integrada por Monseñor Miguel Ovando Bravo, arzobispo de -

Managua y Presidente de la Conferencia Episcopal de Centroaméri 

ca; Monseñor Manuel Salazar y Espinoza, obispo de Le6n y Presi-

dente de la Conferencia Episcopal de Nicaragua; Monseñor Pablo 

Vega, obispo de Juigalpa, Chontales, y Vice-Presidente de la --

* Ver Manifiesto del Frente S~nriini~t• ~e Liber~ci5n !acio-
nal, en, Documentos y Reportajes de Gabriel García Már-
quez y otros, Lo4 Sand~n~4ta4, Editorial oveja Negra, Co
lombia: 1980, pp. 171-176. 

\ 
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Conferencia Episcopal de Nicqragua, los seglares Alfonso Ro-

belo, Presidente del INDE, -Organismo que aglutina a 600 em-

presarios- y el doctor Félix Esteban Guandique, jurista y con

sejero legal de la Iglesia católica de Nicaragua. La Comisi6n 

se form6 pese al rechazo de Somoza. 

Presionado por Estados Unidos y la iglesia, Somo za arg':!_ 

menta que entrará al diálogo cuando las condiciones políticas 

del país sean propicias, pero no bajo amenaza ni asalto, ni -

violencia. ni presiones de ningún tipo, y pone como condici6n 

que éste se efectúe después de las elecciones municipales el -

5 de febrero. Grupos opositores expresan que de ninguna mane

ra el resultado de las elecciones podrá dañar el curso del 

diálogo y que ni interna ni externamente podrá Somoza engañar 

a nadie. 

Somoza cierra toda posibilidad a la democratizaci6n del -

país con el asesinato de Fedro Joaquín Chamorro Cárdenas. 

La oposici6n -

que estaba por el diálogo, siente en carne propia que la cri-

sis no se resuelve con componendas, diálogos ni protocolos con 

Somoza. A partir de este hecho, se radicaliza y busca nuevas 

formas de lucha contra el somocismo. En adelante los paros g~ 

neralizados y las huelgas serán impulsados por la oposici6n. 

El asesinato del periodista Pedro Joaquín Chamorro dete~ 

min6 que las masas se volcaran a la calle por primera vez para 

expresar abiertamente el sentimiento sandinista .• 
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"Fue una reacci6n espont~nea de las masas que 

el sandinismo, al final, comienza a conducir con sus activistas 

y con algunas unidades militares. Pero no fue un movimiento de 

masas que respondi6 a un llamado del sandinismo, sino· que respo~ 

di6 a una coyuntura que nadie tenia prevista 1110 Los días 10, 

11 y 12 de enero fueron de jornadas combativas donde las masas 

demostraron su disponibilidad a incorporarse en una 11nea arma-

da. 

Por su parte, la iniciativa privada, los partidos pol1ti-

ces y las centrales sindicales negaron la capacidad de Somoza 

de ofrecer justicia. El repudio por el asesinato tuvo repercu• 

sienes internacionales y algunos gobiernos manifestaron su de-

sacuerdo con el régimen dictatorial. El presidente de Costa 

Rica, por ejemplo, declaraba respecto del asesinato: "puede 

crear una zona de violencia en el área centroamericana ..•• su 

asesinato es el resultado de la locura que vive el mundo y esp~ 

c1ficamente nuestra área" 11 • La muerte del periodista, a manos 

de la dictadura, fue la chispa que prendi6 la insurrecci6n y 

lleg6 a paralizar las actividades laborales y crear conflicto 

político a la dictadura. 

El FSLN señal6 que "este crimen viene a demostrar la 

justeza de nuestra posici6n revolucionaria y propugna por el 

derrocamiento de la dictadura somocista ••. El pueblo no tiene -

más alternativa que la lucha insurrecciona! sin cuartel para 

derribar la tiran1a" 12 • El Partido Conservador Auténtico,se 

retira del Diálogo Nacional y el Partido Conservador de !licara 
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gua se abstiene da participar en las elecciones del 5 de febrero 

para cambio de alcaldes •. 

Las organizaciones empresariales manifestaron que tanto el 

asesinato de Chamorro como la investigaci6n oficial sobre su 

muerte habían puesto en evidencia la descomposici6n moral del -

régimen y falta de garantías que vivía el país. La iglesia ca-

t61ica se pronunci6 ante la crisis que vivía el país emitiendo 

un documento en el que reclamaba justicia y respaldaba las exi-

~encias del pueblo: 

"Una vez más deci.mos que nuest?."o pueblo, especial 
mente a quiener: sufren, q1Je estamos a su lado, -=
que sus penas y alegrtas son también nuestras ... 

ta suerte de nuestros ciudadanos no puede ser ~ 

indiferente. Por esta raz6n pedimos al Goóierno 
Nacional buscar soluciones definidas y verdaderas 
a los problemas que enfrentamos y que respondan -
a las exigencia~ de la mayoría de la colectividad, 
en las circunstancias actuaJ.es 11

•
13 

El Partido Socialista Nicaragüense (PSN) en un comunicado 

fechado el 11 de enero de 1978 hac!.a responsable del asesinato, 

a la dictadura, y señalaba que ésta, podía ser detenida y ani-

quilada por la voluntad popular, y que para la conquista de las 

metas democráticas y de liberación nacional era necesaria y ur-

gente la apertura inmediata del diálogo entre todas las fuerzas 

opositoras incluyendo al FSLN, a fin de formar un solo frente -

antidictatorial capaz de enfrentar y abatir a la dictadura. 

El malestar y repudio ocasionado por el asesinato, alcanza 

un nivel nacional que desemboca en la Huelga Nacional General 

convocada por el Comité Nacional de Huelga a partir del 23 de -

enero de 1978. La huelga se extiende al comercio, industrias Y 

) 
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servicios privados; el sector privado* jt~stifir.a el pa~o g•rn~ 

ral. como un medio desesperado de expresión de todos los secta-

res de la vida nacional. Se plegaron a la protesta nacional -

todos los partidos de oposición** y emitieron un comunicado 

conjunto sumándose a la demanda de renuncia del dictador. La 

UDEL a través de su comunicado del. 24 de enero hablaba del --

elevado grado de descomposición política y moral de la dictadu 

ra al hacer menci.ón de la violación sistemática de los dere---

chas humanos por medio de encarcelamientos, desapariciones, --

torturas y asesinatos de miles de nicaragüenses. Día a día -

se adhieren instituciones y organizaciones,comprometi~ndose 

la polít.ica económica y financiera del país, con la participa

ción en el paro del Banco Central y Banco de Am~rica; emplea--

dos de compañías financieraS'**y bancarias y organismos priva

dos**** y empleados del sector pGblico deciden su participa---

ción, al igual que la Federación de Trabajadores de la Salud -

* 81 sector privado en Nicar>gua estuvo organizado en: El 
Instituto Nacional de Emoresarios, Cámara de Comercio de 
Nicaragua, Cámara Nicaragüense de la Construcción, CámR
ra de rndustrias de Nicaraqua, Or?anizaci6n Nicaraguense 
de Agencias de publicidad, c&mara de Agentes Aduaneros, 
Almacenadores y Embarcadores de Nicaragua y Cooperativa 
de Algodoneros de Nicaragua . 

•• Partido conservador Auténtico; Partido Conservador de -
Nicaragua (Tendencia Aguerista), Partido Social-Cristiano. 

* * .... CAPSA (Centroamericana de Ahorro y Pr&stamo, S.A.h de -
la Compaij!a de seguros La Protectora, S.A.i Financiera -
Industrial Agropecuaria (FIA). 

* * * * . Asociación de Criadores de Ganado Brahman de Nicaragua; 
Federación de Sociedades Médicas de Nicaragua; cámara de 
Ingenieros y Arquitectos Consultores y Asociación Nica•
ragüense de Distribuidores del Petróleo, 
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(FETSALUD) y un. 98 por •ciento del personal de la Refinería ESSO. 

El paro indefinido paraliz6 el 80 por ciento de las activi

dades .del pal'.s y exigió unánim.anen te la renuncia de Somo za, 

La magnitud de los hechos era tal que trascendía a todo el 

continente; la dictadura procede al cierre de radioemisoras y no 

ticieros para frenar la difusi6n de su política genocida. Los -

acontecimientos ponían en evidencia su debilid~d, descontrol e in 

capacidad para contener la protesta nacional. 

El asesinato de Chamorro, produce un efecto dinámico de 

~as masas populares, El hecho caus6 un particular impacto 

en el barrio indígena de Monill'J::>Ó, en Masaya, a escasos 30 kil6me 

tres de Managua. Se suceden una serie de manifestaciones que 

culminan con el estallido de una sublevaci6n popular el 21 de fe 

brero. El clima de agitaci6n provocado por la crisis que atrav~ 

saba el pa1s daba la certeza popular de que ninguno de los parti 

dos tradicionales podr1a. resolver la situaci6n. 

Ante las dimensiones del movimiento popular, la dictadura -

intensifica la represi6n , recurriendo a las bombas lacrim6genas, 

armas de fuego y bombardeando poblaciones enteras con miras a so

focar la sublevaci6n. Implanta el terror dentro de la poblaci6n 

en ausencia de una forma política para sostenerse en el poder. La 

dictadura demuestra incapacidad y su descomposici6n es captada 

por el pueblo que se enfrenta sin miedo a J.a actitud criminal de 

la Guardia 

Se desencadena una insurrección espontánea; 
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"r,a espontaneidad re las .masas. designa un estado de ánimo 

de la clase misma; un momento ál~ido de la lucha de clases en -

que las masas cobr.an stlbitarnente conciencia de su S:Ondici6n de 

explotada.s y empiezan a sentir la necesi.dad de oponer resisten-

cia colectiva1114 • En forma inmediata se hizo presente el FSLN, 

con un grllpo de guerr.illerc-s encabezados por Camilo Ortega: el -

Frente Sandinista se puso al frente del levantamiento y la deci

sión de las masas estableciendo por primera vez contactos direc

tos con una población, en un momento cumbre de lucha de clases y 

conciencia revolucionaria. 

Los d!as 25 y 26 de febrero hacen su aparición combatientes 

sandinistas del FSLN con Camilo Ortega, Arnoldo Kuant, Hilario 

Sánchez y Moisés Rivera quienes llegan a fortalecer el trabajo 

bien adelantado por las organizaciones rnt>ulares. "El paso de es

tos combatientes, junto con treinta hijos del pueblo, a las pág~ 

nas de lucha de liberación, señaló el reencuentro e identifica-

ción definitiva del pueblo de Masaya con su vanguardia 015 

La población de Masaya empleó diversas formas de lucha , 

desde manifestaciones y m1tines hasta el empleo de armas y ~u 

fabricación con participación colectiva. Durante las marchas, la 

gente portaba pancart~s y exig!a la renuncia de Somoza; fueron -

organizadas por j6venes de Masaya y dirigentes de las comunida-

des cristianas. Los m!tines se convirtieron en llamados a la p~ 

blaci6n para organizarse; las mujeres se agruparon para apoyar 

a los familiares de los presos pcl!ticos y realizar misas en memz. 

ria de Chamorro. Estas actividades fueron atacadas por la Guar

dia e .hicieron que las masas crearan mecanismo-; de defensa, los -

que crec!an a la par que aumentaba la represi6n. La participa-
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ci6n de diversos sectofeS de la poblaci6n fue notoria en la --

sublevaci6n de febrero , en Masaya. La confianza en el FSLN 

fue m~s segura éstimulados por sus acciones armadas del Frente 

Sandinista en las ciuda:les de Granada y Rivas y un ectn[Jarili.ento 

rrillero los días 2, 3 y 4 de febrero. 

antigu!::. 

La iglesia jugó un papel muy importante en Masaya a través 

de las misas señaladas en memoria de Pedro Joaqu1n Chamorro, y 

por los caídos en la sublevaci6n. Las ceremonias fueron una forma 

de congregación del pueblo las cuales culminaban invariablemente 

en manifestaciones o mítines contra el régimen. El clero cola

bor6 protegiendo y dando refugio1 en las iglesias y colegios,a 

los manifestantes; celebr6 las misas y auxili6 a los heri-

dos,y exigi6 justicia a través de sus sermones. 

El 26 de febrero caen en combate en enfrentamiento en Las 

Sabogales, contra la guardia nacional, el comandante Camilo Orte 

ga y los sandinistas Moisés y Arnoldo. El FSLN confirrn6·su caí

da el día 29 de marzo de 1978 mediante un comunicado al pueblo -

de Nicaragua. La ciudad fue bombardeada brutalmente por aire y 

tierra y el ejército se apoder6 de ella. 

El FSLN trabaja en la organizaci6n de células y una infraes 

tructura para facilitar la labor révolucionaria. En los barrios 

de Masaya se formaron los Comités de Acción Popular que desarr~ 

llaron tareas de tipo político y m.i.li tar; se organizaron escue-

las militares en zonas rurales y urbanas donde se daba orienta-

ci6n ideológica y se impartían conocimientos de Historia de. Nic~ 
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ragua. Los meses siguientes a la sublevaci6n fueron de trabajo 

organizativo y reflexi6n por parte de los miembros del FSLN. -

La poblaci6n continuaba la dinámica y se preparaba para prose

guir la lucha; el apoyo a la vanguardia fue total dentro de la 

poblaci6n de Masaya. 

A ra!z de la resistencia de M::>nimb6, el FSI.N plantea la nece-

sidad de :inpulsar una unidad de acción las tres tendencias, torrando co-

no experiencia los errores canetidos rx:ir la fa! ta de cooi:dinación entre --

ellas. En junio de 1978 se da el prirrer !:Jaso y se llega al acuerdo de un 

programa de unidad de acción. 

El regreso del Grupo de Los Doce a Nicaragua el 5 de julio de 1978 

-luego de permmecer por varios rreses en el exilio a causa de la persecu

si6n del régilren- !1'al:Ca la necesidad de la "unidad nacional", captada -

por nurrerosos sectores. Los discursos pronunciados por Sergio Pam!rez y 

Fernando Cardenal, mieIT'hros del Grupo, enfatizan sobre la urgencia de im

pulsar la más arrplia unidad Nacional que conjunte a todas las fuerzas o~ 

si toras para derribar a la dictadura en el nés corto !?lazo. "La unidad -

de todas las fuerzas opositoras, luchar para que se terminen los sectari:!_ 

ni:>s que con ropaje revolucionario no hacen más que hacerle el juego al so 

ni:>Cisno."16 

El Partido Liberal Independiente, por ejer.plo, proclama el 5 de j~ 

lio CC11D el d!a de la Utúdad Nac.ional y convida al pueblo a unirse para -

luchar contra la dictadura: 

1 ~roclamamos una unidad alrededor de los intere 
ses de la patria y del pueblo, no la unidad al~ 
rededor de los individuos ni los intereses par
tidarios. La unidad para luchar, vencer y trans 
formar a Nicaragua en una democracia revolucio~ 
naria. 

Para liberar a Nicaragua no hay más que un -
camino: el de la unidad comprometida con el pu~ 



blo. Y es el pueblo, nunca Sornoza ni el somo-
cismo, el que debe poner las condiciones a l~s 
que la oposición dP.be apegarse para sacar al -
país de la corrupción, la miseria, la osr.uri-
dad y la ignominia ... '' 
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Los conservadores durante una asamblea pro-Unidad, lla-
I 

man a la unidad conservadora, Rafael Cardaba Rivas, de la --

Asociación Nacional Conservadora afirmó: 

''Estamos a la hora de la unidad contra el somo
cismo: unidad conservadora, unidad dentro de 
UDEL, unidad de toda la oposición dentro del -
Frente Amplio. 

La misi6n de los conservadores en este mamen 
to histórico es apoyar todas las unidades que = 
hemos mencionado ya que la unidad de los conser 
vadores y de todas las fuerzas opositoras es el 
único camino para conquistar la libertad y la -
dem~cracia, derrotando a la dictadura somocis-
ta. 17 

El Partido Consezvador de Nicaragua lk.m a la oposici6n a integrarse a 

un. solo bloque.de unidad de acción para terminar con la dictad u 

ra. 

En julio de 1978 se organi:a el Frente Amplio Opositor, FAO 

por iniciativa de un grupo de empresarios opositores. Ini-

cialmente, el FSLN ve con buenos ojos la constitución del -

FAO, interpretándolo como un paso más a l~ unidad antisomo-

cista. La constitución del FAO es posible gracias a la opo-

sición antisomocista que abiertamente manifiesta un sector -

de la burgues!a, calificando a Somoza de inca?áZ de dar soluci6n 

a la crisis. En respuesta, Somoza anuncia la detenci6n --

de importantes personas de la iniciativa privada que se 
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habían incorporado al Frente A'ftllio <J:lasitor, así como de varios di ri 

gentes de llDEL*. 

El FAO fue una or.ganizaci6n pluralista que abarc6 a dife--

rentes organizaciones sindicales estudiantiles y empresariales, 

así como a diversos partidos opositores al somocismo. Estuvo 

conformado en sus comienzos por la UDEL, el MDN, el Partido --

Conservador, el Partido Conservador Oficializado, el Partido -

Conservador Aguerista y el Partido Social Cristiano. Más tar-

de se integraron el Grupo de Los Doce y la Confederaci6n de -

Unificaci6n Sindical. El Frente Amplio Opositor empujó a los 

partidos tradicionales y a fuerzas políticas neutrales, a to--

mar una pos.ici6n de apoyo a la insurrecci6n. El Frente sandi

nista, por su parte, continu6' impulsando la creaci6n de un 

frente amplio antisomocista que aglutine a todas las fuerzas 

políticas interesadas en el derrocamiento de la dictadura a 

corto plazo donde tengan una participaci6n directa. El FAO 

mantiene su política de apoyo y el 19 de julio convoca a un -

paro nacional en repudio a la represi6n, el cual estuvo respa~ 

dado por casi todas las organizaciones políticas y social~ 

• somoza anunció la detenci6n de algunas personalidades de 
la industria por pertenecer al Frente Amplio Opositor, -
acusándolos de firmar un docu~ento que pedía un gobierno 
de unidad nacional. Entre éstos destacaban: el gerente 
de la Coca Cola, Adolfo Calero Portocarrero; el negocia~ 
te Antonio Lacayo; el eminente algodonero Ofelio Guar--
dián y Rodolfo sacasa Guerrero, ex-ministro y primo de -
Somoza, junto con Pellas, el mayor latifundista después 
del dictador y otros magnates. Estos pretenden terminar con S~ 
moza pero no con el somocismo, o, si es posible~ la sus
tituci6n del somocismo por algo parecido que responda a 
sus intereses. (Paulo cannabrava, Tltaó lo~ paóOó de San 
d,(no, op. cit., p, 103) 
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La jornada fue denominada "Día de la --

dignidad nacional contra la represión sangrienta", 

La presencia del FSLN se acrecienta en la medida que se 

van desarrollando mis movilizaciones, huelgas, ac-

cienes armadas y la formación de movimientos por diferentes 

sectores del país. La formación del MPU (Movimiento Pueblo 

Unido) impulsada por el FSLN, para unificar a las fuerzas p~ 

pulares que apoyaban la lucha armada, demuestra la capacidad 

organizativa del FSLN. El Movimiento Pueblo Unido (MPU)* se 

constituye como bloque de fuerzas populares en julio de. 1978; 

unifica las principales organizaciones de carácter popular 

originadas en las protestas masivas contra el régimen. 

* El MPU estuvo conformado po~ los siguientes organismos: 
Comité de Lucha de los Trabajadores (CLT); Central de Ac
ción y Unidad Sindical (CAUS); Movimiento Sindical Pueblo 
Trabajador (MSPT); Unión Nacional de Empleados (UNE); 
Frente Estudiantil Revolucionario (Marxista Leninista); 
Movimiento Estudiantil de Secundaria (MES); Centro Univer 
sitario de la Universidad Nacional (CUUN); Asociación de
Estudiantes de Secundaria (AES); Asociación de Mujeres an 
te la Problemática Nacional (AMPRONAC) ; Federación de Mo~ 
vimientos Juveniles de Managua (FMJM); Frente Estudian
til Revolucionario (FER); Juventud Revolucionaria Nicara
guense (JRN); Movimiento Obrero Revolucionario (MORE) Par 
tido Comunista de Nicaragua (PCde N). 



165. 

IDs objetivos de - lucha del !bvirnento Pueblo unido fueron: 

mbvilizar al pueblo . el derrocaJl'iento ¡xi¡oular de la dicta 

dura sarocista; increrrentar la org:mización y unificación de los anplios 

sectores populares, e impulsar el desarrollo del proceso unitario de las 

fuerzas revolucionarias. El M.P.U .• esta!:lece un programa derrocrático en el 

q1.:e anterone = m3.yor obstáculo en el :;receso revolucionario, a la die~ 

dura. Señala la urgente necesidad del derrocamiento y propone 

una amplia política de unidad de todas las fuerzas antisarocistas del 

país y un cambio de gobierno que satisfaga las necesidades del pueblo, a 

diferencia del prograna propuesto por el FAO que pretendía el 1!13!ltenimi8!:!_ 

to de las estructuras de la dictadura sin SOrroza, fue un prograr.a energ8!:!_ 

te de la burguesía en bGs:iuecJa de su rrantenimiento corro clase, 

El M.P.U., rechaza todo tipo de solución que surja de las orien~ 

cienes de la Comisi6n 1-Ediadora; se refiere a ella caro una intervención 

iJ!Verialista disfrazada* y condena el "Acta-com¡:iromiso en la que se plas

ma la rrediaci6n inpuesta por el gobierno nortearrericano; es entonces C1Ja!!. 

do el bloque daninante** visualiza las ventajas del plebiscito, corro una 

forma de quitarle el liderazgo al F.S.L.N. en el 110Virniento IXJ>llllar. El 

M.P.U. pranueve el trabajo de solidaridad y unidad con el fin de agluti--

nar y unir esfuerzos contra la dictadura • 

• El M.P.U. afirmaba respecto a la Comisión Mediadora: 
11 ••• la misión fundamental de la ;'Comisión Mediadora 1 es conjurar 
la a9'Jda crisis que azota a la dictadura mediante un pacto entre 
la oposición burguesa y el somocismo para impedir el triunfo de 
las masas sobre el dictador y detener el rápido avance de la lu
cha popular. Las propósitos de esta maniobra son: salvar el ré
gimen somocista y las estructuras dictatoriales creadas por él -
para salvar los grandes intereses del imperialismo y el sistema 
de opresi6n y explotaci6n en su conjunto". (Mensaje del M.P.U. -
al pueblo de Nicaragua, 6 de enero de 1979) • 

•• El bloque dominante estaba conformado por el imperialismo, so-
mocismo y sectores del Frente Amplio Opositor. 
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El Movimiento Pueblo Unido fue la organizaci6n capaz de 

coordinar las acciones en las masas, reforz6 y multiplic6 los 

Comit~s de Defensa Civil (CDC)* y del trabajo. 

Los Comit~s de Defensa Civil fueron clandestinos; su --

trabajo desarrollado cumplía tareas tales como interceptar la 

informaci6n del enemigo, recoger abastecimiento que sirviera -

para la insurrecci6n; indirectamente realizaron trabajo de con 

cientizaci6n que permiti6 elevar el nivel político-crítico de 

las masas. Durante la insurrecci6n, el trabajo de las masas -

se concentr6 en Estelí y Monimb6 fundamentalmente. Fue en la 

insurrecci6n final -cuando se había generalizado su trabajo y 

las organizaciones de masas habían crecido y se habían consoli 

dado- que operaron los CDC jugando un papel definitivo en la 

direcci6n y apoyo a las masas. 

Para septiembre de 1978 el FSLN logra concertar una 

alianza en la acci6n1 y respalda como cabeza de un Gobierno 

Provisional, a 1 Sergio Ramírez -del Grupo de Los Doce-, Alfan-

so Rebelo -del MDN- y Rafael C6rdova Rivas -de la UDEL-. Se 

trataba de llenar el vacío político con una alternativa ace~ 

table dentro de la correlaci6n de fuerzas a nivel inter-

• Comité de Ve6enaa CLvLL (CDC): no fueron m&s que "gru-
pos de barrio'1 que se fueron transformando en Comitªs -
de Defensa Civil, y fueron integrados a la estructura -
del Movimiento Pueblo Unido nara convertirse en la co-
lumna vertebral de la irisurrección de masas. (Dulce María 
Guillén, NLca~agua RevolucL6n de Claribel Alegría, op. 
cit. p. 375). Los C.O.C. inicialmente funcionaron a ni
vel de barrios para luego generalizarse en las·ciudades 
como el organismo más importante de las masas populares 
en quien depositaron toda su confianza. Convirtieron al 
M.P.U. en órgano de poder de las masas populares. 
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no y sobre todo externo, alternativa que a la vez anulara 

pretextos intervencionistas por parte de los sectores más reac 

cionarios de los Estados Unidos, e hiciera posible un proyecto 

de gobierno verdaderamente nacional. La garantía del avance -

revolucionario estaría en el FSLN, en sus organismos de masas 

y en el movimiento obrero-campesino. La fuerza se daría en la 

011.ga.n.<.za.c.<.6n a.11.ma.da. de las masas*. 

La manifestaci6n por parte de organizaciones empresari~ 

les, comerciales, gremiales, profesionales, estudiantiles, pa~ 

tidos de izquierda, la iglesia, asociaci6n de mujeres, etc., -

coincid!an en lo referente al retiro de Somoza y su familia -

del poder, como condici6n para llegar a la democracia y al es

tablecimiento de un gobierno nacional. 

El 4 de agosto de 1978, los obispos de Nicaragua dan a 

conocer a la opini6n pGblica la Carta Pastoral donde señalan -

que luchar por la justicia, la paz, el desarrollo y la defe~ 

sa del hombre no es hacer política partidista sino trabajar 

por aquello que es fundamento del bien coman. A comienzos del mes de 

agosto el COnsejo Presbiterial de la Arquidi6cesis de /.\magua daba a co~ 

cer un carunicado** en el que afinraba que la soluci6n a la situaci6n cr!-

tica que viv!a el pa!s, ser!a el retiro de Setroza y el establecimiento de un 

• Fernando Carmena, N.icMO.gua., .ea. u:ttc.ateg.la. de .ea. v.lcto/Lla.: "Alia!!_ 
za de clase en la situación revolucionaria", op.cit., pp, 237-244 . 

•• El documento del consejo Presbiterial así como la carta Pastoral 
fueron apoyados por el FAO, el MDN, el Comercio, las centrales Sin 
dicales, AMPRONAC, la Asociación Nicarag\lense de Arquitectos e In:" 
qenieros y el Partido Social Cristiano. 



168. 

G~bierno Nacional*. Álgunos capitalistas, en vista de la 

crisis del país af ~rrnaron que la solución seria el retiro de 

somoza, como lo afirmó Alfredo Pellas, uno de los capitalis--

tas más grandes de Nicaragua. 

Las propuestas por el alza de impuestos y el elevado -

costo de vida se generalizaban y la situación económica del 

país empeoraba cada d!a; los préstamos a corto plazo y altos 

intereses aumentaban. El 22 de agosto de 1978 se reunía la 

Cámara de Diputados en pleno, para discutir y votar sobre un 

préstamo de cuarenta millones de dólares otorgado por el BID 

(Banco Interamericano de Desarrollo) • La reunión fue sorpre~ 

dida por un 

el Palacio Nacional. 

comando del FSLN que se había tomado 

Dora Maria Téllez, integran-

te del comando "Rigoberto L6pez Pérez", afirmaba: "Ibamos a 
I . 18 

lanzar un voto de incognito, un voto del pueblo" . 

• El comunicado emitido por el Consejo Presbiterial de 
la Arquidiócesis de Managua, decía en una de sus partes: 
"Si se antepusiera el bien comGn al inter~s personal; -
si por otra parte, se evaluara a conciencia el nGmero ·de 
muertos, la destrucción económica, la miseria y el dolor 
que cuesta retardar la solución no se justificaría, el 
establecimiento, por concesiones mutuas de un período
puente o de transición con un gobierno nacional, que -
tanto por las personalidades que lo compongan como por 
los actos y medidas que se gomprorneta a realizar, de
vuelvan la credibilidad y la confianza a todos los nic~ 
raguenses. 

El gobernante podría, como una opción dentro de esa -
política de mutuas concesiones, promover con su retiro -
la formación de ese gobierno nacional, que al obtener el 
respaldo de todos, impedirá a Nicaragua caer en un vacío 
ae poder y anarquía que es siempre una amenaza en los -
procesos de cambio". (La PILelt<lll, 4 de agosto de 1978). 



169. 

El Frente Sandinista logró, tras cuarenta y cinco horas -

de negociación, liberar a setenta presos políticos; difundir -

por radio y prensa dos extensos comunicados y obtener un resca

te de medio millón de dólares. La acci6n se realiz6 en mamen--

tos de ascenso del movimiento de masas; asimismo, cuando la -·· 

dictadura se encontraba debilitada a causa de la separaci6n de 

sectores industriales, comerciales y financieros. 

El Frente Amplio Opositor (FAO) llama a una huelga gene--

ral el 25 de agosto y exige la renuncia de Sornoza; la huelga se 

extiende hasta el 24 de septiembre. Entre tanto en la ciudad -

de Matagalpa estalla una insurrección cuyos efectos se propagan 

en todo el país. Para reprimir el levantamiento, la dictadura 

dispone que la fuerza aérea bombardee indiscriminadamente la -

ciudad. Hurnberto Ortega puntualiza que: "La insurrecci6n de -

Matagalpa fue el hecho más importante después de la torna de Pa-

lacio y antes de la insurrecci6n de septiembre ... fue a su 

vez un motor y ejemplo para los sandinistas, que ya dirijirnos -

planificadarnente la insurrecci6n nacional de septiernbre". 19 

El FSLN había desarrollado una serie de trabajo de infra-

estructura, organizado células, y entrenado combatientes. La 

ciudad de Matagalpa fue defendida desde el 26 de agosto hasta -

el 2 de septiembre. Toda la fuerza de represi6n se concentr6 

en la ciudad hasta tornarla el 3 de septiembre; faltaron accio-

nes paralelas para dispersar la atenci6n, el material bélico 

de la Guardia Nacional y la Fuerza Aérea Nicaragüense. 
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El Movimiento Pueblo-Unido exhorta a los obreros en general, 

estlldiE:ntes y demás sectores del pueblo, a aglutinarse alrede 
. -

dor de los comités de Huelga y de sus postulados políticos. -

:Ell Plan de Lucha en que combate el MPU segGn el pronunciamie~ 

to dado a conocer en Lo. Piten~ o. el 2 de septiembre de 1978 

es el siguiente: "Forrnaci6n y consolidaci6n. de Corni t!is de Hu el 

ga del MPU en las fábricas y demás Centros de Trabajo, por el 

derrocamiento popular de la dictadura somocista. Todas las -

formas de lucha deben ser combinadas adecuadamente, " 

Dentro del avance organizativo del MPU se destaca la uni 

dad para volcar en un s6lo frente las energías para derrocar 

a la dictadura, bajo la dirección popular y democrática, 

Los organismos de base están formados por los Comit!is de De-

fensa Civil (CDC) quienes desarrollan 

de la poblaci6n. 

tareas de autodefensa 

A trav!is de Lo. P!ten~o. la UDEL reafirma pGblicamente, -

que el paro decretado desde el 25 de agosto está causando im-

pacto en la dictadura, aunque Sornoza quiera aparentar lo con-

trario tratando de minimizar el paro nacional. indefinido; afir 

rna que el gobierno dictatorial está siendo doblegado por el -

apoyo al paro de todo el pueblo nicaragilense. Manifiesta que 

los ingresos fiscales están siendo afectados, que aumenta el 

déficit·prosupuest~rio, y el retiro de la ayuda ~or parte de 

los bancos y el Fondo Monetario Internacional. 

El p:¡ro fue calificado como "acto eminentemente oolíti-

co" por e¡ Movimiento Democrático Nacional. A medida que este se 

extiende, las movilizaciones· populares crecen y se enfrentan a 
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la Guardia Nacional. El FAO hace un llamado a todos los comer 

ciantes nicaragüenses para que apoyen el paro nacional hasta al 

canzar los objetivos propuestos: Separaci6n inmediata del --

dictador Anastasio Somoza de la Presidencia y la Jefatura de -

la Guardia Nacional y separaci6n de su hijo y su medio hermano 

-Anastasio Sornoza Portccarrero y Josá Sornoza respectivament~-

de las fuerzas armadas; la creaci6n de un Gobierno Nacional 

con el compromiso de hacer efectivos el programa de los dieci-
I 

seis puntos que el FAO diu a conocer el 21 de agosto. 

Los puntos del programa democrático del Frente Amplio 

Opositor hacen referencia, entre otros, a la organizaci6n del 

Ejárcito Nacional, erradicaci6n de la corrupci6n que ha cara~ 

terizado a la dictadura, derogaci6n de todas las leyes de re

presi6n, libertad a todos los presos políticos, todo lo refe--

rente a reformas fiscales administrativas, problemas de trans-

porte y servicios a los ciudadanos. Instauraci6n de un nuevo 

orden político verdaderamente democrático que garantice un pr~ 

ceso electoral libre. 

La respuesta del Instituto Nacional de Desarrollo (INDE) 

y la Cámara de Comercio, al decretar el Paro Nacional apoyado 

por la Cámara de Industria de Nicaragua (CADIN) , determina la 

posici6n progresista de la empresa privada; concibe el paro 

corno "un medio civilizado de protestar". A partir de enton-

ces estas organizaciones se vinculan al proceso revolu-

cionario y sus planteamientos fueron más abiertos. La em 

presa privada plantea que los problemas nacionales pueden te

ner una salida evolutiva o una salida revolucionaria. Culpa 
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directamente al gobierno y su mala administraci6n de los efec 

tos negativos del paro en cuanto a la baja de la producci6n, 

actividad comercial, la salida masiva del capital privado ha-

cia el exterior, la paralizaci6n en las actividades de la 

·construcci6n, etc. INDE llega a la conclusi6n de que estos -

efectos se pueden evitar si se encuentra una pronta soluci6n 

que devuelva la confianza a los diferentes sectores del país. 

La insurrecci6n de Matagalpa desde el 26 de agosto hasta 

el 2 de septiembre demostró una vez m~s que estos levanta--

mientas demandaban un costo social muy alto dentro de la po--

blación civil por lo que el FSLN en adelante coordinó los di-

versos ataques y las ciudades se insurreccionaron de acuerdo 

a un plan establecido. 

A pesar del precario armamento con que contaba el FSLN -

en septiembre de 1978, éste llama a la insurrección aprove-

chando la efervescencia del movimiento de masas y tratando de 

evitar caer en una peligrosa anarquía. El Frente Sandinista 

cuenta con la activa participaci6n del pueblo y con un mayor 

nivel organizativo para conducir el levantamiento: 

''Desde el punto de vista de cualquier otro tipo de 
lucha era un buen nivel organizativo, pero desde -
el punto de un movimiento insurreccional, que ha -
de ser sumamente coordinado, planificado hasta el 
último detalle, había un bajo nivel de organización 
Pero era una situación que no permitía esperar -
más tiempo. 

También había poco nivel técnico, pocas armas •.. 
Fue mucha audacia y necesidad histórica ... "

20 
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La insurrecci6n. estalla el 9 de septiembre el misrro tienpo que se pro

ducen levantamientos en diferentes ciudades del país. El FSLN lan-

z6 ataques simultáneos en Managua,Masaya, Le6n, Chinandega y 

Estel{, y emprendi6 ataques alternos en Carazo, Diriamba, Ji-

notepe, Rivas, Peñas Blancas y Las Manos (frontera con Costa 

Rica) • A la insurrecci6n se incorpora el campesinado joven 

dirigido en algunas zonas del norte por el comandante Germán 

Pomares. 

La resistencia de la poblaci6n fue grande; los intensos 

ataques y bombardeos a las ciudades insurrectas dejaron un --

elevado namero de muertos y cuantiosos daños materiales. Po-

ce a poco, las poblaciones fueron recuperadas por la guardia 

somocista; el día 13 de septiembre de 1978 cae la ciudad de -

Masaya, el 18 Le6n y Chinandega y por Gltimo Estel{ el 22 de 

septiembre. Era conveniente y urgente la retirada táctica 

del FSLN en este momento. Sofocado el levantamiento, la 

Guardia tl3.cional emprende la "Operaci6n Limpieza", que se en 

saña contra la poblaci6n civil y los j6venes. 

Sobre la insurrecci6n de septiembre dice Humberto Orteqa: 

••La insurrecci6n popular en.Nicaragua no se dio en 
determinada región o ciudad: sino que fue un fenó
meno que parió todo el pueblo y fundamentalmente -
nuestros más humildes, más explotados y oprimidos 
trabajadores del campo y la ciudad .•. fueron las ma 
sas las que dijeron a su vanguardia del frente sañ 
dinista lésta es la forma de lucha! Nosotros, la
vanguardia, no hicimos más que ponernos al Frente 
de esa voluntad, de esa decisión ... Ayudamos más -
que nada a encaminarla, a dirigirla, aproveerla -

_de una serie de instrumentos militares, pol!ticas· 
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y analíticos que hicieron posible que esa volun-
tad popular alcanzara el objetivo del triunfo,•

21 
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Las tendencias del Frente Sandinista coinciden al plan--

tear la necesidad de dirigir la insurrecci6n, ante los hechos 

palpables que empujaban al FSLN a aprovechar esa coyuntura 

en Nicaragua. 

La tendencia y Guerra Popular Prolongada, tomando en 

cuenta los acontecimientos políticos vividos en el país en 

los Gltimos seis meses, a partir de octubre de 1977, reafirma 

lo correcto del llamado del FSLN en octubre, en el sentido de 

que el pueblo se arme integralmente¡ política, militar, ideo-

16gica y organizativamente para enfrentar las decisivas jorn~ 

das que se avecinan. La GPP determina la unidad de acci6n de 

todas las fuerzas populares progresistas y revolucionarias pa-

ra acabar con el régimen opresor. Invita a todos los que es--

tén contra la dictadura somocista a hacer a un lado todas las 

diferencias y evitar todo lo que entorpezca el proceso de uni

ficaci6n del pueblo nicaragüens" contra sus enemigos comunes, 

"el imperialismo y su instrumento agresor, la dictadura somo-

cista•22. En el mes de agosto, la GPP se refería a la unidad 

de acci6n como una amplia unidad antisomocista, la cual tuvie-

ra una fuerza determinante, un bloque de organizaci6n de iz--

quierda, hegemonizado por la alianza táctica de las tres ten-

dencias del FSLN en la que la correcta estrategia de guerra popular 

prolongada hiciera de catalizador y síntesis inevitable¡ la eseix:ia revol~ 
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cionaria existente en.todas las fuerzas. 

A la.vez que reafirma.su l!nea estratégica, la tendencia 

GPP justifica· la ofensiva· insurrecciona! ante la posibilidad 

de un a1itogolpe de Estado, de una intervención "estabilizado 

ra" de la CEA o de cualquier instrumento imperialista, cene.!:. 

biéndola corno una respuesta rápida y contendiente, una ofensi

va insurrecciona! de todas las fuerzas antisomocistas para el 

derrocamiento revolucionario de la dictadura. Era importan

te la dirección de una respuesta tanto estratégica corno coyu~ 

tural. Consideran la ofensiva insurrecional como: "un asal

to para profundizar y superar cualitativarrente el nivel de la 

guerra prolongada que inevitablemente debernos desarrollar pa

ra tener una llicaragua totalme11.te 11ueva" 23 • 

La GPP participa de los preparativos de la ofensiva in

surrecciona!, lo reafirma cuando dice: "participamos a pro

fundidad de la ofensiva insurrecciona!, pero convencidos de 

que la dialéctica de la lucha pol!tica actual despejará un -

camino en el que deberemos seguir unidos los verdaderos revo 

lucionarios nicaraguenses". Cre!an indispensable una 

alianza táctica con las otras dos tendencias del FSLN, que -

inicie· un proceso de unificación entre ellas sobre la base -

de coincidencias de principios, c,onsiderando como objetivo -

coman la lucha por la liberación nacional y el socialismo a 

partir del conocimiento unánime de que la dominación irnperi! 

lista y la explotación capitalista se han asentado a través 

del régimen somocista, por lo que ubica a la dinastía 
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corno el enemigo inmediato. a vencer*. 

La Tendencia Proletaria, po.r su parte, plantea la lucha 

contra la dictadura impulsando formas de participaci6n y rno

vilizaci6n política activa, rehaciendo el movimiento de masas. 

Nuestra posici6n actual -aclaran- "debe verse inscrita en 

un paréntesis de resistencia armada, y ofensiva política ba

sada en la acci6n de las masas revolucionarias to~ándonos --

multiplicar nuestra misi6n orientadora con lo cual sólo bus-

carnes levantar los ejes motrices de la lnsurrecci6n armada". 

En vlrtud de que las masas no pueden actuar abierta y arnpli~ 

mente debido a la represión existente, que alcanza niveles 

de guerra generalizada, la Tendencia Proletaria centra sus -

esfuerzos en la organizaci6n y movilización de las Brigadas 

Populares de Combate, unidades activas en los barrios urba 

nos que se enfrentan al ejército en acciones de combate y de 

hostigamiento. Entre tanto, efectivos militares sandinis--

tas realizan ataques a cuarteles en poblaciones corno las de 

Jinotepe y Diriarnba. "Nosotros marcharnos con base en las 

reglas populares y revolucionarias hacia la insurrección, -

pero dentro de una situación en la que se precisa desgastar 

al enemigo, fortalecer el ejército revolucionario popular, -

y acumular fuerzas en plena actividad combativa militar y p~ 

lítica". La tendencia proletaria hace hincapié en la lucha 

*Aparece en un documento de la Dirección General d~l -
FSLN a cuadros militantes sandinistas en el Once Aniver 
sario de la Jornada Heroica de Pancasán fechado el 27 ~ 
de agosto de 1978. 
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armada, en el hostirramiento y aniquilamiento de la dictadura 

y. otras formas de lucha que llevan a la descomposición polí

tica de la dictadura*. 

La tendencia insurrecciona! o "terceristas" hacen un --

llamado a todos los jóvenes nicaragüenses para que se rebelen 

contra el sornocismq y convocan al pueblo para que se arme y 

combata al enemigo. El llamamiento a la insurrecci6n popular 

es lanzado por los terceristas durante la toma del ?alacio 

Nacional en agosto de 1978. En un comunicado dado a conocer 

durante la operación, denominado "Muerte al Somocismo", el 

FSLN hace referencia al somocismo como un aparato militar 

sustentado en la Guardia Nacional y corno un organismo civil 

representado en senadores, diputados, jueces, alcaldes y em-

pleados püblicos. De acuerdo con el documento, la Guardia 

Nacional es la fuerza mas importante del somocismo y la lu--

cha del pueblo debe dirigirse a su derrocamiento y disolu--

ci6n. 

''La Direccidn Naciorial. del. Frente sandinista de -
Liberación Nacional trazó en octubre una línea de 
combate que debe llevarnos a la Itt1U44!Ccl6tt Ge
ne~al para derrócar al somocisrno e implantar un -
Gobierno Democrático Popular. 

Nosotros partimos de la necesidad imperiosa de 
organizar mlllta/Uliente al pueblo .... La l"IU44!C
ci6n, el combate diario y generalizado en ciuda
des, campos y montañas naciendo de la querra san-

• CIRCULAR No. SIETE del Comité Regional, a Mili-
tantes y premilitantes. Documento titulado ''Sobre la 
coyuntura actual y algunos lineamientos para nuestro -
trabajo", emitido por la Tendencia Proletaria del FSLN. 



dinista una reaiidad .. ,No nos oponemos a que el 
capital financiero, el capital comercial, el ca 
pita! industrial y todos los tipos de capital.~ 
participen en la lucha antisomocista,, .lo que -
no podemos aceptar es que traten de ser ellos -
los que pongan las condiciones para una salida 
de Somo za • •. 11* 

178 •. 

Los insurreccionales critican las pretensiones del sec-

tor financiero de querer dar una soluci6n a la crisis, en la 

que la Guardia Nacional participe como elemento salvador, 

cuando afirman que no están de acuerdo con somoza, pero sin -

impugnar la existencia de la Guardia Nacional. 

La insurrecci6n de septiembre fue reprimida brutalmente 

por la Guardia Nacional Después de que la guardia 

recuper6 Estel!, comenz6 el proceso de la llamada "Mediaci6n" 

en el contexto de la "Operaci6n Limpieza". El Departamento 

de Estado de los Estados Unidos consider6 conveniente impul--

sar una alianza con sectores de la oposici6n a fin de neutra-

lizar el peligroso acercamiento e identificaci6n de estos sec 

tares con el FSLN. 

El gobierno estadounidense considerar a Somo-

za como un estorbo1 y le presiona para que acepte la mediaci6n 

de una Comisi6n de la OEA integrada por representantes ofici~ 

les de Guatemala, RepGblica Dominicana y los Estados Unidos, 

echando abajo la propuesta de Los Doce referente a los pa~ 

•véase de la Tendencia Insurrecciona!, OpeAaci6n MueAte 
al Somoci4mo, CaAl04 Fon4eca AmadoA, que aparece en: 
Fernando Carmena, Nicaragua: La e4tAateg~a de la v~cto
Aia, op, cit., pp. 200-224. 
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ses que integrarían la delegaci6n*. La propuesta de la 

m·ediaci6n hab1a sido lanzada por el Frente Amplio Oposi ter. 

A ra1z de la violaci6n del espacio aéreo costarricense 

por la fuerza aérea nicaragüense, persiguiendo a los sandi--

nistas, y la protesta del presidente Carazo Odio, los Esta-

dos Unidos exigen a Somoza su participaci6n en la ediaci6n, 

en momentos de plena insurrecci6n, el 15 de septiembre de --

1978. El Grupo de Los Doce y el Frente Sandinista 

se pronunciaron públicamente en contra de la Mediaci6n ~or -

considerarla como un instrumento interventor cuya finalidad 

era mediatizar la lucha popular, e implantar finalmente un -

somocismo sin Somoza. El FSLN declar6 traidores a los invo-

lucrados en la rnadiaci6n, afirmando que ésta se había desca

rado en intervenci6n y que la dictadura no había respetado -

la solicitud de procurar un clima de paz para el diálogo, --

manteniendo el estado de sitio y la censura a los medios in-

formativos. Los Doce reafirmaron su respaldo al FSLN y en--

fatizaron que s6lo el pueblo podía decidir el camino para su 

liberaci6n. 

La participaci6n del Grupo de Los Doce en la rnediaci6n 

. , 
Los paises propuestos por el Grupo de Los Doce en la 

Mediación fueron: México, Costa Rica, Panamá, Venezue
la, Colombia, República Dominicana. 

La Comisión Mediadora, que llegó a comienzos de oc
tubre de 1978 fue conocida oficialmente como 11 camisión 
Internacional de Cooperación Amistosa y Esfuerzos Con
ciliatorios". Estuvo integrada por William G. Bowdler, 
por los Estados Unidos; Ramón Emilio Jiménez de Repú-
blica Dominicana, Alfredo Obiols G., de Guatemala 
(Fernando Carmena, op. cit., p, 240). 
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a través del Frente Amplio Opositor se debi6 a razones tácti

cas, después del fracaso militar de la insurrecci6n de septie~ 

bre. El Grupo particip6 a petici6n del FSLN, "Somoza había 

controlado militarmente la situaci6n y teníamos que obtener un 

respiro político que nos permitiera reagrupar a las fuerzas 

sandinis.tas" -explica Sergio Ramírez-, El Grupo de Los Doce 

se retira del FAO y de la Comisi6n Mediadora, el 27 de octubre de 1978 

Y sus integrantes se asilan en la Embajada de México, de donde 

parten para continuar realizando trabajo político en el exte-

rior. 

El objetivo. la llamada .,. :ediaci6n" no era otro que -

frenar el movimiento popular y evitar a toda costa un triunfo 

revolucionario encabezado por el Frente Sandinista de Libera-

ci6n Nacional. 

El Grupo de Los Doce señala los motivos de su negativa a 

continuar en las pláticas con la dictadura y el retiro del 

Frente Amplio Opositor bajo los siguientes argumentos: No se 

detuvo el genocidio ni los bombardeos; la mediaci6n lleg6 tar

de a las pláticas cuando ya se habíam bombardeado las poblaci~ 

nes de Le6n, Masaya, Chinandega y Estelí. No se suspendi6 el 

Estado de Sitio, y nunca se dio el clima de li.bertad para que 

el pueblo estuviera informado de las pláticas. Desde que la 

Comisi6n lleg6, se multiplicaron los asesinatos y desaparicio-

nes. 

La Comisi6n Mediadora sugiere la salida de Somoza del -

p·oder, dejando intactas las bases del somocismo.Seglln el FSLN, 
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"La mediaci6n se ha descarado en intervención, y los 

nicaraguenses no debemos tolerar de ninguna manera que bajo 

la desconfiable salida de Somoza, los Estados Unidos asegu--

ren de antemano todos los mecanismos necesarios para que la 

Dictadura Militar sobreviva y el clamor de los oprimidos de 

nuestra tierra siga siendo ahogado en sangre" 24 

Para·el Gruoo de los TJoce la rrediaci6n no significaba más 

que la pretensi6n de Estados Unidos de mantener en el pa!s -

un somocismo sin Somoza. 

El Frente Sandinista llama a todos los elementos honestos --

del FAO a romper con las negociaciones, siguiendo el ejemplo 

del Grupo •. 

Con la separaci6n de Los Doce, el Frente l\rtplio Cposi ter se debU!_ 

ta Y pierde legitimidad; pocos d!as después el Partido Socia--

lista Nicaraguense confirma su adhesi6n al Frente Amplio -

Opositor; yes apoyado por el Partido Social Cristiano, Par

tido Conservador Aut~ntico, Movimiento Liberal Constitucio-

nalista, Federación de Sociedades Médicas de Nicaragua y el 

Instituto Nacional de Empresarios que conforman el FAO. 

En el campo del movimiento popular, el Movimiento Pue-

ble Unido manifiesta su total rechazo a la mediaci6n por --

considerar que su dnico objetivo era amortiguar y distraer 

el enfrentamiento popular contra la dictadura. "A la sombra 

de la m.ediaci6n continuaban los atropellos a los Derechos -

Humanos; la rnediaci6n se ha empeñado en apaciguar el enfre~ 

tamiento popular contra la dictadura"; su misi6n fundamental 
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era, conjurar la aguda crisis que azotaba a la dictadura me-

diante un pacto entre la oposición burguesa y el sorocisrro y detener 

el rápido avance de la lucha popular. Los prop6sitos de es--

ta· maniobra fueron: Salvar al régimen somocista y las es-

tructuras dictatoriales creadas por él, para salvar las rapa-

ces relaciones neo-colonialistas impuestas a Nicaragua; sal-

var los grandes intereses norteamericanos y al sistema de --

opresi6n y explotaci6n en su conjunto . El rechazo del MPU -

a la Mediaci6n forma parte de la lucha antiirnperialista del 

pueblo nicaragüense y defensa consecuente de la soberan!a na

cional de Nicaragua. "En el deber que tenemos de hacer frac~ 

sar la referida mediaci6n, nos inspirarnos asimismo~ en el he

cho de que semejante intervenci6n de nuevo estilo constituye 

un peligroso precedente que amenaza tarrbién la soberan!a de -

los dem&s pa!ses centroamericanos"* 

La Comisi6n Mediadora recibi6 el respaldo de la jerar--

qu!a de la Iglesia Cat6lica y qe la iniciativa privada. Mon-

señor ovando y Bravo, arzobispo de Mana~ua, declar6 a la pren 

sa refiriéndose a la mediaci6n: "Las causas de 1 conflicto son 

muchas; una de las principales es una situaci6n de injusticia. 

Creo que ser!a conveniente una mediaci6n ya gue no se puede -

encontrar la soluci6n en otra f6rmula,pero hablo de una ·media 
25 cidn que no sea a espaldas del pueblo" • 

• El Mensaje del MPU al pueblo de Nicaragua, aparece en, 
Fernando Carmena, op. cit. pp. 244-249 con el título 
11 El MPU, instrumento del pueblo''. 
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Por su parte, la empresa privada manifie.sta su compla-

cencia y agradecimiento a los· go.biernos integrantes de la Co 

misi6n Mediadora por ofrecer a Nicaragua sus esfuerzos conci 

liatorios para establecer las condiciones necesarias para 

una soluci6n pac!fica a la crisis política del país*. 

La crisis econ6mica en el país se extiende y profundiza 

•• a partir de la segunda mitad de l97T •. La deti.da peiblica ex--

terna por ejemplo, -que en 1972 fue del orden de los dos~~-

cientos veinte millones de d6lares- se elev6 a los ochocien 

tos treinta millones de dólares en 1977, registrando de esta 

manera el endeudamiento gubernamental más alto de toda Cen-

troamérica. A finales de 1978 la economía nicaragüense se 

ha deprimido enormemente y el gobierno se ve en la necesidad 

• El 12 de octubre de 1978 el INDE, CADIN, la Cámara de Comercio 
de Managua, la Confederación de Cámaras de Comercio de Nicaragua 
y la Cámara Nicaraguense de la Construcción QeClaraban: 
"l. Estimamos en alto grado las valiosas gestiones de mediaci6n 
de los gobiernos de esos países hermanos, y, presentamos a sus 
honorables representantes nuestro más cordial saludo deseándole 
el mayor de los éxitos en la misión encomendada. 
2. Consideramos que para el éxito de su mediación es absolutamen 
te necesario obtener un clima propicio de libertad y tranquil!-·.:; 
dad, 
3. En diversos pronunciamientos hemos manifestado nuestra ~sición 
anta la crisis política del país y hemos promovido el proceso de 
mediación para la búsqueda de una solución ~acífica, permanente 
que preserve la dignidad del pueblo nicaraguense. 

(Tanado del Comunicado emitido : por la iniciativa privada el -
12 de octubre de 1978) 

•• La iniciativa privada se vio obligada a recurrir al crédito ex--
terno; las deudas privadas con bancos de Estados Unidos llegaron 
en 1977 a los 358 millones de dólares, superior a la de otros pa.!_ 
ses del mercado común. 

(FSLN, documento de la Comisión Política exterior: Rea.llda.cl. -
Econó'm.ica de N.lCMagua, abril de 1979). 
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de recurrir a los préstamos inflando la deuda externa. 

Según datos de INCAE (Instituto Centro Americano de Adrni 

nistraci6n de Empresa~ -afiliado a la Universidad de Harvard-, 

los daños ocasionados por la insurrecci6n de septiembre suma--

ron dos mil muertos; dos mil heridos; cincuenta mil damnifica-

dos¡ tres mil empleos destruidos directamente¡ setenta millo-

nes de d6lares en activos fijos destruidos; seiscientos dieci

s~is establecimientos bombardeados o incendiados; diecinueve -

establecimientos industriales destruidos. Todo lo anterior de 

termina que algunos países tornen resoluciones drásticas sobre 

la ayuda destinada al gobierno de Sornoza; la República Federal 

Alemana, por ejemplo, suspende el envío de 10.5 millones de 

d6lares, destinados al desarrollo del país a causa de los últf. 

mas acontecirnientos. 26 

A raíz del genocidio oficial de septiembre, la protesta 

... Sobre la gravedad del problema fiscal, el INDE hace 
el siguiente análisis: "El d~ficit fiscal del gobierno 
central en el año de 1977 fue de 950 millones de córdo 
has, el cual fue financiado en un 82\ con recursos ex
ternos• (Tomado del Informe Anual del BCN 19771. 

El presupuesto de egresos del Gobierno Central para 
1978 contempla un incremento de 5 mil millones de cór
dobas sobre el gasto real de 1977. De este aumento, -
325 millones de córdobas -equivalentes al 65\ del mis 
mo-, serán consumidos por incrementos en el servicio
de la Deuda pública, la cual en su mayor parte está -
compuesta por la deuda exter~a. ''Queremos hacer notar 
que el déficit fiscal presupuestado por el Gobierno -
Central para 1977 fue de 580 millones de córdobas, sin 
embargo, el déficit real fue de 950 millones. Para 
1978 el gobierno central presupuestó un déficit de 940 
millones de córdobas•. 

(Tomado de: •tNDE analiza nuevos impuestos'', Mana
gua, 22 de junio de 1978.) 
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internar.ional Re extiende y el. trabajo de.solidaridad se intensific;;. 

La Internacional. Socialista ·condena duramente los actos criminales 

cometidos contra la.población civil y decide convocar a una reu-

ni.ón especi.al en algún lugar de América Latina para acordar medi--

das de apoyo a la lucha del pueblo nicaraguense. 27 Se pronuncian 

contra el régimen por la constante violación de los derechos huma

nos, el Partido Revolucionario Institucional de México (PRI), el 

Partido Socialista Español (PSOE), el Partido Socialista de Fran--

cia (PSFJ, Partido Liberal de Colombia, Revolucionario Dominicano, 

y otros no 9obernantes como.P.l APRA (Alianza Popular Revoluciona--

ria Americana), y Acción Democr~tica de Venezuela 28 • El 3 de oc-

tubre de 1978 aparecia en el Diario · .. ta. P!tettJa. la noticia sobre 

la condena al régimen de Somoza en Estoril, Portugal, demandando 

la realización de un boicot internacional contra la dictadura. 

El régimen somocista es igualmente condenado por la OEA a 

cau~a de las reiterada~ violaciones, por aviones de la 

Fuerza A{\rea Nicaraqilense, del espacio aéreo costarri.cense, mien--

. tras que delegados de 20 patses americanos y de organismos interna 

cionales reunidos en Panamá emitP.n una declaración que pide P.l ai~ 

lamiento total del gobierno de Somoza y condenan al CONDECA, en su 

calidad de instrumento del imperialismo en la región. 29 

En el mes de octubre los congresistas norteamericanos de. aro 

bos partidos insisten al presidente Carter, que suspenda toda ay~ 

da militar al gobierno de Somoza, por considerar que ésta, en las ac

tuales circunstancias, no significar!a sino un apoyo al r~gimen ni 
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caragÜense. 

Cuando Somoza hacP. pública su determinaci6n de permanece~ en 

el poder hazta cumplir su mandato presidencial, pone término a la 

mediaci6n: "Aquéllos c;¡ue pretenden que dimita y que abandone el 

país tendrán que hacerlo por la fuerza"*. El Frente l'Jnplio Oposi_ 

ter, fija entonces, un plazo para que el dictador y su familia se sep~ 

ren del poderp de lo contrario, fracasaría la mediaci6n y cualquier 

intento por resolver pacíficamente la crisis de Nicaragua. La pr~ 

puesta es apoyada por el Grupo de Los Doce quienes llaman a las 

organizaciones que conforman el FAO a retirarse de las gestiones 

de la Comisi6n Mediadora si para el 21 de noviemó.re Somoza ratifi 

ca su decisi6n de permanecer en el gobierno. 

-Lleqado a término el plazo e~tablecido, el Frente Amplio 

Opositor, decide retirarse de la Comisi6n Mediadora. Ante -

tal determinaci6n, la Comisi6n elabora una propuesta que entrega 

al FAO y a Somoza, consistente en impulsar una consulta popular -

o plebiscito que decidiera sobre la permanencia de Somoza y su f~ 

milia en el poder y sentar las bases para iniciar un proceso deme 

crático, Somoza rechaza la propuesta argumentando su "in-

constitucionalidad" y ratifica, en cambio, su interés de perma-

necer en la presidencia sin presentar solución alguna a la cri 

• El 16 de octub;re en entrevista al Semanario New6weefl., Somo-
za decía, refiriéndnse a Carter y su interés de que abandone 
la Presidencia: '1 Es mejor que venga y me eche. si dejo que 
algún otro sea presidente, nadie logrará mantener unido a e~ 
te Estado ••.. Cuando lleguemos a las elecciones programadas 
entregaré el poder a quien resulte ganador, no voy a retira~ 
me."(L<l P11.ens11, 16 de octubre de 1978). 
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sis. 

Posterior a la separaci6n del FAO de la Comisión :-tediado 

ra se conforma un amplio frente: El Frente Patri6tico Nacional 

(FPN) * que .Pretende la defensa de la soberanía, la lucha con--

tra la intervenci6n en el país y el derrocamiento 

de la dictadura. El Frente Patriótico Nacional constituye una 

amplia alianza democrática y patri6tica que acoge 

al Partido Liberal Independiente 

(PLI) , Grupo de Los Doce, y algunos órganos representativos, 

como por ejemplo, la Comisión de Derechos Humanos y el Partido 

Social Cristiano. Para el FPN todos los organismos que lo 

constituían deberían ser fundamentalmente antiimperialista~ -

antisomocistas, y que estuviera de acuerdo con la liberación -

de Nicaragua bajo cualquier forma de lucha. El FPN significó 

la constitución de una amplia alianza de las clases en la lu-

cha por la liberación de Nicaragua, 

El Frente Patri6tico Nacional marcó el camino hacia la -

unidad nacional en Nicaragua, para luchar y alcanzar el derro-

camiento de la dictadura • 

• Los organismos que formaron el Frente Patriótico Nacio-
nal fueron: Movimiento Pueblo Unido (MPU) -con todas las 
organizaciones que lo integraban-; Partido Liberal Inde
pendiente (PLI); el grupo de Los Doce; la Central de Tr~ 
bajadores de Nicaragua (CTN) 1 Partido Popular Social
Cristiano (PPSC); Sindicato de Radioperiodistas de Mana
gua y el Frente Obrero. 
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El FSI.N aumentá sus acciones militares; "si al interior 

del Frente Sandinist.a se ,dasarrolla un pueblo uniformado, al in-
' . . 'i. -' :' ';' '~- ·:- ' 

terior del Frente.Patri6tico se desarrolla un puP.blo organizado, 

''La lucha polttfcÓ-militar contra la Guardia Nacional, se enriqn!!:. 

ce con la lucha ideol6gica, ecnn6mica y cívica emprendida por -

P.l Frente Patri6tico contra el orden social existente y contra 

sus det'3ntadores, Somo za y los Medj_adores" .30· Una vez aue surqe 

el FPN, las tareas de unidad de alianza son desarrolladas por -

éste; alternativamente se va ampliando la lucha político-mil~ 

tar y c!vico-pol!tica. 

La Unidad Nacional cristaliza a principios del.año (1979) -

en el Frente 1?atri6tico Nacional; el. FrentP. sandinista plantea -

como tareas en relaci6n al FPN: ampliarlo al roáxiroo hasta in-

clu.tr todas las fuerzas antisomocistas del pa!s y proyectarlo a 

nivel nacional e internacional defendiendo desde el FPN el Progr~ 

ma de la Revoluci6n Popular Sandinista, 

Simultáneamente a la creaci6n del Frente Patriótico Nacional 

y estimulados por la efervescencia de la lucha popular, las tres 

tendencias del FSLN, que habían llegado a un acuerdo de unidad 

de acción en junio de 1978, analizan la urgencia de impulsar la 

unidad or.gánica del sandinisrno e integrar un mando dnico, Tras 

la divisi6n del frente sandinista el trabajo desarrollado por e~ 

da tendencia les permitió coincidir, hacia 1978 en el planeamie~ 

to insurrecional: "Dentro del proceso de la guerra no puede ver

se dnicarnente la presencia de una tendencia, sino la cornbinaci6n 

del conjunto de trabajo de las tres ••••• no se hubiera podido ser 

vanguardia sin el trabajo de las tres •••• esa conjunci6n -de las 

tendencias-
'31 

lleg6 a ser ejemplar" , 
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Aunque las discusio·nes sobre la divisi6n del frente sandi-

nista .. fueron abundantes y frecuentAs en el exterior, en t>iicara-

gua el pueblo colaboraba indistintamente con los insurrecciona-

les, los GPP y los proletarios; para las masas el FSLN era una 

sola y Gnica organizaci6n. El Movimiento Popular con su activi

dad y decisi6n revolucionaria, estimul6 a la reunif icaci6n del -

FSLN; los levantamientos espont&neos del pueblo y su furor pusi~ 

ron en evidencia la necesidad de dirigir la insurrecc.i.6n y lleva 

ron a las tendencias a coincidir en la insurrecci6n general para 

llegar al derrocamiento revolucionario de la tiranía somocista. 

Un primer intento de reunificaci6n se dio con el acuerdo de la uni-

dad de 'acci6n ante una coyuntura determinada. 

El 9 de diciembre de 1979 el FSLN emite un comunicado con--

junto de las tres tendencias en el que a.firma la decisi6n de 

unir sus fuArzas políticas y militares para garantizar el triun-

fo de la lucha popular y evitar que ésta fuera burlada por las -

maniobras del imperialismo y la burguesía opositora. El sandi--

nismo ratifica su voluntad de impulsar la lucha armada revolucio 

naria hasta derrocar a la dictadura militar somocista e instala 

un gobierno popular y dP..mocr~tico como garantía en la defensa de 

la soberanía nacional la justicia social y el progreso econ6mico 

del pueblo. La unidad sandinista ser~ la garantía de la victo-

ria popular* 

• El Comunicado, conjunto de las tres tendencia.e: del FSLN, fue publicado 
en Cgyuntu~a Inte~naclonal No. 10, octubre-diciembre de 
1978, pág. 67. 
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El 7 de marzo de 1979 las tres tendencias del FSLN estable

cen un acuerdo de unidad org<1nica, factor que establecer<1 en ese 

año el triunfo popular sacre la dictadura. En lo político, con 

sideran de urgencia inmediata, constituir la democracia revolu-

ci.onaria popular y la ori;rani.zaci6n del poder sandinista. Para -

lo cual explica el FSLN: es necesario rAunir a todas las fuerzas = 

sociales y políticas del país, aquellas que mantengan una posi-

ci6n consecuente antisomocista bajo un programa democr.1t!.co, de 

independencia nacional y proi;rreso social. 

Segan el Acuerdo de Unidad del FSLN, el eje fundamentñl del 

Frente Pñtri6ticn Nacional habr!a de ser el Movimiento Pueblo -

Unido, vehículo fundamental de la organizaci6n política de los -

sectores mas importantes del pueblo traoajador. El Acuerdo de -

Unidad esti.ma igualmente ne.cesar.i.a la organizaci.6n y el fortale

cimiento de las fuerzas militares del Ejército Popular Sandinis

ta (EPSl así como la organizaci6n y la movilizaci6n de las masas 

populares en el proceso insurrecciona! contra la dictadura. 

Desde el punto de vista militar, el FSLN considera a la die 

tadura somocista como el enemigo inmediato contra el cual la in

surrecci6n armada corobate hasta lograr sil total aplastamiento. -

La insurrecci6n armada sandinista es apreciada como "síntesis de 

un proceso de lucha ininterrumpida desde la fundaci6n del FSLN". 

El proceso insurrecciona! nicaraq~ense -indica! el sandinismo- 1 

se caracteriza por la combinaci6n de las sublevaciones popula-

res1y las acciones violentas de las masas y los nacleos sandini~ 

tas en las ciudades; por la guerra de guerrillas en las zonas ru

rales y montañosas, La conjugación de estas dos modalidades de 
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lucha -dentro de una estrategia Onica- dará corno resultado la 

victoria del pueblo nica.ra~uense y su vanguardia el FSLN" 32 • 

La Direcci6n Nacional Conjunta del Frente Sandinis-

ta Liberaci6n Nacional procederá de inmediato a elaborar los pl~ 

nes militares concretos para el cumplirnjento de la estrategia --

acordada, con la direcci6n político-militar de los distintos 

frentes de guerra. La totalidad de los recursos del FSLN se 

asignarán a los requerimientos del plan estratégico general. 

En lo orgánico, las tres tendencias del Frente Sandinista 

de Liberaci6n Nacional, coinciden plenamente en llevar adelante 

un proceso de reunificaci6n del FSLN sobre profundas cases polí-

ticas, orgánicas e ideol6gicas que puedan expresarse en un pro--

grama, estatutos, y estructuras comunes. 

''Para imprimirle un salto de cualidad a ni1estra con 
vicci6n unitaria y garantizar J.a conducci5P revolu~ 
cionaria sanrlin~ta, para derrocar a l~ Dictadura Mi 
litar Somoci5ta y edtfi~ar la Democracia Popular, = 
acordamos: a) canstr1Jir con las direcciones nacio
nales de las tres te~dencias, una sol~ Direcci6n -
Nacional conjunta, que a fartir de la suscripción -
de los presentes acuerdos, ser& el orga~ismo m&xj.mo 
del Frente Sandinista de Liberaci5n Nacional (FSLN) 
bJ Firmar los documentos oficiales, com11nicados, -
etcétera, y asumir la representaci6n política & ni
vel nacional e internacional a nombre del Frente -
Sandinista de Liberaci6n Nacional~* 

. . 
ver documento comple.to sobre la reintegración del Frente Sa!!_ 

dintsta de Liberación Nacional: "Los aspectos b&sicos de los 
Acuerdos de Unidad", (Fernando Carmena, op. cit. pp.255-263) · 
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A la caída de la dictadura se instalaría un Gobierno Na-

cional, de car:icter provi.sional con representaci6n de las fuer

zas antisomocistas capaz de convocar a todo el pueblo para la 

gran tarea de la reconstrucci6n nacional. El FSLN considera de 

vital importancia, dentro del Frente Patri6tico Nacional y la 

política de alianzas a nivel internacional, al Grupo de los 

Doce. 

El 7 de marzo, las tres tendencias del FSLN firman el 

acuerdo de reunif icaci6n orgánica bajo una sola dirección estr~ 

tégica coordinada. La Dirección Nacional conjunta quedó inte

grada por nueve CCJ1'alldantes, tres de cada tendencia: por la Tenden

cia Guerra Popular Prolongada, Henry Ruíz .. Tomás Borge Martínez 

y Bayardo Arce Castaño. Por la Tendencia Proletaria Jaime 

Wheelock Romás, Luis Carridn Cruz y Carlos NÚñez, Por la Ten-

dencia Insurreccional, Humberto Ortega Saavedra, Daniel Ortega 

Saavedra y Víctor Tirado López. 

Posterior al acuerdo de unidad de las tres tendencias del 

Frente Sandinista, éste elaboró su documento sobre las bases 

programáticas de la reconstrucción de N.icaragua -abril de 1979-, 

y su prop6sito de derrocar prontamente a la dictadura. 

El Frente Sandinista de Liberación Nacional se proyect6 

inicialmente hacia la f ormaci6n de un gobierno provisional de 

unidad nacional donde participaran todas las fuerzas nicarague~ 

ses que lucharan contra la dictadura somocista; en adelante el 

FSLN trabajó bajo una sola dirección y estrategia "la insurrec 

ción popular para el derrocamiento revolucionario de la Dicta

dura Militar Somocista". 
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4.2, Sandinismo~y unidad Nacional en Nicaragua 

La lucha popular, a la altura de febrero y marzo de 1979, 

toma un carácter que va más allá de quitar a un gobernante: ha-

bía un sobrado conocimiento sobre el somocismo y lo que repre-

sentaba para el pueblo nicaragüense. Sin embargo, el bloque d~ 

minante pretendió arrastrar al pueblo a la medida plebiscitaria, 

para impedir a toda costa el triunfo del FSLN sobre las masas. 

El MPU se propuso forjar una amplia alianza democrática 

y patriótica que fuese concertada entre las propias organizaci~ 

nes que la integrasen, con las fuerzas progresistas de la pequ~ 

ña burguesia y los sectores democráticos de la burguesía.* La 

lucha por la creación de un poder paralelo y de alternativa real 

al poder del bloque dominante en todos los niveles¡ fue una de 

las tareas más importantes del movimiento y lanzó entonces la 

idea de un frente patriótico que permitiera a todos los secto--

res antisomocistas tomar las decisiones respecto a la crisis de 

su país y no al gobierno norteamericano ni a la burguesia úni-

camente; para la formación del L·ente patriótico era necesaria 

la creación de una fuerza nacional que agrupara las diversas or 

ganizaciones, hasta dejar de existir los grupos aislados y las 

fuerzas divididas. 

Conforme a la creación del Frente Patriótico el MPU 

explica al pueblo nicaraguense: 

* . Análisis del MPU1 El MPU, -<.ndtlr.umento del pueblo: Nued-
tlr.a lucha polr. el Fii.ente Pat1r.~Qt~co, en un mensaje del 
MPU al pueblo nicaraguense, el 6 de enero de 1979 (Carm2 
na, op. cit .. , pp, 244··2491, 



"Hay estamos a l~s puertas de ver cristalizado 
el Fil.en.te Patk..ll'.t.lc.o Nacional. Y ésta trascen 
dental alianza gira y se concreta inspirada en
las posiciones del MOVIMIENTO PUEBLO UNIDO, 
Ellas son: 1. lucha consecuente contra el ré
gimen somocista; 2. lucha consecuente contra 
la ·1n~ervenci6n, contra el pacto y contra cual 
quier componenda interventora; 3. la base para 
diseñar el programa debe ser el Programa inme
diato del MPU y eso es y será el Frente Patrió 
ticio. -

El pueblo nicaragüense debe saludar con en
tusiasmo el nacimiento del FRENTE PATRIOTICO 
NACIONAL, y debe de pasar a brindarle su más 
cálido y resuelto respaldo en apoyo precisamen 
te del MPU y de su Programa Inmediato de lucha 
democrática y patriótica,''

33 
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Los sectores populares incrementaron el trabajo con miras 

a una organización nacionalr el trabajo político se extendió 

rápidamente por los barrios centros estudiantiles y en todos 

los campos de trabajo, desarrollando una lucha ideológica y 

cohesionando la estructura organizativa para que pueda anteponer 

un poder popular frente al poder del somocismo, 

El MPU buscó una sólida unificación de los sectores antiso 

cistas mientras el imperialismo luchaba desesperadamente por co~ 

vencer a Somoza que aceptase el plebiscito. Las organizaciones 

democráticas que rechazaron la "mediación", como el Grupo de 

Los Doce el PLI, CTN, PPSC, y el PSN trabajaron en la construc-

ci6n de un frente patriótico nacional, 

El Frente Patriótico Nacional recupera el carácter popular 

de la lucha nicaragüense por ser el pueblo la más grande fuente 

de poder, considera a la dictadura, el enemigo inmediato de to-

do el pueblo y principal obstáculo para emprender el proceso de-

mocrático, 
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El Frente Patriótico Nacional o frente democrático se ba 

só en tres principios fundamentales: l. Soberanía nacional. 

2. Democracia efectiva. 3. Justicia y Progreso Socia134 que 

conformaron sus bases programáticas. 

El principio de soberanía nacional rechazaba todo tipo de 

intervención extranjera que pretendiera imponer fórmulas para 

la vida del país; denunciaba como intervención criminal toda co 

laboración que prestaran los gobiernos y organizaciones extran

jeras al r@gimen somocista tendientes a fortalecerlo y mante

nerlo. Defendía el ~erecho de autodeterminación política so-

' cial y economía de Nicaragua, 

La democracia efectiva significaba el derrocamiento de la 

dictadura somocista y el rechazo a un somocismo sin Somoza, y 

la eliminación del terror como forma de gobierno. La Justicia 

y el Progreso Social corresponde a la recuperación de propieda-

des y bienes arrebatados al pueblo por la familia somoza y sus 

allegados y la protección para los trabajadores. 

El FPN acoge al MPU y a todas las organizaciones políti--

cas, progresistas y democráticas' a los movimientos situados a 

la izquierda del somocismo y de la oposición burguesa-reformi~ 

ta, Representa la máxima expresión de unidad popular y es re~ 

paldado y propuesto por el FSLN como alternativa democrática. 

"El Frente Patriótico Nacional significa el nivel más alto de 

madurez política alcanzado por el pueblo nicaragüense tanto en 

lo que a organización se refiere como a conciencia de lucha; el 

frente Qnico que señalaba Sándino y la unidad popular por la 

cual han luchado todas las organizaciones antiimperialistas la-
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tinoamericanas. •· 35 

Las movilizaciones del pueblo multiplican sus fuerzas en 

los centros de trabajo y en los barrios; la propaganda y agita-

ci6n se incrementan, La tarea fundamental del MPU, de impulsar 

los Comités de Defensa Civil en los barrios y ciudades para in-

tegrar a la población, con el Frente Patriótico Nacional, adqui~ 

re poder de clase al formarse los Comités de Defensa de los Tra-

bajadores CCDT) • que abarcan los centros de trabajo más impar--

tantes del país, 

El FSLN continúa las acciones de hostigamiento y embosca-

das causando numerosas bajas a la Guardia. El movimiento popu-

lar asciende al nivel cfvico-político, con el Movimiento Pueblo 

Unido y el Frente Patriótico Nacional, al nivel militar, con el 

Frente Sandinista de Liberación Nacional, 

El acuerdo de unidad entre las tendencias del FSLN bajo 

una sola dirección nacional en el mes de marzo, permiti6 impl~ 

mentar nuevas formas de lucha con una sola táctica política y 

militar: Los golpes sandinistas conformados por escuadras, bri 

gadas, comandos y columnas combinadas; la toma relámpago de ciu 

dades y poblaciones; guerra de guerrillas en la zona norte del 

país;. intensificación del hostigamiento contra patrullas BECAT 

• Los COT nacen en el momento más aqudo de la crisis eco 
n6mica: se hacen presentes en la lucha, reivindicando 
necesidades económicas y sindicales (empleo, reajuste 
salarial, derecho a la sindicalizaci8n) impregnando al 
mismo tiempo reivindicaciones con la beligerancia polí
tica del momento, la lucha a muerte contra la tiranía 
somocista, (L8pez y otros, la calda del aomoc~amo y la 
lucha aandútüta en N~cM.agua, p, 268), 
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en las zonas urbanasi recuperaciones económicas; ajusticiamien-

tos, etc. hacen cada vez menos efectivo su patrullaje y el man 

' i d 1 ., 36 tenim en to e a repres ion., En junio-julio se desata una in 

surrección nacional definitiva en el derrocamiento de la dicta-

dura. Frente al fracaso de la política reformista, que preten 

d1a una reforma al sornocismo se levantó la unidad popular con 

el Movimiento Pueblo Unido y el Frente Patriótico Nacional, re! 

paldada por el Frente Sandinista de Liberación Nacional. Las 

masas populares y sus organismos representantes, terminaron 

con el régimen somocista el 19 de julio de 1979. "La políti-

ca de Unidad Nacional del FSLN se inscribe antes bien, en el 

proyecto estratégico de construcción y avance de la Revolu

ción en torno a la hegemonfa popular y la conducción política 

de la vanguardia" 37 , 

La política de unidad Nacional en Nicaragua no hubiera si 

do posible sin un hilo conductor y vanguardia, que llevara a 

las masas hasta involucrarlas en el proceso revolucionario. El 

sandinismo se identifica con ei antisomocismo y se expande en 

el sentir del pueblo nicaragüense hasta alcanzar el derrocamien 

to popular de la dictadura somocista, 
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c o N c L u s r o N E s 

En Ni'caragua fueron tres los factores que influyeron en el 

derrocamien~o popular y revolucionario de la dictadura somocista: 

a) La presencia durante 44 aftas, de una dictadura militar de ca

racter dinástico que se caracteriz6 por aplicar una politica al

tamente represiva; bJ la concentraci6n del poder econ6mico, po

litice y mili~ar en el somocismo, as! como la corrupci6n del es

tado somoci'sta, que llev6 a la fractura del bloque burgul!s domi

nante en 1978¡ c) la existencia del Frente Sandinista de Libera 

ci6n Nacional (FSLN), organizaci6n político-militar que se consti 

tuy6 en vanguardia de la lucha popular contra la dictadura. 

Desde los inicios de su vida independiente en el siglo XIX, 

Nicaragua fue escenario de intervenciones por parte de Estados 

Unidos, permitidas y respaldadas por sus propias clases dirigen -

tes. La dltima intervenci6n 1926/1933, dej6 como resultado la 

creaci6n de la Guardia Nacional y la instauraci6n de un rl!gimen 

dictatorial dinástico representado por la familia Somoza. 

Sandino signific6 en Nicaragua la primera fuerza abiertame~ 

te opuesta a l~ invasi6n norteamericana. Constituyó el primer m~ 

vimiento armado de caracter antiimperialista que combati6 la in

tervenci6n militarmente1 desarrollando la táctica de la guerra de 

guerrillas. 

La lucha de Sandino trascendi6 internacionalmente, siendo 

puesta, incluso en tela de juicio la actitud intervencionista de 

la Casa Blanca por sectores sociales y politices al interior de -

Estados Unidos. Los debates en el Senado y la Cámara de Represe~ 

tantes en Whashington, llevaron a discusiones criticas sobre su -
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propio gobierno. Ast lo manifestd el demdcrata Huddleston en la 
·- .· ' 

Cámara de Representantes: .. ,'\·Un goliierno inepto nos ha colocado -

en una situaci6n diftcil; y:~hora deliemos luchar para salir de 

ella. En Nicaragua existe tina gu~rra que no es del pueblo norte

americano, sino de los que están a cargo del gobierno. Mientras 

nuestro embajador de la paz atraviesa los aires, nuestros embaja

dores de la muerte luchan entre los matorrales de Nicaragua por 

una causa que no es la causa norteamericana ... " 

El Ejército Defensor de la Soberanta Nacional estuvo compue! 

to básicamente por campesinos, olireros de los minerales, artesa -

nos y proletariado rural. 

La guerra de Sandino fue de caracter defensivo, contra la i~ 

vasi6n norteamericana. El sandinismo de Sandino representaba el 

pensamiento antiimperialista que luchaba por rescatar la sobera -

n1a nacional y expulsar al enemigo invasor de Nicaragua. El movi 

miento sandinista actud a manera de protesta y denuncia de los 

atropellos cometidos por la Casa Blanca que violaban la indepen -

dencia de Nicaragua. 

Sandino tuvo una visidn latinoamericanista de unidad, al 

plantear la necesidad de unir todas las fuerzas en defenza ~ontr.a 

el imperialismo norteamericano¡ rabl6 de un frente antiimperia· 

lista. Su lucña tuvo siempre un contenido popular y macionalista. 

La Guardia Nacional fue una forma de prolongaci6n de la in 

tervencidn, pues a través de ella los Estados Unidos ejercieron 

el control polttico del pats. No es casual, que antes de Somoza 

Garcta, los cinco jefes que le presidieron fueron norteamerica-, 

nos. La Guardia Nacional y la dictadura somocista establecieron 

una estrecha relaci6n de interdependencia entre st: la consolida· 
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ción de la guardia determinó. el desarrollo de la dictadura mili

tar somocista, la cual se ··rea.firm6·, a su vez, sobre la base del 

aparato militar. La dictadura.convirtió a la guardia en el eje 

central del poder pol·!~ico .. · En el momento en que una de las dos 

tambaleaba se afectaba la base del poder en el pafs. 

La Dictadura Militar Somocista se consolidó sobre la base -

del apoyo material, militar, e ideol6gico de los Estados Unidos; 

mediante el ejercicio de un centro absoluto sobre el ejército; y 

a través de la organización del partido liberal somocista (Parti

do Liberal Nacional), como forma de legitimaci6n del poder dicta

torial. 

La corrupci6n del estado somocista y los negocios ilícitos -

en perjuicio de otras fracciones de la burguesia, llev6 al quie

bre del bloque dominante en el pais., acontecimiento que coincidió 

con la recuperación y ascenso del movimiento antidictatorial de -

las masas populares. La crisis politica de la dictadura en 1977 

y la precipitación de una situaci6n revolucionaria en el pais 

en 1978/1979, dan cuenta de los ·sistem~ticos descalabros del pro

yecto antidictatorial de la burguesia y de la progresiva construc-

ción de la hegemonia sandinista en la lucha revolucionaria, as! c~ 

mo de la incorporaci6n de las masas a la estratégia insurreccional 

del FSLN. Es tambien durante este periodo que cristaliza de ma

nera definitiva el proyecto de alianzas del sandinismo con los 

sectores más consecuentemente antidictatoriales de la burguesia, 

mediante la política de unidad nacional propugnada a partir de -

1978. 

Importa destacar que el desarrollo y constitución del FSLN 

en V'aliguárdia pol!tico-mi:litar de la lucha revolucionaria en Nica 
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ragua, estuvo marcada por .un complejo proceso de derrotas milita

res' avances y>c~:i'slS. ai·i.nterio~;de,1a organización que conducen 
( ,' - ' ' ,:~ .. ''.::, . 

a su. d ivisl.órÍi eri•)fg7 s/197 6\eñ• .. fi'es' fracciones o tendencias: 1 a 
·-._ .. _: __ -.:_:;'·f.-_/:~·t-.-:.~_::-;::_:(::_:~!:;¿~;;c<;J;6~Yht:;?;f;>i·l·:~_--,::-:~·;:;-;:~-~:'·.:,-_::·::.- .· 

Tendencia Guerra•!:popul"ar'(P.l·oléiñgada. (GPP); la Tendencia Proleta
.. : ,',\ ~--- .... ·:,::_·._,>>·:;;:-~~\::;tf:_~·F'.:'i'.\1A'~~:/;3:~}~?~:::-~f~t~.~~·;\·_.:l2.·-_··:<_.:::: -.. : .. 

ria (TPJY:la<Tendencta•>.rnsurreccional o Terce.ristas. .. -,,,. ""' --- ...... · .. ·-.,. ;., .. ; 
''":,.;• 

La GPPj propuso desarrollat una larga guerra de liberación 

para enfrentar a la dictadura militar somocista y su aparato 

militar: la Guardia Nacional, mediante la lucha guerrillera hasta 

lograr la consolidación de un ejército popular y revolucionario, 

que en lasetapas avanzadas de la lucha estuviera en condiciones 

de liberar importantes zonas del país hasta dar el golpe final al 

régimen. La GPP consideró al campesinado como la base social y . 

principal de esta estrategia y propugnó as! mismo, el trabajo de 

organización de las masas. 

La Tendencia Proletaria por su parte, planteaba la necesidad 

de trabajar políticamente con la clase obrera, tanto urbana como 

agrícola, para crear una amplia base organizativa en las ciudades 

e impulsar las luchas reivindicu~ivas de los trabajadores con mi

ras a la construcción de un partido proletario. La TP postulába. 

finalment~desarrollar la lucha contra la dictadura a travas de una 

insurrección generalizada que se apoyara en el previo trabajo con 

las masas y el proletariado. 

La Tendencia Insurreccional estuvo de acuerdo en dirigir y 

efectuar acciones ofensivas en las ciudades, para gemar una cri

sis que aislara a Somoza
1

y precipitar una situación revoluciona

ria que desembocara.en una insurrección general. Para derrocar al 

régimen la lucha revolucionaria debería desarrollar la organiza -

ci6n y autodefensa de las masas populares uroanas,apoyarse en el 
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combate militar de las fuerzas sandinistas y desplegar una pol!

tica de alianzas con elcorÍjunto de los sectores políticos )' so-

ciales. antisomocist11s;)Janto· dentro del pa!s como en el ámbito -

internac'.~º.~•{}c~,;}füi{~x~;t~ii~f\j~~.Tu:.\"~1 mayor namero de fuerzas en la 
lucha contra{ell,''sóniócisino ;• ?". ·· . 

. --,~·.-; ··},·:: ;. :-_''.:'.~-í-,;7;'~~.'J~.:.''. ·:·~ :: _·_. : . 
La divisi6nAeliiFSLN,.rio obstante el golpe pol!tico que sig-

·• ~ ,- '. ' ' -, ' _,_. __ - ,._ . 
- .. :.'· ,' -·.·:·:,-.'::::::_,::_-;:.>.>· --_.· 

nific6 inicialmente;. •.permiti6 desarrollar las tareas revolucion!: 

rias entre los diferentes sectores de las masas populares en una 

especie de divisi6n del trabajo. El intenso debate interno que 

gener6 la divisi6n, as! como la actividad pol!tica y militar des 

plegada, allanaron el camino para la definici6n de la estrategia 

insurreccional y la concreci6n de la polttica de amplias alian 

zas que desembocar!a, a nivel interno, en el planteamiento de la 

Unidad Nacional , y a nivel internacional, en la relaci6n con un 

vasto espectro de fuerzas pol!ticas, sociales y gubernamentales. 

Aunque el gobierno estadunidense y sectores de la burgues!a 

antisomocista presionaron por evitar el desenlace revolucionario 

de la crisis nicaragüense mediante opciones variadas como el Diá-

lago Nacional y la Mediaci6n, estos intentos fracasaron rotunda -

mente ante la radicalidad que adquiri6 la lucha popular frente 

a la represi6n violenta del régimen, 

Las masas populares fueron co~struyendo un poder alternativo 

en la existencia y accionar del ejército sandinista, los Comités 

de Defensa Civil (CDC) y los Comités de Defensa de los Treabaja -

dores ~DT}. Estos Oltimos, jugaron un papel estratégico en la -

huelga general, la insurrecci6n de septiembre de 1978 y en la 

ofensiva fihal de junio y julio de 1979 al garantizar la presen

cia de la clase obrera y desempefiar tareas de contTol y organi-
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zaci6n de las flibricas durante la .l:uelga. La organizaci6n del 

poder popular en los barrios y las tareas de autodefensa estuvie

ron en manos de los ene. El eJ~rcito sandinista, con sus colum

nas guerrilleras, unidades, brigadas y milicias populares se cons 

tituy6 en la columna vertebral de la insurrecci6n. 

El Frente Sandinista de Liberaci6n Nacional unific6 a las ' 

fuerzas populares que apoyaron la lucha armada mediante la forma

c i6n del :.tovimiemto Pueblo Unido ().1PU), y sum6 a su proyecto 

revolucionario a sectores de la burguesia antisomocista desarro 

llande una pol1tica de amplias alianzas, que cristaliz6 orgánica

mente en el Frente Patri6tico Nacional (FP!l) 

El FPN, plante6 la constituci6n de un gobierno de unidad na

cional, de caracter democrático y popular, como expresi6n de esa 

sumatoria de fuerzas que, con una hegemon1a popular y revoluciona 

ria, participaron en la lucha antidictatorial. Ese gobierno esta

r1a llamado a emprender la construcci6n de una democracia social 

y sentar las bases de las transformaciones econ6micas y sociales 

de Nicaragua en el marco de la independencia, la autodetermina -

c i6n y la justicia soci'al en el pa1s. 
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