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"No es que los hombres hacen los )Xleblos, sino 
que los ¡ueblos, suelen ponerse, vibrantes y 
triunfantes en un hcmbre." 

Jos!i lV.artí. 
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" ••. es dlffcll riedlr con palabras la dimensión 
revolucionaria de Carlos·, 11ero sí podemos a-
ftrmar con convicción, que Carlos es en nues-
tro siglo la ex11reslón más elevada del revolu
c i·onarfo 1·nteqra 1 ni caragüenS.!!." 

Cte. Humberto Orte~a Saavedra(l)' 

Cuanrlo se hace referencia a la Revolución Ponular Sandlnlsta, a sus 

orígenes y desarrollo, resulta casi obli\lado el hacer también alusión a 

la obra y planteamientos políticos de r.arlos Alberto Fonseca Amacl~r quien 

fuera el Cbriandante en Jefe de dicha revolución. 

Se h11 dicho que Fonseca es el mayor revolucionarlo contemporáneo dé 

lllcara'1ua. ~u pensarilento esté riresente de un11 u otra forma, en los dts~.• 

cursos de los rlif~rentes dlri\lentcs sandinlstas actuales o en la Plaza 

~e la Revolución rlnnde un fue(lo constante ~lmbollza 1~ presencia rermane.!!. 

te de su nensamlent.; y acción en la actual Nicaragua. 

La fl\lura de l'onseca crimo mlemhro fundador del Frente Sandlnl.sta de 

Liberación Nacional y principal ideólogo de esta organización es muy sln

nlflcatlva nor lo que el conor.lmlento de sus planteamientos políticos es 

un punto esencial 11ara la comprensión lnteqral de la historia contemporá

nea nicaraqÜense. 

Fonseca Amador nace en 1936, es decir, a escasos dos años de asesina 

do Sanrllno y .a tres de haber sido fundada la r.uardla tlaclonal, su infan-

cla se desarrollará en un periodo histórico nacional de descenso revolu-

clonarlo, debido a 1.a dl~persi5n y desorqanlzaclón en que se encuentra el 

movimiento ponular nlcara'1iÍense. 

(1) Or~ga Saavedra, 'uumberto, "Carlos el eslabón vital de nuestra hiato
. ria", en Fonseca Amador,Carlos, Bajo la Bandera del Sandinismo, ·zaa. ed. 
corregida y aumentada, Managua, Nicaragua, 1982, p. 19. 



Cuando en 1953 Fonseca se incorpora a la lucha, teniendo 17 años de 

edad, el país vive el reinicio del movimiento, son los años cercanos a 

1956 en que ~lgoberto López Pérez asesina a Anastaslo Somoza García. Es

te hecho será cons.lderado como uno de los elementos qúe permiten ubicar 

el t·niclo del nuevo periodo de "ascen,so revolucionarlo" y que no culmina

rá sir.o hasta 1979 con el triunfo de la Revolución Sandinista. nebido a 

este acontecimiento Fonseca es aprehendido, por primera ocasión, a causa 

de sus concepciones políticas. El otro elemento fund<WTiental que ha sido 

tomado como Indicador del nuevo periodo histórico es la Revolución Cubana 

que influirá de manera decisiva en la nueva geeneraclón de jóvenes nica-

rag~enses y a la que conocerá Fonseca de manera Imprevista en el mismo 

año de 1959. 

La vida de Fonseca refleja en mu~ho el desarrollo general rle la pro

pia histeria de Nicaragua, Este estrecho paralelismo no es coincidente y 

nos muestra en d~flnltlva que >onseca fue un hombre de su tiempo. Con e

llo deseamos subrayar cuán determinante fue el rr~mento histórico que vivió 

en su forma~lón revolucionaria. 

La presente tesis tiene como objetivo fundamental el analizar los 

prlncl~ale• planteamientos polítlros del revolucionarlo nicara~Üense Car

los Fonseca Amador. Dentro de éste buscamos ubicar cuáles han sido las in 

fluencias ideológicas que de manera más significativa maroaron su pensa-

mlento y flnaimente, deseamos presentar algunas reflexiones en torno al -

mismo. 

CoTTI') fuentes de primera manos~ utilizaron los e~crltos de Fonseca que 

han sido concentrados recientemente para su publicación en tres obras: J!.!!,t 
lo la Bandera del San~lnlsmo ( lera. y 2da. ed., corregida y aumentada) y 

Ylva Sandlno, editados en Nlcarague como una recopilación de textos publi

cados por el Instituto de Estudio del Sandinlsmo. F.xslten otros trabajos 

de ~onseca que han sido Impreso; en forma independiente, pero la mayoría -

f.olán lncluídos en los libros antes mencionados, lus que no se lncluy.o::n en 

.dichas obras son cuantitativamente muy escasos. Todos fueron consultados .e.a 

para el anál lsls del presente trabajo. 
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También se utilizó material bibliográfico de apoyo, para ubicar den• 

tro de un marco general los antecedentes históricos de Nicaragua y princi

palmente, los referentes al periodo contemporáneo que es parte central de 

este trabajo. Asf mismo, en este material de apoyo se incluyen algunos li

bros que a manera de homenaje han realizado algunas personas que conocier 

ron a Fonseca, todos ellos haíl sido incluídos en la bibliografía de esta 
tesl s. 

También se acudió al Archivo General de la Nación y a Ja Hemeroteca 

Nacional con el· fin de conocer diferentes documentos que nos pudieran a-

portar datos adicionales sobre Fonseca Amador. Algunos pedódiccs y re-

vistas pub! lcados en nuestro pars fu~ron Je utllldyd, tales como Jos pe;I~ 

dicos Excélslor, I!.J!l¡¡, El Sol de Méxlcq y, las revistas, La Gaceta San
~ y Punto Crítlc9. 

Del mismo modo se acudió al Centro de F.studios del Movlmelnto Obrero 

y Socialista (CEMOS), en donde se encuentra un Importante 1archivo polf-

tico del Partido Comunista Mexicano (actualmente Partido Socialista Uni-

ficado de México; PSUM). Con ellos~ tenía e! lnterls de ubicar ~oslbles 

documentos que hablaran de la relación da Fonseca con esta organización, 

sólo existe al re:;¡:iecto una breve nota P.n el ,periódico "Oposición", ór

gano de difusión del PCM, en donde se confirma la noticia de Ja muerte de 
Fonseca (20 de noviembre de de 1q76). 

En la emba.1ada de Nicaragua. en México se pudieron consultar algunos li-

liros de historia p;e~eral. de N1.cara1rna así como diferentes números de "Barrica

da", 6rP,ano of1 ci.al del FSJ,N, que nublic6 diferentes trabajos de Fonseca ·con 

motivo del noveno aniv~rsario de su muerte. 

Flualmente, cabe mencionar la ayuda de alP,unos compañeros, <1uienes faci

litaron. libros y revistas editados en'Nicara¡¡;ua, los cuales fueron d~ gran u

tilidad en la realización del oresente ti:aba.io. 

Para lograr un mejor estudio del pensamelnto político de Fonseca esta 

tesis ha sido dividida en tres apartados fundamentales. El primero de e-· 

1 los está formado por una Semblanza en donde se desarrol la,en un primer 

momento, una recapitulación breve e introductoria sobre los principales 
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elementos de la historia contemporánea nicaragüense. Posteriormente se ub.!_ 

ca una peque~a biografía, de Fonseca que se redactó principalmente a partl r 

de las cartas y documentos que él escribiera en difere_ntes ocasiones ,así 

como de los relatos que sobre él hicieron personas que lo r.onocleron. Pa

ra finalizar este primer capítulo se aborda el significado del atraso po-

lTtico existente en Nicaragua y que el propio •onseca señalara de manera 

reiterativa en sus escritos. Creemos que este punto no es sólo importante 

por formar parte de las principales preocup<>'"iones poi íticas de Fonseca si 

no porque además este aspecto es fundamental para entender muchos de los 

elementos "!Je inspiraron el desarrollo de su propio pensamelnto. 

Postrlormente formulamos el capítulo "lnspiraclores icleológicos dello!!_ 

seca", en donde, como el mismo título lo indica, se analizarán cuáles fue

ron las principales Influencias Ideológicas que el pensamiento de Fonseca 

recibiera, destacando de manera central el pensamiento de Sandlno. Se ha-

blará en este capítulo de los escrit0res y revolucionarlos que en el infl!:!_ 

yeron a lo largo de su vida así como de las diferentes experiencias revol!:!_ 

clonarlas de otros pueblos como el cubano, guatemalteco, chileno, vletnami 

ta y soviético tuvieron. 

La segunda parte de esta tesis hanla sobre los planteamientos políti

cos de Fonseca. Este apartado es más bien descriptivo y tiene como objeti

vo central el ofrecer una visión global de los principales temas analiza-

dos por Fonseca. Dado que sus escritos fueron redactados con una finalidad 

esencialmente política y no tanto académica, no se encuentran estructura-~ 

dos por temas o facetas Jo cual limita las poslbl lldades ele un estudio co

mo el que se Intenta hacer. F.sta preocupación se podrá entender mejor si 

se anal l.zan las formas de ex13reslón en que Ja obra poi Ttlca de fonseca pu~ 

de ·dividirse: 

1) Manifiestos y proclamas. Mensajes dlrlqldos en su mayoría al pue-

blo nicaragüense o escritos en donde •onseca respondía a cernos que en su 

contra real izaron las autoridades. 

2) Estudios y análisis históricos. Pese a que Fonseca no pudo con--

clulr sus estudios universitarios debido a su incorporación al movimiento 
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revolucionarlo, siempre se caracterizó por su Interés en el estudio lleva

do a cabo de manera autodidacta. Fonseca escribió Importantes análisis fru 

to de su estucl!o e investigación en el campo histórico. 

3) Declaraciones y entrevistas. En las ocasiones en que Fonseca estu

vo preso, fue sometido a Interrogatorios realizados por la Oficina de Se-

gurldad del gobierno somoclsta; en estas declaraciones se pueden local Izar 

Importantes aspectos de su pensamelnto político. Tamhién existen d!feren~~ 

tes entrevistas de prensa que en su mayoría fueron reállzadas.después del 

triunfo de operativos sand!nistas. 

4) ~· "IJn nicaraguense en Moscú" fue redactado en el Inicio de 

la lucha polftlca de ~onseca, cuando tenía 17 aRos de edad. F.s un documen

to lleno ile emotividad que relata sus impresiones al viajar y conocer al 

primer país socialista del mundo. 

5) ~· No obstante ser pocas, nos permiten acercar de manera más 

directa y personal a la obra política de Fonseca Aamdor. 

Como se podrá observar, los trabajos de Fonseca res¡;ondían a las nec! 

sldades que el propio proceso revolucionarlo Iba marcando por lo que, de 

manera general, en uno sólo de sus escritos están planteados una gran dlY~ 

vers!dad de aspectos y temas. Se procedió entonces a realizar un trabajo 

de catalogación o f!cheo detallado de carla l'no de sus escritos para poste

riormente seleccionar las citas más relevantes o~uellas que caracter!za-

ran mejor su pensamiento político. En este apartado se da una especial im

portancia a las citas textuales de Fonseca ysolamente se llegan a menc!o-

nar citas de otros autores cuando estas sirven de apoyo o enriquecen al-

gún planteamiento del propio Fonseca, la mayoría de estas citas Fueron u-

blcadas a ole de pagina. Así, el prlnciral objetivo de esta segunda parte 

es el de presentar, en forma sistematizada, por temas, las Ideas centrales 

de Fonseca; 

Para llevar a cabo esta descripción, fueron localizarlos los temas , 

·prfnclpales,tratados por Fonseca en sus escritos. En total seleccionamos 

ocho temas,. cada uno de ellos fue tratado de manera !ndepend!ente por cap.f. 
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tulos: 1. Guardia Nacional- Somoclsmo; 2. Partidos trarflclonales: El Partl 

do Conservador y el Partido Liberal; 3. Partido Socialista NicaragUense; 

4. Sujeto revolucionario¡ 5. Perfi 1 del revolucionarlo sandlnlsta; 6. For

mas de lucha: la vía armada; 7. Solidaridad Internacional;·~. Frente Sandl 

nlsta de Liberación Nacional (FSLN). 

La tercera parte de la tesis se avoca a efectura un análisis sobre 

la evolución del pensamelnto político de Fonseca reañlzado en base a sus 

escritos. Este análisis lleva por tTtulo·"Fonseca Amador; Del Nacionalis

mo al Social lsmo; dP.1 Antlmperlalismo al Antlcapltal lsmo" y como lo su-

gfere el nombre del c~pftulo, las transformaciones o cambios que se loca-· 

lizaron en el pensamiento político de Fonseca son sustanciales. Se ubica

ron claramente dos periodos; uno que va de 1957 a 1964 y cuya caracterís

tica fundamental es la visión etaplsta que de la ñsltorla tiene Fonseca, 

lo que lo llevó a la creencia de que Nicaragua, y en general América Lat..!_ 

na,no estaba aún preparada para emprender el camino social lsta puest.o que 

era necesario primeramente la existencia r:fc un capital lsmo v•ligoroso, pro

fundamente nacionalista y antlmperlallsta, labor a la que se .debían sumar 

todas las fuerzas progresistas. 

En el segundo periodo, que podría ubicarse alrededor de 1964-196q 

al año de 1976, se caracteriza por el énfasis que Fonseca da a la necesi

dad de guiar la lucha ~acla objetivos revol~clonarlos dentro de los que 

considera Imposible la conciliación entre las clases sociales. F.s necesa .. 

rlo hacer notar que este sequndo periodo del pensamelnto político de Fon

seca es seguramente el más fructífero en su vida política ya que en el de~ 

sarrollará su principal actividad dentro del FSLN. La escasa bibliografía 

relacionada directamente con este punto y, por otra parte, la propia diná

mica y -::ilócldad con que se dló el d0 s.;o,ro11o pol ítlco de Fonseca hlc!e-

rcn difícil el Intento de periodización que sc!ire la evolución de su pens!!. 

miento se propone en esta tesis. 

Si querer delimitar los momentos claves del desarrollo político de 

Fonseca fue ~omplejo mucho más lo fue el querer identificar las causas 

concretas que lo provocaron. Para Identificarlos se retomaron algunos de 

los elementos que se describen a lo larqo del trabajo referidos principal

mente al desarrollo histórico nlcaraguense y del continente. Dichos elemen 

tos se encuentran interrelacionados y son fundamentales para comprender el 

·desarrollo del pensamelnto poi ítlco de "'onseca. 
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Con un Cuadro Cronolóqlco se concluye este trahajo, en el se podr~ ob 

servar y comparar el desarro1 lo ae tres aspectos eonsbantemente señaladÓs: 

la vida de Fonseca, el desarrollo del FSLN y el propio proceso histórico 

nicaragüense. 

Fonseca Amador cae asesinado p~r tropas nica;·agÜenses el A de noviem

bre de 1976 en la reglón de Zfnica, muere a escasos tres años del triunfo 

de la Revolución Sandlnlsta. Tenía 40 años de edad, se había integrado de 

manera formal a la lucha desde los 17 años y tenía 18 de ser el principal 

dirigente del FSLN. Sobre su vida, planteamientos políticos así como sus 

aportaciones al movimiento revolucionarlo, tratará la presente tesis. 
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CAPITULO I: Sfl.IBLANZA. 

1.1 ANTECEDENTES HISTORICOS DE NICARAGUA. 

"Aquí se piensa muchas veces que nosotros venimos 
a servir los intereses de los unos contra los o-
tros, pero se equivocan, nosotros s6lo servimos
nuestros intereses." 
J.awrence Dennis. Encargado norteamericano de ne~ 
gocios en Nicaragua. 1927. 

La independencia de Nicaragua (1821),. al igual que la del resto de 
Arnérica Latina, no significó el fin de la explotación del país por pote!!_ 
cias extranjeras cano tampoco significó un cambio importante en las con
dicicnes de v;da·de la j10blacitín. El ¡>royecto econáaico posterior a la -
independencia sigue !>Upeditado a danandas y necesidades externas. Una -• 
parte muy importante del excedehte econánico continúa siendo extraído de 
la región: 

"El 15 de Septienbre de 1821 , Nir:aragua, junto con los países que 
en conjunto se denCHninan Centro América ranpi6 el secular yugo -
del dominio español. Este acontecimiento que µtdo haber sido un
¡:unto de partida de un periodo de verdadera indenendencia y no el 
cambio de un grillete por otro, solamente significó el relevo por 
otra opresión no menos cruel y c;odiciosa: la norteamericana."(z) 

Si bien es cierto que ~n varios países de Arnérica Latina se conser. 
van fechas y datos de la resistencia que desde tenpranas fechas hubo -

que hacer.frente a la pol1tica del gobierno nortearnericano, es en N¡ca
ragua donde con especial énfasis es pos.ible registrar un pensamiento--

(1) Citado por Fonseca Amador, Carlos,en Viva~ Managua, Nicaragua 
Ed. Nueva Nicaragua, 1981. p. 46. 
(2) Fonseca Amador, Carlos, "El Frente Sandinista de Liberación Nacional~ 
Bajo la Bandera del Sandi!Ú!l!l!.Q., 2da. ed, corregida y aumentada, Managua, 
Nicaragua, Ed. Nueva Nicaragua, 1982, p. 223. 
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antmiperi'!llísta~ La expulsión del filibustero norteamericano Walkcr 

en 1857 (3), dej6 mayores y más hondas l\uellas en el sentj)¡¡iento popu

lar nicaraguense que la misma independencia de 1821: 

"En el si'glo XIX fracasa, con la respuesta armada de Nicaragua y 
toda Centroaméri'ca, el plan norteamericano de anexi6n del i'Stmo 
ni~araguen5e. Al compás de La Marsellesa los ni~araguense~ en, 
tonaban contFa Wllll<er un canto que exelama:·. 1y los· yanquis nos· 
traen en pago exterminio, despojo, invasitSn. íluerra a muerte a 
esos viles ingratos.'\ 4 J 

La raz6n fundamental de este interés tan acentuado de Estados 

Unidos en Nicaragua S1l encuentra principalmente explicado por la si

tuaci6n geográfica del pats centFoamericano que lo convierte en un -

punto estratégi~o de primer orden. Es de suponerse 1a gran ventaja -

que adquiTirb en lo estratégico militar con el dan:i:nio de dicha ~

zonatS), de ahí que se convierta en un punto vital para la consecu. 

dún y realidad de la Doctrina Monroe y del Destino Manifiesto: 

"Factor importante en el origen de las agresiones il!\perialis~ 
ta~ contra N:i:earagua lo consti'tuye la situaci6n geográfica, de
bido a ser un puente entre los oceános At·lánti'co y Pacifico y 
estar en el camino de la grrui eanunicaci6n que los Estados 
Unidos ansía~an daninar y dominaron prúxi:ma a !U terrítorio{6) 

(3) Fonseca nos amplia esta 'informac:Mn: 1'1855. Varios millares de fi
lillusteros norteameri'canos encallezados por Will:i:am Walker, intervienen 
en Nicaragua. Walker se proclamaPresi'dente de Nicaragua y es reconoci
do como tal por el gobierno yanqui de Franklin Pierce, Entre otras -
salvajes medi·das decreta la eselavitur.l, El pueblo de N:!:caragua, con el 
respaldo de los demas pueblos de Centroamérica, empuña las armas y lo
gra expulsar a lC's intervencionistas." ,en ""Nicarag•Ja, hora cero", Baio 
la bandera del Sandini'smp, lera, ed,, p, 176. 

(4) ·Fonseca A., "Presentaci'tin al documento 'Refutación a las af:Uina
ci'ones de. Taft", Op, Ctt:,, 2da. ed., p. 410. 

{5) Al respecto Ede1berto Torres ·Rivas di'ce: "En Cent.roaml!ríca su di
mensi'ón geográfica y la importancia económica de sus productos contras
taron desde la parti'da con su posi'c:tón geopol1'tica, Factorew estraté
gi'cos en la arena internacional , mlis que Buenos marcados para el trá
fico comC'rcial hi~ieron en Centroamérica, en hora temprana, naciones 
cuya exi'stenc:i:a depende,· en medida no suf:i:cientemente apreciada, de la 
vitalidad que recibe del exterior." Torres Rivas, E.,''Poder nacional y 
sociedad dependiente" (Copias fotostliticas), p, 244. 

· (6) Fonseca A., Frente SAndinista de Liberación Nacional,Op. Cit. ,lera_ 
ed .• , p. 223. · 
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Posterionnente, cano es sabido, ·el proyecto del canal intero

ceánico,que existía tamBi'én cano tal en 'México (Istmo de Tehuante-

pec) ,es finalmente llevado a caBo en Panaml'.! con todas· las ventajas 

y facilid~des posibles de :imaginar para ElJ. 

P~se a ya no ser el proyecto concreto de·un canal lo que siga a~ 

trayendo la atención de l::1J sollre Nicaragua, será su posición estraté

gica, de ~terés geopoUtíco, lo que seguil'á quedando latente(7lY dd~ 

más, .;,i1 un plar.ü secundari'o, la posi'tii'litlad de exportar capital a la 

regiún y la existencia de un mercado donde ubicar sus productos(S)' 

(7l"En lo tradicional mas que la explotación económica por parte de 
los agresores yanquis, ocupo un lugar.preferente la opresion encami
nada a convertir a Nicaragua en mera pi'cza del engranaje norteameri
cano." Fonseca A., "Notas sobre la montaña", Op. Cit., lera. ed.,-.,. 
p. 333. 
Jaime Wheelod<:. resalta la preocu~acMn de EU por que en Nicaragua 

se pudi~ra con~truir un canal competidor al de Par.ama ya que en este 
11

110 sólo se jugeba una inversi'ón i:ncalculable, sino el destino de un 
eje territorial cuyo monopol:i:o resultaba vital para la defensa y ex-
pansilln de la potenci'a :i\nperi'ali'sta." Wl\eelock Román, .Jaime, Ni'cara
fua, :imperialismo y dictadura, Ed. Cümctas- Sociale .. , La Habana, Cuba, .. 

98\l, p. 108. 
Posteriormente,en este siglo, otro factor de gran importancia y utili
dsd para el imperialismo es que Nicara~a sirvió como base de agresión 
a otros: pahes: ''De Ni'c~ragua sali'6 la C!Xpedi'ción encabezada por Casti
llo Armas y organizada por la crA y que acabó con el gob~rno constitu~ 
cional de Jacobo Arbenz, en Guatemala, en 1954;. de Puerto Cabezas en 
Nicacagua partieron los· invasores de Cuba por la Playa Girlin en 1961; 
otras incursiones armadas cont~a Cuba ftan .partido del Puntamico desde 
baa:es que tienen instaladas los norteamericanos en Nicaragua." Fonseca 
A.,"Entrevista de 1970", Op. Cit,,2da. ed., p. 217. 

(~) EÍcisten estudios que señalan este bajo interés del imperialismo -
por invertir en Nicaragua: En 1897 no existe ninguna inversión direc
ta y para 1908 se registra una invers:Mn dP un milllin de dolares que 
solo corresponde a un 3.1% de la inverS'.l."ón total de EU en Centroaméri 
ca. Una mayor información de este punto se encuentra en el libro es- -
crito por Donald Castillo ~was, Acumulación de Capital y empresas•
transnacionales· en Centroameri·ca, Ed. Siglo xxr,México,1980, 
Será durante la intervenci'6n mil:l:tar norteamericana que la inversión 
estadounidense registre en Nicaragua n1veles mlis altos (altos si' se 
comparan con la inversión anterior y bajos si se comparan con la in
version en otro/? pa~ses de Centroaméri'ca). Para 1919 se pas6 a una in
versión diYecta de 7.3 mi1~ones de dólares y en 1929 aumentarli la ci
fra a 17.3mi'llonés. (Ver: Barahona Portocarrero,Aniaru y Salazar Va4. 
li:ente, Mario, "Breve estudio soore la hi'storia de Nicaragua",en Gon
zalez Casanova,. Pablo,Amérka Latina, historia de medio siglo, .México 
Centrorunérica y el Car:IBe,2,México, Ed •. siglo XXI, 1981,p, 384. 
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En este periodo observarnos la existencia de una burguesía inci

piente en el poder , que se ha logrado desarrollar debido al cultivo 

del cafl! y que mantiene, en lfuea<: generaJ.es, un proyec:to nacionalis· 

ta. Las meüidas m1is ilnportantes que este grupo litieral prom1,1eve en la 

sociedad nicaraguense constituyen lo qtJe !)e ba dado en denC!J\inar "re

forma li'fiera'l" y se le puede i'dentifi'Cal' fád'lmente con las medidas 

que en general se lleval'On a caBo en Centroamérica para realizar el 

cultivo del café:· 

"privatización de las tierras comunales, .. que trajo cano conse
cuenci'a la desintegraci'6n, por vfa del de5pojo, de las comuni, 
dades indigenas ... la elñl)inactón de la~ llamadas tierras de 
manos nruertas en poder de la !gles-ia~ .. creaci:6n de una infraes 
tructura mfu.ima que ñ:l:ciera factfüle una economia de exportacf6n 
má.s dinámica ... '(9) 

Este grupo liberal impulsó medi'das que contrariaban los planes 

que ®JI proyectaban para el pafa, como .rechazar los compromisos fin'1Il

ci'eros que quisieron :ilnponer los banqueros imperiali:stas y el querer, 

por ejemplo, ini'cíar por cuenta del Estado la cons~rucci6n de un fe

rrocarril interoceáni'co. 

Esta incipiente burguesfa se encontraba con la ·disyuntiva de no 

poder seguir avanzando deBi'tlo a las presiones que a todos niveles im" 
pulsa ElJ para su someti:mi'ento. De eS<ta forma se ini'Ci.'a una lucha cons" 

tante de este grupo naci~n~1i:sta~burgués ,encabe:ado por José Santos 

Zelaya (1853-1919)- frente al imperialismo. De esta contienda resul

tará finalmente la d¡misión de Zelaya i 

(9) Barahona Portocarrero, Amaru y Salazar Valiente, Mario, ~., 
p. 378. 
(lO)Citado por Jaime Wheelock, ~., pp. 107-108. 
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Fonseca señala la importancia que guarda la -res·i'Stenc:j:a que con 

todas sus limi'taciones fiaee· esta !}ttl'guesia en formaci'6n y que buscaba 

encontrar un desarroHo i'ndependiente:· 

"La polftiya 4el régimen de Zelaya ofrece contradicciones noto
rins muy propias de un naci'ona lismn llurgu~s, Si'n embavgo, ello 
no debe ocultar la entereza con que hace frente al recl'Udeci-
mien~o de las agresi'Ones 11.e Estados Unitlos a Nicaragua.'' (UJ 

Para lograr el derrocamiento de Zelaya, EU presionó a todos los.· 

niveles; desde el poHtico hasta el militar. Pomenta una lucha al inte 

rior del pais apoyando y respaldando con una i'nvas:i'6n militar directa 

a la fracción más consewadora y 11etr6grada de la clase dominante(lZ): 

la de lo., grandes terrateni'ertes ganaderos y/o comerci'antes de :llllpor~ 

taci'ones. Este grnpo será encafiezado por la trilogía de Adolfo Dfaz, 

&niliano Chamorro y Carlos Cuadra Pasos·(l3):. 

(ll) Fonseca A., "Presentaci'8n al documento,.~", Op. Ci·t., 2da.ed., 
p. 411. 

(12) Sobre el apoyo dedsívo del i\nperi'Blismo para la fracción con
servadora, Jaime Wheeloclt resalta: ''No Suele ponerse atención al he
~ho de que los goDi'crnos ~onservadores·desde 1911 s8lo pudieron ocu
par el Ejecutivo con el apoyo de la mari'nerí!a norteamericana, Desde 
la ·refon:¡a liberal y las condi~:i'one& a~i'ertas por el desarrollo capi• 
talista en N:i:caragua, la oligarqufs tradic:i:on~l conservadora estaba 
l:i:quidada como clase y como sujeto polftico,, .La incapacidad de la ol:i: 
garqui'a de gobernar el pafs acentuó todavi'a más la intervención extrañ
je·ra, determinando que las funciones públicas mlis i\nportantes estu~ie~ 
sen desempeñadas directa o indirectamente por oficiales y funcionarios 
norteamericanos." !Jheelock, .Tnim.,, Op. Cit., pp, 108~109. 

(13) Sollre este sector de la clase dominante SP. nos dice: ''Heredera 
di~ecta del poder econ6rnico y social generado durante la colonia,la 
fracción opositora se preocupaba por mantener en toda su pureza el 
lega~o de tradi'd:ones estamentales de la s9ciedad colonial (el linaje, 
la "pureza" de sarigre, etc,} ,y vel'a con .repulsión el proceso, que ha
!Ífn permiti'do el gollierno de Zelaya, de movilización ascendente de mes
tizos y componentes de los grupos intermedios de la soci'edad. El Parti
do Conservador era su organizaci~n polftica mlis caracterizada y su -
centro regional mas ilnportante la ciudad de Granda," Baral'lona Porto~ 
carrero, A:naru y Salazar Vali'ente, Mariu, op. Cit., p. 381. 
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El periodo en que los conservadores se encuentran en el poder 

serviTá entre otias coses para ftrmar a.cuerdos y tratados con EU que 

seguirán vigentes por un largo peri'odo y que lesionan sobremanera la 

soberanía nacional. Entre los más importantes puede citarse el tra

tado canalero Chamorro-Bryan el cual:, 

"· .. prácticamente convierte a Estados Unidos en ch.~cño de Nicara
gua. Tal tratado autorha al gol}ierno de Wasi1ington a construir 
bases militares en Ni'Caragua y le, otorga taml'l:l:én e~ derecño de 
construir un canal ínteroceáni'ce a trav!!s del pab," 

041 

Además 1 se suscriiJen dos préstamos a casas ])ancaria:; norte:imeri ~ 

canas, se da el control de las recaudaciunes aduanales a los nortea

mericanos y se llegó incluso a decil'lil' el pago de 1 800 000 dólares 

a firmas 'norteamericanas por 11!illpues.tos perjui'Ci'Os que les hal'>ia oca

si'Onado el régimen de Zelaya y· el ievantamiento annado (armado por 

Estados Uni'dos) que se gestó en su eontra' '(lSJ. Todo el intento zela, 

yista por pranover y activar la economía nadonal fue cancelado. 

Se produce una resistencia popular ante esta situación, misma que 

será encaBezada por el Partil'lo Lii\eJ?al y así' se logra, pese al respal

do nGTteameri'Cano, derrocaJ? al sector consePVador. Sin embargo~ 

"1927. José Marra Moneada, Te¡,}resentante de la burguesfa liberal 
y jefe mi'litar del ej!!rci'to popular que se ha enfrentado al go
bi'erno 'im¡iuesto ¡ior la. i'ntervenci6n norteamericana •..• traiciona 
la causa patriótita y se vende al intervenci'Oni'SlllO norteamerica
no. l!lsta traici'6n et11mina el 4 de mayo de 1927, llajo el árl'lol
de E~pino Negro de la po~lación de Tipi~apa. En esa fecha el je
fe liberal José Marra Moneada llega a un antipatriótico acuerdo 
con Henry L. Stimson, repres:mtc del prcsil'lcnte CooHdge de Es
tados Unidos. A parti'r de esa fecha ambas camarillas, liberales 
)' conservadores, canparten la entrega de Nitaragua al impeTia
lismo norteamericano." 0.6I 

~/(f Fonseca A.,"Ntcaragua hora ceroi' Op. Cit., iera',ed., p. 178. 

(l5)_ Barhona Portocarrero, Alna't'U y S"alazar Valien¡:e, Mario; Op. Cit., 
p. 383. 

(16) l'onseca A., "Crcinologh lli'Btói¡i'ca de Nicaragua" ,Op, Cit., 2da.ed., 
p. 350 y "Nicaragua hora cero", Op. Cit.,lera. ed., p. 177. • 
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La inci'piente buP~esfu n:j:'c:aPgt1ense pierde asr, definitivamente, 

la posibilidad de :im¡Íulsar un pPoyecto naci'onalista propio y se enca

dena al papel de soci'o menor Y' sojuzgado del ilnperialisrno(l?). 

No obstante la entrega del Parti'do Consewador y la traj:c.j.:ón del 

Partido Li:beral, existi:ó un sector que se hal'lia mantenido luchando 

contra la intervenci:ón mi1i~ar norteamericana y que no claudicó: El 

Ejérci~o Defensor de la SoBeranrd Naci'onal (EDSN) -integrado en su 

mayoría por carnpesbtos, que tenra cerno drr:i'gente a Augusto César san, 

dino (lB), y que desp.iés de una heró:i'ca rcs·istencia logra expulsa¡¡ a 

los marines del pal!s· en l933(lgl' 

Sandino depene las• a:.111as- cerno el 1o l\aMa pranetülo, es decir, 

cuando el último de los invasores· al)andonara su ¡)atria, y fi'rma un 

acuerdo de paz con el presi'dente Sacasa'. 

(17) "Con la claudi'caci'ón dei "es~i'no n~gro" murieron tamfiien las úl-" 
t:ilnas pretcnciones de 1a facci'f1n agroexportadora lit'ier al de ejecutar 
pcp· s~ misma la c1_ominaci'Ón pol~ica :de la s0ciedad ;. en adelante, llegó 
a concelli~ esta .,de la m:Lsma f.onna que 1o n:aM'an hecl\p loir conservado
·res- como una graci:n que· 1e e1'a eon_¡;edida '1esdr fuera~" lla-1'al\ona Por
tocarrero, Amaru y Salazar Va1:j'ente, -Ma1?i'o, Op. Ci't.,p, 386. 

1 -

(18} Solire la illlportanci'a que tuvo en este sentido la resistencia de 
Simdi'no se nos dice:- "Pe-ro en la mi:sma fccl\a del 4 de mayo de 1927, 
dfa del pacto de depenclenci'a con que los lili-e\'ales· renunci'nron. a su 
vocaci'ón de clase social domi'nante de un incipiente si:stema captta
li'sta. nacfunlil, Sar,Ji'no rev.,ló también la di'ferencia· crucial de· su 
luclia, no lucl\alla contra los conservadores por ser 81 lill<rnal, lucl\a? 
fra contra ellos por ser los conse-rvadores los primeros vende .. patrias 
de Ni'caragua al ilnperi'alünno. Cuando los li'frerales se ·vendieron él 
sin emnargo, permaneció firlie en su decisión 6nica antilnperialista,
levantando solo la bandera de la dtgnidad naci'Onal, " Equipo interdi;:_ 
ci?linarfo lati'noameri'cano, Op. Cit,, p. 29. 

(19} Los autores· c9i:nciden de manera general en señ:Jlar que la resis-
tencia s;mdfuio,ta fue la causante centr1ü de la retirada de los mari
nes del pa:l!s. Sü1 emllargo, señalan entre otras causas:- La coyuntura
internaci'onal e presión internacfunal en contra de la ocupación militar 
norteameri'cana y la pol~i't:a de "lllJena ·vecindad" del presidente Roo
sevelt) y, de- mane·ra i'mportante, la creaciun de la Guardia Nactonal·
que ·aseguraba el domini'O y· control di~ect~ del pal'!s. (Ver:. Equipo inter
di~ci'plinari'O lat:i:noameri'cano, Op,.Ci't.,.p. ~8 y Barañona Portocarreroj 
Amaru y Salazar Valiente, Mario, Op. Cit., p, 390). 
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La ocupacMn mi'li'tar de Ni'caragua por los Estados Unidos conclui

rá de esta forma y la imagen y los hechos que encabezó Sandino dejarán 

hondas rafees en el pensami'ento PoPular no sólo de Nicaragu~ sino de , 
toda Améri'ca Latina e i'nc'l.uso el mtmdo entero, 

tos marines norterunoricano;. saldrán de Nicaragua en 1933, regre

sarán i• su pafs, pero en sit 'lugar quedará un cueypo de ocupaci'6n crea

do por EU, para garanti'zar su segu~i'dad en e'I. pa!s; La Guardia Nacio

nal C "una guardia constabu1ari'a C. . ,de carácter polici'nl) , "apoUtica" 

uti'lizando los servi'Ci.'os de ''instructores corrveni'entes" -es deci'r, noE_ 

teameFi'canos-) (20) 

Al frente de este cue:r¡}o de ocupaci~n quedará Anasatasio Sanuza 

Garcia que en lo sucesivo tendrá e1 verdadero control del país, S\J 

primera tarea la cumpli'rá ymu)"pronto ].)ajo el vi'sto P,ueno del Minis

tro de EU en Nicaragua, Arthur Bli'ss Lane\ 

"El 21 de Febrero dP. 1934 es asesmado A~C1,' Sandma que peS>e a 
l'laber finnado un acuerdo de paz no deja de ser un peligro pa
ra los íntereses dei nn¡ieFi'ali'S111o\ La ·misma i:,\uardia Nacional 
asesinará tambi~n a vari'os sandmi'stas· y perpretará genoc:i:dio 
contra la cooperativa de Wi'Wi1i'," (Zl) 

Sanoza G.arcia se consütuiTá en muy poco tienpo en la cabeza -

políti'ca principal del país Y' contará con esto con el pleno respal

do de EU;. llamará a elecci'ones, tendrá pactos con los partidas tra

<1kiünales y se cLigil'lí en presi'dcnte del país. 

En los años 30's, ti'mlpos aún recordados hoy debi'do a las dicta

duras que en América Central existieron; Sanoza. tiene un sitio espe

ci'al )unto a dictaduras cerno la de Maximi'liano Hernández de El Salva

dor. 

(20) Richard Millet, Guardi'anes· de la dinastl)u,San José, Educa, 1979, 
p~. 61.,ó2. ,, 
(U) Sollre la"mata11-za en W:Lwi'l.ll-, Fonseca d:i;rll: "• •• bes:tial te,roi; de.,. 
satado en el pa~ ••• Acto ~egui'do a la matanza de Managua, se perpre
t8 un 'Ve·rdadero genoc.i'dio, con el agregado de que por lai;gos: a,ños -
permaneced e.n total ·mi'ster:to;. s1lt"li mliB" de di'ez años despul!s que apa
li'ecerli en el conoc.ido l~tro del Ole-redactor de la revilrta Times, Wi
lliut Klñen." Fonseca A., "Cri5n:Lca secreta : Augusto César Sandino -
ante sus verdugos", Op. Cit.,2da. ed,,p.423, 1 
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Somoza ¡)one a plena disposi'Ci~n de las cClil¡}añfuls transnaciona, 

les todas las rh¡uezas del país;, será un incondicional de los· desi'g
' nios norteameri'canos y·es conocitlo que no tanará decisión alguna sin 

contar primero con la apFobación de la cmllajada nOFteamerkana en el 
·¡ • 

país. El ;imperiulismo asr, ya ne necesita de los-marines para ejercer 

pleno control del pais, cuenta con Scmoza y la Gum•dia Nacional~ 

Con la muerte de Sandino y· la imtauraci'én de la G:N. se inicia 

en el pa1's un periodo de descenso rcvolueionari'o que Humberto Ortega 

Saavedra na c<1r<:!cteri'Zado de la s-i'gui'ente manera:. 

"Una gran di:spel'si'tín o atomi"Z.acMn del bloque revolucionario san 
tlini'Sta, una larga res,i'stencia po¡lular desorgani'zada y fragmen;:" 
tada, la ausenci'a de una divecdón PolÍtica revolucionaria, y, •. 
la mani'festaci'ón más, débi:i y atrasada de la gueFra :. el estalli
do de brotes armados· Y' ?esistenci'as pasivas-'," (2 2} 

Estos serán los rasgos f1111tlamentales que predominen en Ntcaragi1a 

durante este periodo· 'que compFende los• afios 1934-1956 aprax illladamente. 

·Durante este periodo no exi'Stivá en Nicaragua ninguna organhaciún -

ni' di'recdún revoludonari'a que iogre J\egcmoni"Zar la débil pero exis

tente lucha poPular, el -di'Sperso movhni'ento que surja en estos añc,s 

será duramente l'eprñnitlo por la dict~dura'. 

En el afio de 1956. se ubica generalmente el fin del periodo de 

descenso revolucionario. Ser~n tres las caracteristicas principales 

que sefialan el reinicio del movimiento popular en Nicaragua: 

1) El asesinato de A. Somoza Garcia el 21 de Septicmbre de 1956 

y.que significó lo que su ajusticiatlor, Rigoberto López Pérez, se ha

bía propuesto: ''ma.rcar el princil,Jio del fin de l<' dictadura", Para el 

sandinista José Benito Escobar esta acción tUvo gran importancia por 

haber contribuido a destruir el mito de indestructibilidad del dicta

dor, por haber acabado cc,n métodos no armados de oposición impuestos 

por la burguesia al pueblo nicaraguense, y por haber reaf:Umado almo-

(22)0rtega Ssavedra,Humberto, 50 años de lucha sandinista, "Colecci6n 
Las Segovias", Ministerio del Interior, Nicaragua, p. 
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vimiento revolucionario en su deci'Siún de 61lprender ¡¡na guerra con

tra el si'Stema (23) :· 

2) La influencia de la Revolución Cubana. 

3) El encuentro de la nueva generación nicaraguense con Sandino 
y el inicio del conocimi'ento e identificación de estos jóvenes con el 
marxismo. El rescate de la gesta sandinista bajo um concepción ideo
lógica de avanzada son dos aspectos de singular importancia y defini
torios para esta nueva generación que encabezaría el m0'1imiento popu
lar: 

"Todas las füentes s~ndinistasestán acordes en este origen ver
daderamente histórico de la ñúeva etapa de ascenso revoluciona
rio ••• entrarán estos jóvenes en contacto con una ciencia revolu 
donaría, con una guía para la ccmprensión de la sociedad, sur7¿ 
gida de la sistematización de las luchas de las clases explota--
das en mucños paises del mundo. A través del redescubrimiento -
de la lucha anti'llpérialista de liberación nacional liderada por 
Sandino, por otro lado, se contactaban con las luchas más im-
portantes de la historia nicaraguense. De esta simbiosis· iba a 
surgir .•• la síntesis revolucionaria creativa capaz de guiar la 
organización de vanguardia del pueblo y a las mismas masa$ ni
caraguenses •.. El resultado scrfa lo que hoy conocemos ccmo 
·•· sandinismo'" '(24) 

El periÓdo de ascenso revolucionario no culminará ya sino hasta 
el triunfo de la Revolucíón ·ropular Sandinista. Mientras tanto a la 
muerte de Anastasio scmoza García lo sucederá en el peder su h!jo -
Luis Somoza debayle y posterionnente Anastasia Sanoza Debatle que en 

(23) Benito EScobar, José, Rigoberto López Perez ;El principio del fin, 
Managua, Secretaria Na::ional de Propaganda y Educación Polrtica del -
FSLN (SENAPEP), 1979, p.25, 
(24) Equipo interdisc:tplinario latir.oameric~no, Op. Cit,,p,47, 
Esta mism(l apreci:ación podemos encontrarla en pandiriistas como l!umberto 
Ortega Saavedra que nos dice;. "El movilnt'ento estudiantil, que levanta 
la figura de Sandino y las consi:gnas antilnperialistas, da los primeros 

··pasos para estudiar la doctrina maridsta .. leninista y la experiencia -
sandinista", en Ortega Saavedra, Op, Ci:t., p. 92. 



la pr-lictica danostral'á ~aber aprendido bi-en las enseñanzas del pa

dre(ZS). 

Las condiciones de vida de los ni'Caraguense hajo el somocismo 

difí'.cilmente podr:ían ser peores, especialmente los campesinos que 

constituyen el sector mayoritario de la poblaci6n: 

21. 

"Los Clllllpesinos no trabajan más de tres meses al año, durante la 
recolección del café, El latifundismo, que es tranendo, acapara 
la mayor parte de las tierras. Los campesinos la mayor parte -
del afio matan el h<llllbre con maíz con sal; la grasa no la cono
cen, .. el pueblo de Nicaragua, y en grado mfu:imo su campesino, 
ha sido reducido a soportar una vida llena de las peores pri
vaciones entre las cuales se encuentran la desocupac.i6n, los 
bajos salarios, el analfabetismo, enfenncdades, etc."cz6) 

Respecto a las cnfenncdadcs existentes en el país, más del. cin -

cuenta por ciento de las personas que morían eran niñcs menores de 

cuatro años y era canún que cualquier madre pobre en Nicaragua hu

biera sufrido por lo meno~ el fallecimiento de un hijo. La situación 

de la educu~i6n también pres~nta rasgos dcprim~ntes, a~f7~ara el año 

de 1968: 

"Solamente un uno por ciento de la población ha aprofn;do todos 
los grados de la ensefianza primaria; un 50 por ciento no ha a
probado ningún año; la proporción de ahnnnos que abandona la 
escuela en el primer afio, obligados por la pobreza, es rle un 
73 por ciento; el indice de analfabetismo es mayor del 70 por 
··ent " <.:1 u ... (ZU) 

-(2~5"~)~A~lg-unas de las enseñauzas que se señalan son las siguientes: 
"Concentracilin de todas las decisiones en una sola persona: Anastasia 
Somoza DEbayle, •• un empleo permanente de la represilin de c!lracter fí· 
s:lco, con variaciones de intensidad según la coyuntura polítka, pero 
que ti:ene como finalidad mantener a las clases populares en estado· de 
constante terror, clesorganizadas y sin ·posibilidades de movilizacilin 
pol'i:tic~ autlinomas •.• La ausencia da loe m~s elementales derechos de
niocráti"cos ... Burgueses ••• Extraordinaria corrupcion a todos los niveles 
en el manejo de los asuntos públicos que es especialmente a~rovechada 
por el grupo Somoza para continuar incrementando su fortuna." Barahona 
Portocarrero, Amaru y Salazar Valiente, Mario, Op. Cit., pp,399.,.400.· 
(~6} Fonseca A.,"Breve análi:sis de la lucha popula\~',. Op, C:i:t., lera. 
ed., p.88 y "Entrevista de 1970", Op. Cit., 2da.ed., p.215. 
{27) Fonseca A., "Breve análisis de la lucha. popular", Op. Cit., p .88. 
(28) Fonseca A., "Bajo las banderas de Sandino", Op. Cit., 2da. ed., 
p. 248. 
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Con estos datos es como se jiuede i'r deUneando las· caractel'fs~ 
t:i:.cas·de la sociedad ni~al'agttense para este periodo~ 

" ..• un sistema en donde las grandes mayorias son vtctin)as de. 
la m!is órutal explotaci6n y un reducido sector yiye en el -~ 
·boato, gozando de todas la~ canodid;ides que ql desanollo de 
la técnica y esfuerzo del pueblo han creado ... un régimen so
cial injusto, en donde prevalece el peculado, el soborno, el 
crimen, el hambre y el analfabetismo;· vejez prematura, muerte 
infantil por desnutrici6n y falta de atenci6n médica." (Zg). 

La integraci6n de un nuevo producto a la economfo nicarguense 
en la década de los años SO's ·-el. algod6n- no transfonn6 positiva
mente las condiciones de vida de fa poblaci6n , aunque si transfo11U6 
la fisonomía de las clases sociales(30)' Este proceso se vi6 tambiGn 
acentuado por el proceso de industrializaci6n registrado en esoSH
afios. Con todo: 

·"El impulso hacia la industrializaci6n más c¡ue el n~sultado de 
una estrategia elaborada internamente, fue, en gr:lll medida, in
suflado desde fuera ••. Es jndudable, si, que el auge agroexpor
tador que crnnenzó en la década del 50, y el uléerior inicio 
de un proceso de industrialización (pese a todas sus limita
ciones) dinamiz6 la econanía nicaragucnsc a un ritmo que antes 
no había conocido hacia una mayor concentraci6n del ingreso y 
de la riqueza social en su conjunto. 11

( 3l) 

lllrante .el periodo· 'de goóierno sanocista cxistiT!i oposición po
pular. En un inicio dicha oposjd6n será encabezada principalmentA 
por veteranos sandinistas pero que¡¡ debido a algunos factores -señ!!_ 
lados por Fonseca y que se verán más adelanter32)~u lucha carece de 
proyección nacional. 

(29) Fonseca A., "En el X aniversario de la masacre estudiantil", _2I!..:. 
.Q!!..:., 2da, ed., p. 259. 
(30)' ", •• expropiación mas o menos fcrzada de la::; ti'erras cerealeras 
de la costa del Pacífico, lo cual convi·erte a centenares. de miles de 
campesinos· en· potenci'ales· proletari'os agrícolas e inmigrantes forzados 
l\ac:i:a tierras de colonización. 1' Equí~o interdi'sdpli'nar:i:'o latinoame
ricano, Op. Ci't ., p. 50 ~ 
(31) Barahona Portocarrero, Amaru y Salazar Valiente, Mario, Op, Cit., 
pp. 396-397. 
(32) Este aspecto es tratado en· "II, 2 Sandino, it>spírador fundamental", 
pp. 
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También eici'sti'rá Pflr un largo periodo la oposid6n enc¡ihezada por 

los partidos tradi'cionafos, cano son el Pal'tido Conservador y algunos 

grupos liberales, los· cuales más que ser una oposición real a la dic

tadura lo que buscarán será la forma de lograr pactos y acuerdos con 

la misma que los benefi:ci'en. En este grupo estarían también una gril!l 

cantidad de organizacitmes politicas que, en lo fundamental, no di·· 

fieren de los planteamientos ubicados dentro de los marcos del sistena 

capitalista (Partido Socialcristiano, Partido Liberal Independiente,·

Unión Naci::mal de Acción Po¡:,-Jlar, etc.) . 

Por otra parte estarán dos organizaciones que, en definitiva, -

plantean una alternativa diferente. Son el Partido Socialista Nicara

guense, fundado en 1944 y que a lo largo de su historia tendrt.1 plan-

teamientos más bien moderados y que para 1974 junto con otras organi· 

zaciones constituirá la Unión DCl11ocrática de Liberación (UDEL) : 

"Los objetivos progromáticos de UDEL son p.iramente "denocráti
cos", coherente~, en ci«:lrto s..enti~o, con la politic¡i de ''dere
cl\os humanos" de Carter', Se trata de una especie de frente -
burgués antisamocista."(33) 

La otra organización a la que nos referiq1os es el Frente Sandi

nista de Liberación Nacional (FSLN), Pu~dado en 1961, y que.después 

de 18 años de lucha logró el derrocami~nto del scrnocismo en Nicara-

gua.De esta organización, de su principal ideólogo y fundador, tra

tará esta tesis. 

'>.' '· ', 

(33) Saltr.ar 1V8.J.(ént~ · Mar:f:o; · 1tN:tc11rag11a,;..,,tlÓs< años·-iilt:imosl'~ en Gonzlilez 
Casanova, Palllo, /lmeri'ca Latina, llistoria de medio siglo, M~tco, Cen
troamérica y el.Caribe,2, M~xico, Ed, Siglo XXI, 1981, p. 406, 
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I. 2 BIOJRAFIA DE CARLOS ALBERTO FONSECA AMAOOR. 

En esta constante resistencia popular al gobierno de los Sanoza, 
adquirirá gran importancia e influencia, sobretodo en los últimos 
veinte años de la dictadura, el pens~miento y la actividad del revo-
lucionario Carlos Alberto Fonseca Amador, 

Es muy grande la importancia de Fonseca en la historia conten-
poránea de Nicaragua. Nace el 23 de junio de 1936, es decir, a esca
sos dos años del a:::esinato de Sandino, y con el paso del tianpo lle

·gará a convertirse en el Canandante en Jefe de la Revolución Popular 
Sandinita y en su principal ideólogo a través de su vanguardia el -
Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN) del que trunbién fue 
fundador. 

Fonseca Amador nace en un barrio obrero de Matagalpa, Nicaragua, 
Hijo de Fausto Amador quien es primer3Jllente contador de una empresa 
minera norteamericana y que posteriormente pasará a administrar los 
!.tienes de 1a familia i>omeza. Su ma<lre Justii1a Fonseca, de oficio 
cocinera ejercerá gran influencia en su hijo, 

La relación de Fonseca con su madre será estrecha, la ayudará 
a vender en las calles los dulces de nance que ella elabora y son 
varios los escritos donde Fonseca se refiere con cariño a ella. Sin 
anhareo, la relación r:on el p3dre no es tfl11 clara pues aunqu<:! eic:is-
ten varias aseveraciones en donde se habla del poco o nulo apoyo que 
dió a Fonseca y de los endebles lazos entre ellos ("Entre el hijo 
y el padre nunca hubo acercamiento, ni el más leve sentimiento de 
ternura" ó ''El padre del niño es un hanbre poderoso, rico, perte
nece al grupo de los politicos que mandan en el pa1s; pero muy poco 

ayuda a la madre y al hijo " ) (l): . Existe también una breve carta 

(1) Tabares Hernández, Sahily, Carlos Fonseca Amador, continuador de 
~. Premio Biografía 1978, Concurso Nacional 14 de Junio, Cuba, 
Departamento de Propaganda, Comité Nacional U .J .e,, l 981, p. 7. 

Rothschuch Tablada, Guillenno, Los guerrilleros yencen a los ge~ 
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bastante si'gnif i'c:atil'.a e~critu por jlóns.-eca .Amador, en la que pode-. 

mos leer lo si'glli'ente}' 

"Q..ierido pap§: Usted no puede me<liT el cariño que le tiene es-
te su hijo. Y por eso es precisamente que sufro cuando recuer 
do la situaci'6n a la que tiene que ser.vi'r~".. Y' en la yi'da de
u~ted no solan¡ente eso me hace sufrir. Yo creo que usted th~·
ne un cor::-zón sensible al dolor humano. También reconozco su 
especial capacidad de tra~ajo, su inteligerlcia para trabajar. 
Digo que sufro cuando me doy cuenta que 1m hrnibre -mi padre
con cualidades elevadas ha tenido que vivir todo el tianpo 
en un ambiente maldito en que devorar es lo fundamental. Y 
ya que esto último es motivo de sufrimiento para este hijo, 
quiero gozar la alegría de saber que mi padre siente satis-
facción por el destino que he escogido." (Z) 

Aunque Fonseca recibirá alguna ayuda econ6mica de su padre para 

sus estudios, su desarrollo y crecimiento será junto a su madre, en 

medio de la pobreza y privaciones. La diferencia existente entre la 

familia de Fonºseca por parte del padre y la madre se puede ver clara

mente en ía siguiente cita que es la contestación de Fonseca a la --

. pregunta sobre quienes son sus hennanos así cai10 sus respectivos o-

ficios: 

"Por parte de la madre: René Fol15eca Marenco, de 24 años, tala- -
bartero, Matagalpa; Juan Fonseca Ubeda, 16 o 18 aiíos, talabar-
tero, Matagalpa; Estela Fonseca, 11 años de edad, estudiante,-
Por parte del padre: Iván .Amador Arrieta, 24 afios, estudia Ad-
ministración de rlegocios, y Fausto Orlando, de 19 afios, orde--

. t d•l" namien o sacer o,.a . (3) 

Como ya se er.plic6 anteriormente, la oposición a la dictadura es 

constante en Nicaragua pero no siempre tuvo la misma intensidad, Los 

primeros afios de vidd. de Fonseca se desarrollarán en una Nicaragua -

que vive un periodo de relativa calma. politica, de reflujo en la lu-

cha; ha sido agesinado Sandino, ha sido redén creada la Guardia Na-

cional y los veteranos sandinistas son masacrados al menor indicio de 

sublevación y, a veces, sin que siquiera exista este intento. 

nerales', Homenaje a Carlos Fonseca Amador, Managua, Ediciones Distribuide 
ra Cultural, 1983, p. 7, 
(2) ·Fonseca Amador, Carlos, "Cart;¡ a su padre", Bajo la Bandera del Sandi 
~. 2da. ed. corregida y aumentada, Managua, 'Nicaragua, Ed, Nueva Nic.! 
ragua, 1982, p. 150. 
(3) .. r"onseca A., "Declaración de 1964", Op, Cit., lera, ed., ·p.105. 
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D..lrante este perio<lo Fon~eca estudiará la primar]a en la Es::1:1e-

la Super.ior de Varone.s de Matagalpa, aM· conocerá a Tomás Borge y a 
Noel Guerrero que en diferentes dimensiones compartirán con él, en 
el futuro, el camino revolucionario. 

Para ayudar a su madre Fonseca desenpeñará varios trabajos. y acti

vidades cano son: vendedor de dulces (1945), mensajero del telégrafo-

de Matagalpa (1951), vendedor de los periódicos locales ''Rumores", -
"La Srniana Rotaria", y "La tribuna ele Matagalpa"; trabaja en minera-
les "La Reina" como ayudante de bodeguero e incluso para ayudarse. en 
los estudios organiza con su amigo Ram6n Castillo la rifa de un Cora-

z6n de Jesús y tres cortes de casimir(1952)(4). 

En 1950, a la edad de 14 ;iñus, ingresa al Instituto Nacional del 
Norte de M:itagalpa para cursar ]a secundaria y, dos años más tarde, -
obtiene las más altas calificaciones de su curso. Participa dentro -
del mismo Instituto en una huelg::; que·eicige retirar del Recinto Uni-
vcrsitario de León un medall6n que representa a Somoza Garda. 

Fonseca tendría 16 años de edad, cuando conoce, lee, discute 
junto con su amigo Tomás Borge lecturas ca1io las de Tomás Moro, John 
Steinbeck, Howard Fast y un año más tarde, en 1953 "· .. el hallazgo -
de Mane y Engels, localizados en la polvosa librería del poeta Srunuel 

Meza"cs)• Junto con otro compañero -Gutiérrez Castro- lee obras en -
francés, además de que " ..• Carlos era ya famoso en el colegio porque 
solamente él habia leído la colecci6n ''Historia de los Estados Unidos" 
en la biblioteca." (6) 

OJando· Fonseca contaba con 17 años de edad inicia su participa-
c:i:ón poUtica que, a partir de ese momento, no conocerá tregua. ?-\les--

(41 Rothch\lch Tablada, Gui:llern¡o, Op, Cit~, p; 16 .• 
(5) Borge1Tomas, Carlos, el amanecer ya no es una tentacion, Managua, 
Edicfones Ministerio de Educaci$n, 1979, p. 16, 
(6) Rotschuch Tablada, Guillei;mo, Op, Cit., p.17. 

,,: . 
·-;·: 
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tra_ s.:impaf!as por la Uni'6n Naci'onal. de Acci6n Popular (UNAP) de la -

que, años. m1is tarde, el mismo cavacteri'zara :-

" ... s.e integrará· el organi~o UNAP, .. que intenta agrupar a los 
elementos opositores que no logran s?tis~:wer SU!i inquiet1,1<'.les 
dentro de los partitlos tradicionales. Pero la realidad es que 
tampoco logra.liberarse de los métodos de activitlad propios de 
los partidos reacci'onarios· y no puede ligarse a las capas más 
sufridas del pueblo para ponerlas en acci6n en la lucha por la 
democracia ... El organismo UNAP llega a ser daninado por ele-
mentos cercanos a la extrema derecha que no encuentrar. en el 
Partido Conservador las concliciones que desean." (7) 

Posteriormente funda y dirige la revista "Segovia". Se integra •• 

a un círcJlo de estudios dirigido por su amigo Gutiérrez Castro, y ah! 

entre otros autores leerá a Marx, Engels y Lenin. Vende el periódico 

''Unidad" del Partido Socialista Nicaraguense (PSN), aunque todavía no 

se integra formalmente al mismo: 

" .•. la venta duraba dos días ya que recorrían los barrios (de- -
Matagalpa), entraban en las casas·y le leían al futuro cliente 
el articulo del peri6dico. Se invitaba a la familia del canpra-
dor trnnbién para que participara en las pláticas sobre el pe-
ri6dico de modo que el Cflll!'r~dor se convertía al Jnismo tionpo 
en un simpatizante del partido."rs1 

- I 

En 1955, cuando tenia 19 años de edad, Fonseca se bachillera re-

cibiendo la estrella de oro, medalla que se da al mejor estudiante -, 

del afio. Parte a Managua para continuar sus estudios superiores y, en 

ese mismo afio, es nombrado por Guillermo Rothsclruch Tablada director 

de la biblioteca del Instituto 1'Ramirez Goyena" y .es el mismo Roths-

chuch quien recuerda y habla así de Foll!;eca en ese pertódd: 

"Yo no concibo a Carlos de otra manera, Esto es, leyendo en un 
ri'nc6n de una aula del Instituto ... Todos nos lo :imaginamos: 
sentado, la barbilla en la mano izquierda, un lapi~ero en alto 
y un fichero abajo~ Encogitlo de pi'ernas y brazos. !:lecho un mo-
.lio en el frie de la madrugada.· .. correefo conceptos y fechas y 

(7) Fonseca A.,"B,reve anlilisi's de la. lucha popular",Op. Cit,.p,90. 
(8} Rothschuch Tablada, Guillermo, Op. Cft., p.18. 
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seguh leyendo Y: est\ldi'llnd9 la vida, pasión y nrue:rte de supo-
l):re Nicaragua ... No me :imagino a Car1os, más que de esta manera: 
entre li'bros antiguos' y ~eri6dj_'cos .. modernos .. ,y en cualqui:er -
ciudad o cárcel del mundo, CarlQs acudía a los libros cano in-
fati'gables compafieros; Pü:r eso su mochrla cano la del Ché, estaba 
llena de alimentos, muriiciunes Y' libros·.1\

9
) 

En la UNiversidad Nacional Aut6nana de Nicaragua (UNAN) se 1natri-
culará en la F~cultad de Econania, pero la abandonará poco tiempo des-
pués debido a la irregularidad con que esta funcionaba. Mantiene reu-
niones con un grupo de zapateros de Managua: 

" ••. yendo y viniendo todas las noches·y bajándose exactamente-
a las diez en el parque "Fray Bartolané de las Casas" frente 
al barrio de los Pescadores, donde tenía una reunión a las ·
diez y diez con los zapateros de esa orilla turbulenta y mise-
rable del lago de Managua." ( 1 O) 

En ese mismo año -1955- ingresa al Partido Socialista Nicarague-
se ("fuimos reclutados a medias por el Partido socialista", dirá To-

más Borge(ll)), y participa ~n un operativo patriótico en la hacienda 
de San Jacinto cano miembro del "!!amfrez Goyena", 

En 1956, a la edad de 20 años, se traslada a León, t;abaja en la 
agencia del periódico "La Prensa" ganando un pequeño salario. Se matr,!. 

cula en la Facultad de Derecho junto, nuevamente, con su amigo Tanás - -
Borge que hablará así del encuentro de Carlos Fonseca con la Univer-
siclad: 

"Cuando llegamos a la Universidad, lloró con esa ferocidad que a 
veces tiene la tristeza. Ojos azules llorando· ¿y quien no? La -
Universidad era un techo, algunas paredes, un corredor indife-
·rente, obsceno, sin nostalgias conocidas y con tufillo a disec 
dón de perros abandonados:· el :reflujo, 1 .. Carlos se hi'Zo honÍliga, 
martillo, mecanógrafo y, desde entonces, sempiterno, Repartió-
letreros subversivos de pared en pared, y peri'6clicos estudian-
ti'lés y partidarios de casa en casa." 0 21 

. · C?.}Roth'B'Chuch Tablada~ Guillermo, Op. Cit., pp, 90~94, 
(10)Roth6c.huc.h Tablada, Gui1.lermo, Op. Cit., p. 94 • 

. (ll)Tomlis Borge, Op. Cit., pp. U..-18. 
(12)Tomlis Borge, Op. Cit., pp, 16-17. 
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Constituye con Ta:iás Borge, Si1viu Mayorga y el guatemalteco He-

riOerto Ca:rrHlo la que será la primera célula marxista estudiantll - -

del pa~. Es aquí, en esta célula, donde Fonseca tendrá el primer acer

camiento serio al pensamiento de Sandino'. Fonseca· contaba con 20 años 

de edad y .la influencid del pensamiento antimperialista,nadonali'sta •• 

de Sandino será de primerísima importancia en su pensamiento politico. 

En esos mismos años distribuye peri6dicos estudiantiles como "El 

Universitario" y también era mianbro del Centro Universitario Nacional 

-oragnizaci6n de universitarios encaminada n exigir In solución de los 

problemas de los estudiantes- adanás de tener otras actividades que -

Borge nos señalará: 

"En la Universidad ... es delegado pemiauente de las subversiones 
pre-Frente; dirigente de las Asambleas Estudiantiles, en.los-
organismos univcrsiLarios, en las calles, organiza la primera 
huelga estudiantil a nivel nacional, que incluy6 escuelas pri-
marias, con paros prorrogables de ruarentai:ocho horas. "Consig- -
nas de Moscú" decfa,.Novedades·,La huelga era para rescatar de -
la cárcel a varios protesores y a un estudiante injustamente•
condenados por un Consejo de Guerra."(l 3) 

Por cierto que ese estudiante injustamente condenado era el pro-

pio Tomás Borge. 

Ta'Ilbién por aquella época part;dpa algCin tianpo en el Partido -

Liberal Independiente (PLI) y el mismo Fonseca comenta esa experien-

cia: 

" .... tenia eñ su programa algunos puntos que era posible que rea-
lizándose podían lograr la independencia econánica de Nicaragua 
que hasta ahora ha sido impedida por Ja daninai;:ión de nuestro-
país por los.monopolius norteamericanos, •• Yo declaré mis sim-
patías por dit:ha ala progresista participando en las activida-
des políticas que durante meses realiza el ala progresista del 
PLI," (l 4) 

~t""'13 .. }-...f""om""[""s Borge, op. Cit., p. 20. 
(14) Fonseca A., "Declaración de 1957 11 

, Op, Cit., 2da,ed. ,p, 167. 
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Sin embargo, tampoco esta organización contiene lo~ elffilentos-
que ponseca ha estado lluscando. En 1956, su actividad política se ve-
rá intern.unpida de momento por un acontecimiento político que hist6-
ricamente marcará en Ni~aragua el final del paréntesis de relativa-
calma política existente en el paísi significará un parteaguas en la 
historia contemporánea de Nicaragua, el inicio de una fase canbativa 
que no culr.:inará sino has~a 1979 con el derrn!:3ffiiento de la dictadura 
y el triunfo de la Revolución Popular Sandinista: El poeta revolucio-
nario RigobertO López Pérez asesina al dictador Sanoza García bajo la 
concepción siguiente: "tratar de ser yo el que inicie el principio del 
fin de esta tiranía" (1 S), y a raiz de este hecho se desata una feroz-
represi6n en todo el país. 

Fonseca Amador conoce entonces, y por vez primera, lo que seria-
desde entonces un suceso ya familiar en su vida, conoce la aprehensión, 
la cárcel por motivos pólfticos. Es apresado en Matagalpa y su casa, 
en Le6n, es cateada por la Guardia Nacional. 

En dicienbre es liberado -mes y medio después de haber sido dete-
nido- y decide, en dos.meses de estudio, recuperar y aprobar el curso 
escolar de ese año; lo logra pero a costa de un gran esfuerzo que de-e 
bilitará su salud . Fonseca explica de la siguiente manera este perio
do de su vida: 

" .. En la medianoche del 21 de Septienbre, cuando Rigoberto L6pez 
Pérez disparó cinco bala1.0s al Presidente Somoza •• Yo fui una de 
las miles personas encarceladas a raíz de este suceso político. 
t.llchísimas obtuvieron la libertad a los pocos dias. Fn cambio-
yo obtuve mi libertad hasta los primeros días· de JliX:iembre. Por 
.todas. estas circunstancias· estudié muy poco durante el año, por 
lo cual, para presentame a ex:!menes finales con proplSsitos de · 
aprobar, tuve que estudiar 13 horas diarias en Enero y Febrero. 
Dieren resultados mi's esfuer~ps·, porque aprobé satisafactoria-
mente todas las asignaturas •••• Naturalmente que ese afio 1956· 
1957 me fatigó. Tal vez ocurrió así-porque ese año no fué de-
estudios solamente;. fue un año de estudios y de lucha." (l6l 

~Jo por 'Fonseca A. en "Notas sobre la Carta~testmnento de Rig~.,.
berto L6pez Pérez", Op, Cit., lera. ed., p, 252, 
(16) Fonseca A., "Un nlcaraguense en Moscú", Op. Cit..!, lera. ed.,p.16. 



.~"' ·. 
:··¡•,_· 

31. 

N;'i: Fonseca logFá, aproTial'. el curso, obteniendo un promedio ge- -

neral·de 8.5. fünseca decide tl'as1adaFse a Costa inica con el fin de 

descansar. Ahi' se hos}ieda en casa del poeta nicairaguense M,·molo Cua-
dra que estaba exiliado en Costa ~ica ', Convive con Cuadra e interc~ 

bia con él J;XJntos de vista, se identifica con sus posiciones políti-

cas y literarias (ambos canparten el gusto por Steinbeck( 

Manolo Cuadra tiene contacto con los organizadores del Vr Fes-

tival M.mdial de la Juventud a realízarse en Moscú y se nanbra asi -

a Carlos Fonseca corno delegado para participar en el mismo. Fonseca 

partici¡.iará cano únir.o delegado de Nic.iragua reprezentando al l'arti- -

do Socialista Nicaraguense (Aunque a su regreso,en el interrogatorio 

que la oficina Nacional de Seguridad de la G,N. le hizo al respecto 

el contest6: ''En el ·Festival Mmdial yo dije que era mianbro del-

Centro Universitario de Nicaragua, que es la organizaci6n de los - -

universitarios "nicaraguenses, y lo mismo en el IV Congreso de la Jui

ventud •.. y en el Congreso Sindical dije que re¡ires<Jntaba a la Comi-

si6n Juvenil de la Unión General de Trnbajadores de Nicaragua, papel 

que me había asignado mi amigo Cuadra (Manolo} antes de salir de -

Costa Rica." (l 7) 

Este suceso completamente inesperado para Fonseca, tendrá una 

gran influencia en su posterior desarrollo. Carlos Fonseca relatará 

en fonna sencilla, anotiva su llegada a Moscú, su encuentro con el-

primer pais socialista·del mundo: 

"Por fin Moscú. Um: gran dudad iluminPda con sencillez, co11 mo-
destia, una iluminaci6n suave. La iluminación de Nuev:::. York no 
podría caber en la vista, aunque tuviéramos mil ojos en la cara. 
Pero una noche i'ltnninada en Moscú, a pesar de su infinita gran-
deza, entra delicadamente en la 'retina de los ojos del viajero 
•.. Esperábmnos un rato, mientras nos trasladaban, el equipaje -
del avi6n al autobús que nos conduciTia al hotel, Yo estaba en 
Moscú. Acababa de 11-egar a Moscú. Me sentía sofiando'.". ,Me toqué 
mi's anteojos. Me los qui.t6 y entonces distinguía con en01me -
di'ficultad lo que me rodeaba. Disimuladmnente tosí y o! mi' tos. 
Realmente estaba en Moscú; 1' (l 8) 

.,("'17""'),.....F,...on-s-eca A., "Declaraci6n de 1957", Op. Cit., 2da.ed., pp.165 ... 166. 
08) Fonseca A., "Un nicaraguense en MOscú", Op, Cit., lera. ed., p. 22i 
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El afio: 1957, tenía Fonseca 21 afios· de edad, además· de estar en 

Moscú, viaja a Ki-ev, Leningrado (_UR,SS}, a Lej.pzig y Berlfn (Alanania 

Democrática), Los conocimientos y Feflexipnes que de este viaje se de

riven serán fundamentales· en su desal'l'ollo político. 

A su regreso a Nicaragua en di~iembre de 1YS7, pasando.por México 

y Costa Rica, es detenido por la Guardia Nacional y, despu!is de un in-

terrogatorio minucioso y detallado es liberado; Sin em~argo, le regre- · 

san su equipaje incornpleto, es decir, faltándole.algunos lillros de li

teratura soviética, checocslov.aca y otros objetos para el :importantes; 

Fonseca escribirá entonces a Anastasia Somoza D, en los siguientes 

ténninos: 

"General Sano za: Deseo me s&n devueltos los objetos, •. que me - -
decornisaron ... Usted todavía es joven para recordar bien lo que 
a un muchacho como yo le sin.le una cámara fotográfica, Y en -~ 
cuanto a los libros le puedo asegurar que no contienen planes 
peligrosos. Son libros cargados de poesfa, <le cariño a los ni
ños, a la humanidad. Una vez m:l.s quiero repetirle que creo en 
que la inteligencia del general, Sanoza no lo va a inducir a no 
satisfacer el deseo de un joven, Creo que la inteligencia del 
general Sornoza lo detiene para no causar jnútiles resentimien
tos." (19) 

Quien lea de pronto esta redacci6n segurronente pensará en la enor

me ingenuidad del joven Fonseca Amador. Sin anbargo, Fonseca ha alcan

zado a estas alturas un importante desarrollo político, Cuando en esa 

misma carta se despide del dictador, Fonseca le escribe: "Le envío un 

ejanplar del librito que escribí relatando mi viaje" (ZO). Pareciera -

solo por el tono de la redacci6n, un "espero que le gu:.te sic-ndo que 

este libro esté. lleno de denuncias sobre la explotación y miseria que 

vive el pueblo de Nicaragua bajo la dictadura de los Sanozas, total-

mente sometida a los designios norteamericanos, 

(19) Fonseca A,, "Carta al lll"¡ino Somuza",~• 2da,ed;,p,14ó, 
.(70) Fons.eca A., Ibid., p, 147. 
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A la edad de 22 iiños (1958), participa en la jornada de repudio 

a la v·isita que pretendió hacer el funcionario norteamericano Milton 

Ei'Senhower nanbrado "Doctor Honoris Causa" por la .Junta UniYersitaria. 

ASí mismo funda la editora! Nueva Nicaragua aue publ i.cará la oora de 
5elser sobre Sandino y algunos escritos revolucionarios. Tanás Borge 

resalta la importancia de este esfuerzo, que tenía cano objetivo di-

fundir escritos revolucionarios, para sacudir así todo ese atraso i-

deol6gico en que vivía Nicaragua: 

"Este esfuerzo, tan difícil en aquel ma11ento, rcvisti6 una excep
cional importancia si se considera el aislamiento cultural e i-
deol6gico -muralla construida con paciencia patriarcal y oli-
gárquica desn.e la independencia de la colonia española y que-
fue subrayada con palabras gruesas, bayonetas y medidas legales 
por el fundador de la dinastía Sanoza- a que ha sido sanetido 
el pueblo nicaraguense," (Zl) 

En ese mismo año es elegido para pronunciar el disC'.Urso de apert~ 

ra del curso 1958: el primero de l::t. autonanfa. El Seoretari'o Genm·al 

·de la Universidad en aquel tienpo, Carlos Tunnerman Bernheim, fué -

quien hizo la petici6n a Fonseca de que los pronunciara y el mismo 

nos relata: 

" .•. me canisionó el Rector Mariano Fiallo Gil para que seleccio-
nara a un estudiante de relevantes cualidades morales e integra
les ••• De inmediato pensé en Carlos Fonseca, a qu~n tenía cano 
alumno en mi clase de Introducción al Estudio del Derecho-. A ,. 
la "Casa del EStudiante", donde vivían los estudiantes· 'de esca• 
sos recursos,. fui a buscar al dirigente sandinista que, en el 
fondo de su pieza y en·la penumbra, estudiaba a los clásicos ., 
de la política nacional e internacional •• ,Fuí a roscar a Carlos 
Fonsec::l Amador y Carlos Fonseca aceptó. Recuerdo que, brillm
dole intensamente los ojos tras sus espesos anteojos, inició 
su intervención con estas palabras, acanpafi.adas de gestos enér• 
gicos y largos:. "Este acto que celebramos en Nicaragua en 1958 
se celebra con 40 años de atraso, IJ'.les· la autonania de las 1Jni 
versidades de Améri'ca Latina data del Movimhmto de Córdoba eñ 
1918. Pero en N icaragüa, por la di'Ctadura que padecemos, todo " 
anda con varias décadas de ¡itraso. ·• ·• 11 Habló de nuestro atraso 
econáni'Co ¡. del entreguí.'51110 de nuestros diTi'gentes al:i:ados a la 
codi'Cfa extranjera'. Habló de nuestro rezago esI?i'Titual, •• El 

~lÍ TomGit· Bo~ge, Op, Cit,, 1?• 21, 
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Rector Fi:allos me canentó:- 1¡.¡q hay que perdeF de Yista a este-
muchacho. Será un gran L~el', 1• Y a f.e que tenfa razón el tlus
tre Rector, cano que ahora es el lrder de nuestra R,evoluc:tón(Z2) 

En ese mismo año, 1958, al pedi; ayuda para la gran Asamblea -

Nacional de Estudiantes, es· apresado en Managua¡. sale libre pero es

vuel to a apresar en Matagalpa "sin razón conocida" (23) . , 

En 1959, a la edad de 23 años, organiza con otros canpañeros la 

Jwentud Danocrática Nicaraguense que en palabras del mismo Fonseca: 

"(es)el primer esfuerzo de diversas capas de la juventud -estudiantes 

y de otras agrupaciones-para independizarse poHticamente y jugar un 

rol hist6rico."c24) 

La JDN pinta leyendas en contra de la dictadura, enc.abeza mani-

festaciones con el mismo fin, etc. Es capturado nuevamente y organis

mos universitarios cano el CUUN, la· Asociación de Estudiant~s de De-· 

recho y la Juventud Danocrática Ni'Cataguense, secci6n León, solicitan . 

su libertad, 

Lo deportan a Guatanala en un avión de la Fuerza Armada Nacional 

y al escribirle desde su exilio a su padre dirá: 

(';zi) 
(23) 
(24) 

''Nunca, cano ahora que por la fuerza se me ha separado de mi 
pueblo, me he sentido.tan cerca de las penas·de ese pueblo.-
Nada en .el universo me hará desertar de:Jas ñer6icas y glorio
sas filas de luchadores por el bienestar de la lrumanidad, Toda 
mi vida me daré enteramente a esa causa, Siento orgullo cuando 
me doy cuenta que entrego a la humanidad, al. pueblo ritcaraguen
se, lo mejor q\lC se p'.lede poseer: La.juventud, porque la vida 
es la juventud, Alguitn, usted mismo, me preguntará en 'lile con 

. sist() mi gananci'a en participar en una lucha, Entonces contes':"
to~ esa ·gananci'a existe pP.ro decidimos que no sean nuestras -
manos· las nne deban recibt:rla sino los millones de manos popu-' • 
lares, manos de nifios·, ·manos· de muchachas, de madres; de ar-
ti'stas, manos po-pulares, En esta lucha ganamos la J:el:j.'ddad - -
del hombre que es la vida sin engaño, la vida sin robo, la -
vi'da llena de 3I11or~ Somos mi'llones de luC'.hadores con el espi· 

\ 
kothschuch Tablada, G;, Op. Cit., .(?rologo Tunnermanl, pp, 9-10. 
Rothschuch Tablada, Guiliérmo, Op. Cit., p. 23. 
Fonseca A., "Breve anlllisis ... 11

, Op, Cit., lera. ed.; p. 93. 
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ri'tll asi y yo todayfa tengo ante mí: el deber de progresar, de -~ 
mejorar,'' (251 

Eii Glatemala se contacta con la Asoci.aci6n de E.studi'antes que lo 
ayuda consiguiendole trabajo "~ .• me llari dado hospedaje y ¡;¡e han dado. 
un 611pleito en la Feria, todo lo cual me está sirviendo para canenzar 
a organizar mi vida aquí. '.'.Pienso estudiar en la Facultad de Derecho 
todo el tienpo que pennanezca fuera de Nicaragua, cr.:e supongo durarli 

varios meses." (26) 

Sin embargo, su estadía en Guatenala no dura por mucho tienpo -
p.ies marcha a Honduras para integ.rarse en la coltnnna guerriUera
''Rigoberto López Pérez • En esos años el trabajo guerrillero que se 
realizaba en contra de la dictadura es preparado, entrenado en las 
afueras de Nicaragua, principalmente en Honduras; el movimiento' gue
rrillero al intérior de Nicaragua _es muy débil. Fonseca Amador par
ticipa en un operativo en El Chaparral, Honduras que en su prepara-

c;i6n había contado con la solidaridad del Canandante Ernesto Ché Guc
vara, 

La columna guerrillera es atacada conjuntamente por las fuerzas 
de los ejércitos de Nicaragua y Honduras. Fonseca Amador resulta.he,
rido de bala en un pulmón y es trasladado primeramente.a un hospital 
de Tegucigalpa y poco después al ho:.pital "Calixto Garcia" en lliba.
Es el año 1959 y, bajo estas circunst.ancias, se de_sarrollará su pri
mera visita a la naciente Cuba revolucionaria y así, teniendo 23 años 
de edad, ter.drá el primer contacto con esta revolución que tanto y tan 
fuerten~nte influirá en su pensamiento político, 

Fonseca Amador conoce entonces a Pedro Monett, actual miembro de 
la Canísi:ón de Histori'a del CC del PC llibano y vive en su casa por una 
tanporada; En esas fechas la Junta DF.volucionaria se reunía en casa de 

(;!5) Fonseca A., "Carta a su padre", Op. Cit., 2da.ed., pp. 149.,.150, 
(26) Fonseca A.,, !bid, p. 149: 
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Monett quien recuerda de la stguiente manera a Fonseca 

"Cuando la Junta s:i reun!M Y' Ca;11los· llegaoa, alguno;, se retan y 
. e.xclamaban: "Aht llegó Rubén Dado, ah1 llegó el poeta con sus 

l:i:bros, asf vamos a t1.m\l:la11 a 5~oz¡:¡ dentro de111i'l años". Carlos 
se sonre1a y no contestaba. Aquellos que cri'ti'Callan· a Carlos ., 
con sus litros traiX::i-onaron des¡:ués, y él, el poeta, se mantuvo 
en la pelea." (Z7} · 

En 1960 viaja a co~ta Rica p:irn dP. añi'. ir a Venezuel:: donde asis

te a una Convención del Frente Universitario Nicaraguense (FUN) y, an
te la Federación de Centros Universitarios de la Universidad Central 

de Venezuela presenta un escrito redactado·en fonna conjunta con Sil-

vio Mayorga en el que se profundiza en la historia de Nicaragua y don
de también se caracteriza a las organizaciones políticas más importan
tes hasta ese memento. En esP mismo afio, e;, decir cuando contaba con--

24 afios de edad es detenido y enviado a México donde conoce al profe-

sor Edelberto Torres por quien guardará particular afecto. 

Retorna a Nicaragua donde nuevamente es detenido y trasladado a 
una prisi6n de Guatemala. Ah1 conoce al militar Luis Turcios Lima -
quien serti el futuro Ccmandante de las Fuerzas Annadas Revoluciona-
rias de Guatanala. De su encuentro con Turcios Liina, Fonseca relata-

rá: 

0 .. , (hablaba con Turcios J.jma) del papel de la juventud, de las 
grandes situaciones que atravesaban nuestros ¡:ueblos, de las so
luciones que haMan que darles a los problemas, de los cambios, 
conversaciones de tipo político." (ZS) 

Al poco tianpo de estar prisionero en Guatanala se escapa del 

cuartel y sale indocumentado a:.La {{abana donde r.onoce al C~andante. 

(27) Tabares H.ernandes, Sahyli) ~; Cit., p, 14~ 
(28) Fonseca A., ''Entrevista 197Cf, r.n. Cit,, lera.ed., p. 211. 
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&levar~(291 . 

A su ·Feg;reso a Nicaragua ~e relaciona con la reci~n fundada 

J1;1Ventud Patri6tic:a Nicaraguense que ha teni'do intensas acti'yidades de 

opostci6n .. Para entendeF la lJt¡portanl!i'll de este· contacto de Fonseca cen 

la JPN es necesario deci'r que en esta organizaci6n partidpaBan jóve-

nes de gran calidad revoluci'onaria cerno : Julio lluitrago, Rigolíerto-

Cruz y Cas:imirv Sotelo, los tres fuLurns rnianbros del FSLN, 

En 1961, a la edad de 25 a..iios, Fonseca Amador funda con Gennán 

Gaitán el Movimiento Nueva Nicaragua (MNN) que busac el derrocamiento 

de la dictadura y denuncia los preparativos de la imrasi6n a BahXa de 

Cochinos. 

En el mes de julio de 1961, se registrará un trascendental acon

tecimiento en la historia de Nicaragua: En Tegucigalpa, Honduras, -

Fnnseca Amador se redne con el veterano sandinista Coronel Santos L§. 

pez, Tomás Borge, Silvio Mayorga y Noel Guerrero y fündan el Frente 

de Liberaci6n Nacional que por propuesta de Fonseca deciden llamarlo 

SAndinista, aunque esto no se resuelve en definitiva en ese manento, 

Con la fundación del FSLN Fonseca dedicará toda su activid¡;d, su 

pr~ctica, sus conocimientos para enriquecer esta organización que 

pronto se comrierte en el aglutinador de todos aquéllos jóvenes de-

seosos de l.uchar contra la dictadura; deseosos de que esta lucha no 

sea una farsa ni una burla cano la "oposición" que durante ali.os hán 

ejercido los partidos y organizaciones tradicionales, Asi, la creación 

de. grupos poUtkos tanporales y sin mayor trascendencia y la inser

ción a.otros ya creados finaliza para Fonseca en este año, 

--(~~}Acerca de la relaci'Ón entre Fonseca y el· Comandante Che Guevara 
exi~te poca informaci~n. Tan solo encontramos el siguiente dato que 
provi~ne de una entrevíst~ colectiva que le hicieron a ·Fonseca en el 
cuat;tel de la TErcera Compañ$a de &an Josl1:, Cqsta R:i:ca: 
11Report~ro ;. +¿Usted tuvo Ócasi'Ón de conocer personalmente al Ché Gue

·varaT 
Fonseca: •Tuve el honor de estrechar su mano. 

R: +¿En Cuba? 
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En ese mismo año enpiezan ¡¡ f9pnarse la:; primeras· ,c6lulas· del -

FSLN con axn¡i·enbrvs de rnoy J:lni'entos CCli10 la Juventi1d Patri6ti'ca Nicar!!,_ 

guense (JPN); el Movimiento Nueva Nicaragua (MNN) y la Juventud Soeii;_ 

lista· [JS). 

En enero de 1962 entra Fonseca a Nicaragua para salir casi de in

mediato rucva11ente a Honduras, y luego a a.iba. Viaja a Caracas y vuel

ve a entrar "n Nicaragua para activar el Frente 'F.studíantil Revoiucio

nario (FER), brazo estudiantil del FSLN, y_ sale posterionnente de nue-

vo a Honduras donde establece contacto con el veterano sandinista San 
. -

tos L6pez con el que navega por los ríos Patuca y Guayaca para con-

finnar las posibilidades de la lucha· armada, donde se entrenará la-

futura C?lumna guerrillera del FSLN. 

En el mismo 1962 llega a las márgenes del Río Coco con varias -

docenas de compafieros pero debido a sus contra1icciones con Noel -

Guerrero Santiago y asu creencia en la debilidad del frente interno 

evita su participación en la guerrilla(30). Tanás Borge relata ast 

este periodu: 

"Poco después llegan al Pátuca los primeros militantes del FSLN: 
Victor Tirado y Germán Pcmares ... Faustino Ruíz, Modesto Duarte, 
Francisco Buitrago, Rigobertoo Cruz, Mauricio Córdoba y Silvio 
Mayorga ••• Con el sefior Guerrero tuvimos serias contradicciones 
que impidieron la participación de Fonseca A. en la columna -
guerrillera .•• los guerrilleros del Pátuca incursionan posterior 
mente en las márgenes de los ríos Coco y Bocay, y tienen algu-
nos encuentros con la Guardia Nacional. Aquellos hanbres semi-
desnudos y desnutridos, tien_en un día hambre y unos más tarde 
leismaniasis (lepra de montafia), fatiga y hambre, El mando se 
turna cada senana~ hace falta la presencia de.un dirigente co-
mo Carlos." (31} 

--F -S{ 
R +¿Le .dio a usted entrenamiento guerrillero? 
F -_No tuve ese honor:·" , .. 

Fonseca A., "Entrevhita de196911
1 O¡i:; Cit., lera, ed., p, 16'8 •. 

(30) La experiencia de do Coco y Bocay· ae ve -con más d!!t~n:!lqiento en 
"III.8 Frente Sandini'sta de Liileraci'Ón Nací'Onal", p. · 

(31) Tomlis Borge, op. Ci·t., ~~; 27 ... 28. 
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ll1rante 1963 y de~i'do a -es-tas. contradicciones· que h~os señala

do, a las· dj.f'erenci:as con los.-métodos de tFabajo :!rnperantes·, Fonseca 

se mantiene por este año fuera de la zona de canbate guerrillero, ubi 

cado corno ya dij irnos, en Hi;mduras . 

Se interna clandestinamente a Nicaragua y realiza trabajos or.ga

nizativos dirigiendo la formación del Frente Interno, las escuelas de 

entrenamiento, las operaciones armadas,. que en ese tioopo (de febrero 

a agosto) ejecuté la Resistencia Urban,¡', También a fin~s nel mismo -· 

año estudia el movimiento guerrillero nicaraguense y las luchas re-

volucionarias de otros pueblos. 

En 1964, a los 28 años de edad, se traslada a Managua, para con~ 

tatar personalmente la calidad de la organizaci6n interna del FSLN 

y es capturado en el Barrio de San Luis junto con Víctor Tirado !.6-

pez. De este pei'ioclo data 51{ escrito "Desde la cárcel yo acuso a la 

dictadura" que es un trabajo de particular importanda en su pensa

f!1iento político. 

En ese mismo año conoce en la cárcel por primera vez a Maria H~ 

deé Terán su futura compañera: "Carlos fue capturado, •. Condenado por 

la Ley Q.lintana, estuvo seis meses en la cárcel donde lleg6 a visi-

tarlo una muchacha espigada y dulce que después fue su esposa, ''c3z) 

En 1965, Fonseca Amador es deportado a Guatenala en una avioneta: 

''De esta manera se me expulsa por tercera vez de Nicaragua, la-
Patria querida. Sí, expulsado tres veces en mi joven vida de -
mi Nicaragua. Pero de una cosa deben estar seguros los opreso•
res de mi Patrin. Y es que pueden expulsar mi' cuerpo de Nicara
gua, pero j¡¡más podrán expulsar de mi espíritu la decisi6n de 
combatir porque Nicaragua sea libre y soberana y su p..teblo fe--
lí-z ·" (33) 

(32) Tomas Ro11ge,.Op, Cit,, p. 35. 
(33) Fonseca A. , 
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Escapa cruzando a nado el )'fu SUchiate y llega a tapachula 1 Mé-
i,ico, En ma:rzo contrae matrtn¡onip ciYH por poder con Marf¡¡ 11aydeé-
Ter§n y en el mes de alrri'l se realiza el religioso en casa del pro-
fesor Edelberto Tcrres. 

A mediados de año parte a Costa Rica y estudia la obra de Rubén 
Darfo. DJrante 1966 se incorpora con fuerza al movimiento guerrillero, 
realiza diversas reuniones con militantes sandinistas cano RigoBerto-
Cruz, Silvia Mayorga, O::;car Turcios, .José Benito Escobar, Daniel y -
}h.nnberto Ortega, Enrique Lorente y Carlos Reyna. 

En este periodo se intensifica el trabajo en los barrios de Mana
gua, se fortalece el movimiento estudiantil, se impulsa el trabajo en 
el campo y se detennina hacer los preparativos necesarios para imple-
mentar la lucha annada en la ciudad y en el campo. 

A mediados de afio se traslada a la montaña para desarrollar el 

trabajo encaminado a preparar una base guerrillera y en noviembre-
nace su hijo Carlos. 

En 1967, a la edad de 31 años de e<lad, junto con Silvio Mayorga, 
Osear Turcios, Rigoberto Cruz y Doris Tijerino finna un canunicado-
en que el FSLN condena la masacre del 22 de enero, denuncia a los pr2. 
vocadores de la _Uni6n Naeional Opositora (UNO) y ranpe definitivam~ 
te con la izquierda tradicional, Miluro, integrante del FSLN, recuerda 
as1 a Fonseca Amador: 

"Conod a Carlos en 1967, durante una reunión clandestina del-
Frente. El era sinónimo de la gente muy rebelde, intransigente 
ante la di~tadur~. dedicado.por entero a la guerrilla, entrega 
do ,po;r canplet~ a -la· lfüeraciói:i, Carlos. leía mucho, Se preo,:
cupaba de la fonnación de. ws eOJIJPa.~eros. E:a un profundo Cel!!2_ 
cedor de la historia de Nl'earagua y de Sandrno. "(34) 

En ese mismo afio y en carta que diTige a los padres de Francisco-

(34l 0Tabares Hernández, Sahily,' Op. Cit., pP, 18-19', 
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Moreno, joven snndini'St¡¡. caí'dq en la lucb¡¡, Fúnseca di~lí~ 

"ffay crmpaf.eros que lían tomado el camino de la lucha por4ue han 
sufrido en carne propia los abusos del sisténa. capital:i.:?ta,Qli
z!ls yo mismo me cuento entre e!¡tos c;::aupañe:ros.., ·.La v:i:da qt¡e a 
mi me queda, no me pertenece a mi· mismo, pertenece a los i\er~
manos que han caído, al i'deal quf' hemos abrazado." (3S) 

Este año será también importante porque a partir de la PXperien

cia annaJa de Pa;1casán(36) la guerrill:i se desarrollará, tendrá ac-

tividades más f:i'nnes al interior <le Nicaragua y ya no s61o en los -

margenes de esta o en otros territorios cano Honduras. 

Son años difíciles, Tomás Borge nos relatará uno de los tantos-

acontecimientos que nos seguirá aportando rasgos sobre el tanperamento 

y forma de ~cr ce Fo~seca: 

"A las seis de la tarde recibimos la noticia . Carlos se había-
perdido después de un enc.uentro con un juez de mesta ..• El vio- -
lento intercmnbio de disparos hacia suponer que Carlos estaba 
herido o muerto. N::idie podía saberlo porque era de los heridos 
que no se quejan. La s0la posibilidad de su muerte nos aplast6 
... el amigo, el hermano, el jefe ejemplar. En el encuentro re-
sult6 nruerto un caballo y herido el juez de mesta._Carlos lo-
gr6 llegar hasta la casa de un campesino colaborador. Q..tince
dfas después se apareció en el campamento, barbudo, flaco, re--
gañón." (37) 

El 17 de enero de 1968 es reconocido a nivel nacion:il cano jefe 

político y militar del FSLN. Dirige a Julio Buitrago, Ricardo Morales 

Avilés y otros cuadros que reorganizan las fila~ después de Pancasán, 

(35) Fonaiaca A., ,.·carta a los, padres de Francisco Moreno", Op, Cit.:., 
2da. ed., ¡¡. 152. 
Q6} La importanci'a de la exper~enci:a guerrillera de Pancaslin es ex-
pli'cada con mayor detalle en t•rn,,a Frente Sandinista de Liberacion 
Naci'onal11

1 p. 
(37) Tom§s Borge, Op, Cit~, p. 39~ 
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En Hl69, el FSLN pese a S)lS• derrotas ¡ni:litares se ·consolida en-.

lo ideol6gi'Co y politi~o debitlo en gran parte a la línea elafiorada -

por Fonseca llllladol'·~ Son años .. fecundos en este aspecto, redacta 'Men- -

saje del FSLN a los estudiantes revolucionarios" (19681, "Ni'caragua

l\ora cero" (1969), "Infonne sollre el proceso revoluctonarlo nicara- -

guense (1969), "Mensaje del F5LN" (1969) y principalmente el escrito 

"Proclama del FSLN" (1969) en donde definirá quince puntos o denandas 
por las cuales luchará el FSLN. Lanza mensajes eu nanbre dP. la orga-

nizaci6n como "Por un primero de. mayo, guerrillero y victorioso" -
(1969) y otros cinco mensajes que redactará debido a que varios j6ve

nes sandinistas cayeron en combate. También en este afio nace su hija 
Tania. 

En el mismo 1969 1 es decir, cuando tenia 33 afios de edad es cap
turado en Alajuela, Costa Rica. Se iiltegra una escuadra sandinista -

que realiza un operativo para su rescate pero son aprehendidos por -

55 patrullas del pais'; su esposa que participaenel operativo es tam- -

bién apresac!a . 

En 1970 un comité de escritores fr~nceses encabezados por Jean 
Paul Sartre y .Simone de Beauvoir exigen garantias por su vida al go-

bierno costarricense. Humberto Ortega recuerda ese periodo de prisi6n 

conjunta con.Fonseca Amador(' ya que Ortega fonnaba parte del gnipo-

que intentó liberar a Fonseca) : 

''Tuve la oportunidad de conocer la calidad revolucionaria y huma
na de nuestro Jefe de la Revoluci6n, cuando estuvjmos juntos en 
la prisión durante diez meses·,., Carlos estudiaba todas las no-
ches vari~s materiales que le pasaban, a veces basta las cuatro 
·o cinco de la mañana. Puede definirse a Carlos como un hcmbre de 
gran vi'Sión y pers¡)ectiva." (381 

(38).Tabares Hern!indez, SahH.y, Op, Cit., pp, 23-24, 
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Fi'¡ialmente es liberado junto con los canpañeros sandintstas que . . 

tall)bién estaban presQs·. Son li'fler~dos a cambio de re])enes· entre los-

que estaban funcionaFÍO!i de la Unitcd Frui t Canpany ~ el operativo de 

rescate los dirige et sanJini~ta Carlos Aguero y es la primera vez -

que el FSLN logra liberar, medi'ante el canje, a pri'síoneros ; sandh~ 

nistas. 

Una vez liberado, Fonseca se traslada a México y posterionnante a 

Cuba, donde pasa todos los años 1971-74 sin perder el contacto con el 

resto de la Dirección del FSLN. 

Escribe en 1971 "¡Viva Sandino:", "Para una correcta línea de ma

sas" y, en octubre del mismo año, publica en la revista "Bohania" una 

historia suscinta del FSLN. Deja Cuba por un breve periodo para tras-

ladarse junto con Carlos Aguero y Rufo Marín a Corea del Norte para -

entrenarse mil i:tarmente , 

En 1972, y estando en Cuba, escribe tres trabajos importantes:--

"Resefia secular tle la intervención norteamericana en Nicaragua", ''N2:'
tas sobre la carta testamento de Rigoberto L6pez Pérez" y "Sandino-

guerrillero proletario": Simultáneamente se dedica a estudiar la his -

toria del país r a dar orientaciones sobre consultas, posiciones y no-

tas de canpañeros. 

En 1973, continuando su vida en CUba, estudia e imparte numero-

sas chaTlas a militantes sandinistas. En abril el.gobierno sanocista 

anuncia oficialmente la muerte de Fonseca en enfrentamiento con la--

GN en Nandaime. El 25 de octubre, su esposa desde Cuba ciesmiente la-

noticia. 

En 197 4, a la edad de 38 años, escribe 11Cr6nica !iec:reta:Augusto- - . 

César Sandino ante sus verdugos", Este afio será de gran importancia-~

para el FSLN ¡:ues por medio de un operativo al mando de. Eduardo Con-· 



44. 

treras se logra asestar Un golpe muy duro a la dictadura al tcrnar --
cerno rehenes a :importantes funcionarius,del regimen y de la €lllbaja-
da norteamericana cuando parttcipal\'an en una elegante fres,ta. De-
bido, a esta situación la drctadura debe acceder a la publicación de 
varios manifiestos del FSLN, la noticia tiBne repercusión a nivel -
mundial, Fonseca dirá; 

"Ahora puedo mori'r tranquilo, en cualquier memento, porque --
prácticamente henos triunfado, de este golpe no se levanta -
jamás el sanocismo, aunque vwws a pasar un trecho difí'cil. '(39) 

Posterionnente, en agosto de 1975, regresa a Nicaragua penna-
neciendo un tienpo en la ciudad y más tarde internándose en la mon-
taña. Escribe "Síntesis de algunos problemas actuales" donde enfa-
tiza la :importancia de la lucha guerrillera y escribe t3111bién "¿Q.lé 

es un sandinista?" que es Ui1 documento de enorme calidad moral re-
voluciona1 ia, en donde Fonseca Amador resalta cuales deben ser las 
cualidades de un sandinista y cual debe ser su tenple para la lucha. 
También en ese año visita algunos paí~es socialistas aumentando así 
su caudal politice, 

En 1976, a la edad de 40 años, escribe "Notas soóre la monta!la" 
y "Notas sobre algunos problanas de hoy". Por desgracia existe muy-- -
poca información acerca de la participación y experiencias guerrille-
ras de Fonseca. Generalmente se le relaciona exclusivamente cano el -
principal ideólogo que en efecto fue del FSLN e incluso en algunas -
entrevistas de prensa se le llegó a insinuar su nula particiapción -
en actividades guerri'llera!(4a'jin enbargo, Fonseca participó en d¡fe--
rentes acciones militares del FSLN y su muerte ocurrió precisamente-
en la 1nontaña. Fonseca Amador cae asesinado en la regi6n de Zinica el 

mrTiibares Hernandez dta c¡11e estas palabras fueron dichas por Fons~ 
ca en Cuba y en presencia de Joaqufn Cuadra y Germ~n Pomares,Ver: Ta
llares Rernandcs, Sahyli; O~, Cit., ? • 24. 
(40) En la entrevista de 19 9 un peridbt:a dice a Fonseca;, :"Ssndino pe:.. 
lealla. Dirigía peleando. Pero usted no participa directamente en ningú
movi'tni'ento" a lo que Fonseca contestará~ "El plomo que .temw en mt --
cuerpo lo recibí en mi primera lucha armada.º Fons.eca ·A.,.Op ,Cit. ,lera. 
ed., P,• 168. 
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8 de noviembre de 1976.'. 

Vari'as son 1as referencias de dirigentes sandinistas que nos nrues

tran de alguna fcnna lo que signi:ficó 1a muerte de Fonseca Ainadur, -

HUmBerto Ortega dirá: 

"La muerte de Carlos Fonseca fue un duro golpe para la dirección 
del Frente Sandinista, porque perdimos a nuestro voce"."o de la-
Revolución. l4 l) 

Fonseca muere en 1976, es decir, a escasos tres años del triunfo 

de la Revolución. Tenía 40 años de edad, se había integrado formalmen

te a la lucha desde los 17 años de edad y tenía 18 de ser el princi

pal dirigente del FSLN. 

Henry Ruí~, Comandante ue la Rmrolución, recordará en forn1a es--

pecial aquel día 8 de noviembre y de como al oir la noticia de su mueE_ 

te no la creyeron. Los coo1batientes sandinistas se habían ya acostum-

brado a las noticias que la dictadura daba "oficialmente" sobre su -

muerte y que el propio Fonseca desmentfa con su acción reiterada. Hen

ry Ruíz recordará: 

"Carlos Hermano: Hace seis años, un mes de noviembre, un grupo de 
guerrilleros annados de dedsi'6n, fe y optimismo, esperábamos tu 
llegada al campamento del Puyú. ',.hacíamos planes, discutiamos -
con entusiasmo tu arribo ... Comentábamos de como tu presencia era 
sufícinte para resolver los problemas que nuestro amado Frente-
Sandinista de Liberación Nacional tenia en aquellos manentos --
de aquel año 76. Eras el corrillo del entusiasmo; la verdad de-
tu leyenda era adcate al :trabajo; nuestra avidez por escuchar-
de. tu voz la apreci'~ci'6n politi'ca ·del manento, se combinaba con 
la fe, el entusi·smo y la P::ú•.'i.6n de los combatientes que esperá-
bamos tµs· órdenes, Comandante>~erc.~ ·e invencible, .. iQ.ié ardor,-
entusi'amo y expectativas se l\aMan'.a¡ioderado de nuestros corazo-· 
nes guerrilleros! Una mañana, de.~sas mañanas frias de las sel-
vas de la Isabelita, escuchamos por la Radi'o un comuni'Cado de la 
guardia confinnando tu muerte en la Comarca de Boca de Piedra,-
nó~ re:Imos ante la noticia ... ''e 42) 

..,.(4""1'"')""""c"'h .. a .. d'"o por T.alláres l;Iernández, SahHy, Op. Cit., p. 24. 
(42) RuS'.z, Henry, "Informe de Guerr& al Jefe de la Revolución , ~-
~. Año IV, número 9, Abril-1983, p. 5. 
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En México la noticia de su mue,rte es dad¡¡. a conocer de manera-
e¡¡cueta po:r algunos de los pr.incj:pales periódicos del p¡ifs-(

431 
' •. El 

d~a 10 de novíembre, a dos d¡as de- su muerte, se pueden encontrar -
en páginas interiores enunciados como los siguientes: ''TFopas nicara-
guenses mataron aí líder del Frente Sandinista" (Exc@lsior}, "Muerto 
el jefe del Frente Sandinista de Liberación Nacional" (El Dfal 6 -

''Muere en combate el jefe del sandinismo" (El Sol de México) • 

_Estos encabezados anteceden la breve e imprecisa infonnación y 
qt:e en t6nninos generales est1i rrda ... Lmla en f@n" similar: 

"Fonseca ilmador, de 40 años, murió durante un tiroteo ocu-
rrido ayer en el poblado de Zinica, departamento de ~laya, 
a 300 kilémetros al sureste de Managua. Junto con Fon~eca-
ilmador falleció otro guerrillero, cuya identidad al'.in no -
fue establecida. Un tercero logró darse a la fuga, posible 
mente herido ..• Considerado CCJllO la figura más destacada-".'." 
del movimiento, Fonseca Amador organiz6 este grupo clan<les-
tino en 1961. "(44) 

La noticia difunde un comunicado oficial que de la muerte de Fon
seca hizo el gobierno somocista lo que explica aparte de ~s impreci-
siones, algunas aseveraciones como la que puede leer en el periódico 
Exc6lsior: "El gobierno de Nicaragua dijo que fo muerte de Fonseca- -
consútuía un duro golpe a "la intervención" sistemlitica del gobierno 
de Cuba en los asuntos internos del país."(4S)' 

-En lo que se refiere a revistas, Punto Critico publicado en di
ciembre de 1976 una página dedicada a recordar_la acci6n de Fonseca y
que lleva por título'fürnenaje a Carlos Fonseca ~ador, Canandante en 
Jefe del FSLN11

( 46), El escrito está finnado por el Movimiento de Iz--
. quierda ·Revolucionaria lMIR) de Chile y el PRT-ERP de Argentina, 

(~3) Los periódicos ~~. ~y El Sol de México publicaron la 
uotici'a de su muerte, mientras que El Universal, La Prensa_y El Heral
do de M~ico no dieron ninguna informaci6n al respecto~ 
(44! "Tropas nicaragüens1'!s mataron al líder del Frente Sandini'sta", en 
Exc~lsior, 10 de novi'elllbre de 1976, p. 2A~ 
(45 "Tropas ni'caraguenseá-. ,.", Op. Cit., p.2A, 
(46) "Homenaje a Carlos- Fonseca Amador, Comandante en jefe: del FSLN", 
en Punto Crítico, Año v, ntimero 68, 10 de diciembre de 1976, p.29. 
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La Gaceta Sandinista, 6rgano del Cooiité Meidcano de Solñh\rióad--

con el pueblo de Ni~aTagua, sefialará en el ntímero correspondl:ente a 

los meses· de Enero y Feb,rero de 1977; 

"· .. personaje cas·1' misti'co dentro del seno del pue!llo, Definió-
su postura ideol6gica y se propuso desarrollar un movh:!íento de 
masas .. . Coa su caída, el pueBlo nicaraguense pierde a un abne-
gado y valeroso canbati:ente revolucionario,"c47J 

Finalmente, en ·Ml!xico el CC del Partido Com.mista Mexicano da a 

conocer la noticia de la mue!'re de Fonseca a través de su 6r~ano de 

difusi6n quincenal Oposición del d'Lü 20 de nov ienbre Je 1976: 

"La Habana, Cuba, ASESINATO. El Frente San<linista <le Liberaci6n 
Nacional, organización revolucionaria nicaragüense, confinn6 en 
La Habana que su dirigente Carlos Fonseca Amador fue muerto por 
las fuerzas represivas de la dictadura somocista .•. Al mismo --
tianpo los revolucionarios nicaragüenses recordaron la trayec-
toria de St! líder, quien en 1954 iuici6 .;u 11tbor de ccmbate a- - -
la clictadura de los Somoza, estuvo varias veces en prisión y-
resul t6 gravenente herido en un canbate en 1959. Fonseca Amado1· 
fue uno de los fundadores del Frente Sandinista en 1962, " ( 48) 

Recordando los detalles de la muerte de Fonscca en la regi6n de 

Zjnica, Tomás Borge relatará~ 

"Nuestro hermano cayó en encuentro fortuito,, .Un poco más allá---. 
del crepúsculo, bajo la lluvia y en.uno de esqs_ca¡nino~ donde~~ 
la tranquilidad es siempre sospechosa, se escuchan tres dispa·
ros de rev6lver ... Carlos decidi6· esperar veinticuatro noras y 
en el crepúsculo siguiente reiniciaron el crunino .. ,son6 un pri 
mer disparo de Garand y l\.¡bo de ironediato alboroto de pájaros:
unos segundos _antes de que la obscuridad fuera interrumpida por 
el fuego de un fusil amet:calladora, Carlos se tiende y dispara 
con su carabina M-1, ordenando al resto de la escuadra la.reti-
rada . Los canbatientes se retiran a rastras y un súbito silcn~ 
cio traducen la dif1cil verdad: nuestro jefe y fundador ha lllUe'.1'...,. 

(47) Gaceta Sandiuísta, órgano del Comité Mexicano de Solidaridad con 
el pueblo de Nicaragua, Año Ir, Número 15/16, Enero~Febrero de 1977, 
p. 3, 
(48) "Resumen noticioso", Oposi'c:i:on, órgano del ComitG Central del ._. 
Parti~<> Comunista·Mexicano, No. 163, 20 de Noviembre de 1976, p. 2. 
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to •• , Carlos Fonseca mur-i~ con el fusil en la mano, con el cora-
z6n desbordante li.aci.a .los l'lombres·, con los ojos azules ¡¡puntando 
hacia el futuro . .'' ( 

491 
. 

La cabeza de Fonseca e~· llevada a Somoza, pues· sólo as-f ixiede con
vencerse de que ha muerto. JUbilosC' pensará que el sandinismo muere en 
ese mismo 1976. Pero el dictador se equivocaba una vez más, cano se e-
quivocó su padre cuando en 1934 a traici6n ase~in6 a Sandino, cano se 
equivocó al creer que por la fuerza, a base de la muerte y terror, ex
tinguiría a esa generación de jóvenes nicaraguenses y de la que Fonseca 
Amador fue su más digno representante. 

La muerte de Fonseca no signific6, como tanto lo hubiera deseado 
el somocismo, la muerte del FSLN porque este gracias a Fonseca y a - -
muchos miles de sandinistas más ya tenia firmes y hondas ra~ces en el 
pueblo nicaraguense. Poco antes de su muerte Fonseca dirá: 

" ... es positivo el balance de la labor que durante tantos afias-
ha realizado el Frente Sandinista, Es imposible simplificar to-
do un proceso, pero en aras de la claridad y la brevedad, con-
testemos la siguiente pregunta: ¿Q.Ié manifiesta mejor que nada 
el ha.lance positivo alcanzado? Lo manifiesta el acero que toca
mos en el militante clandestino urbano y en el militante de la 
guerrilla rural. Los grandes revolucionarios han dicho que una 
revolución vale por su capacidad para difundirse, Y en Nícara-
gua, a partir del reclutamiento de la primera choza campesina y 
de la primera casa urbana de seguridad en 1961, ha sido posible 
levantar una columna de canbatientes de acero, que son el pavor 
de los rufianes adueñados de Nicaragua, y la única esperanza de 
un pueblo sumido en el dolor." (SO) 

Humberto Ortega dirá: "Cuando él muere ya el movimiento f1ab~a de-
sarrollado gran parte de su táctica; por eso su desaparición ffsica no 
llevó a una·parálisis como ocurrió en la época de Sandino, porque per-
maneció el producto de su propia obra, la Dirección Nacional del Fren

te 5andinista;" (Sl.J 

(49) Borge, Tomas,~ •• pp. 60-61. 
(50) Fonseca A., "Notas sobre la montaña", Op, Cit .,1 era. ed., p. 335. 
(51) Citados por Tabares Herñadez, Sahily, ~., p.24. 
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I.3 EL ATRASO POLITICD IDEO~I(X) DE NIO\RAGJA: SU INFIJID\ICI.11 EN EL' 

DESARROIJ.O POLITICO DE FrnSECA AMADOR , 

El a!¡esinato de sandino marcará en la historia de NicaragÜa el ini

cio de un periodu de descenso revolucionario que se prolungará hasta 1956 

aproximadamente. Carlos Fonsec:i estudiará con detenimiento este periodo 

histórico de su país y en varios escritos explicará las causas que a su 

juicio detenninaron dicho estancamiento del movimiento popular y que tan·· 

to influyeron en la posterior lucha quc; el FSLN desarrollaría. 

FonsE:ca cxpiicará en uu primer n"omento y de manera muy generaí el 

porque el movimiento surgido en este periodo no logró convertirse en una 

oposición real a la dictadura: 

"Forjar un instnnnento revolucionario, consolidar bases guerrilleras 
tenia que ser un proceso particularmente duro en Nicaragüa; entre 
1934 ••• y mediados de 1 ~58, la lucha popular de Nicai agüa sufrió un 
atrof.id!Iliento del que debía ser necesariamente difícil salir. Este 
atrofiamiento lo provocó lü imposición yanqui, la componenda entre 
los partidos de oligarquía liberal y conservadora, el oscurantismo 
ideológico, la ferocidad de la Guardia Nacional." (1) 

En este capítulo veremos el papel y la importwicia que en la situa-

ción concreta de Nicaragüa jugó el atraso político existente en el país y 

que unido a los otros factores señalados por Fonscca provocaron lo que el 

llamó ''el atrofiamiento de la lucha popular". 

Fonseca Amador escribía que un punto fundamental para entender en e:' 

se periodo, el vacío de una organización revolucionaria así cano la poca -

trascendencia del movimiento popular, era "el cavernario atraso heredado" 

u "oscurantismo id.eológkc": 

"El oscurantismo ideológico heredado de la época colonial ha continu 
nuado pesando decisivamente para impedir que el pueblo marche con--

(1) Fonseca Amad~r, carlos, "Mensaje al pueblo de NicaragÜa", Bajo Ja Ban
wa del SAndinii;¡lJl.Q., lera. e:l., Managila, Nicar.igüa, Ed. Nueva ~icaragÜa,--
1981, P•. 199. 



,·,,.. . 
t~iY:: Y~.~· .. ~.,;· · . 

so. 

plena conciencia a los canbates por el cambio social." (Z) 

El peso e importancia de la anterior cita se podrá entender mejor si 
se reflexiona que las ideas marxistas en Nicaragüa sólo eTipezaron a ser co
nocidas y difundidas resta la década de 1960: 

" ... estamos en Nicaragua un país en el que es a la a.J,tura de las dé
cadas del 60 y del 70 del siglo 20 cuando por primera vez se inicia 
cierta difusi6n de los principios revolucionarios científicos, algo 
distinto a la posesi6n de algunas poquísimas manos de algún libro-
mancista. "(3) 

Ccr.iparada a otros paises latinoamericanos, el conocimiento y la rel!!. 
tiva divulgación del marxismo en NicaragÜa ocurre de manera sumamente tar
día: 

" ••. el nivel político local que ~n esos años 60 he:edó el Frente San 
dinista es de un e.~trano máximo. En Honduras, Ecuador, Haití, Para':'" 
guay, surgen paralelamente ciertas expresiones que danuestran la -
ventaja oue llevaban a Nicara~<Üa. CC!llo se ve, los me1icionados paí-
ses con frecuencia son citados entre los más rezagados de América 
Latina. El resultado seria igual si la canparaci6n se diera con al-
guna canunidad africana o asiática azotada por el colonialismo. 11 G4) 

Esta af innaci6n podría aparecer exagerada o irreal si no fuera por 
los ejenplos concretos que Je esta situación nos da el mismo Fonseca: Se -
lle¡::a a la década de los 60' s sin contar en la Universitlad con c:atedráti
cos que tuvieran formación marxi~ta, la primera célula estudiantil marxis
ta creada en Nicara~iua, y de la que el.propio Fonseca es fundador, se ori 
gina en 1956; los intelectuales nicaragüenses, residentes en el país, se 
encuentran sumidos en un fuerte atraso ideol6gico e incluso en los manen-
tos de mayor actividad del movimiento poµ.ilar llegan a identificarse con 
pcisiciones fascistas: 

(2) Fonseca A., "Nicaragua hora cero", llll......ill•, lera. ed, p, 180, 
(3) Fonseca A., "Notas sobre la montaña", .tlJ;t,._Cjj;_,, lera. ed,, p. 332, 
(4) Fonseca A., .!!!M_., p. 334. 
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11 
••• en Nicaragüa. el movimiento intelectual pasó a ser el monopolio 
de un elemento católico, que durante un periodo llegó incluso a i 
dentificorse abiertamente con el fascismo. De ese modo, perrnanec'fó 
cerraua para el movimiento revolucionario la ¡-uerta del pensamien-_ 
to." (5) 

Para·Fonseca, las presiones norteamericanas ejercidas sobre Nicara

gua a principios de siglo, no s6lamente afect<.>.ron y eliminaron al sector 

de la burguesía liberal naciente que luchaba por su creciiniento y desarrQ_ 

llo, s:inc. también afectaron. al sector intelectual nicaTagüen!'e: 

"furante muchos años, en Nicargi.ia el intelectual revolucionario fue 
una rara excepción. Los intelectuales radicales y librepensadores 
de los años de la intervención armada de Estados Unidos, que cano 
clase representaban a la burguesía que tennin6 claudicando, no pu
dieron ser relevados por intelectuales identificados con la clase 
obrera. 11 (G) 

Para Fons.eca Amador, independientemente de estas consideraciones -

históricas, las causas centrales del atraso ideológico en Nicaragüa se en

cuentran relacionadas con el sistema econ&nico social existente en el país, 

lo cual impidió la existencia y posible consolidación de un moviemiento ~ 

brero importante: 

"Hay ejemplos que denotan el atraso político heredado. Es un:oatraso 
vinculado al sistana socioeconánico arcaico en extremo ... Nicaragiia 
es un país de econanía feudal ganadera v cafetalera, rodeado de pai 
ses que tarnbién tienen una econouía feudal. •• Al atraso originado _--:; 
por la ganadería egreguemos el que tiene su raíz en las plantaciones 
tradicionales de café, cultivo que hizo por mucho tiempo de parali
zante de la vida social nicaragUense. 11 (7) 

Además de la formación econánico social existente --dependiente, fun 

darnentalniente agroexportadora--, Fonseca menciona la importancia que tuvo

el que en NicaragUa no existieran, cano en otros países de América Latina, 

la Íllrnigración de obreros europeos que llevaran al país los plantearnien-

tos políticos de avanzada(B)' Otra posible explicación al atraso ideológi-

(5) Fonseca A., "Nicaragiia hora cero", Op. Cit., lera. ed., p. 182. 
(6) Fonseca A., .!.!!i!!•• p. 182 
(7) ( 3e· intercalaron dos citaE) Fonseca A., "Notas sobre la motaña" ,~. 
lera. ed., p. 333 y "Entrevista de 1970",.0p. Cit., lera cd., p. 210. 
(8) Fonseca A., "Entrevista de 1970", Op. cit., lera. ed., p. 210. 
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co tan acentuado en el país, estaría en el hecho de qu~ la mayoría de los 
intelectuales progresistas de Nicaragüa se encontraban en el exilio de~i
do, en gran parte, a la represi6n existente en el país. 

Fonseca Amador nos habla del efecto positivo y muy interesante que es 
te atraso político produjo en la posterior lucha revolucionaria contanpor! 
nea en Nicaragua: 

"No hubo en Nicaragu::. terreno abonado par;1 el i1olenismo estéril," que 
que al fin de cuentas se traduce en·un plagio de pol€micas ardoro-
sas que fueron razonables en otros contextos históricos •.. el atraso 
politico a la postre canalizó cierto aspecto positivo del militante 
sandinista:liLinclinación viva y prat:tica con el canbate, con la ac-
ción." (g) 

Fonseca señala que el atraso pnlítico-iJeológico empieza a disminuir 
en HicaragÜa a partir del asesinato de Sanoza en 1956, suceso que marca en 
el país el inicio de un periodo revolucionario. Esta tendencia se consoli
da de manera importante con el triunfo de la 'revolución cubana que encuen
tra en Nicaragüa !1!11plios sectores - -sobretooo jóvenes-- que están deseo- -
sos de conocer y profundizar en las experiencias revolucionarias de otros 
v1eblos. La experiencia de los jóvenes t1'11 Granma ser.<í dP suma .U11portancia 
para el movimiento nicaraglicnso que se anpieza a gestar, influirá en muchas 
facetas de la lucha en Nicaragüa pero, en la ideológica, tendrá singular ~ 
portancia: 

" •.. por diversas razones durante muchísbnos afios el marxismo nu pene
tró en Nicaragila, el marxismo puede decirse, entra y prende en un arn 
plio sector del pueblo y de la juventud nicaragt!ense con el triunfo
de la revolución cubana." (1 O) 

Al arializa; o valorar los planteamientos políticos de Fonseca se hace 
necesario no perder de vista el atraso ideológico que en· el.país existía y 
que el mismo Fonseca sefialara. A. ·lo largo de su desarrollo político Fonseca 
conoció y. estudió la obra de Marx, Engels, Lenin, Mao Tse-Tung, etc. pero su 
interés,más que perseguir fines de erudición sionpre estuvo centrado en dar 

(9) Fonseca A., "Notas sobre la montaña", g~· Cit., lera, ed., p. 335 • 
. ClO)Fonseca A., "Entrevista de 1970", .QE..--2.!., lera. ed~, p. 210; 
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soluci6n acertada a los problemas que vivia el ¡x.ieblo nicaragüense. 

No de§1a de ser cierta la afirmación constante que establece que la 
obra politica de Fonseca es muy simple debido a que no llega a tratar ni!!_ 
gún problema o planteamiento considerado cano abstracto o canplejo de la -
teoría marxista Sin tmbargo, pensarnos que aún en el caso de que se conside. 
re correcta esta opinión, no se puede dejar de reconocer la importancia de 
los planteamientos politicos de Fonseca en la medida Qll que sirvieron de -
guía correcta para la acción. 

Reflexionar, por ejbuplo, la magnitud que tuvo el resc&tar la gesta 
de Sandino para incorporarla a la lucha contemporánea del FSLN, es poder 
encontrar la verdadera dirnensi6n de la obra política de Fonseca Amador. 
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CAPI11JLO II: INSPIRADORES IDEOLcx;ICO.S DE PONSECA •. 

II. 1 PERSONAJES Y EXPERIENCIAS REVOLUCIONARIAS. 

"Pacienter.:ente esperaba Carlos en el quicio del 
traspatio, comía y leía. Y va a la oficina de
correo a trabajar y leer. Y va a la biblioteca 
municipal y lee; y va a la secundaria y a la -
universidad y sigue leyendo •.. Porque Carlos,en 
esencia fue eso: un notable estudioso, un in-
cansable lector, un devorador de libros." (1) 

Conocer a través de los escritos de Fonseca Amador cuales fueron-
los personajes que en el influyeron así cano los movimientos sociales
de los que pudo extraer ensefianzas; conocer, en fin, cuáles fueron las 
principales influencias ideológicas en su pensamiento político es el 
objetivo del presente c&pítulo. 

Sin embargo, son tan ricas y abundantes las referencias que a es
te respecto encontramos -pues Fonseca sianpre se caracteriz6 por ser -
un gran lector y estudioso- que decidimos dividir el capítulo en dos 
partes fundamentales. En la primera.hablaremos de .los personajes o a!:!,_ 

tares que dejarán alguna huella en su pensamiento y en la segunda par
te veremos que revoluciones y movimientos sociales influyeron en sus-
planteíllllientos políticos. 

1: Personajes, autores: 

Fonseca Amador obtendrá las primeras influencias ideológicas .Un-
portantes a través de las obras escritas por Howard Fast, John Stein-
becky Tanás Moro(Z). Con su amigo Tanás Borge leerii varias. obras de 

·<,,.. (1) Rothschuch Tablada, Guillermo, J,oa iuerriUerps vencen ·a loa ienera-
les. Homenaie a Carlos Fonaeca A!Dador, Managua, Nicaragua, Ediciones Dis
tribuidora Cultural; 1983, p.117. 
(2) .'Howard, Fst (1914- ) ,novelista norteamericano, entre. sus obras se pue 
der{mencionar "Espartaco", "Poder", "La pasión de Sacco y Vanzetti"¡ Stei 
teinbeck, John (1902-1968), .novelista norteamericano, Premio Nóbel de Li
teratura; .1962, "En.su obra muestra con gran dramatismo. los problemas so-
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es.tQ~ autores (el mi'Sllio, Tanás· Borge relatará: "Las p¡:j)neras. ·:reunµmes 

fue:ron en el pati'O de Laia; con som,óras de pájaros', jocotes y naran·

jas .. Descubr:ilnos· a TC!ll1is Mol'o
1

; ¡¡. John SteinoeckJ (3.J. 

Ponseca Amador ci:mtaba con 16' años d::! edad y no obstante que en 

sus· escritos no menciona la fonn3 o los puntos concretos en que estos 

autores ínfluyeron en su pensamiento, sí es posible afinnar -a partir 

de la misma obra de los escri:tores mencionados- que Steinl'leck y Fast . 

influyeron en su reflexión sobre la injusticia social con sus novelas 

de corte humanista, y Tomás ~loro lo influyó en el aspecto político.-

Fonseca nombra en 5US primeros escriéos las novelas ''Viña3 ce Ira" de 

Steinbeck e "Infancia en Nueva york" de Fast, Con su amigo Manolo Cua

dra conversaba ac~rca de estas novelas y I'onseca relatará una de es-

tas charlas: 

"Manolo -le dije una vez-, ¿qu!i tal te parece el novelista nortea
merkano Joim Steinbeck? 

-Formidable -üijo- Fonnída!He-insistió en decir. 
-Canparto tu opinión -le dije- y agregué: -Pablo Antonio Cuadra--
ha publicado en "La Prensa" unos· canentari'os a la novela modern;¡ 
titulados "Cartas a una muchacha sobre novela moderna", ·Ffjate-
quc a John Steinbeck solamente la ha dedicado algunas lfneas-.Tal 
actitud de Pablo Antonio me parece de un deredlísta en extrano. 
Con exaltación Manolo dijo~ · 

·-Es lamentable que Palno hag11 eso. Y me duele que lo l.\aga Palno, . 
siendo tan culto. Lamento también que le hayan dado el Preuio Nó
bel de literatura a rse yiejo,He:nir.gw~y. Est~, para mt no es ni' 
canparable con Steinbeck'. Me, parece absurdo poner !'El Viejo y el 
Mar" frente a ''Viñas de Ira". Las descri:pci'ones· de Ste:lnl1eck ja., 
más se me pueden olvidar, Me lleno de sudor· al recordar aquéllas 
páginas de tractores, de polvo y de camione!t', '' (4J. 

El encuentro de Fonseca con las obras de Marx y Engels, alrededor 

de 1950~ no será sencillo ni dil'ecto. i)in profesores en la Untvers:l:dad 

que :ilnpartieran clases sobre mancísmo y con u11 Partido Soci'aUsta que 

(3} Borge Tomis, Carlos, el mnanecer ya no es una tentacilin, Managua, 
Edici:ones Ministeri'ó de Educación, 1979, pp. 15...l6.. , . "· .. ,, 
C4r Fonseca, A,, "Un nicaraguense en MoscG•'1 ~.;leira,ed.,pp. 15-
16. ' 



56, 

di'fundfa plantea11Jientos más bhm denocráti'cos, !11'.miani'stas·(Sl '· _ei en-
cuent1·0 de Ponseca con el marxi'sll]o ócurri6 de manera singula1•.· 

En ·un interrogat6ri\:Í clue fa Oficina de Segllri'clad Nadonal (OSNJ 

reali'za a Fonseca le ~reguntan di:'ferentes· datos acerca de su parti'c:i--' 

paci6n poUti'Ca y el !ia!Jlavá as·i- sob:ve su ini'dn en el estudi'o del -~ 
manci'Sllo'. Tenia 17 años cuando se aceveó a Ia Unh5n Naci:onal Patri'6-

tica (UNAP) buscando una mayov pairtici'¡jaci'én poUti'ca, Sin enba~go, 
el trato con los di'Fi'gentes de esa organi'zaci6n 'le pFodujo desNu~
sión:· " .. ','sus dfrigentes nacional ~s· tenfan der.ia,;ind0 lti'enestar ~co

nánko,era danasi'ado perfunada, aourguesada, ¡)or lo cual mi's sdmpa-

tí'as tenninaron." (6} 

Indirectamente, p.ies su prop6síto. era totalmente distinto, los 

dirigentes de la UNAP provocaron c¡ue Fonseca se interesa!'a por el es

tudl.O c!d r,;arxi::mo ~ 

11 
••• al mismo tiempo Téfel (diri'gente de la UNAP) me deda que -
"lo peor que exi'sUa ei•a el canuni'smo"; lo cual ·desi>ert6 en mí· 
la curiosi'dad fiada las iüeas marxi'stas, hacia los libros --
marxi'stas; Yo pensé ''Tefel no es· el ·drrigente que yo había pen
sado tanto", y lo mi'Slno Ernesto Cardenal, pero estos se.'i.ores me 
hablaban muy mal del marxismo, todo le cual me llevó a pensar 
que a lo meJor había algo bueno en el mancismó.'' (7) 

Fue asl': cuno Fonseca inició su búsqueda constante de Ütiros mar-

xistas en librerías y bibliotecas tanto públicas como privadas,· A este 

periodo corresponde la siguhmte cita de Tanás Borge ~ 11 , •• deSp.!és, · el 

hallazgo de Marx y Engels, locali'zados en la polvos.a Jitreria del po~

ta Samuel Meza. Lenin fue una di'fí'ci'l y lejana alust6n llibUográfica 

il~caUzatile en la obsrnrana. 11(Bl 

(5) _Ricardo Morales AviHis ltace_.pn~;9reve.;11i~~-d~ 1 111 'es~ecto~ "Segui-: 
remos llamando y denuni:..i'ando .como claudicantes a los .part~os, qu_e di*-
cen llamarse marxi~ta.~le.n:i:ni'tlta1;1;· s.ocial:i:stas o comuni'stas, pero que 
en la prScti~a no paoan·de a~p el ~la ~§a r~dica\ del reform:l:smo de-::
moc~litll:o liurgues," Mprales- Ji,.¡:Més 1 Rll:_a~o, No palaremos -de andar ~~ 
jamas, Obras, Managua; Ed .• Nueva Ni'c~ragua; 1981 1. p. 25 \i 
(6)Fonseca A •• ''D~clawcMn 1957", op. C:i:t., 2da. cd., p'. 166 .• 
(7)Fonseca A.~ IBili• pi 166. 
(8)Borge, Tomas~., p. 16. 
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Fonseca logra con~cer y, profundizar en la lectura de libros mar-

xistas buscando en las bibli:otecas de Samuel Meza, de.l propio padre de 

Tanás Borge y del doctor Selva principalmente. El mismo cementa sobre 

este periodo: "Cano mis inquietudes danocráticas continuaban y UNAP no 

me las logró satisafacer, entonces yo traté de busoav satisfiacci6n a--

mis inquietudes en el marxismo, y me dediqué a buscar en cualq .. der li

brería a que yo entraba, libros marxistas, ya fueran obras filos6ficas., 

políticas o novelas, poesías ... " (9) . Para 1957, por ejanplo, ha leido 

los siguientes libros e;i la librería del doctor Adán Selva: 

"'El Canunismo tiene por enfennedad infa;itil, el izquierdismo" de 
Lenin¡ 'Misión en Mo~LÚ" de Joscph Davis, ex-embajador de Esta-
dos Unidos en la Unión Soviética, el 'Manifiesto Canunista" de -
Marx y Engels y "El origen de la propiedad privada, de la fami
lia y el Estado" escrito por Federd:co Engels ••. Con la ayuda de 
to<los esos libros yo llegué a confiar en las ideas marxistas, y 
repetidamente lei' esos libros, ocupación que llenaba la mayor -
parte r1.e .mi tiempo." (l O) 

Al mismo tiempo que leía estos lirros tcmbién buscaba en perió-

·dicos y revistas toda la informaci6n que sobre los pafses socialis--

tas se p.iblicarán: " .. ,aunque yo crefu por mi nac!i!ente simpatía hacia 

el marxismo que las noticias sobre el canunismo enviadas por las agc!:. 

cias noticiosas, eran alteradas." (11) ·• 

Fonseca visitó en este periodo al·doctor Flores Ortíz µ.ies los -

dirigentes de la UNAP le hablaron sobre su sospecha de que el doctor 

era el "jefe del connmismc en Nicaragua". Sin anbargo, su entrevista 

con Flores.Ortíz no tuvo los resultados deseados por Fonseca: 

"Y recordando las sospechas que tenia Téfel en el doctor Flores 
Ortiz, yo me ·atrevi a visitar a este profesional. Pero segura-
mente el me mir6 sumamente joveri o no .tuvo confianza e11 mi nones 
tidad, por lo cual el doctor Flores no me dijo nada acerca del~":' 
marxismo, aunque yo lo visité algunas veces más, pero inutilmen
te. A lo sumo el doctor Flores se atrevió a prestanne un libro-
titulado: "La nueva democracia" escrito por Mao Tse-Tung."(lZ) 

'\'.9)Fonseca A., "Declaraci6n de 1957", Qn........Cit., 2da.ed., p .166. 
(10) Fonseca A.,· lli.Q..~p.167. 
(11) Fonseca A.,~., pp. 166-167. 
(12) Fonseca A.; tbid dem,p.167. 
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En 1955 Fonseca es nombrado director de la Biblioteca del Institu-
to "Ramirez Goyena". La Biblioteca es organizada y catalogada por el 
y 1X1ede conocer entonces un anplio número de escritores europeos e 
hispanoamericanos, 

El año de 1956 se puede considerar corno un año clave en el desa
rrollo político de Fons~ca p11es conoce y estudia el pensamiento de A.C. 
Sandino en la célula estudiantil que organiza junto con Tdmás Borge,
Silvio Mayorga y el guatemalteco Heriberto Carrillo(13). Por tener es
te punto una importancia y trascendencia tan grande en el pensamien-
to de Fonseca le hemos dedicado el apartado II ,2 de este trabajo. Só
lo nos limitaremos a reiterar que Sandino era considerado por Fonseca 
como el prócer más brillante de la historia de Nicaragua pues su gesta 
signific.ó la síntesis de lo más fecundo de la experiencia popular ni-
caraguense. 

La acción del joven poeta Rigoberto López Pérez que en 1956 asesi
na a Anasatasio Sunoza padre es otra influencia ideológica importante 
en Fonseca. La carta testamento dejada por Rigobe1to a su madre será 
analizada con detenimiento por ronseca y las conclusiones a las que 
llega son de gran importancia para comprender aspectos esenciales de 
su pensamiento político. 

Para Fonseca el acto solitario, individual de Rigoberto López 
-(No individualista, sino individual, es el acto de Rigoberto, !n-
grimo, solitario sobre los esc<lJlbros de la catástrofe neocolonial(14)) 

debe ser ubicada justo en el manento histórico en que se produjo, -
pues sólo de esta fonna es posible comprender su acción: 

(13) Se tiene referencia de otro círculo de estudios que· estaba dirigi
do por Gutierrez Castro y al que asistía Fonseca en' compañía de Marco 
A. Altamirano. En ese círculo leían: 11 ,',.el Manifiesto·Comunista, ar-
tículos sobre la Revolución Industrial, peri6dicos obreros, etc, Tam
bién leí;m "La Madre" de Máximo Gorki," Rothschuch Tablada, Guiller-
mo~ Los guerrilleros vencen· a los generales. Homenaje a Carlos Fonseca 
Amador, Managqa, Ediciones Distribuidora Comercial, 1983, p. 18. 

· (i"i;)"Fonseca .A., "Notas sobre la Carta-testamento de Rigoberto Llipez-
Pérez", .!llt...Jlll.., lern, ed., p ,250, 
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"Rigoberto es el representante de la huérfana generación nicara
guense que creci'd. innediatamente des1J.1ésdel asesinato de Sandi
no ... Para encontrar wm explicación al gesto desesperado del hé
roe Rigoberto, · hay que observar que, al tianpo de realizarse la 
.acción, la lucha contra la dictadura conti1U1aba daninada por---. 
las fuerzas derechistas libero-conservadoras y que todavra no -
ex:ist!a una verdadera lucfü1 activa d., masas debido en gran par
te a que no habfa sido posible desarrollar los ansiados instru
mentos políticos revolucionarios. ~·.Tcmnndo en cuenta las cir-
cunstancias generales del manento, µ.iede justificarse, y no só
lo explicarse el método de acción adoptado por Rigoberto. En el 
país no existe ni organización, ni dirección, ni conciencia re~ 
volucionaria."cis) 

A partir de estas con::.icleraciones, analizando la acciíin de Rigo

berto L6pez Pérez en su manento hi'stódco,era posible calificarlo cano 

un héroe populan " ... la rebeldí'a nicaraguense nunca extinguió su vi-

talidad, y si un letargo tenporal cayó sobre las masas populares, si~ 

pre hubo solitarios nicaraguenses que dedicaban sus días al nohle sue

ño de ver libre a Nicaragua. Ejanplo de esos héroes es Rigoberto."(lCi) 

A partir de la acción concreta de Rigoberto L6pez.-quien después=

de su acción es asesinado con saña por la G:Jardia Nacional- Fon~eca 

sefiala cómo la muerte del dictador Sanoza G, no significó para Nicara-

gua el final de la d,ictadura: ,.·,·;.se tiene que admitir que el herofsmo 

individual no logró extirpar la dictadura, ya que se produjo una sus-

titución dinástica al ocupar la jefatura d&l EStado lllis Sanoza, hijo 

mayor del ajusticiado,"ci 7) 

Sin enbargo, Fonseca reflexiona que acín en el caso,lde no continuaF 

esta sucesión dinástica en el poder, la dictadura podría seguir gober-

. na)l!lo Nicragua. Es decir, para Fonseca la lucha en Nicragua no _podía- - -

tener cc;ino eje exclusivo la lucha en contra de los Sanoza, era necesa

rio evitar que en un manento dado pudiera seguir existiendo en Nicara

gua el "sanocismo sin Sanozti": 

(15) Fonseca Amador,· "Notas sobre la Carta-testamento, •• " Op. Cit.,-
lera. ed., pp. 245,91,246. 
(16) Fonseca A., '\El ·FSLN_\', Op, Cit~,Jera ed; p~ 225, 
OJ> Fonseca A., "Breve nnali:si's de la focha popular", Op, Cit., lera 
e , , p, 91. 
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" ..• sobre el infortun~do pueblo de Nicaragua pende entonces, cano 
sigue pendi~ndo después, la amenaza de un sanocismo sin Sanoza.
Para ello está la reserva de oligarcas seudopositores, tan alle
gados a la embajada norteamericana o a la Sociedad Latinoamerica 
na de Prensa."(lB) -

Despul!s de realizar un análisis de la experiencia de Rigoberto L6-
pez Pérez, Fonseca ubica y señala las posibilidades y limitaciones de -
la acción individual revolucionaria'. Una de las conclusiones más :impor
tantes a las que llega Fonseca es a resaltar,cano (inica alternativa de 
luchR,la organizac16n amplia de la~ masas: 

" ..• el derrocamiento de la opresión que sufren los nicaraguenses 
no J.XJede ser el producto de detenninada acción individual sino-= 
la acción de las mayorías populares movilizadas; y el sacrificio 
pérsonal es indudable que puede jugar un formidable papel si se 
le liga a las amplias masas de nicaraguenses" (l g) 

La obra literaria de Rubén Daría es otra influencia ideológica-
que recibió Fonseca a lo largo de su Vida, Para Fonseca sienpre cons -
tituy6 una preocupación constante ci tratar de rescatar y difundir el 
pensamiento de Daría ya que explicaba: " •. , todav fa no se ha escrito - -
la última palabra acerca de Daría y su obra." (ZO) , Habiendo investi- -
gado la obra del poeoa1resaltaba cano DarTo no solamente había sido
un ·poeta preocupado por temas literarios sino que su preocupación~ 
bién estuvo centrada en los problemas sociales del mundo y concreta-
mente de los ~xistentes en su país: 

"Dario esta pendiente del acontecer humano de su l!poca.,.Se sabe 
que Zelaya, en el exilio, se mantuvo. en canunicación con Darlo 
a fin de que este contribuyera a dar a conocer la dura situa-
ci6n en Nicaragua,:'. Daría no fue ajeno a los acontecimientos-

· que tenían lugar en su tierra natal.,.en septiembre de 1910,-
cuando acababa de ser impuesto un gobierno pronorteamericano
en Nicaragua, Dado canceló la credencial oue.el gobierno an-
terior le })abfa entrega,do par.a. que lo representara en el Cente-

tl8) Fonseca A., "Notas sobre la Carta- testamento,..", Op, Cit, lera; 
ed,, p. 251, 
(19) Fonseca A., "Breve análisis, •• ", Op. Cit.,lera~ ed,, ¡i.91. 
(20) Fonseca A., "Noticia sobre Dado y Gorki", Qp, C:i:t., lera. ed., 
p. 259. 
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nario del Grito de Dolores en México. Posteriormente, quien ya-
había escrito los' poanas ''Oda a Roosevelt'' y "Los cisnes" en los 
que denunciaba la anenaza yanqui, publicarfa artículos en el -~
mismo sentido, que no son debidamente conocidos ñas ta hoy~" (Zl) 

Fonse<;:a resaltaba el hecho de que en Nicaragua, patria de Darío,

no existiera ninguna ¡x.iblicad6n sobre la obra canpleta del .poeta, Sin 

anbargo, esa situad6n tenl'.a para el una sencilla explicación: 

"En el conocimiento de Darí'o debe ocupar un señalado lugar la in
terpretaci6n hecha en su tierra natal. Y cano es sabido, en esa 
tierra natal se h& prolongado una tirnnfa reaccionaria que entre 
otros males h.~ ocasionado un daño terrible a la cultura .•• En el 
pais, hasta 1974 no ha sido edit<Jda jarn!ls una ob>a especITica~ -
del escritor, a no sP.r las arbitrarias antologías de los edito
res del pafs. En 1967 se lleg6 al centenario sin que esté pu-
blicada una defini'tiva colección de- sus obras canpletas, "(Z2) 

Al profesor Edelherto Tares -Rivas, Ponseca lo conoce en Méxi'co, -

en el afio de 1960 y surge entr.e ellos una mutua estimación, Edelberto 

Torre~ dt:Uic~rá une de sus trabajos a Carlos Fonseca, desgraciad~nen

te no existe ningún escrito que hable sobre la influencia del profe-

sor en el pensamiento pol1tico de Fonseca. Sin embargo, es posible -

afirmar que de alguna manera esta existi6 pues segurarnente Fonseca co

conoci6 y estudió los trabajos que sobre historia de Centroarnérica ha 

realizado el profesor Edelberto Torres', 

Es durante este periodo que triunfa la Revolución Cubana, los jó

venes revolucionarios del Granrna dejaron profunda huella en los plan-

tearnientos polfticos de Ponseca. Tanto Fidel Castro cano [os guerri-

lleros cubanos son vistos por Fonseca cano ejemplos a seguir por la -

j1wentud ·nicaraguense. Sin enbargo, Ernesto Ché Guevara fue el revo

lucionario latinoamericano contemporáneo que más influya y causo la

·adrniración de Fonseca .. Constantemente el'nanbre y la figura del 'Ché -

acanpañan los escritos de Fonseca y mínimamente existe la referencia-

(21) (Citas intercaladas): Fonseca A., "Noticia sobre Darl'.o y Gorki", 
Op. Cit., lera. ed., pp. 259 . Fonseca A., ''Presentación al docu,--· .. '. 
mento "Refutacii5n a las afirmaciones del presidente Taft", .Qn~., 
2da. ed., 411. 
(22) Fonseca A., "Noticia ... ", Op. Cit., pp. 259-260. 
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de que ley6 su libro "Guerra de guerrillas: un método", aunque sin du
da conoció algunos otros escritos de Ernesto Ché Gu~~~á.Además, en -
sus viajes a Cuba, Carlos Fonseca pudo conocer y conversar con Fidel 

Castro y el Ché Guevara(24). 

Fonseca pudo conocer también al revolucionavio guatemalteco Osear 
Turcios Lima. Cuando se di6 ese encuentro -1963- 'l\Jrcios era subtenie!!_ 
te en el ejército de su país y Fonseca nunca pens6 que se llegara a -
convertir en revolucionario. Cuando en una entrevista se le pregunta a 
Fonseca si en ese periodo Turcios Lima podfa ser considerado cano •un 
hombre bastante consciente, politicamente";Fonseca contcst3rá: 

"·No, exagerada si dijera eso., ','Q.liero ser honesto, no quiero po
nenne las barbas del profeta, En realidad, en ese momento yo no 
pensé que Turcios llegara a tener niilitancia tan clescollante en 
el movimiento revolucionario de Guatemala y aún de .Mlérica Lati
na. Era muy discreto, se limitaba a escuchar, a dar de vez en -
cuando alguna opini6n. Al que le tocab~ hablar era a mí que era 
conocido rano i·evoludnnario, ellos no,"czsJ 

2: .Revoluciones, ~tovimientos sociales: 

La posibilidad de conocer las experiencias revolucionarias de o
tros pueblos por medio de libros, relatos o a través del contacto di
recto constituía para Fonseca un factor m1.!y positivo de nui;st.rn época 
que debía ser siempre aprovechado: 

·~Iablamos de conocer detenninadas experiencias de los pueblos her 
manos. No-podemos tomar a la ligera el peligro de ignorar esas-
experiencias, y lo más grave, no saber ésprovecharlas. Esa igno-
rancia nos expone a cometer inclusive errores ante problemas e
lementales, ya no digamos ante problemas más profundos." (.¡:6) 

'(23) Fonseca Amador, Carlos, Viva Sandirlg, managua, Nicaragua, Ed. Nueva 
. Nicaragua, 1981, p, 21. · . 
(24) Fonseca Amador, "Entrevista de 1969", Op. Cit., lera. ed., p. 168. 
(25) Fonseca Amador, "Entrevista de 1970", º2.:...ill•, lera. ed., p. 211. 
(26) Fonseca Amador, "Notas :icbre la montaña",~·• lera. ed., 
p. 332. 
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El conocimiento d~ las experi~ncias revolucionarias acontecidas a 

lo largo de la. historia pennitirfa no sólo la posibiHdad de prevenir 

errores cometidos en otros tiempos sino que también facilitaba el in-

tentar aplicar creativamente los logros de dichas experiencias: 11 rnsi~ 

t.imos .en lo ya eicpresado de.nuestro papel de aplicar modestmnente las 

ricas experiencias de los explotados de los demás paises," (Z7) 

Fonseca se dedicó con gran ahínco al estudio de diferentes movi

mientos sociales. No solamente le interesó estudiar las experiencias l!!_ 

tinoamericanas, también en sus trabajos se refiere a la Revoluci6n so

cialista de Octubre, a China, Viet-Nam .e incluso retoma el libro de -

"La Iliada" para hablar soore el problema de las discrepancias en el -

desarrollo de la lucha revolucionaria: 

''No es negativo, es más bien positivo que· surjan to<la una varle-
dad de opiniones respecto a la solución a darse a los problanas 
.•• Esto no es rruevo y s" ha dado tanto en otras luchfls revolu- -
cionarias victoriosas cano en procesos históricos que datan des
de la antiguedad. Desde el mismo texto de "La Iliada" se ven las 
discrepancias que surgen dentro de un mi<;JJ10 bando canoatiente;--
por cierto que en ese relato se narra el papel que combatientes 
envejecidos ¡ueden desempeñar a favor de la armonfa en el seno-
del propio bando" (ZB) 

La expe·1·1encia guatemalteca fue el primer movimiento ?Ocial -del 

que tenemos referencia- que_ influyó de manera importante en el pensa-

miento pol:itico de Fonseca . No obstante de que estaoa muy joven,tenta 

18 afias de edad, ¡udo entender el de.sarrollo de éste proceso y reto-

mar esa experiencia p::ra la propia lucha en Nicaragua·, Cuando en 197 O 

le preguntan en una entrevista cáno y porque su rebeld:ia de los prime·· 

ros afies. se empieza a convertir en conciencia política, Fonseca habla=

rá de la experiencia en Guatemla: 

"Las primeras nociones .de conciencia: revolucionaria las tuve a fi. 
nales de la enseñanza media, allá por 1954, Fmpecé a entender 
.que la lucha en mi pais no es s6lo para derrotar a una camarilla, 

'(27) Fonseca A.,_ "Síntesis de algunos problemas", Op. Cit., lera.ed., 
p. 310. 
(28) Fonseca A., "Notas sobre la montaña", Op. Cit., lera. ed., p.336. 
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espara derrocar un swstema;·Me influyó la experiencia de Guate
mala que tuvo un gobierno efl'mero por aquellos años." (29) 

Después, en la misma entrevista, se le pregunta si la caída del·~
guatemalteco Jacobo Arbenz lo encuentra ya con un grado de madures po-
litica S1:!ficiente que le permita ccmprender los me..;anismos de su de-
rrocamiento. Fonseca responderá: "Claro, ya nosotros canpartimos en
tonces la tristeza que significa el derrocamiento por el imperialismo~ 
del gobierno democrático de Arbenz; así fue! ''c3o) 

Posteriormente en 1957, Fonseca c-rmoce la URSSC31 ) (principalmente 
Moscú) y algunos países socialistas (Alemania Democrática, Checoeslova
quia y Polonia) asistiendo como único representante de la delegación -
nicaraguense _ A Moscú asiste al VI Festival Mundial de la Juventud y -
de los Estudiantes por la Paz y la Amistad; en Kiev al Congreso de la 
Juventud, y en Alemania Democrdtica al Cuarto Congreso Sindical 1-lln-
dial. 

Cuatro meses durará el viaje de Fonseca,que en ese periodo conta
ba con 21 afios de edad. llirante esos meses podrá conocer diferentes as
pectos de la historia, costumbres y fonnas·de vida de algunos países -
socialistas .y sus impresiones y experiencias son descritas en el folle
to "Un nicaraguense en Mosdi"~ Pensamos que estP. libro es de suma im-
portancia pues es el primer trabajo político de Fonseca, es adem~s uno 
de sus textos más extensos y es importante tambilln por detallar sus - -
tefiexiones al conocer por vez primera un pais socialista,Finalmente-
"Un nicaraguense en Moscú" nos permite conocer ampliamente el manento 
en que se encontraba situado el pensamiento político del joven Fónseca 
así cano el grado de influencia que para Fonseca pudo tener el conocer 
directamente algunos paises socialistas. Por todo esto• creemos justifi
cadó el detenernos a analizar con detalle este escrito: 

(29) Fonseca A., "Entrevista del970", Op. Cit , lera; ed.,p. 206. 
(30) Fonseca A., !bid., p. 206. 
(31) Se recordara-;;o¡;;o gracias a su amigo Manolo Cuadra es que Fonseca 
puede conocer la URSS. Cuando en 1957' se le pregunta porqué fue elegi
do para viajar a Mo~cú, Fonseca contestar~: ''Yo creo que Manolo Cuadra 
me recomendó a mr ••• porque el apreciaba mis inquietudes políticas y li 
terarias y seguramente no encontró otro joven con inquietudes y sobre:' 
todo entusimno como el mío." Fonseca A., "Entrevista 1957", Op. Cit., 
2da •. ed .. , p.112; 
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Todo el libro est~ escrito con un lenguaje directo, ameno y emoti

vo; en el Fonseca •TOlata todo lo ·que le impresiona,_reflexiona o pla

tica con otros j 6venes·; del mundo, con trabajadores sovi6ticos. Trata 

en el ·los p.intos más diversos, desde la forma de vestir en la URSS,-

hasta la polémica sobre la existencia o no de la hegemonía soviética, 

pasando por temas cano son la religión, los artistas, la vivienda, los

niños, la educaci6n,la guerra.De todos ellos hablaremos. 

Para Fonseca el conocer Mosctl significó en un primer mancnto la -

posibilidad de desmentir, con sus propias vivencias, toda la propagan

da que de "Rusia" se hacia en Nicaragua. La descripción que hace el -

propio Fonseca al respecto es clarificadora .y nos permite entender la 

infonnaci6n que sobre Moscú e.üstía en Nicaragua: 

"Solamente un sueño me podía parecer que yo estuviera volando ha
cia Mosc(i ... La palabra Mosctl tenía suficiente fama,para que me-
llenara toda la cabeza, mientras iba en el avión~ .• En Nicaragua 
yo había oído d~cir miles de cosas acerca de Moscú y de Rusia. 
Había oído decir las cosas que todo mundo en Nicaragua ha oído. 
En el cir.e gratis que la Fmbajada de Estados Unidos presenta mu
c!>.as noches en la Plaza Labodo de Matagalpa. También había mira
do en cines de Nicaragua las pelkulas·filmadas en Hollywood. Y 
muchas infonnaciones de los.radios yo también había o!do. A tra 
vés de todos esos medios, me pintaoan a Mosctl cano una ciudad oa
fiada en sangre, Una ciudad con· miponcs de habitantes que de tan 
to sufrir habían olvidado sonreír. En Nicaragua me pintaron a - -
Mosca con una ppblación de ofu-eros desnutridos'. Sin derecho a re 
clamar Justicia. Me habían pintado a Mosc1'.i llena de tanques y de -
bayonetas para asesinar a los hanbres o a las mujeres :que se a-
trevieran a protestar,. Todo ese infierno me lo habían pintado -
en Nicaragua.,''c3z) 

El gran atraso ideol6gico existente en el país unido a la propa

ganda an'ticanunistf.I de más bajo nivel llegaron incluso a provocar que, 

ya en camisno hacia la URSS, Fonseca se inquietara por su decisi6mlde-

vjajar a este país: 

· (32) Fonseca A., "Un nicaraguense en Moscú", ili!..._ili,, lera. ed. , p .-20-
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"0Jando volaba en el avión, yo recordaba ese Moscú. Entonces in
quietantes meditaciones me causaban gran preocup¡¡ci6n. Porque yo 
razonaba asi: si fuera cierto el Mosal que me fue descrito en -
Nicaragua, he cometido el disparate más grande de mi vida cuando 
le aceptli a Manolo el pasaje. (Uizás -continuaba mclitando-, es
te paso lo d1 sin reflexionar suficientemente. Terrible dolor -" 
causaré a mi familia, si llego a sufrir en Mosca un destino como 
el que describen esas leyendas de terror político, y que consis
ten, muchas de ellas, en que quienes llegan a Moscú desaparecen 
misteriosamente si no obedecen las órdenes que en el Krenlin dan" 

(33) 

Sin embargo, Fonseca también reflexionaba sobre la in~onfiabilidad 
que se debía tener ante la infonnaci6n sanocista o del imperialismo y 

esta reflexión fue la que finalmente logró tranquilizarlo: 

"A medida que volaba ~n el avión, S~j;l.lia meditMd?· Llegó un ~o-
mento en que me llene de alegria •. ;no podfan decir los yanquis 
la verdad sobre Mosal, si tampoco la dccfan sobre las crimina
les dictaduras de la América Latina,,,Si mienten sobre cosas -
que los latinoamericanos tenemos frente a nuestros ojos, mucho 
más lum de mentir sobre cosas que, como Moscú, están a millones 
de metros de nuestra vista. Usa meditaci6n .•• fue lo que llevó·la 
tranquilidad a mi espfritu.''c34) 

La primera palabra que Fonseca conoce en ruso es "paz" y será la 
palabra "paz" la que más repita en su escrito. El mismo explica el Pº!. 
quli: 

"Q.tisiera que mis lectores no se cansaran si insisto en hablar -
de la forma en que los soviéticos hablan de paz. Tengo una ra
z5n para exigirles ~so. La cual consiste en que yo no me cansé 
de oír todos los días que permanecí en la Unión Soviética que 
niños, muchaclias, estudiantes, militares y obreros me hablaran 
de los derechos que tienen de vivir en paz," (3 S) 

Al hablar Fonseca Amador con los moscovitas se JX.!do dar cuenta de 
lo que había signi-"icado para los soviéticos la n Guerra Mundial o La . . 
Gran Guerra Patria que es como en la U!lSS se le comoce. Supo por ellos 

(33) Fonseca A., ''Un nic{l.raguense,., 11
, Op. Cit., l:era:ea.,p. 21. 

(34) Fonseca A., Ibid, p. 21. · 
(35) Fonseca A., Ibid dem, p. 
(36) Fonseca A., Loe. cit., pp. 32,81. 
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de la muerte de diez mi~lones de sovi~ticos causada por la invasión -

nazi al país(36) así cano de las privaciones y pérdidas que en todos
sentidos ocasionó la guerra mundial para los soviéticos: " ••• 214 mi-
llones·de soviéticos no quieren guerra, odian profundamente la guerra, 

Viven en ciudades que han estado hasta 900 dias con el ruñal enanigo 

cerca del cora1>:6n. 11
( 37 ) 

La II Guerra ~lmdial en la URSS no füe cano para otros países -
-incluído EStados Unidos- una referencia que no lleg6 a afectar el te• 
rritorio y a los habitantes <le una fonna tan directa. La Gran Guerra 
Patria dejó su huella en cada familia soviética, en toda la sociedad 
y eso lo pudo captar muy bien Fonseca pues en su relato existen cons
tantPs anotacion~s al rcspEcto: 

"!Solamente quienes tratan de olvidar las irrnensas pérdidas -
que nos. trajo la Segunda Guerra M.Jndial, pueden pensar que
que nuestro gobierno quiere una nueva guerra- me dijo otra 
obrera. Francamente, me sentía conmovido viendo y oyendo las 
manifestaciones de miles de muchachas y muchachos que con una 
voz que parecía nacida de lo más profundo de sus corazones
gritaban: MIP! ~IIP! MIP! (PAZ! PAZ ! FAZ!) ••. Me quedé ~enta
do. Me pareci6 que en cda momento penetraba más mi espíritu 
en el mundo de Moscú. Sentí que Moscú quería paz ••. "(3B) 

Sin anbargo, cuando Fonseca está en Moso:i ¡xiede canprobar cano 
~1 país está anpeñado en la fabricación de diferentes armas, rudo asis

tir al desfile de' 7 de novianbre donde se apreciaba el gran armamen
to del que estaba provisto el p.1ís, Tai11bién estando en Moscú fue tes
tigo el recibüniento que el p.ieblo soviético hizo al sputnik, lo cual 
hizo que surgiera en ei la siguiente reflexión: 

"Cuando recorría Moscú, pude observar muchas viviendas en pésimo 
, estado •.. Los· 214 millones de rusos.saben muy bien que es eleva

dísirno el valor de todos esos cohetes, banbas y sputniks. Y mu
chas ve~es se puede pensar, que si los rusos no ocuparan sus ru
blos fabricando esos artefactos, desde hace mucho tianpo hubie
ran construido las viviendas necesarias para que ei pueblo viva 
canpletainente bien." (39) 

(37) Fonseea A., Loe. eit,p.81. 
(38) Fonseea A., Loe. eit,pp. 32-33. 
(39) Fonseea A., Loe .... cit, p. 28. 
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Teniendo en mente estas reflexiones ()S cano Fonseca se acercará a - -

un obrero soviético y le pregunta por medio de un intérprete si no cree 

que con todo el dinero gastado en annamento el pueblo soviético podría 

tener un nivel de vida superior a lo que el obrero le contestará: 

"--Los obreros soviéticos aspiramos a tener todas las canodida- -
des. Pero que esas comodidades sean duraderas. Q.teremos que -~ 
esas canodidades: viviernfas, teléfonos, televisores, no sean -
destruidas por una nueva guerra nnmdial. Esos cohetes que hemos 
producido, atan las m:mos a quienes pretenden banbardear nues-
tro territorio ... Una nueva guerra mundial es lo que más aborre
cemos." ( 40) 

Fonseca relata en su libro cano la entrevista tenida con este o- -

brcro le.pennitió canprer.der porqué io$ soviét;~os parao6jicamcnLe a-

mando tanto la paz se alegraran de los ade1antos que en el sector mili 

tar 5U país tuviera: 

''Ya habia notado en los rostros soviéticos más sonrisas el dia -
que se publicó la noticia del lanz3Jlliento del Sputnik II ... Eran 
las sonrisas que desde su gran altura, habían enviado los Sput
n!ks, anuncianrio q11e serí.i una locura la que cometeri~n quienes 
se atrevieran a invadir suelo soviético,. ,Los .~oviéticos necesi 
tan vivienda. Los soviéticos necesitan naz. " ( 41) -

Gran interés tuvo Fonseca por conocer hasta los más mfnimos dcta-

11es de la fonna en que vivían los soviéticos. Mucho le llamó la aten

ción la. situación de la mujer en Moscú asi como su incorporación a la 

vida económica del país: 

" Miré grandes camiones manejados por mujeres. Alltl. generalmente 
las mujeres pueden trabajar en las mismas profesiones que los -
hombres ganando igual salario que ellos. ·;.Ellas se encuentran-
muy contentas con esa situación. Repudian los tiempos del zar-
en que la mayoria de las ocupaciones tenían cerradas sus pucr-
tas para las mujeres del pueblo.''c4z) 

(40) Fonseca A., Lo" cit, pp. 28-30. 
(4I) Fonseca A., ~. p. 33. 
(42) Fonseca A., ~i!., pp. 34-45. 
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. El gran adelanto q~e bajo el socialismo ha podido legrar la mujer 

soviética es resaltado por Fonseca~ 

"Cabarets a medianoche con bailarinas ex6ticás, en Moscú no hay . 
. . . Ya· Ja mujer en ese país desempeña un papel importante . Ellas 
tienen acceso a todas las profesiones tanto intelectuales cano-
manuales. ~í.tjeres son el BO por ciento de los médicos que ñay en 
todo el pais. Y 1nuchar:hus so11 el 52 por ciento de las personas -
en la Universidad .. ,Hay una regi6n del país que en tiempos de -~ 
los zares no tenía ni una mujer que supiera };Jer y escribir y, -
de la cual, actualmente es una mujer que desEmpeña un Minister-
rio. "(43) 

Otro aspecto interesante que Fonseca Jllldo conocer a travé.:; de las 

pláticas que tiene can soviéticos, es cano el des~pleo en la URSS no

es ni con mucho uno de los princip:iles problemas a resolver--cano suc!:. 

de en general en América Latina e incluso en paises capitalistas desa

rrollados--. La siguiente es una plática que Fonseca tuvo con tina m11-

jer soviética; 

"--Y no tEme perder su trabajo o que lo pierda su marido? le pre-
gimto. · 
--No, No, No,-me contesta con gran finneza.F.JI nuestro país hay -
trabajo para todo mundo. Dichosmnente ya no sufrim0s la pesadi~ 
lla de la desocupaci6n. 

,,;así viven cinco millones de rusos. La vida de las personas
en las demás partes del pais es sanejante, Viven tranquilos ... 
La derrota de la desocupaci6n· es una de las conquistas progre .. -
sistas que más enorgullece a los soviéticos,''c44) 

En su libro, Fonseca debe aclarar al.resto de los nicaraguenses 

--que es a quienes inte1lta transmitir sus experiencias-- que en la -

URSS si existe la moneda: 

1i1uchos nisos soltaron sonoras carcajadas cuando les contaba que 
en Nicaragua, muchns personas creían que en Rusia no le pagaban 
con dinero al obrero por su trabajo sino que solamente le daban· 
unos boletos o vales ... En Rusia háy moneda, Se llama rublo,"(4S) 

(43) Fonseca A.,,~, pp. 37-36. 
(44) Fonseca A., ~. pp. 25, 38-39, 
(45) Fonseca A., ~. p. 44. 



7.0. 

Un aspecto interesante que trata Fonseca es acerca de la diferen
cia existente entre la URSS y EU.y que resalta a través de las conver

sación que tiene con un joven norteamericano que asiste al Festival y 
que plantea lo siguiente: 

" .•. los norteamericanos no podemos negar que en gran parte nues
tro bienestar e~ debido a la dominación que ejPrcen los monopo--
polios de nuestro país sobre la econunía de muchos países débi
les y particulannentc, los países latinoamericanos. 11

( 46) 

También Fonseca relata que un estudiante sovético refuerza esa--
misma concepción: 

''Nosotros creemos que la potencia de países capitalistas cano 
Es'tados Unidos, Francia o Inglaterra, se debe a que mantienen 
oprimidos a muchos países débiles, los cuales cuando logren-
su liberación provocarán crisis a las grandes potencias que --
los sojuzgan." (4?) 

Sobre estos aspectos es importante hacer notar que Fonseca se li
mitá a relatarlos y la opinión propi~ que tiene sobre e~os ¡:untos no 
se encuentra claramente descrita como ocurre en otros tema~ tratados 
en ese mismo trabajo. Sin embargo es posible pensar que dichas posicio 
nes las canparte puesto que no son criticadas en ningún momento por él 
Este es el caso de las citas anteriores y de la que a continuación se
verá y que es la explicación que le da un joven soviético a Fonseca -
acerca del porque la URSS no está interesada en la ·explotación de o-

tres ¡:ueblos: 

" ••• sabemos que por allá dicen que nuestro Gobierno quiere con-
quistar todos los países del mundo e imponer.el canunismo. Todo 
eso es también calumnia. Ya le explicaré a Ud.: Nuestro país es 
sumamente inmenso, ia sexta parte del mundo, por lo cual no tie
ne necesidad de ocupar territorios extranjeros, ccmo decir Esta
dos Unidos. Es decir, que 11Uestro Gobierno quiere que haya Paz-
en e• mundo, no solrunente porque ella es buena de por sí, sino -
tarnbién porque no necesita la guerra."(4B) 

(46) Fonseca A., .Lwo...ti.l;, p. 58. 
(47) Fonseca A., Loe cit, p. 32. 
(48) Fonseca A., ¡¡;c<;I't, p. 26. 
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Con respecto a la fonna de vestir del p.ieblo soviético --que es 

uno de· los centros predilectos de la propaganda anticanunista- Fonseca 

aclara: 

" Jamás mir~ en Mcsc(i personas vi!"tfondo harapos::.Pero no visten 
a la muda· ... Se miran trajes con bue1~as telas, pero sin corte mo 
derno ... A mi juicio, el defeeto de las modas soviéticas es fá-':'." 
cilmente superable y no disminuye en lo más mínimo el progreso 
material y cultural de la sociedad sovil'tica'. Si queranos ver -
el adelanto de Rusia, no vayamos al tocador de las muchacahas-
sino a fas bibliotecas que tienen en sus hogares.'\49) 

En efecto, el gran desarrollo alcanzado por el ai te y la wltura

soviética en general causó el asanbro constante de Fonseca; 

''M.lchos ko1joscs ;;ovi6ti'cos tienen unas b~bliotecas cano no las 
hay ni en Managua, capital de Nicaragua,'.. Las libreríris son-
los establecimientos m(ts concurridos. Lo que más se vende en -
la UHSS son los libros'. ~b..!chas veces hay que hacer cola para-
canprar en una librería~ .. Ha habido libros cuyas ediciones Sf' 

agotan en una smiana. , '. Shakespeare es r.;ás leído en Rusia que 
en Inglaterra . .':En los EStados Unidos hay más teléfonos, auto 
móviles y televisores que en la UNión Soviética, pero no hay:' 
más libros." (SOJ 

Después de una conversaciDn que tuvo Fonseca con un estudiante" 

soviético sobre diversos tenas cano son la paz y la situación de los 

estudiantes en la URSS, le pregunta a su intérprete si ese muchacho 

defendería al gobierno soviéti'co por recibir una beca para estudiar~ 

~lty grato resultaría para Fonseca s~brr que en la Unión ~oviética -

todos los estudiantes reciben una beca.El ·intérprete le dijo ademas: · 

"Al .estudiante nuestro gobierno le paga para que estudie, ESe mucha

c~o es.solamente uno de los tantos millones de estudiantes beca~os(Sl) 

Siendo el mismo Fonseca estudiante en Nicaragua y sostenien~o -

con dificultades sus estu<lios, le asombró conocer que en la UHSS to

dos los estudiantes estén becados por el Estado pudiendo asi les hi

jos de trabajadores tener acceso a la educación· 

(49) Fonseca A., 12LS.ll, pp. 34-35, 24. 
(50) Fonseca A.,~. p. 47. 
(51) Fonseca A.,~. p. 26. 
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" 50 MILLONES de estudiantes están matrirulados eri los centros de 
estudios sovi!itieos y proceden en su ironensa mayoría de padres o 
breros y campesinos ... En la Uni6n Soviética el muchacho para a-:
prender su profesi6n no tiene necesidad de entrar cano sinriente 
a los talleres de las fábricas. Aprende en la EScuela T!)cnica ~" 

(52) 

furante su estancia en la Ul\SS, Fonseca pudo asistir a numerosos

espectáculos artísticos entre los cuales estaba incluido el Ballet Bol_ 

shoi que causó la admíraciún de Fonseca y lo elogia ronplirunente'~ Todo· 

esto penniti6 que Ponseca investigara y reflexionara acerca de la si·· 

tuación de los artistas en la 1fni6n Soviética: 

"Los artistas rusos han llegado a desarrollarse tanto, porque no 
sufren las privaciones1 a que están condenados los artistas en -
ot-ras partes del mundo·, Porque en la Unión Soví'Hica todos los
artistas gozan de la protección del EStado, el cual garantiza-· 
la solución de sus problemas. ~conáliicos, est:imullindolo.s a la--· 
vez con altas distinciones\, ~el artista no está expuesto a los 
vaivenes de la suerte. Eso ocurre con los artistas de todas las 
ramas."cs3) 

Fonseca resalta en ~-u libro otros muchos aspectos que en .la URSS 

pudo conocer. Habla de la belleza del Metro de la ciudad en donde al- -

gunas estaciones parecen museos y habla también del senricio médico y 

la~ medicinas aue son gratuitas; Sobre la libertad de cultos y la re·

ligi6n relatará: 

"Las leyes de Rusia conceden libertad para practicar cualquier ~ -
creencia religiosa ... en la Unión Soviética las iglesias han si· 
do respetadas, Pude danne cuentaque es pura leyenda falsa, pura 
mentira, esa propaganda que dice que las iglesias han sido ocu· 
padas para bodegas y para viviendas de los lideres, Personas 
muy adultas, si no ancianas son la gran meyor!a de los que fre
cuentan las iglesias. Los jóvenes muy poco lo hacen., . "(S4) 

Estando en Moscú Fonseca no s01o tiene la nosib'iiidad de conocer 

a j5venes soviéticos pues al Festival asistieron delegaciones de mu-

chas partes del mundo (más de 100 países estuvieron representados en· 

el Festival). Fonseca convivirá con jóvenes de países que el incluso 

(52) Fonseca A., J,.oc cit, pp, 44-45. 
(53) Fonseca A.,~. p, 27. 
(54) Fonseca A., ~. pp, 43-44. 

. . . ' . . 
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no sabía que existieran. (Laos, Camerún). Por ellos conoció la historia 

de sus pueblos así cano su situación actunl: 

"Mi viaje al Sexto Festival me dió oportunidad ... para conocer lo 
mejor del mundo: la juventud'. No volé a Egipto a contemplar las 
famosas pirámides, pero en Moscú pude darle la mano a los mucha
chos que tanaron el rifle para rechazar en 1 ~56 la agres16n de- -
los colonialistas ingleses. ·:.El Festival ele Moscú fue una t:oncen 
tración de jóvenes llamada a· ser recordada eternamente por la -:
historia. En los siglos y siglos que tiene el hanbre sobre. la Ne 
rra nunca cano er! Moscúse habían reunido tantos miles de jóvenes
de tan 1ej:inos y tun diversos lugares. Juntos en Moscú, yanquis, 
rusos, nica, chipriotas, franceses, chinos, etc .etc ,:,S 000, El -
Festival de Moscú h:i pngranclcciJo la illllÍSta<l de la juventud del · 
mundo."(SS) 

l\Jrante el Festival asistió a diferentes enmentros con delegaci~ 

nes en donde se intercrnnbjaron impresiones sabre la situación de los -

países asistentes, de sus prob~cmas,así cano de la lucha que en ese m~ 

mento la juventud impulsaba para resolverlos. 

También en Moscú f'onseca pudo conocer y escuchar a los dirigentes 

más progresisteas y respr~tatlos c.i ese periodo a nivel mundial; A Mao-

Tse Tung de China; Janos Kadar de Hungría; Ulbricht de Alemania; Gro-

milk;:. de Polonia; Tim Buck del Canadá; Victoria Codovill a de J\mfrica

Latina; Palnliro Togliatti de Italia; Maurice Thores, de Francia; Dol~ 

res Ibarruri, de España; !lo Chi Minh de Viet Nrnn, Todos ellos hablaron 

en ocasión del 40 aniversario de la Revoluci6n Socialista de Octubre y 

es de lamentarse que I'onseca no amplie más esta información para poder 

conocer el grado de influencia posible que estos dirigentes tuvieron..

sobre su pensamiento politico. 

Del dirigente soviético Kruschev .si realiza algunas observaciones 

sobre los discursos que le esLUch6 pronunciar. Asi, no podía faltar -

que Fonseca escribiera sobre le qu6 Kruschev y los sovi6ticos en gene

ral pensaban de Stalin, ya que este tema también Fonseca lo había escu

chado en Nicaragua reforzando la propaganda anticomunista: 

(55) Fonseca A., Loe cit, pp. 51,52-53. 
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''Yo había oído decir en Nicaragua que el cadáver d.e Stalin había 
desaparecido después del discurso de Nikita Kruschev en el Vigé
simo Congreso: Pero me di cuenta que todo eso era totalmente -
falso., .Lo cierto es que Kruschev en su famoso discurso criticó 
a Stalin.':.siendo el principal haber consentido que el Partido -
Comunista y el pueblo soviético le rindieran culto, .. En Rusia se 
cree ahora que en el presente y en el futuro ningi:!n dirigente po 
drá endiosarse.· .. Cuando estaba vivo lo consideraban un scmidios 7" 
Ahora ya no. Ahora simplencnte lo consideran e.orno un gr<m hun--
bre." (56) 

Otro aspecto interesante del viaje de Fonscca es que pudo asistir 

al IV Congreso de la Juventud realizado en la ciudad de Kiev, lJRSS.El 

Congreso t.lur6 siete días reuniéndose en un s6lo local 500 delegados -

que diariamente durante diez horas hablaban sobre la situación poUti

ca que e!Cistía en sus respectivos países .De este Congreso Fonseca des-

taca la participación argelina y es importante transcribirla aquí pues 

nos permite afirmar cpJe para este momento Fonseca había rcflcxionado

sobre la diferencia que era ne--esariu hacer entre el gcbiPrno imperia

lista de un país t.l~Jo y el pueblo del mismo: 

"Fue importantela cleclaraci6n argelina en el Congreso, referente 
a que ellos no luchan contra el pueblo francés sino contra los
colonialist:is franceses. Y aue además el pueblo argelino siente 
cariño por' el pueblo francés, como lo siente tambien para todos 
los pueblos hennanos."( 5?) 

Posterionnente,rumbo a Alemania Democrática,Fonseca visita Praga, 

Checoeslovaquia, en donde pudo conocer con detalle la vida de Julius 

Pucik: 

"fados los checos, especialmente los obreros y los artistas, tie
nen en el corazón el nanbre de Julius Fucik. Los nazis· lo captu
·rarori, lo torturaron ... Dentro de la prisión tuvo la audacia de · 
escribir un libro relatando su martirio. El libro salió al fin 
libre a la calle y ahora ha sido impreso y traducido a todos los 
ideomas."c5s) 

(56) Fonseca A,,~. pp. 42-43. 
(57) Fonseca A,, .1!!.!;,..ill, p ,67, 
(58) Fonseca A,,~. pp. 70-71. 
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En Alemania Danocr~tica asiste al IV Congreso Sindical Mundial e~ 

lebrado del 4 al 15 de Octubre de 1957, El lana del Congreso era la p~ 

labra ''Unidad" y Fonseca escribirá en su libro algunos fragmentos del 

discurso pronunciado por Louis Saillant Secretario General de la Fede

ración Sindical Mundial. Aparte de los trnbajos propios del Congreso, 

Fonseca pudo <:enocer los estragos causados p~r la guerra en Alanania -

así como los deseos de la población de ese p~fs por evitar una nueva -

guerra mundial, En este mismo sentido y ya de regreso a ln UHSS, Fon

seca pa:;a por Polonia en <lonüt1 podrá visitar Auschwitz: 

"En esta Polonia los nazis hicieron horrores', Auschwitz. L'uatro
millones de seres humanos',. ',Donde fue el Campo ele Concentración 
el Gobierno Polaco ha establecido un Museo, para que el futuro 
p.ieda mirar los crín1enes del pasado'," (Sg) 

Fcnseca írnaliza su libro i cintando su estancia en Leningrado, an 

tigua capital rusa, y visita las cárceles zaristas (La Fortaleza <le Pe

dro y Pablo) donde estuvo encarcelado Alej1mdro Ulianov, herniano de -

Lenin, además de Máximo Gorki' y Dostoyevski'. Fonseca también habla -

sobre la historia de Leningrado y pri'ncípalmente sobre su situación -

durante la II <iuerra Mundial que le valió la condecoración de "Ciudad 

Hcrói-::a", 

Se puede decir que la visita de Fonseca a los países socialistas 

le brindd la oportunidad de fortalecer su decisión de luchar en favor 

de las clases más explotadas de su pai's\ Por otra parte, muchos habí'an 

sido los folletos que en Nicaragua se habían dístribui:do sobre Moscú y 

es por esto que el libro que escribe Fonseca adquiere especial releva!!. 

cia pu~s. probablenentc por primera vez en el pa'.is se trataba de difun

dir con veracidad la fonna de vida del pueblo soviético. 

(59) Fonseca A., ~. pp. 76-77. 
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Se podría hablar largamente quizás acerca de la ideal i zaci6n con 

que Fonseca presenta a Moscú y los países socialistas que visitó, Sin 

embargo, es necesario recordar que la intención de Fonseca al escribir 

este trabajo nunca fue más allá qu~ el de intentar relatar en fonna s~ 

cilla al pueblo nicaraguense sus nropias experiencias y poder a<;Í des

mentir toda la propaganda anticonunista difundida en el país, 

Además t;:unpoco se debe olvidar que, Fonseca llega al primer país-

socialista sin llevar consigo los largo' debates sobre el tr0skismo -

que son tan frecuentes en otros países de Amefica Latina, Así, este

libro tiene también la ventaja de ser muy fresco y espontáneo pues es. 

el re la to de un nicaraguense que mira y conoce adel11J1tos y logros tan

gibles desconocidos, en ese momento, para la totalidad de Aml')rica La- -

tina. 

Los :,echus ocurridos en Veuezucla durantt> el año de 1958 son re

saltados por Fonscca. La victoria del pueblo venezolano contra la - -

dictadura de Pérez Jiménez y Pedro Estrada e 1 23 de Enero de ese afio, 

causó entusiasmo en la juventud nicaraguense, 

"La unidad venezolana de la clandestinidad anti-tirr.nía tuvo ecn 
resonante ~n Nicargua ... produjo cntusismo y esperanza en el pue 
blo nicaraguense y especialmente entre la juventud~';,representii 
da por los estudiantes." (fiO) 

En 1959 triunfa la Revolución cubana, este hecho de enonne impor

tancia que trascendió y repercutió en toda América Latina,tuvo un si!!_ 

gular e importante efecto en Nicaragua Es con la Revolución cubana que 

el marxismo irrumpe en el pensamiento y la acción de los jóvenes nica

guenses que esataban anpeñados en transfonnar la situación de su país: 

"Las ideas marxistas comienzan por fin a penetrar solamente a con 
secuencia de la victoria de la REvoluci6n Cubana, que asesta una 
derrota definitiva al imperialismo yanqui y procede a construir-

(60) Fonseca A.,"Breve análisis de la lucha popular",~., lera. 
ed., p. 92. 
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la sociedad socialista, hazañas alcanzadas por primera vez en el 
Wlbito latinoamerieano, .. Es con el surgimiento de la Revolución 
Cubana de 1959 que el marxismo llegaría al rebelde espíritu nica 
raguemt:. El marxismo de Lenin, Fidel, el Ché, Ho Chi Min, es a:
cogido por el I'rente Sandinista de Llberaci6n Nacional. "(6l) 

El triunfo y consolidación de la Revolución Cubana tuvo es<" impacto-

en la juventud nicaraguense porque significaba el triunfo de la posib!.. 

lidarl más cercana a lu que América Latina había llegad0<i"1 lbgrnnrlo c:r.i~ 

talizar muchas de111anuas e icle;>les que a lo largo de centuria::, no ha-·~ 

bían sido más que sueños. Tomás Borge que vive de manerH muy cercnna- -

con Fonscca esta experiencia, relata lo que signific6 para esta gener~ 

ción de jóvenes nicaraguenses el triunfo cubano: 

"La Revolución Cubana fué, ciertamente, un escalofrío de terror-
para las clases daninantes de. la América Latina y un violente a
trupello a las de repente reliquias con las que habírnnos inicia 
do nuestros alt<lI'es. Fidcl fue para nosotros la resurrección de 
Sandino, la respuesta a nuestras reservas, la justificación de 
los sueños, de las herej fas de unas horas atr<is. " ( 62) 

Para Fonseca la experiencia de la nevclución Cubana fue deternd-

nante para la lucha que se estaba desarrollando en Nicaragua. Influen

cia que estarfa presente en la línea política que desde entoRces terna

ria el movimiento sandinista; 

"El ejanplo del pueblo, la juventud y los guerrilleros cubanos e-
jerce un papel detenninante en el inicio de la maduración del pro 
ceso polític-0 en Nicaragua que habla sufrido uua interrupción brü 
tal en 1~34 •.. En ese afio se llevan a cabo grandes asambleas estu7 
diantiles y por primera vez en mucho tiempo vuelve a resonar en-
Nicaragua el n001bre de Augusto César Sandino, después de un cuar
to de siglo de tinieblas, de parálisis, de atrofiamiento del movi 
miento popular nicaraguense .. ,se produce también la primera ac--
ción guerrillera en el pa1s, enc~bezada por un sobreviviente de
las viejas guerrillas de Sandino: Ramón Raudales, muerto en can-, 
bate, 11

( 63) 

(6l)Fonseca A., "Notas sobre la Carta-testamento •• ,", 2.E..:....f.i,,.t.., lera. 
ed.;p.244; Viva Sandino, 
(62) Tomas Dorge, .~. , pp. 21-22. 
(63)Fonseca A., "Entrevista 197011 , ~., lera. ed,, p. 208. 



78. 

Posterionnen).:e, la lecci6n dejada por el pueblo._de. Viet-Nrun al r~ 

sistir y finalmente rechazar la invasión de EU a su país fué- -

recibida con júbilo a nivel mundial. Este es un hecho const;intffilente· -

re5altado por Fonseca en sus escritus políticos:y, en ocasi6n de la v!_ 

si ta que Lyndon B. Johnson realiza en 1968 por todos los paf ses de - -

Centroamérica, Fonseca escribirá: 

"Sepa Johnson que el imperio ,del d6lar se quiebra b? jo los golpes 
de los pueblos que se atreven a combatir y· cuya cúspide es el-
indér.lit.o Vietnrun. '.' ( 64) . 

El Golpe de EStado en Chile ocurrido en septiembre de 1973, in -

fluirá en los planteamientos políticos de Fonseca al reafinnar su con

vicci6n acerca de que la lucha annada era la vía correcta para lograr 

el triunfo popular en Nicaragua.(6S) 

Con respecto a la posible influencia que Móxico y, más concreta-

mente, los planteamientos surgidos d~spués_ de la REvol11ci6n Mexicana 

hayan podido tener en Fonseca, es importante resaltar que existen muy 

pocas referencias .La única cita localizada en los escritos de Fonseca 

sobre el mo1rirniento de 191 O resal ta: 

"Guardando respecto a cada situaci6n la debida distancia, recor
danos que Bniliano Zapata y Francisco Villa son asesinados cuan
do sus destacamentos populares han sido desplazados y la burgue
sía está en proceso de consolidar su heganonía. "(66) 

Generalmente cuando Fonseca visit6 México lo hacía cano parte de 

Su escala para ir a otros países pues CUba fue,sin duda,el pafs más-

recurrido por Ponseca como refugio político. 

(64) Fons~ca A., "Yanqui Johnson: go home", Op. Cit,; 2da. ed., p. 253q 
(65) Resulta muy interesante ver la opinión que tenía Fonseca en 1970 
sobre la experiencia chilena.Este tema es tratado con mayor detenimien 
to en 'I[ ,fo ~ ...... , k \.Id<•: L.. ~¡,, ,..., .... •• ,.1~9. -
(66) Fonseca A., "Notas sobre la montaña", Op. Cit.,lera. ed., p.336. 
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II.2 SANDINO: INSPIRADOR RINDAMENTAL, 

"Y entonces Carlos me dijo: ''p:ira constmir la futura 
Nicaragua, dehemos conocer profundamente el pasado.
Edificaremos la verdadera nacionalidad sobre una ver 
cladera investigaci6n arquel6gica. Seremos un pUeblo::
finne ... Porque ,Carlos, que puso al día a Sandino, ex 
trajo de él esa entrañable raíz que lo soporta y lo::
sustenta la raíz del nacionalismo--la que puao dar -
impulso a otros planteamientos ideol6gicos, más con
cretos, con el aporte de otras doctrinas."(1) 

A la edad de 20 años y en lo que se conoce cano la primera cfüula 

marxista estudiantil del país, Fonseca tendrá el primer accrcumiento-

fonnal con el pensamiento de Sandino, 

furante 2iÍos la dictadura somocista y la oposici6n tradicional-

incluyendo al Partido Socialista Nicaragucnse(2) -- han difundido la

.versión de que Sandino y su ejército no habínn sido más que simples

bandoleros dedicados al pillaje(3). 

Cl!ando Fonseca expresó al interior de la célula estudiantil la -

importancia de estudiar el pensamiento de Sandino, pues lo ubicaba co

mo un camino a seguir, un leonés que había vivido en México y que al

parecer era delegado del PSN, exclamó: 

(1) Rothschuch Tablada, Guillermo, Los guerrilleros vencen a los nene
raleE. Homenaje n Carlos Fonseca /l!!l;;Jpr., Managua; Ediciones Distr:i.bui
dora Cultural, 1983, p. 106. 
(2)"El.Partido Socialista Nicaraguense, el Partido Comunista en reali
dad entonces, se escandalizaba, .• Del modo como Carlos Fonseca escudri
ñaba creativamente las raíces de la lucha revolucionaria de la histo~ 
ria nicaraguense, ·poseedor.1 ya entonces de un marxismo mucho más fecun 
do que el marxismo oportunista y d1Jgm1itico, crédulo, acrítico de la -':: 
falsificación somocista de Sandino, de que hacía gala el cuadro del -
PSN.11 Equipo Interdiscipliuario Latinoamericano, Teoría y práctica re
volucionaria en Nicaragua, Managua, Ediciones Contemporáneas, 1983,-
p. 238. 
(3) Desde la epoca en que Sandino luchaba se mantuvo esta posición,-
despues de su asesin~to se acentuaría en este sentido la versión de~ 
los gobiernos nicaraguenses y del imperiali8mo. Frank B. Ke1log, secre 
tario de gobierno de Loolidge, dirá: "No son mas que bandidos comunes,,. 
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"-¿Un camino? !Eso es poesl:a ! No olviden lo sospedioso de cierta 
exaltación que han hecho de ese guerrillero los ideólogos hurgue 
ses. Sandino luchó contra la ocupación extranjera, no contra el
imperialismo." ( 4) 

Pese a esta opinión, Fonseca insiste en estudiar el pensamiento 

de Sandino. Tanlis Borge, presente en esta polánica recordartí: 

"Carlos axpresó sus dudas ante estos argumentos. Se propuso in- -
vestigar más a fondo el pensamiento de Sandino .. ',con rigor y -
constancia, Carlos escribía notas, entresacaba frases de las va 
riadas y ricas epístolas de Sandino. "(s) -

Paradójicamente, el primer libro leído por Fonseca sobre Sandino 

fué "El verdadero Sandino o el Calvario de las Segovias" escrito por 

Anastasia Sanoza r,,(ó)'Posterionnente conoceríala obra que sobre el -

tana escribieran Calderón Ramírez, Sofon'i'.as Salvatierra y finalmente, 

la obra de Gregario Selscr,que sin duda fueron los escritos que con

más atención ley6(?)' 

En el año de 19S6, Fonseca se encuentra en plena fonnaci6n ide~ 

lógica y la influencia del pensamiento de Sandino será de primerísi-

ma importancia en su posterior desarrollo. La obra de Sandino, cono

cida por el en estos momentos tendrá total trascendencia en su pensa

miento político y su acción revolucionaria. A partir de este momento, 

el estudio de Sandino y su ''pequeño ejército loco" -como los llamara 

Gabriela Mistral- será ya constante durante toda su vida . 

• , .y el traidor Monca~a expresaría:"Sandino es el único general que -
se negó a exponer las armas •• ,prefirió alistar una banda de ladrones 
y asesinos y cometió crímenes de toda clase~-,, Citado por Fonseca A., 
en Yiya Sandjno,Managua, Nicaragua, Ed. Nueva Nicaragua,.1981,p.65. 
(4)'Borge, Tomlis, Carlos, el amanecer ya no es una tentación, Managua, 
Ediciones Ministerio de Educaci6n, · 1979, p .18. 
{5) Borge; Toniíis, Op. Cit., pp, 18-19. · 
(6) Tomas Borge recordara la reacción de Fonseca al leer el libro es
crito por Anastasio Somoza G. :"Recuerdo l¡¡ alegr.í'.a y la severidad de
e;u¡¡ violentos ademanes cuando llevó el libro "El Calvario de las Sego 
vias" en el que se pretende denigrar la figura del héroe inmortal." -
Tomas, Borge, ~ •• p. 18. 
(7) Carlos Fonseca explicarli: "Reviste interés referir que una perso
na (Selser) que en ningún instante ha respirado los aires de Nicara-
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Tan importante ser~ para Fonseca el estudio del pensamiento y la 

acci6n de Sandino que, asi cano destacará cuadros militantes a labo-

res clandestinas, de la misma fonna enviará a sandinistas a Bibliote

cas públicas, universidades y colecciones particulares para recupe-

rar los valiosos documentos.En estas tareas por ejemplo,participaron 

Humberto Ortega, Doris Tijerino, Camilo Ortega, Rufo \1arín, Angelita 

Morales Avilés y Jaime ll'heelock, entre otrns(S). 

Este emperro de Fonseca por rescatar el pensamiento de S¡mdino -

iba mucho más allá de un simple afán de investigación cmdita(9), Pa

ra él la lucha emprendida por Fonseca y en la que murieron tantos -

campesinos, seguia teniendo plena vigencia en Nicaragua, Las raices

más irnner1iatas y fimes de la nueva generación sandini.sta se encon-

traba en Las Segovias, al lado del general de hombres libres, 

Así, la lucha de Sandino no solo influirfa en la bandera rojine

gra que retanaría la nueva generación, o en el nanbre que, por pro-

puesta de Fonseca(l O), llevaría la 0rganizaci6n. El pensamiento de

San"'ino influiría de un mooo vivo y decisivo en la lucha que desarr~ 

llaría el FSLN. ESte ¡x.into de fündamcnt:;.l irnportanda y que Fonseca -

siemp11e~irn¡x.ilsaría al interior de la organización, es 1·esaltado por

ünar Cabezas que al hablar del contacto con los viejos sandinistas- -

dirá: 

gua; es precisamente quien ha elaborado hasta hoy la mas completa re
seña de los hechos ocurridos alrededor de la gesta sandinista. Esta ~ 
demás decir que los revolucionarios nicaraguense~ están en la oBliga
ción de desarrollar la contribución que significan las obras citadas. 
Fonseca A., Viva Sandino, p. 22. . . 
(8) Wheelosck. Jaime, Prologo a:Fonseca A.,Viva Sand1no, Op. Cit.,p.16. 
(9) "No callamos nuestra identificación con el conocido principio de 
que "sin teoría revolucionaria no puede haber movimiento revoluciona
rio". Pero pr¡?cisamos que nuestra míixima satisfacción no consiste en
escribir acerca de los héroes, sino en seguir su ejemplo, en la trin
chera rural, o en la catacumba urbana.", :m Viva Sandino, p. 23, 
(10) Tomás Borge dirá: " ••. con la presencia de Carlos Fonseca, Silvia 
Mayorga, el señor Noel Guerrero y el suscrito se funda el Frente San
dinista de Liberación Nacional. El nombre de la organización lo sugi;_ 
re, lo pelea y lo gana Carlos." Borge, Tomás, Oe. Cit., p. 26. 
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" ... me dí cuenta que el Frente Sandinista estaba formrmdo a sus 
Titilitahtes en una gran finneza revolucionaria ... pero que estos 
principios.no eran nuevos, no los había inventado el FSLN, sino 
que ese era un patrimonio histórico, era un tesoro que íbamos -
ahí a desenterrar, y ese fué el más grande acierto de Carlos -
Fonseca, retanar es historia, apropiarse de esa firmeza, de esa 
intransigencia por la dignidad y la soberanía. Carlos lo que l'li 
zo fue agrarrar eso y dárselo a los nuevos sandinistas. Lo que 
el FSLN contanporiincmnente estaba haciendo con nosotros y noso
tros con los nuevos no era más aue Mmdole un contenido cientí
fico a esa tradidén histórica.:· .encontré mi génesis; mis ante
pasados, me sentí continuaci6n concreta, ininterrumpida, encon
tré mi fuente de alimentaci6n que no la conocia yo estaba sien
do alimentado por Sandino." (11) 

Fonseca estudiará con detenimiento los escritos Je Sandino y con 

interés aprende las enseñanzas que en todos niveles le puede brindar. 

Sobre la descripción de la gesta sandinista y reflexiones alrededor

de ésta, llegó a redactar varios escritos con la finalidad de que la 

militancia sandinista los conociera: 

'11acer alguna claridad sobre tales aspectos, es el propósito de
estas notas, nos traerá satisafcci6n saber que e• las contribu
yen, aunque sea en un mínimo grado, a traer la certera verdad-
que habrá de conducir en Nicaragua a la victoria dcfinítivi• de
la justicia. Para que ~ea posible alcanzar una victoria tal, es 
indispensable unir, a la volur.tad de exponer la villa, una de--
terminada conciencia de los objetivos que se persiguen."(lZ) 

Fonseco oscribió los siguientes libros o folletos sobre Sandino: 

"Ideario politice del general Sandino'', "Cronología de la resistencia 

sandinista", Sandino, guerrillero proletario, "Cr6nica secreta: Augu!! 

to César Sandino antf' sus verdugos" y finalmente,radicando en Cuba e::_ 

cribe "viva Sandino", en dodnde retana lo escrito en "Sandino, gnerri 

ller0 proletario" y lo profundiza considerablemente. Jaime Wheelock a 

propósito de "Viva Sandino" opina lo siguiente: "A nuestro modo de - • 

(11) Cabezas Ornar., La montaña es algo mas gue una inmensa estepa ver
de, Sta. ed., Managua, Nuena Nicrragua,1983, pp,252-253. 
(i2) Funseca A.,~~. pp. 22-l3. 



83. 

ver es probablanente el primer libro político interpretativo de 5andi

no.11 (13) 

Fonseca realizará un análisis bastunte canpleto sobre la dimen-.;:: 

si6n y frustraci6n de la lucha dirigida por San<lino, así cano también 

escribirá los ponnenores de la mismf' ', Desarrollar cada uno de los p.m

tos que en fonna tan rica expone Fonseca sobre la gesta de Sandino nos 

llevaría necesariamente, por su magnitud, a desarrollar un n;abajo de

tesis aparte, tampoco destacaremos los ptmtos o acciones guerrilleras

más importantes de 'a lucha de Sandino, sino que cano sianpre, tratán.J 

danos de ubicar en el tema central de la presente tesis resaltaremos-

algunos jlUntos que nos parezLan interes<mtes, que tuvieran gnm in---· 

fluencia en los planteamientos que desarrollaría Carlos Fonseca . 
../ 

La vía annada, concreU!mente el método de guerra de guerrillas (l 4) 

que fue la forn¡d de lucha utilizada por Sandino contra la invasi6n de 

los marines, fue analizada y asimilada por Fonseca que resaltará como 

ya Sandino veía en P.Sta vía la única fonna serüi y con posfüili.;lades 

·de enfrentar al adversario: 

" ... el héroe nicaraguense lleg6 en cambio a contar con un pensa 
miento en el que ... está clara. su conciencia del papel determi'.:" 
nante que desempeña la lucha annada en la búsqueda de la defi
nitiva independencia nacional','' (l S) 

En sus escritos dedica varias páginas a resaltar los diferentes 

aspectos y estrategias que el ejército s¡111dinista fue ideando en sus 

luchas contra un enemigo que en el aspecto material le era muy supe-

rior. Ya en ésta 6poca Estndos Unidos empleaba los banbardcos desde -

aviones bien equipados y contaha con modernas armas de lucha, por eso 

(13) Wheelock, Jaime, en"Introduccilin", Viva Sandino, p. 17. 
(14) Fonseca resaltará la importancia que el Che quevara en :lU libro
"Guerra de guerrillas: ün me todo", da al método de lucha utilizado -~ 
por Sandino, el Che dirá: "En América se ha recurrido a la guerra de 
guerrillas en diversas oportunidades. Como antecedente mediato m!is-
cercano puede anotarse la experiencia de Augusto César S~ndino, lu-
chando contra las fuerzas expedicicnariac yanquis en la Sa,Ov•• nica
ragüense." Fonseca A., Viva Sandino, p. 21. 
(15)Fonseca A., Viva Sandino, pp. 67-68. 
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el ingenio de los sandinistas que supieron hacer frente a su precaria 

situación y vencer en definitiva a este ejfacito, es notada por Fons~ 

ca que resaltará continuamente este punto; "La lucha sandinista drnio2._ 

tró que nuestro pueblo pude librar victoriosas batallas contra emmi

gos muy poderosos materialmente." (l 6). La lucha siempre desigual que

en el aspecto material el guerrillero hahfo de enfrentar encuentra en 

el caso de Sandino un importante ejanplo a seguir: 

"A pesar de los precarios medios materiales, los sandinistas no 
se desesperaban ... Con la dinwnita que extraían de los centros
mineros elaboraban rucl imentarias granadas o banbas. Para elabo• 
rar tales banbas introducían la dinamita va fuera en lr.:; latas
vacías de sardinas que dejaban abandonadas los marines o en pe
dazos de cuero que podían obtener en la región, a la dinamita
le. agregaban pedazos de clavos o chatarra." (17) 

La importancia de la montaña será otro aspecto ana1izado con a-

tenci~n por Fonseca que vislumbra -cano sianpre- ~1 posible aplica--

ción a la lucha que el FSLN impulsa: 

"Lo favorable que significa lo agreste de las montañas para en- -
frentar la superioridad material del enenigo es asunto del cual 
los guerrilleros tendrán clara canprensión. Cuarenta años des-
pués de aquella jornada, se escuchará todavía a veteranos san-
dinistas la opinión de que la montru1a no entrega a nadie." (l S) 

Los guerrilleros sandinistas que durante afies fueron acusados de 

bandoleros dedicados al pillaje, sufrirían grandes privaciones en to-

(16) Fonseca A , , -e.arles ''Breve an1ilisis de la lucha popular nicara-
guense contra la dictadura Somo za", Bajo la bandera del Sandinisino, 
lera. ed., Managua, Nueva Nicaragua, 1981, p. 99. 
Tan solo para lograr un acercamiento a esta desigualdad material con 
que el ejército de Sandino combatía,veremos que mientras junto a San
dino llegaron a combatir 800 campesinos, en la parte del' ejercito in-

. vasor Fonseca dirá: "El 6 de Enero de 1927 han desembarcado en el -
puerto nicaraguense de Corinto 16 barcos de guerra con 3 900 soldados 
215 oficiales y 865 marines. En febrero el número asciende a 5 400 --
norteamericanos." Fonseca A., Viv11 S'andi:io, p. 46. · 
(17) Fonseca A., Viva Sandino, p. 55. 
(18) Fonseca A., Viva Sandino, p. 52. 
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dos los sentidos (annarn~nto, canida, vestido, etc.) y pese a esto, -

dan muestras de gran honestidad, Todos estos aspectos serán aspectos 

que Fonseca rescatará en todo su valor: 

"Los guerrilleros canbatirán por años, soportando todo tipo de -
penalidades. Los soldados de Sandino que el enanigo invasor, -
los vendepatrias y su prensa califican de "bandoleros" en su -
marcha por la selva están cubiertos de harapos, "hechos trizas" 
cano se dice en el campo ... Contrastaba la honestidad de Sandi-
no contra el vandalismo del invasor. En una ocasión, después -
de la victoria del Brnrnadero, los sandinistas recuperaron de -
una mochila yanqui una custodia de oro que •Jn invasor había 
de5pojado a la 11?lesia de Yali, les sandini!'tas devolvieron -
la custodia él.l tenplo. "(J g) 

Con respecto a la polánica existente sobre el pensamiento poli-

tico de Sandino, sobre sus limitaciones o falta de una mayor visión-

política, sobre la ausencia en sus planteamientos de danandas con un 

contenido más Clasista, Fonseca dirá: 

"Al valorar la trayectoria de S&ndino, debe incluirse en primer 
ténnino sus cavilaciones sociales v su vinculación con los idea 
les más avanzados .. ,Hay personas cegadas por los prejuicios que 
pretenden negar la preocupación que tuvo l\ugusto César Sandino 
por soldar la batalla por la independencia nacional con la bata 
lla por alcanzar una sociedad sin clases enanigas', La verdad es 
que en los documentos suscritos por Sandino palpita la simpatia 
por una revolución social,"czo) 

Fonseca Amador dirá :incluso de m~nera textual que el pensamiento 

de Sandino se identificaba "con.las ideas lindantes con el socialis-

rno"(zl)' aunque posteriormente ya no desarrolla este planteamiento,-

Tambi.én subraya el hecho tle que Fanbundo Martí, fundador del Partido 

Canunista Salvadoreño, fue entrañable amigo de Sandino a pesar del-

alejamiento de ambos líderes por falta de ca11prensi6n(ZZ). 

(19) Fonseca A,, Viva Sandino, pp, 54 y 55, 
(20) Fonseca A., "FSLN",Bajo la Bandera.,., lera, ed., p. 225 • Fonse 
ca A., "Mensaje del FSLN a los estudiantes", Bajo la Bandera ... , lera 
ecl., p. 144. 
(21). Fonseca A., ·viva Sandino, p,68, 
(22) "Según lo relata el intelectual Salvador Calderón Ramírcz, hom-. 
bre ideológicamente moderado, pero veraz en sus escritos,en su libro 
"Ultimes días de Sandino", el héroe le expresó a él dos días antes 
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En varios escritos Fonseca reflexionará sobre el porqué la lucha 

de Sandino no logró desembocar en una lucha de plena liberación nacio 

nal: 

"Los insolentes iiwaso!"es se vrn obligados a abandonar ignaninio 
samente el t~ritorio níca:-aguense en enero de 1933. Los sandi:
nistas habían alcanzado una gran victoria militar. Pero la vic
toria seria solo parcial .. ,¿ y como fue posible que hazaña tan 
grande se limitara a expulsar al invasor sin alcanzar la dcfini 
tiva liberacion del país?(Z3) -

Esta situuci6n al parecer poco entendihlc o incongruente será e~ 

tudiada por Fonseca Amador con detenimiento en un periodo histórico-

posterior y con un planteamiento teórico superior teniendo cano re-

sultado un avance en el entendimiento de la experiencia del Ejército 

Defensor de la Soberanía Nacional de Nicaragua (E!ISNN) : 

"A menu¿o se incurre en confusiones :1l :1naliz<:r el a~pccto Jiulí-
tico de la lucha sandinisi.a. No es cierto que haya carecido de . 
principios programáticos, los cu'lles incluían la expulsión - -
del interventor extranjero y la eliminación de las medidas que 
lesionaban la soberanía nacional. Por lo tanto debe distinguir
se lo que es principio programático, que se refiere a las me-
tas de un movimi~nto,de lo que es estrategia política, que con
siste en los medios fundamentales de lucha para alcanzar esas
metas. Debilidad de la estrategia política fue principalmente-
la limitación que las condiciones generales impusieron a la lu 
cha sanditüsta. ".cz4) -

Esta estrategia política es la que Carlos Fonseca estudia con d~ 

tenimiento, el porqué la lucha de Sandino no pudo avanzar, fue inte-

rrumpida y finalmente conducida a la asfixia. Las condiciones tanto 

nacionales como internacionales que provocaran esta situación serán-

reflexionadas con amplitud por Fon seca: 

del crimen, algunas palabras acerca de la separaci6n con el mártir co 
munistas salvadoreño Augusto Farabundo Mar tí• "Nos separamos colmados 
de tristeza, en la mayor armonía, como dos hennanos que se. quieren y 
no pueden entenderse.'" Fonseca A., Viva Sandino, p .81. 
.(23) Fonseca A., Viva Sandino, p.66, Fonseca A., "Notas sobre la mon
taña", Jlajo las banderas ... , p, 331. 
(24) Fonseca A., Viva Sandino,p. 225. 
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"Las rebeliones po¡x.Ilares tradicirnales de Nicarngua, y particu
larmente la colosal rebelión sandinista no ¡:odieron culminar en 
liberación definitiva debido, por un lado, a detenninados facto 
res de orden local y' fundamentalmente' porqJJe la lucha contra -
el imperialismo noretrunericano había sido tarea únicamente de -
un puñado de pueblos entre los que sobresale Nicaragua. Hubo au 
sencia de penetración de las ideas del socialismo científico eñ 
el país, al extremo de no existir fu~rzas rP-volucicnarias orga
nizadas ; millares de veteranos sandinistas fueron abandonados 
a su suerte; los p"rtidos tradicionales, sobre la hase de un ré
gimen social atrasado y supeditado al capital extranjero, si--:
guieron dueños del escenario p6blico."(2s) 

Existen, a nivel internacional, otros puntos resaltados por Fonseca -

que influyc:ron en el atr:;fiamiento de la lucha de '>andino. Así, seña

lar§ que un pmto importante fue la actitud del Partido Canunista Me

xicano (P(}I) : 

"La dirección canunista, mostrando un sectarismo cerrado, pretcn 
di6 exig~r de Sandino que anitiera declaraciones contra el go-T 
bierno de México. Sandino, que necesita unificar a lns rn:ís dis
tintas fuerzas para continuar <>l clesigual canbate que tfone en
prendido se niega a hacer tales declaraciones. , , La importanda
de la actitud de aquella titulada dirección canunista mexicana, 
se mide al considerarse que México era en ese tienpo uno de los 
principales centros, por no decir el principal, del movimiento
obrero revolucionado de América Latina." (Zfi) 

En el mismo sentido, hablando acerca de l.a falta de ~olidariC:ad 

internacional, Fc;nsP.ca resal ta la importancia que tuvo, ya al final -

de la lucha de Sandino, el que el mundo enfrentara en foTJ11a creciente 

el problema del fascismo: 

"En resumidas cuentas se cayó en ur:a subestimación del peligro -
imperialista yanqui ... Sería correcto afirmar que hubo una falta 
de' flexibilidad para canbatir con el debido tino la lucha en ae 
fensa de la Unión Soviética, amenazada en extremo grado en a--'= 
aquel tiempo, con la lucha contra los peligros de indole local, 
... La precaria solidaridad que auízás determinó la asfixia pol!, 

(25) Fon~eca A., "El FSLN", ]!ai o lás 'Banderos ... , p. 225. 
·· (26) Fonseca A.,, Vica Sandino, P·. 71. 
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tica de la lucha sandinista, no estuvo originada .solamente en -
un sector político, sino que a ello contribuyó en medida profun 
da, la etapa histórica por la que atravesaba entonces América-
Latina.'' czg) 

Es entonces que para Fonseca la no continuidad de la lucha sand.!_ 
nista se debi6 a una multiplicidacCde canplejos factores·, El maner,to 
histórico en que se desenvolvi6 no penniti6 alcances mayores: "La lu
cha de sandino tiene el mérito de haber exprimido al ml'iximo las condi 
dones concretas de la situaci6n que se le present6,"(3o) 

Un punto resaltado por Fonseca y que guarda gran impQt.tancia es 
la plena vigencia que Ja causa sandinista sigue teniendo a todo lo - -
largo de. la Nicaragua sanocista. Las causas por las que la generaci6n 
de 1926 canbatiera, seguirán estando presentes bajo la dictadura: 

"Porque las causas que los impulsaron a brindar generosamente 
sus vidas están latentes. Entrega de nuestra soberania al más-
feroz de los enemigos de los pueblos, el imperialismo norte:ime
ricano; dependencia econlinica total a base <le los llamados .em-
préstitos; monocultivo; entrega de nuestras riquezas fundamenta 
les; salarios y sueldos miserables: alto costo de la vida; al-:'.° 
quileres elevados; desocupación: despojo de tierras a campesi- -
nos; asesinatos; encarcelamientos~ torturas; escándalos en las 
altas esferas gubernamentales; despilfarro del erario nacio-
nal, etcétera." (31 ) 

De este modo, para Fonseca la lucha que llevaba a cabo el FSLN no 
era sino una continuación de la qu~ desarrollaron los viejos sandinis
tas. La nueva y la vieja generación sandinista se unían· en la lucha -
contemporánea. Tal unidad entre las dos generaciones llegó a darse no 
sólo en el plano ideológico sino incluso personal,Tcmás Borge realza -
el pr:imer encuentro que Fonseca Amador tuvo con el veterano sanrlinista 

. Santos López(32)quien llegará a participar en las filas del. FSLN: 

(29} Fonseca A., Viva Sandino, pp; 72,· 74. 
(30} Fonseca A., "Notas sobre la montaña", Bajo las banderas ... , lera, 
ed. p. 331. 
(31} Fonseca A., "En el X aniversario de la masacre estudiantil", Jl.¡úQ. 
las banderas ... , 2da. ed., p. 259, 
(32) El Coronel Santos López fue integrante del "Coro de ángeles", un.i_ 
dad del ejército sandinista integrada por adolescentes. 
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"La relaci6n entre Carlos y el Coronel Santos 16pez no fue ca
sual. Las viejas y nuevas generaciones sandinistas se busca-
ron en medio de las tinieblas hasta detectarse en el manento
político y econánico justo. Los viejos sandinistas nos trans
mitieron sus experiencias que cayeron en un terreno hambrien
to de semillas y nuevas perspectivas. En verdad lo que ócu--~ 
rrió.fue un desplazamiento del conocimiento escrito sobre la 
lucha del sandinismo a la carne, los huesos, las palahras de 
los veterattos sobrevivientes, .. Se juntan de este modo, Jos ge 
neraciones de nicaraguenses sellados por lu presencia histó-:" 
rica del pensrnniento sandinista. "(33) 

La relación fraterna entre Fonscca y el Coronel Santos L6pez 

se inicia en el Río Patuca cuando runbos ex:uninan la zona con el 

fin de localizar un lugar propicio parn el cntrcn'11Jliento guerrille

ro del entonces.·nacient.e FSIN, Esta relación simboliza el reencuen-

tro de dos generaciones que lucharon y luchan por un objetivo canún' 

"Los heróicos sandinistas Raudales y Ileribcrto esperaron que 
nuestra generación creciera y fuera joven para derramar y -
mezclar su sangre con nuestra sangre ... En gran medida a nues-r 
tra generación le está tocando iniciar una lucha revoluciona
da q'.Je desde el asesinato de Sandino pennaneci6 estancada.,. 
la conquista de un mundo nuevo,pm· la que han caído cano hé-
roes tantos estudiantes que han hecho suyas las palabras de -
nuestro General de llanbres Libres, Augusto César Sandino: ''No 
sotros vamos hacia el sol de la libertad o hacia la muerte, y 
si morimos, nuestra causa seguirá viviendo; otros nos segui-
rán'" (34} 

Ahora bie,, la i~portancia de conocer tan a fondo la experien

cia de Sandino es mµy grande, ya que al analizarla y canpararla con 

la lucha que en su manento im~lsa el FSIN, Carlos Fonseca llega a 

la conclusión de que éste tiene a su favor importantes rasgos posi

tivos. ü.iesti6n clave para enfrentar la lucha contemporánea, Fonseca 

será en este punto reiterativo: 

(33) Borge, Tomas, Op, Cit,, pp. 26-27, 
(34) Fonseca A., "Desde la carcel yo acuso a la dictadura", Bajo las 
banderas ... , lera .. ed,, p, 126. Fonseca A., ''La lucha por la trans-
formación de Nicaragua", 2da, ed., p. 38, Fonseca A., ''En !ll X ani-
versarío .. , ", Bajo las banderas ... , 2da, ed., p. 259, 
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"La frustración que siguió al periodo de la resistencia sandi-~ 
nis ta no ha de repetirse el día de hoy. Ahora los tiempos son 
otros .•• Podria decirse que en su conjunto la situación en que 
se realiza.la lucha revolucionaria nicaraguense de hoy es más 
ventajosa que la que se dió en los tiempos de S:mdino. No se-
trata de hacer paralelos y canparaciones mecánicas y absurdas 
••. Nosostros podemos triunfar. Estamos luchando en una época-

. que presenta varios rasgos positivos." (3S) 

El primer punto fundamental que resaltará Fonseca,sobre las di
ferencias existentes entre la lucha de Sandino y la que el FSLN dese_ 
rrollaria,es el salto cualitativo y positivo que en el contexto in-
ternacional se di6. La victoria concreta y tangible de la Revolu--
ción ae Cuba,que se convirtió en el primer país socialista del cent!_ 
nente amflricano,"estimulú en América Latina una nueva ola de antilu-
perialismo militante. Era w1 pueblo poco numercso 1era una pequeña i;:_ 
la, ·era un ejército de guerrilleros contra el país y las FFAA más P2. 
derosas de la tierra. 11

( 36). Es en este conte'l:to a nivel internacio-
nal que Fonseca exclamaría: 

"Adivino sin emh¡ngo,una m1eva época en las An:éricas. El mcvi-; 
vimiento glorioso del p.ieblo encabezado por Fidl'.'l Castro y Er
nesto Ché Guevarai' alumbró el camino de to<los y a su luz sur-
gi6 de nuevo en Nicaragua el esfuerzo aue reanudaba el intento 
de la década del 30: El Frente Sandinista de Liberación Nacio
nal ..• Sanos la generación de la revolución cubana, la genera-
ci6n fidelista." (3?) 

Paralelamente a esta situación existe también la positiva posi
bilidad de conocer y reflexionar aceri.:a Je la experiencia que el mo
vimiento popular latinoame~icanc ha podido acumular: 

'.'Entre las condiciones favorables nuevas que se hacen presentes 
en el escenario en que le corresponde luchar en los años re--
cientes al Frente Sandinista, está la posibilidad de acceso a
la rica expeTiencia ,ie1 canbate de los pueblos contra el impe-

(35) Fonseca A., "Nicaragua hora cero", pp, 193-194; 11Notas· sobre la 
montaña", p. 331, "La lucha por la transforrnacion, •• 11 ,p. 38, en Baio 
las Banderas del Sandinisn¡o, lera. ed. 
(J6)Godio, Julio., Historia del Movimiento Obrero Latinoamericano,3. 
Socialdemocracia, Socialcristianiamo y Marxismo, 1930-1960,Costa Ri
ca, Ed. Nueva Sociedad, 1985, p. 
(37) Foneca A., "La lucha por la transformación, •• ", Bajo las ••• , 2da 
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rialismo y el capitalismo."(3S). 

Además -y es necesario pensar en la d6cada de los 60's- Fonseca 

tiene la clara certeza de que en esta luch<1 contra el imperialismo 

ya no es st5lo un pueblo el que se levanta sino que se trata de un 1110 

vimiento generalizado a nivel mundial: 

"Las fuerzas antimperialistas de todos los continentes se en ... -
cuentran a la ofensiva y suman victoria tras victoria. El impe 
rialismo está agonizando en todo el mundo. La opresi6n de los -
pueblos débiles se está convirtíendo definitivamente en cosa -
del pasado,, .Los días actuales no son cano aquel los en que San 
dino y sus hennanos guerrilleros se batían solitarios contra:
el imperialismo yanqui, lloy los revolucionarios de todos los -
países sojuzgados se lanzan o se prepnran para librar In bata
lla contra el imperio del dólar." (:;g) 

No es que Fonseca no ven los grandes obstáculos que se presen-

tan en la lucha del FSLN. Pese a los reiterados golpes que la dicta

dura da a la organización se mantiene en Fonscca -y no s6lo en la -

década de los años 60's-- la certeza de que sólo es en la actualidad 

.cuando nuestros pueblos tienen la plena y real posibilidad de con--

quistar las más antiguas demandas en favor ele la mayoría de sus habl_ 

tant~s. 

Para Fonseca de manera general -y muy particularmente en Lati-

noamérica-, la historia presocialista (1961) llena de movimientos -

populares, anticoloniales y obreros han tenido finales trágicos. Así 

Fonseca recuerda el caso lle Zapata Y. Villa, el de Bolívar y Céspe¡¡jes 

y el ,1e Francisco Morazan: 

'.'Hoy rendimos tributo a Bolívar y Céspedes, pero hay que recer 
dar que al morir Bolívar ha sido despojado de toda autoridad; 
por su parte Céspedes, a quien ·Se le titula padre de la Pa-f-

ed., p. 38. Fonseca A., "El FSLN", lera, ed., pp. 225-226. 
(38) Fonseca A., "Notas sobre la montaña", Bajo las banderas .• .,lera 

·ed ., p. 332 . 
(39) Fonseca A., "La lucha por la transformación ... ", Bajo las bandg, 
¡g,a ... , 2da. ed.; p. 38. Fonseca A., "Nicaragua hora cero", Bajo las 
banderas .•• , lera, ed,, pp. 193-194. 
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tria en Cuba, ~ae bajo el fuego español cuando ya llevaQa al
gdn tianpo de ser destituido de la presidencia de la Repúbli-
ca en Annas que él y los que lo acanpañaron fund6 •.. Agotando
las últimas posibilidades para forjar la unidad de Centro Amé
rica cae el hondureño Francisco Morazán."c4o) 

Para Fonseca s6lo hasta este siglo es cuando en América Latina 
se dan las condiciones para que, por vez primera, exista la posibili 
datl de r¡ue los proyectos populares no s61o no sean traicionados sino . 
incluso puedan triunfar: 

"Es más bien en procesos históricos de menor alcanceque las re
voluciones obreras y anticoloniales contemporáneas, en las 
que las-escisiones y diferencias han tenido finales trágicos •. 
Claro está que no todos l"s ejemplos de l\l_ historia presol.ia-
lista tienen un saldo totalmente negativo.'' ( 41 ) 

En Nicaragua, a diferencia de la época en que luch6 Sandino, la 
nueva generación ccmbatiente cuenta con factores sumammnente impor-.-< 
tantes para la posibilidad de un triunfo, Uno de ellos, señalado por 
Fonseca, es la existencia de una doctrina social marxista que no s6-
lo permite el análisis de la socit:!ciad sino incluso su transfonnaci6n 
a favor de los sectores tradicionalmente dcminados. Hablando del sur 
gimiente del FSLN, Fonseca dirá: 

''Esta vez,' sin embargo, no era s6lo un movi~iento patrióti~o -
sin perfiles ideológicos contemporáneos: anpuiíaba la~nnas ba
jo la guía de las más avanzadas ideas revolucionarias, La ju- -
ventud·universitaria y sectores de clase obrera entraron en fe 
cundo contacto con ei mevo ar1peño·, Claro está que la nueva rjI 
ta, cano las anteriores, estaba abonada en sangre.,~ Sanos los 
des~endientes de Sandino, los que estábamos muy nifios o no'ha
biamos nacido cuando vilmente lo asesinaron, 'Ahora hemos creci 
. do y .ya sanos hcmbres. Luchemos cerno el luchó, sinceramente,-= 
sin escatimar sacrificios, para que su sueño en una Pat'!'ia Li
bre y en un pueblo feliz se haga realidad.'' ( 42) 

..,(""40.,..,),....·F-o_n_s-~ca A., "Notas sobre la montaña", Bajo las ·banderas ..• , --
lera. ed., p. 337. 
(41) Fonseca A., .!El!!., p. 336. 
(42) Fonseca A., "El FSLN", Bajo las banderas .•• , lera. ed., p.226.
Fonseca A., "la lucha por la transformaci6n ••• ", Bajo las banderas .. -
2da ed., p. 38. 
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CAPI1ULO III: LOS PRINCIPALES PLANTEAMIENTOS POLITICOS DE FONSECA. 

III .1 GUARDIA NACIONAL-SCMOCIS'-10. 

El pensamiento político de Fonseca J\mador no es estático. A lo 

largo de su desarrollo va sufriendo cambios y transformaciones que-

son el resultado de su avance en el estudio de la teoría revoluciona

ria así como de su participaci6n en la lucha política. Sin anhargo,-

es importante resaltar que existe un aspecto de su pensruniento que no 

modifica en st:.5 puntos ;;senciales aunque si profundiza dándole mayor -

hase y fuerza: La concepción que con respecto al somocismo y a la Gua.!:_ 

dia Nacional tuvo a 10 largo de su vida. C:onstantancnte se refcrir5 en 

sus escritos a este tena y es reiterativo en sus conceptos, proporcio

na datos históricos, resultado de su investigación en diferentes libros 

revistas, peri6dicos, etc.(l) y también proporciona gran cantidad de d! 

tos que son el resultado de la vivencia <li-;i;c.ta de esta situación. 

Fonseca P.mador hace hincapié en el surgimiento de la Guardia Naci~ 

nal cano una organización que se encuentra históricamente ligada con la 

intervención armada nicaragüense(Z): 

" ..• la Guardia Nacional fue creada expresamente para perseguir a -
los patriotas sandinistas: fue creada por una intervención yanqui 
y, desde su origen, tiene tradicióu, hábitos y estructuras de --
ejército de ocupación. Tiene, por ejemplo. ún Jefe Director, car
go que sólo es propio de las fuerzas ocupantes· ''c3) 

(l') Ejemplo del característico afán de estudio de Fonseca es el periodo 
que pasó en el Instituto Ramírez Goyena donde investigó con interés la 
historia contemporánea de su país, Ver en "l .2 Biografía de Carlos Al-
berto Fonseca Amador",pp. 27-28. 
(2) El contexto histórico general en que fue creada la G.N. así como se 
ve consolidado e:b poder político de la familia somoza son tratados en -
este mismo trabajo en "I.l Antecedentes históricos de Nicaragua",pp. 11-
23. 
(3) Fonseca A., "Entrevista de 1970", Bajo la Bandera del Sandinismo, 
lera ed., Nicaragua, Nueva Nicaragua, 1981, p. 217. 
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El ejército por lo tanto, aunque esté integrado por nicaraguenses, 
adoptará el caracter de ejército de ocupación:· Ahora bien, la creación
de la Guardia nacional en Nicaragua se encuentra indisolublemente liga
da al surgimiento del somocismo en el país, por lo que Fonseca llegará
ª afinnar: ''PUede afinnarse que la historia de la dictadura es la his-
toria de la Guardia Nacional." ( 4) 

En 1932, fecha en que Sano za García pasa a ocupar el cargo de Jefe 
Director de la Guardia nacional, se inicia practicamente la dictadura,
ya que teniendo en su poder el control del instrumento militar no le -• 
llevará mucho tiempo llegar a daninal" la situación al interior del pais
Así, cinco años después de su nanbramiento al frente de la G.N., Sanoza 
padre ("'!acho"), controla fonnal y lep;almente al país al convertirse en 
presidente del mismo: 

"El primer traidor nacional que se prestó para ocupar el puesto de 
Jefe de la guerdia fue Anastasia Sanoza García, ascenso que r.olo
ca en sus garras la parte más importante del pode1 . '' ( S) · 

Dif icilmente los Estarlos Unidos podían encontrar un honbre de más -
confianza, él scrnocismo dará plenas garantfas para su tranquilidad y C2_ 

mo primera prueba de ello es que,recién fundada la G.N. y siendo Somoza 
G. su Jefe Director, s.e encaragará del asesinato a traición de A.C. Sa!!_ 
dino y· postAriormente de los r.ombatientes que junto a el lucharon: 

" ••. dejaron cano jefe de ese ejército traidor al vagabundo Anasta- -
sio. Sanoza Garcia. Ocupando esa odiosa posición para danostrar 
que era razonable la confianza que tenían en él los invasores, or 
ganizó elasesinato de numerosos patriotas y principalmente de Au':' 
gusto Césiir Sandino, el pr6cer más brillante en la historia de Ni-
.caragua ••. Asesinando a esos patriota::;, el "traidor recién alquila
do" Anastasin Somoza drnrustra a los enanigos del pueblo ser una -
garantía para dirigir la opresión de la martirizada Nicaragua· '(6) 

(4) Fonseca A., "Breve aniilisis de la lucha popular nicaragüense contra 
la dictadura Somoza", Bajo las Banderas ••• , lera. ed,, p. 85. 
(5) Fonseca A., Ihid, p. 85. 
(6) Fonseca A,, "LB lucha por la transformación de Nicaragua", 2da. ed., 
pp. 25-26. 
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Sin emb.1rgo, las acciones de la G.N. no se restringen a los años in

mediatamente posteriores de ia resistencia patriótica del Ejército Defen-

sor de la Soherania Nacional de Nacaragua (EDSNN), pues es hasta la déca

da de los años 60''s que se continua asesinando.a quienes hubieran acanpañQ_ 

do a Sandino: 

"La imnolación de Sandino y la inmediata matanza de campesinos en -
las canarcas de Wiwilí no señalan el final de la represión. 1'ltchos 
años después continuarán cayendo bajo el plano de los vendepatrias 
otros sobrevivientes de la gesta. Todavía en 1948 y 1961 son ulti
mados los jefes ~andinistas Juan Gregorio Colindres y l!eriberto Re
yes." (7) 

La mayoría de los escritos de Fonseca Amador están redactados con u

na gran fuerza y emotividad, pero cuando habla de la familia Sc:moza y 

la G.N. estos rasgos se encuentran enfatizados. No hay que olvidar que se 

está hablando de uno de los ejércitos que debido a sus m6todos .y acciones 

se lleg6 a caracterizar cano uno de los más inhumanos de América Lutjna: 

"Sabemos que nos enfrentamos a una sanguinaria fuerza armada r_eaccio 
naria cano la Guárdia Nacional, la feroz G.N .•.. Banbardeo de aldeas 
degollamiento de niños, violación de mujeres, incendio de chozas con 
campesinos en su interior, la mutilación cano tortura, esas fueron-
las asignaturas que los profesores norteamericanos de civilización -
impartieron a la GN en el periodo de la resistencia guerrillera." (S) 

Años más tarde de la creación de la G .N. , la dictadura y otras fuer

zas conservadoras quisieron transformar la versión real sobre .el surgi

miento y los fines de este ejército. Fonseca insistirá entonces en subra

yar el caracter de la G ,N. como fuerza de ocupación: 

"Es- la Guardia Nacional ""reada a su imagen y semejanza por los agre
sores yanquis. Esa es la Guardia nacional sin las excelsas virtudes 
que le pretenden encontrar los aristocráticos, príncipes herederos 

(7) Fonseca A., "El FSLN", Bajo las Banderas .• ,, lera. ed., p. 225. 
(8) Fonseca A., "Nicaragua hora cero", Bajo las Banderas ••• , 1 era. ed., 
p. 193. 
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liberos-conservadores que ancabezan la pseudo-oposición, perversos 
danagogos a quienes un día el pueblo de Nicaragua llamará a cuen-
tas.11 (9) 

Para Fonseca el sostenimiento primordial y brazo de apoyo de la dic

tadura, era la fuerza represiva que la Guardia Naó.om:l ejercía en contra 

dé la población: 

''MJchas personas se preguntan clino es posible que se haya prolonga
do por 40 años la tiranía 0 que sufre Nicaragua. Q.liero decir una -
cuesti6n al respecto, Esta tiranra fue impuesta por una interven-
d6n extranjera, e.stadounidense, de miles de hanbres, no fue una -
farsita electoral ln que la imruso, sino una int.;rvención de miles 
de soldados de EStados Unidos,.que organiz6 y estableció un ejérci
to de criminales, de miles de hanbrcs, los dot6 de tanques, de avio 
nes, de ametralladoras, de cañones, y con este tipo de instn.unentos 
se' ha mantenido.,.El principal instn.ll11ento que sirve a la dictadura 
para su sostenimiento es la G ,N. , o sean las fuerzas amadas." (l O) 

Otro señalamiento importante que hará Fonseca en sus escritos es que 

la dictad11ra ~anocista degeneró 0n una <linastfa, al hcn.>d:ir el pocier póll. 

tico de padre a hijo (cuando en 1956 es ajusticiado Sanoza García fue il!!_ 
puesto en la presidencia su hijo Luis Sanoza) y ele hijo a hemano (: .Wis 

Sanoza muere en 1962 pasando el poder político a Anasatasi.o Sanoza Debay• 

le) , como si la silla presidencial fuera un bien familiar más: 

''Un rasgo rl.iferent.e de la oprc!>i6n que padecen los cunpatribtas-
Sandino ~onsiste en la. cuesti6n dihástica.,.Se sabe que tal susti
tución dinástica contó con el respaldo del finbajador de los Estados 
Unidos en Nicaragua. El pueblo de Nicaragua sufre el sojuzgamiento 
de una camarilla reaccionaria impuesta por el imperialismo yanqui.'' 

(11) 

Cuando Fonseca menciona la dictadura, hablará índistintament,;, de 'la 

dinastía'~ en el poder .Dirá también que esta situacióu dinástica represen

taba una violaci6n de nuevo tipo en América al derecho de nuestros pue--~ 

blos a ser libres e independientes: ','En Nicargua se encuentra establecida 

(9) Fonseca A,, "Mensaje al pueblo de Nicaragua", Bajo las Banderas, .• , 
lera. ed., p. 200. · 
(lO)Fonseca A,, "Entrevista de 1970", llafo las banderas, 2da. ed •. cor.regi 
da y aumentada, p, 205. Fonseca A., "Breve análisis de la lucha popular. 7'' 
Bajo las Banderas, •• , lera, ed., p. 85. 
(11) Fonseca A., "Nicaragua hora cero", Bajo la ... , lera, ed., p. 173. 
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una dinastía que es incanpatible con los· principios más elementales de una 

República." (l Z) 

La familia Sanoza, apoyada en la extracción de recursos financieros 

de las Instituciones del Estado y.amparados por el control del poder, lo

gran levantar en la década de los años SO's grandes empresas y consolidar 

la posición econ6mica de la dinastffia. Anastasio Somoza G, que en 1933, ~

cuando es nanbrado jefe de la G,N., "no pasaba ·de ser un oscuro heredero 

de cierta plantación de café ruinosa" (l3), pas6 a organizar una de las -

fortunas más grandes del país y que para í 970 es ya incalculable (l 4-} .. El

sanocismo entonces no sólo convierte el daninio político y militar del -

país en un bien familiar sino que tambien las riquezas y fondos naciona-

les serán utilizados cano patrimonio familiar: 

11 
••• la camarilla gobernante maneja los fondos de los bancos estata"' 
les cano si fueran fondos personales, mientras que los vicios y el 
contrabando alcanzan dimensiones superlativas ... La familia Sanoza, 
que al risumir el poder disponía de recursos ecen!T,dcns muy iimita-
dos, ha obtenido un vasto feudo, cuyos daninios rebasan las fronte
ras de Nicaragua y se extienden a los drn1iis países de Centroaméri-
ca. "(1 S) 

~.12) Fonseca A., "Breve análisis de la lucha popular ... ", Bajo las Bande-
!fil!_ .. ., lera. ed., p. 87. · 
(12) Wheelock Román, Jaime, Nicaragua: imperialismo y dir.taduca, La Habana 
CUb.a, 'Ed. Ciencias Sociales, 1980, p. 164, Para consultar de manera m§s -
detallada el origen y mecanismos implementados por la famiJia Somoza para
consolidar su poder económico puede consultan;:! del misr.10 libro la parte-
titulada "El grupo de los dados cargados: Somoza" que se encuentra en las 
paginas 163-176. 
(14)Un aspecto muy importante de señalar es que esta situación también pro 
vocara el descontento de grupos importantes del sector dominante nicara--
guense que no verán con agrado la utilización por parte de la familia Som2. 
za de mecanismos estatales que aumenten de manera "desleal 1' su poderío eco
nómico. Estos grupos pasarán a formar parte del grupo opositor burgués en 
el que participaran personas como el doctor pedro Joaquín Chamorro, quien 
fuera director del diario "La Prensa", Ver: Barahona Portocarrero, amaru y 
Salazar·Valiente, Mario, "Breve estudiosohre la historia de Nicaragua", en 
Gonzalez Casanova, Pablo, América Latina, historia de medio siglo. México, 
Centroamérica y el Caribe. ?· México, ED, Siglo XXI, 1981, p. 400, 
(15) Fonseca A., "Nicaragua hora cero", Bajo las Banderas ... , lera. ed., 
174. 
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Para Fonseca los-~ambios en el pOcler político que ocurrieron entre -

los diferentes canponentes de la familia SO!lloza no significaron cambios -

sustanciales para el país. furante los casi 50 años de dictadura sanocista 

no existieron cambios sustanciales en las condiciones de vida de la mayo-

ria de los.nicaraguenses: 

"Los primeros meses de Gobierno de Luis Somow en 1956 sirvieron para 
convencer al ¡ueblo nicaraguense y a la opini6n internacional que se 
mantendrían vivos los m6todos que caracterizan a la dictadura del _e 
viejo Sanoza ... Para fonnarse una idea clara de que ha jo la presiden
cia de Luis Scmoza ... no se han operado cambios fündmnentales en las 
condiciones de dominación contra el pueblo, pondremos de relieve que 
c01.tirruan h,1cienrlo su <i11t0jo en t!l gobierno les antiguos colaborado
res de la dictadura, que se mantienen los instrumentos represivos co 
mo la Guardia Nacional y la Seguridad NacionaL "(l 6) -

De esta forma, cuando es asesinado Anastasio Somozil Gnrcía su hijo -

Luis Sanoza Debayle aswni.rá el poder y su Anastasio Sanoza Debayle el CO!l 

trol de la Guardia Nacional asi de fonna irunediata es implantado el esta

do de sitio y es lanzada una feroz campaña antiopcsitora; recordenos que -

.el propio Fonseca es eaca-rceladc a raíz de esta situación: 

" ... durante esos meses fue implantado un Estado de Sitio, al amparo 
del cual millares de inocentesftteron detenidos, abundando las tor-
turas y perpretándose asesinatos atroces contra Luis annando Mora-
les Palacios, Jorge Rivas Montes, Bonifacio Miranda y_el poeta Ra-
m6n Orozco, •· (l ?) 

En 1964 se da otro momento importante en la vida de Fonseca que nos 

ayuda a conocer la posición que tuvo.sienprc con respecto a la dictadura. 

Fonseca fue encarcelado y acusado de asaltar el Banco de Am6rica así cano' 

de tener un plan para asesinar a Anast•sio Sanoza Debayle. En esa ocasión 

escribirá un doCl.Qllento de autodefensa titulado "Desde la Cárcel yo acuso

ª la dictadura" y que está claramente "inspirado en "La historia me absol- -

verá", escrito por Fidel Castro. Ahí Fonseca redactará de tal fonna su ma-

(l6) Fonseca A., "Breve análisis ... ", Bajo las Banderas .•. , lera. ed., p. 
91-92, 87. 
(17) Fonseca A., !hif!., p. 92. 
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1UJscrito que cambia totalmente la dirección de la acusación al pasar pri

meramente a cuestionar, desVJés a denunciar y finalmente a arusar a la - -

dictadura de los peores crímenes y asaltos que en Niearagua se hayan ca-

metido:· 

"Siendo el que esto escribe acusado por un asalto de fofima importan"' 
cia y siendo mis acusadores culpables de asaltar todo un imperio pro 
dueto del trabajo del PJCblo,yo creo q¡.:e son mis acusadores y no yo
quienes merecen ser casti2ados ... r.orno consecuencia al Bancó de Amé-
rica ningún campesino ha perdidQ la tierra, ningún obrero ha termi-
nado desocupado, ningún niño ha dejado de ir a la escuela, ningún--
c011erciante o industrial ha quedado en la ruina:·. ]on crnnbio, el a--
salto de la familia Sanoza y sus cómplices, ha tenido pavorosas con
secuencias para Nicaragua. Lo mismo ruedo decir del asalto yanquid's) 

Con respecto al cargo que se le hace acerca de tener un plan para a-

tentar contra la vida del entonces Jefe Director de la G,N. Anastcsio Sano

za D., negará totalmente el cargo y, en cambio, hará una acusaci6n a la - -

famiiia Sanoza y colabovadores más cercanos: 

'' .. '".yo los puedo acusar, digo, no de tener simples planes para aten-
tar contra la vida de ciudndanos limpios, sino de ajercitar en for-
ma sistenática asesinatos contra patriotas y personas dignas," (l 9) 

Para basar su afi1maci6n, Fonseca pasará a dar nanbres y hechos con~

cretos, aunque advirtiendo o aclarando que su condición de prisionero no -

le permite elaborar una lista canplcta, Sin embargo, pese a estas l'imita-

ciones que el mismo señala, cita ~antas nanbres cano en dos páginas PJcde•

escribiT. Son nanbres de estml.iantes', obreros y campesinos. 

Fon.seca finaliza su escrito respondiendo a la acusación que se le hace 

con respe,.to a haber participado en un a5alto al Bar.co de tunérica: 

· "¿De dónde han salido los millones de dólares depositados en los ban
cos yanquis y suizos?;, ,¿De dónde han salido los trescientos lati--
fundios? Del asalto de la Íamilia Sanoza al pueblo de Nicaragua •.. -
Aún en el caso de que yo fuera culpable del asalto al Banco de Amé--

(18) Fonseca A.,' "Desde la cárcel yo acuso a la dictadura", Bajo las Bande
.!rul.• .. , lera. ed., pp. 123-124. 
(19) Fonseca A., !bid, p. 121. 
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rica, no creo que sea el gobierno sonocista, gobierno de asaltantes, 
el autorizado para acusarme a mi." (20) 

En el misno 1964. redacta desde la cárcel •rLa Aviación" un trabajo 
pequeño titulado "Esta es la verdad", donde refuta una declaraci6n dada 
a conocer por la Guardia Nacional sobre su detención y la de otros SB.!!, 

dinistas. En dicha declaraci6n la dictadura acusará a los sandinistas -
de realizar actos de vandalismo y terrorismo, Fonseca escribirá: 

"Atribuyéndonos planes de fuego y sangre,el gobierno somocista sue 
ña con lanzar al pueblo contra nosotros. Pero esto es un suefio va 
no. Porque el p.ieblo de Nicaragua sabe muy bien. ·:.quienes son los 
culpables ••. de r¡ue ni un s6lo niño pJeda aprobar la primaria en 
el campo, de que la mayor y la mejor tierra esté en manos de unos 
pocos mi.llonar ios somocis tas; el µ.icblo sabe quienes sen les 0.11-
pables de que Nicaragua esté en la triste condición de colonia del 
imperialismo yanqui ••• El pueblo sabe que esos culpables no son o-
tros más que la familia Somoza y sus cánplices políticos y milita-
res." (zl) · 

Finalmente Fonseca responderli a otro cargo que les hace la r., N. Se 
acusa a los sandinistas de haber recibido entrenamiento guerrillero en -
CUba y, con respecto a esta ya desde entonces tradicional imputación, -
Fonseca nuevamente cambiará de manera inteligente el sentido de la acu-

sación: 

''No voy·a negar que.estamos debjdamente entrenados para combatir al 
régimen sCJllocista. Pero nu1::stro entrenruniento no se ha efectuado -
fuera de las fronteras de Nicaragua, •• Entrenamiento que ha consis
tido en no perder de vista ninguna injusticia, en reclamar liber-
tad, en venerar a Sandino y dem1is héroes nacionales, en sufrir o-
presi6n, explotación y tortura, .. JQ.le sepa el gobierno que él mis· 
mo es quien se ha encargado de entrenar a los· combatientes que ha· 
brán de derrotarlo! ¡Los canbatientcs sandinistas sostenemos que no 
·es Fide1·eastro sino el régimen scmocista el que con su feroz polí
tica antipoy,ular nos ha entrenado para pelear en defensa de la li-~ 
bertad. "(ZZ) 

(2G) Fons.eca A., "desde la cárcel. .. ", Bajo las Banderas •• ., lera. ed.; 
p. 123. 
(21) Fonseca A., "Esta es la verdad", llªÍº las Banderas ... , 2da. ed.,p. 
PP· 239-240 
(22) Fonseca A., !l!i2., p. 241 . 



101 • 

III. 2 PARTIOOS TRAfJICIONALES: EL PARfIOO alNSERVAOO!l Y EL PARTIOO LI- -

BERAL. 

La pennanencia del sanoci~no en el poder tuvo que enfrentar una 

lucha opositora que si bien no sienpre contó con la mi~a intensidad -

si se puede decir que fue constapte, Se puede señalar sin ('!Tlbargo, -

que la lucha opositora en Nicargua fue dominada principalmente por lo;; 

viejos y rancios partidos tradicionales: Partido Conservador y Partido 

Liberal, hasta la consolidación del FSLN. 

Los principales y más serios intentos de estos grupos por <forro-.~ 

car a la dictadura sanocista fueron los levantamientos armados e inten 

tos de Golpes de Estado, perr prácticamnete se puede decir que !'11 lucha 

opositora estuv.o sienpre caracterizada por pactos y acuerdos finales ·l~ 

grados con la dictadura llevando así a las masas a los 1nás rotundos fr~ 

casos: 

"Después del asesinato de Augusto César Sandino, o lo que es lo -
mismo, desde la implantación del régimen sauocista, durante más 
de veinte años la lucli.a popular de Nicaragua estuvo bajo la ex-
elusiva dirección ue políticos que represent:m una posición capi 
talista. Estos políticos por lo general titulándose conservado--=
res, a veces titulándose liberales, llevaron al fracaso la lucha 
popular, paralizaron la acción de las masas obr.eras y campesinas
paralizaron a todas las personas dignas y volvieron impotente al1 

¡ueblo,,, Lo::; métodos ele acción pol:itica de estos elanentos, son
tendientes a las pláticas por ;¡rriba, despreciando el combate po 
ptilar por reivindicaciones sociales y revolucionarias."(1) -

Fonseca Amador hablará largamente en sus trabajos sohre la llamada 

oposición de estos partidos tradicionales y es constante su interés en 

clarificar y explicar el porque estos partidos no pueden !>er considera

dos realmente como una· alternativa para el pueblo nicaraguense. Cuando -

en 1969, estando preso en Costa Rica, le preguntan cual es el partido-

que considera más cercano a ws ideales, el contestará contundentenen -

( 1) Fonseca A., "Menssj e del FSLN a los estudiantes revolucionarios, Ba 
Jf Jª Daru.lrgg del 'fifli'~inÍBJD.Q., lera. e:L, Managua, Nicaragua, Ed. Nuevñ-

c ragua, . 1, p. . 
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te; "Las dirigencias de los partidos tradicionales están descalifica-•

das."(2) 

El partido politico del que preferentemente se sirve Sanoza para 
legalizar por medio de elecciones su poder es el Partido Liberal; 

"... ( los partidos liberal y co11servartor) hicieron un contubernio 
total para sostener, junto con el imperialismo a la tiranía. Somo 
za se aprovech6 directamente nada menos que del Partido Liberal :
(oficial) y el Partido Conservador hizo una oposici6n formal to-
talmente cánplice. 11

( 3) 

La predilecci6n de Sanoza po- el Parti<lo Il.iberal se debe. a que una 
vez concluida de manera formal la intervención milita[ de ESt<1dos Unidos 
en Nicaragua, el Partido Conservador pasaba por un periodo de descrédito 
general al interior del país: 

"Al contar Somoza con el apoyo del tradicional Partido Liberal para 
sostenerse quedaba fuera formalmente el Partido Conservador que -
por haber propiciado :mteriorment~ la invasi6n extranjera careda
totalmente de autoridad moral para levantar la bandera en defensa 
de la Patria. 11

( 4) 

Así la oposici6n antisomocista qued6 bajo la· hegemonía del Partido 
Conservador.Sin embargo Fonseca mostraba cano entre el proyecto político 
de este partido ;el de la dictadura existía un gran apego y correspon-
denda • Fonseca dará cano ejemplo la posici6n del Partido Conservador
con respecto a la existencia de la Guardia Nacional~· 

"Sostienen los Hderes conservadores que la Guardia NaGional crea
da por los invasores norteamericanos para defender sus espurios-
intereses ' se fonn6 para mantener la paz y la estabi¡idad danocrá 
tica. Esta severación tremendamente traidora hace deducir que en -
caso de que los conservadores llegaran al poder, se opondrían a la 

(2) Fonseca A., "Entrevista de 1969", Bajo las Banderas ... , lera. ed., p 
167. 
(3) Fonseca A., "Entrevista de 1970", Bajo',:·., lera, ed,, pp. 212-213. 
(4) Fonseca A., "Breve anlilisis de la lucha popular", ..fu!.i.2. ... , lera. ed. 
p. 83. 
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transfonnaci6n del ejército y lo continuarían utilizando para sal
vaguardar sus cuantiosos intereses contrarios a los del sufrido--
_pueblo nicaraguense. "(S) 

Otro ejemplo que es clave para ubicar el papel real de los dós par

tidos tradicionalt!s es su posici6n ante el asesinato de Augusto César 

Sandino el 21 de septionbre de 1934 así cano el de otros canbatientes -

que lo acanpañaron: 

"Es conocida la participaci6n en el ~imen de Anastasia Sanoza, Me
nos conocida, aunque igualmente importante, es la convivencia de -
los par.tidos conservadar y liberal en el asesinato del héroe. Unas 
cuantas semanas después, en .el Congreso nacional, ambos grupos po
líticos votan una impúdica mnnistía dejando impune el crimen ... Los 
métodos.criminales adoptados por Sanoza para consolidar su poder -
contaron con el aplauso de los dirigentes del Partido Conservudor . 
... varios dirigentes conservadores servilmente aplaudieron la con
fesión que sin la menor verguenza hiciera Sanoza sobre su respon-
sabilida<l. en el ascsinat'J de los pai.ri0tas s11ndbistas," (6) 

Para Funscca un punto de fundmnental importancia para entender la-

posición política de estos partidos tradiciomiles es el origen de clase 

de 1os dirigentes de estas organizaciones que los har:I estar siempre en 

la defensa d~ sus intereses; Este aspecto será sefialado constantemente

en los t:rahaj os de fonscca: 

''Un ligero análisis del Partido Conservador nos revela que,, .sus di 
rigentes tienen intereses contrarios a los de su basé, pues son eñ 
su casi totalidad grandes latifundistas e importadores, que guar- -
dan semejanza con los feudales somocistas •.• Este partido (conser
vador) está controlado por una camarilla que representa los intere 
reses de los.. erandes ricos conservarlores, millonarios, comercian~:
tes, anpresarios o latifundistas. 11

( 7) 

(5) Fonseca A,, "Breve análisis de la lucha popular", Bajo la Bandera ... , 
lera. ed., p. 97. 
(6) Fonseca A,, "El FSLN", Bajo la:·.,, lera. ed,, p, 224, Fonseca A., !..!

"Breve análisis .. ,", Bajo la ... , leer a, P.d,, pp, 85-86. 
(7) 1'onseca A,, "Breve análisis .. : ", Bajo la bandera ... , lera. ed., p. 96. 
Fonseca A., "La lucha por la transformación de Nicaragua", Bajo_!! .•• ,2da 
ed.p. 26. 
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Se podrá entonces ci:rnprender cano el inter6s de estos grupos políti

cos no es el de tenninar con la explotaci6n y carencias que padece el pv.~ 

blo nicaraguense así cano tampoco estar!a dispuesto a impulsar un proyec

to antimperialista. Para Fonseca el ínterés que mueve n estos partidos 

para participar en la lucha polít~ca obedece rr otras razones diferentes-

que las anterionnente mencionadas: 

"La contradicción que a nuestro juicio ha llevr1do a los conservado
res a tratar de derrocar a los Sano?.a, ha,•.!?Jdu la ambición d1~ ~.i;·, 
dirigentes conservadores de sustituirlos en su calidad de primerc>s 
terratenientes y primeros ricos del país ... estos ricos han soñado-· 
con el poder en sus manos solamente para sustiruir a los Somoza en 
en el primer lugar como mill<!mados. '\s) 

La lucha de estos grupos "op.:iai:tores" no puede ~er considerada ·Cerno 

tal pues sus intereses son opuestos a los de la mayoría de la población. 

La columna vertebral de este razonamiento será expresado por Fonseca en

nruy pocas palabras y refiriéndose concretamente al Partido Conservador: 

" ... no representa intereses inconciliables con la dictadura ... las fuerzas 

capitalistas y yanquistas no representan a las masas populares que, expl~ 

tadas y laboriosas, son 1'1s más ansiosas de llegar a una nueva era. ''cg) 

En 1960 Fonseca explica cano estos sectores que heganonizan la oposi 

ción a la dictadura, al manento de ver en peligro sus intereses debido a 

un avance en el movimiento nopular, no dudarian mucho y se aliarían a las 

ffuerzas somocist~s: 

''En gran medida la camarilla conc.irvadora se encuentra interesada en 
la contirruación· del somocismr: si la caída de este lleva a una revo
luci6h que liquide la explotación brutal del rueblo. "(l O) 

·(8) Fonseca A:', "breve análisis .. ~'", Bajo la Bandera .. ., lera. ed., p. 96¡ 
Fonseca A', "La ·lucha por la transformación de Nicaragua", Bajo la •.. , 2da 
2da, ed., p.26. 
(9) Fonseca A., "La lucha ... ", ~io la.,., 2da. ed., p. 26; Fonseca A., -
"Sandino sí, Somo za no:", Ba i o l;; ••• , p. 246. 
(10) Fonseca A., "Breve análisis ... ", Bajo la ... , lera .ed., pp. 96-97; Fon
seca A., "La lucha .•. ", Ba·j.::i la .. ., 2da. ed., pp. 26-27. 
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Para fonseca de im~ginar en el posible triunfo de las fuerzas que se 

dem:minaron <w.i>,sitoras, e/ panorama no cambiaría en fonna significativa P! 

ra la mayoría de 111 pob:~c~~n. Porque habría triunfado simplemente otro - -

sector· de la misma clase daninante; seguiría presente la sumisi6n al :impe

rialismo y. todas las características que en general definen a un sistana - -

capitalista: 

" ... en la explotaci6n del pueblo de Nicaragua también interviene el -
ser.tor capitalista que se denomina a sí mismo opositor. Muchas veces 
gr_.bernantes y "opositores" <'.xplotan con,iuntomncte W.¡:10rtantes ren--
glones de la econania nacional, cCJ.no en los cases del azúcar, la le
che, la prensa, la banca, las licoreras, etc., .. personas menriona-
das (Pedro Joar¡uín Chamorro, Luis Cardmal, Reymldo téfel) ligadas 
a las fuerzas económicns que han canpartido en considerable propor-
ci6n .::on :~a dictadura la explotación de·l pueblo."(l1) 

Otra. cue.~t·i~n sun1éuncnte importante qi.:.c señalaba l'onseca se refiere al 

necesario cuid11do qÚe se debe ,tener ante 1:,stc sector ll<m.•;ido opositor ya-

que en un momento de ascenso rtvu~ucionarlo, de lucha ¡mti-dictaduni, este 

sector podría intent<!!' arogarse la direeción del movimiento para lograr . -

·consolidar sus intereses particulares, por esta raz6n Fonseca dirá que la 

tare~. del movimiento revolucionario es doble: 

" ... k c¡ue ·sr; proponen, más que el derrocainiento del sCJl\ocisno, es -
m:mti•)lf.i:t'Sc cr.rno reserva del sisteila reaccionado, para saliI a la -
pai.,;st>:·a cuando se llegue la hora en que el ¡xicblo ... busqu1e mevos·
'lller.tos ... Hay que estar :üerta contra el peligro de que la insurrec
ci6n revolucionaria sirva de escalera a la fuerza reaccionoria de la 
oposici6n al régimen sanocista. La meta del movimiento rcvolucioriar io 
es doble. Por un lado derrocar a la cronarilla criminal y traidora que 
durante largos años usurpa el poder y, por otro, impedir que. la fuer
za capitalista de la oposici6n, de p110bada swnisi6n al imperialismo
yanqui, aproveche la situaci6n que dese::icadeua la lucha guerrillera 
y a trape el poder. ''e 1 Z) 

Para Fonseca Amador el derrocamiento de la dictadura y de los nega-

tivos intereses que esta representaba sólo serfct posible cuando se logra-

ra que el sector revolucionario encabezara la lucha opositora al gobierno 

.somocista. Este planteamiento que era una simple observaci6n importante 

(11) Fonsecn A., "Nicaragua hora cero", Bajo las.'.., lera'. ed., p. 175. Fon:. 
seca A.,"Dreve análisis .. ·.", Bajo la Bandera .. ., lera~ ,,d., p.94. 
(12) Fonseca A.,"Nicaragua hora cero", Bajo la Bandera .. ., !era. ed., p.192. 
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realizada por Fonseca en 1960, va constituyéndose en una realidad viable 
a partir del surgimiento del FSLN. Para 1970 la tradicional hegenonra º1'2. 
sitora de los partidos liberal y couservador se debilita y en una entre-
vita de prensa •Fonseca.dirá: 

"Hanos logrado algunos objetivos importantes cano ranper el cercó que 
los dos partidos tradicionales tendieron al pueblo nicaraguense •.• la 
influencia que aún pueden conservar los partidos tradicionales es u
na influencia en deterioro, en total decadencia; jamás en la histo•+ 
ria del país habían entrado eso!> partidos en 11na etapa de descanpo· ~. 
sici6n tan grande.'\l3) 

(13)° Fonseca A., "Entrevista de 1970", Bajo la Bandera .. .,lera, ed,, 
p •. 216. 

,-, .• 
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III .3 PARTIDO SOCIALISTA NICARAGUENSE (PSN). 

La postura crítica de Fonscca Jlmador con respecto a 1 somocismo y los 

partidos tradicionales es, como henos visto, dura e inflexible. Canparat,!. 

vamentc, 1::1 redacción de sus escritos difiere bastante cuando. realiza pla~ 

teamicntos acerca del PSN. 

Pese a haber mUitado rnando era joven en dicha organizaci6n,de cono

cerla muy cerca, Fonseca hablar{i muy poco de sus grandes diferencias con 

respecto a los métodos y foJ111as ele lucil;i del l'SN( 1). Sus criticas se en-

cuentran dispersas en artículos cuy1.; objetivo principal no es d de difun 

dir los errores de este ¡xirtido v, m.'is bien, parce icrn qiie Fon seca toca el 

tena sólo cuamlo Co' muy neL·csario o para ilustrar errores importantes que 

se deben evitar. Esto se cxp l ica porque el interés de Fon seca nunca fue el 

de pro1•oc:ir o cterni :.ar granJL·s d iscu;; iom't; que queda1·;m i nscrtas sol ;unen

te en el terreno ideológico pues 5u interés central csluvó siempre encmii

nado a la lucha por el poJcr, contr:i el sr]nocismo :1 través de la unidad de 

las fuerzas popularcs( 2). 

!'or esto, aún cuando sabe que el surgimiento clel PSN fue en un mítin 

de apoyo a Somoza, relata este aspecto ponü-mlo ¡;nfnsis en las circunstan

cias históricas r¡uc influyeron para que ('Sto CJcnrricra así: 

(1) Las citas que se L>ncuentran l'll f'[~tt' capítulo r.onfonn¿a1 prácticamente la 
totnlidnd de 1<18 ¡1Iantcz1mientoi~ qL1e sohrc el PSN 1·enli%nr~1 Vo11~eca en sus-
trnbjaos escritos que han sillo publicados ltnstn ahora, 
(2) "Es clerto que nosotros critlt:nmrn:; los errores cometido~; en la lucha 
nacionnl ... Pcro nuestra crítica es frater·11al, con 5nimo Je a11rcn<ler de la 
expericricia, con espíritu dr.: superar la~; <lificulta<lcs y resolver los pro
blemas. llna meta nuestra es la unidad de todas las fuerzas antisomocistas 
y populares con base en puntos comunes, por limitados que entos sean. 11 

Fonsccn /lmador, Carlos, uEsta. es la vcr<l~·lll", Bnjo l:i Bandera del Sanc.lin.is
.!!!..º-' 2da. ed. corregida y aumcntc'ldn, Managua, Nicaragua, ED. Nueva Nicara-
gua, 1982, fP· 240-241. 
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''Una de ias causas que contribuyó a la debilidad del sector marxista 
se originó en las condiciones 9n que fue ccnsttitufdo el Partido -
Socialista Nicaruguense (organización canunista trmlicional de Nica 
ragua). El Partido Socialista Nicar:,guense nació en un mítin cuyo--=
objetívo era proclamar el <ipoyo al gobierno de Somoza ... y para ser 
rigurnsamentc objetivos es neces<irio explicar este gravísimo crror
no cano producto de Ja simple mala fe de Jos dirigentes sino tonan
do en cucn tG los factores que la propi e i;-;ron." (:\) 

El PSN surge cn l~Jil4, en un pcrimlo que como se rccorda1ií :;e \'ÍVe a 

nivel mundial la luclia contra el fascismo y que en América Latina condu

cirá al desarrollo de un discurso populista en re¡~ímencs tr<JLlicionalrnente 

conservadores. La clictaclur:1 ~nmncista t.cndr:i que d:1r -pese a sentir incli 

naciones por la idcolugí:1 f:isci'.'tª(l)- un carisllla de duno..:r;;ti:aci0n y e:; 

conder su antícClllllllismo que Je es ínnato(S). J\1 n1ismo tiempo la 1~onsigna 

mternadonal de los Particos Crniuni;,t:1s -5cd la de ·~midad :: toLl<i costa" 

para lograr un frente ccmún , popular y danocrihico que pudic-a hacer frel.!_ 

te al av:mce del fase ismo. En rn1c:: trns países co!1cretamcntc, es t;i situación 

derivó en el l J;imado "hrowdcrismo" y que Fonscc1 tratar:!: 

"Esa organización nació en Junio ele 19111!, cu:inclo a(111 110 había concluí 
do la Segunda Guerra ~ltmdial y en un~ época en que est:iba en pleno :
vigor ln tes is de Ead Browt!er, Sccrct:irio <lel P:irti<lo Comunista de 
Estados Unidos, quien propugu6 ln conci liacíón con la clase capitn
lista y con d imperialismo norte<unericano en 1l111érica Latina. "(fi) 

t3) Fonseca, A., "Nicaragua horJ. c0ro1t, na-jo la ílander;:i, .. , Jera. e·'., --
pp. 181-182. ----
(4) "No constituya und ca~u:ilid3d que duran~e cierto tiempo Somoza exhiflie 
ra ostentosamente en su despacho fotograffos de las funestas figuras C:e Hi 
tlcr, Mllssolini e Hiroitn, autobiografiadas. Precipitadamente las retiró-:'.' 
a r11íz del a taque japonés a Pe ar 1 llarhor." Fonseca A., "Breve análisis de 
la lucha popular contra la dictndura Somoza", Bajo la Bander'l_ .•• , lera. ed 
p.86. 

(5) Humberto Ortega definirá con predción la política que durante este -
período desarrolló la dictadura: "Es así por •jomplo,que a raíz de cierto 
intento popular de organización de izquierda en 1944, Somoza hará demago-
gia popular al mimnv tiempo que reprimirá con carr:cl y rlectierro a los --

. príndaples activistas del débil movimiento obrero. "Ortega Saavedra, Hum-
berta, SO años de lucha sandínista, Méxísco, Diógenes, 1979, p. 71. 
Poco tiempo tendrá que esperar el gobi-'rno somocista para regresar a su 
posición tradicional, ya que en los años 1947-48 este proceso general de 
democratización se empieza a revertir bajo la bandera de la guerra fría. 
Es así como en l %8 se desató una fuerte represión contra el PSN y todo el 
movimiento popular €n general. Ver en el mismo libro de Ortega Saavedra, 
.Q.l!.,__\:l!:.., pp. 66-76. 
(6) Fonseca A., '!Nicaragua hora cero", Bajo l:l Bandera, lera. ed., p. 182. 

-
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Para l'onseca existían dos puntos importantes que ayudaban a canpren

der las 1 imitaciones de 1 PSN: El origen de e 1 ase de sus i nt egrantcs y el 

bajo nivel ideológico quL' ai"C'ct;1 a todo el sector popular: 

" .. ,la dirccciLin misma del Partido Socialista era <le origen artesanal 
y no ele r;1iccs proletarias, como drn1a¡.'.Ó!!ic;111cntc se ;1finna en el Pnr 
tido Social1:;t;1 Nu-;1ragurns<'. Se tratah;1<k 111¡;¡ c!irel'Ción q112 ¡x1dc-= 
cía de un bajísimo nivel idcológicn ... en un acto ptíhl ico celebrado 
en 1964 se constat(i que entre los conocimientos del principal diri-
gentc del PSN no se incluí:i l'i d~ninio ckl contl•nido dC'l "Manifies-
to Canunista" de elarx v Engcls.''(7) 

E::; interL's;111tc sC'ii;ilar que• <'I l'SN Uene sus anu .. -cclcn•es irnncdiatos 

en ln décad;¡ de toi; ;1fíos :~O';;, en e! Partido Tr:1h¡1j;1dur Nicaragucr.se. E!~tc 

partido es c1 pr i111<'n' q11¡' sur!:l' c·n N icar:1.1:11:1 h:1j o C' 1 provl'c lo principal·· 

de defcn<ler los intl'rl':;cs de 1:1 el a,;(' ohrl'r:1: " ... do11aml;1b:1 e laramentc la 

necesidad t:e una sncicdacl soci;1lic;L1 p:ir:t ~;0'11cionar los prc•!ilnnas rl<' 1:1.; 

clases trabajadoras, :11mq11c en su itkologí;1 poi íti<'.a reJ'lcjaha una mezc:la 

de nwrxismo mal ,lig<'ridu cu11 rc'saliios de lihcr;tlismo'."¡8)· l'ostcrionncnte, 

al profun(~iza:·sc 1:1 rept't'silín, 1;1 diri.~rncia del l'rN st' didg" a CosU1 JU 

ca donde manrcmlr:í vínrnlos C<lll el Partido Crn111nist;1 de ese país y final-

mente, en 194·1, regresa a Nicar;1g1w confo1111;111·lo el PSN. 

L'u:mdo ronscc;1 vi:1i:1 a ~k,,:c(r en 1'157 como delegado nic:1ragücnse ;il 

Festival Mundial de la .J'Jventud y los J:st·utli:rntcs, se encuentra con la 

situación de que ilhí el Partido Sccialist;1 Nicar:t¡'11cnsl' no es conocido: 

"Previniendo qllt' no se tc111c c:slo cono una ;Htécdota superficial. Su
puestrnncnte el grupo PS'I o;c [und:1 en 19•11, dcclarámlosc v incul<\do 
a lüs dau!i:'" p;1rtillos comunistas. l'n l<JS7 nos tocó constatar perso
nalmente que en la Unión Sov·iética los responsables ele las rclncio
ncs intcrn:icionaks no habían pocli.do enterarse ele l:i existencia cle
<li.cho grupo."('i) 

(7) Fonsccn A., ''Notas sobre la montnñn 11
, ilnjo la Ilnnclera ... , lera. ed., 

p. 333. 
(8) Barahona Por to carrero, Amnru y Sala zar Val iC"nte, Mario, "Breve es tu-
dio sobre la historia de Nicaragua", en Gonzálcz Casnnova, Pablo, Amé,rica 
J&.t;jna. Hjqtoria de medio siclo. Mfodco. Centroamérica y el Car.ihtl, Mé-
xico, Ed. Siglo XXI, 1981, pp. 390-391. 
(9) Fonneca A., "Notas sobre ln montaüa 11

, Ba"jo la Bé,!~· .. , lera.ed. , 
p. 333. 
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Un aspecto que Fonscca cuestionará Je esta org::mi zaci6n es su posi-

ción con respecto a la vía :innada, la c11al, en L1 pr.'ictica, se vuelve una 

opci6n nunca llevada a c:1ho: 

" ... debil itrnnicnto provoca,Jo al 111ovun1ento revolucionario pToletario 
por la política oportunista se.1~11ida por lus falsos m:1rxistas ... Tal 
polític~, oport11ni:;L1, de n'lll!J!l'ia a la 111cha ::n:ia<la r:ira conciuis--
tnr el palier, acaparó J;¡ <1irccc.i6n clel movimiento revolucionario -
püT vaTios decenios y le imprimió mél<lllos de rr:1bajo pacifiqueros .. -
Igual que la "vieja llirccción", la ll:nnada "nueva 1lirecci6n" no ce
sa Je hab1:1r de 111ck1 annad:1, miP11tr:1s pn L1 prdica concentra sus-
ene l'º ÍllS 1.-•Jl L' l t [',l\l'J; 0 l ;v'll l ("'\'(''~(·¡, 11 . 

b •· , • .1 .¡, , · '\\U) 

La suma dC' estos hctorC's (ha jo nivc l iclenlúgico, renuncia a 1<1 vía

nnnadn, principalmente) derivariin en u¡¡:¡ t:ictica Lle lucha ¡iri.monlialmentc

electora ¡'que', en Nicaragua, ,;c'rí a Lota !mente iner ic icnte para Jerro,·ar al 

somoc i srno: 

"Como ha quedado referido, tal sc1:tor c11 la pr5ctic:1 le ha hechn ;1-
biertrnnentc el juc~o a la c:nnarilla somocista ... El dcbilís:ilno mo-
vimient•) m~rxista que había en el ¡x1 ís Jesclc 1 ~H4 siempre trat6 de
acogersc a la activiJad le¡;al, a los mínimos márgenes legales que -
eran posibles en el país." l l l) 

A<lemás,no era sólu el h<~cho ele que el PSN nsinnier;1 una lucha en el -

plano menunentc electoral, sino que lo hacía supedi rándo su acción al blo

que "oposito·,·" que estc1hi1 encahc:aclo, ,:orno hemos visto, por el Partido Con 

servador: 

"En cuanto a la situación ckl PSN, puede afi1111arse que los c:imb.ios 
que ha habiclo en la direccién Je esa dirección políticrunente son-
únic:unente Je forma. La antigua dirección se hace ilusiones respec
to al sector conservador y cl:ima por la constrncci6n de· 1111 frente- .. 
polít.i co en que estos contrn1aces :!gen tes del imperiaU smo ocupen -
su lugar ... La llrn113cla nueva liirección justific.i actualmente haber--

(10) Fonseca A., "Mensaje del FSLN a los estudiantes revolucionarios", g
jo la ... , lera. ed., p. 132; Fonscca A., "Nicaragua hora cero", Bajo la .. 
lera. ed., p. 193. 
(11) Fonseca 11., "Nicaragua hora cero", lera. ed., p. lb6; l'onseca 11., "En 
tfovista de 1970", lera. ed., p. 211. 
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patTOcinado la farsa electoral de 1967 apoyando la c;m<lidatura pseu
do-opositora del político conservador Fernando i\gucrn." (l Z) 

Es así que si unimos a Lis condicione'.< propi;1s del PStJ la feroz re-

presión de la Guardia nacional, ~;e; tendrá crnno rcsul t;iJu una débil influen 

ci.a de esta organización en el 111m· imicnto p1ipula r: 

"Durante largos afios, Ja inf lucnc ia de 1 scc lor m:irx i s1.a en la oposir 
ción al régimen ele Scmoza fue cxtrc111:idd111L·nl1.· 1ll-lii 1 ••• !'.ira el año -
de 1957 no cxislt: ,;•n c:1 p.;Í:' :m sCi!:i :·cct•.1r nlir<•rn rll'[:aniz:ido sin-
dicalmente ba_in la orient;ici\m :!c1 l':-iN o 1k :ilgCll\ elemento rcvolu-
cionnrio indepcmlientc."¡n) 

Cerno conclusi(·~.: punlc el('C irse que p:1r:1 l'onscca i\rn:1dor este sector -

nunca adoptó una posici(m realmente revoluc iu11:1r i:1, coJJS(:c:1cJJlc· con ia que 

el marxismo prcmucvc, al mi~mo tionpo q11c iHsis1 i.1 en Ja necesidad de di-

fundir y llevar a la prética estos i,le:iks: 

"El sacrificio de Erenesto Ché C:uevar:~, id<•ul.iric:icl() con los icleales 
marxistas, ha veniclo a enseñar que la época ele los confonnistas c~1c 
se disfrazaban de marxistas pertenece al pasado. lil ina1xis1:10 ya es 
la ic!coJogía de los mfis anlicnles L1efe11son::; del hcrnbrc latinoaine- -
r icano .Ya es hor::i de que ln mente de los revolucionarios nicara---:: 
guense canp::irta el ideal marxista de 1 ibernción proletaria." (I 4) 

(12) Fonseca A., 
~13) Fonseca A., 
p[J. 333-334. 
(14) Fonseca A,, 
ed.,p.144. 

"Nicarngua hora cero", Bajo la Bandera .. ., lera. ed. ,p.193 
lbid, p. 181; Fonseca A., "Notas sobre la montnña" ,lera. ed 

"'Mensaje del FSLN a los estudiantes •• ., Bajo la.; . ., lera.-
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III.4 SlUETO REVOLUCIONARIO. 

La concepción '1'.' Fonscca Amadnr sobre el sujeto revolucionario es 

uno de los aspectos de su pcnsumientc, polítir-o más interesantes y a la -

vez más complejos de m1alizar. Esto se debe a las transfonnacíones 4uc -

va sufriendo su posición polltica y que están l iga<las principalmente a 

dos puntos funJruncntalcs , vinculados entre sí: Al propio dcscnvolvimie!.1_ 

to econá;niro )' socinl quc Nicarag1ia va tc1iicndo " lo largo de los afias -

así cc.110 al prnc0é:::i 1:1i".l110 del des;1r:·ol.Jc políL1<:v ,!e ¡:rnóc<:;i ¡\mador. 

Es indudable que definir el sujeto revolucionario es de gran unpor

tancia para Jograr el avance de un proceso rcvoluciona;io. llesdc el pun-

to de vista marxista cst:í claro el papel que lo corresponde jugar al obre 

ro, proletario industrial, como sujeto rcv7luc1onarío(l)' como el sector 

social con mayor 11\nncrr1 tic pos.ihil id:idc'.; par,1 dirigir la transforr.;aci6n

revolucionaria Je una sociedad Jada. 

Sin embargo, podrnios encontrar en Fonscca un afiiff constante de no -

utilüar, sin un razonamiento prcv io, criterios que quiz5s para otros pal_ 

ses son acertados pero 1¡uc ¡K1ra J as condicion<.:s en quC' se encontraba Nica 

ragua no había posihJ.lidadcs de apl1G1:·. 

Por todo lo anterior, es necesario cor:occr cual es la sítunción ceo 

némíca y social del país a partir Je la décadn de 1 YSO, que es la fecha a

proxirn:idu en que Fonsee<1 inicia su actividad y reflexión política. Entre 

1950 y 1970 se da en Nic;:;ragua w1 importante crunbio en la estructura eco

nómica del país: el algodón es incorporado a la producción nacional y en -

(J) En el liLro cliísico mar;dsta "Mm.ífiesto d"l P&rtido Comunista", Marx 
y Engels señalaban: "La burguesía produce, ante todo, sus propios septilt~ 
reros. Su hundimiento y la victoria del proletariado son igualmente ine-
vitables .... De todas las clases que hoy se enfrentan con la burguesía, s.§. 
lo el proletariado es una clase verdaderamente revolucionaria ... Los esta-
mentas medios -el pequeño industrial, el pequeño comerci~nte, el artesano, 
el campesino-, todos ellos luchan contra la burguesía para salvar de la
ruina su existencia como tales estamentos medios. No son, pues, revolucio
narios,sino rons<?rvadores." C. Marx y F. Engels, Manifiesto del Partidc 
Comunista, Mexisco, Ediciones de Cultura Popular, s.f., pp. 41,43. 
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general el sector econémico se moderniza y diversifica, relativamente. 

En· Nicaragua se conforma entonces una fonnac ión cconóm ica social de 

características bastante comunes en nuestros países, pero que a un obser- -

vador muy rígido puede provocarle confusiones: En estructuras arcajcas y 

atrasadas se introducen métodos de prod1Kc íón av;inwd;i, junto :1 una t icrra 

cultivnda con técnicas coloni:ücs se levanta un ccwplcju imlustrial moc.ler

no: 

"Al exrnninar Ja soclc'lii!d 11íc:1rag11l"nse en su base c·c<1n(mic:1 salta in
mediatrunenic a la vista la cnonuc varicdati y 111ul tipl ic idaiJ Je rela
ciones de proJucc.ión que se cntninczcla y se cnnhina Je las fonnas 
más diversns. Un;1 breve revista de dichas rcbciones nos revela ... 
relaciones paterna listas de los tal.lercs rirtcsanalcs ... mo<lernas -
cooperativas ... Todas las rclacio1ws de producción atr:ismlns se su
bordinan al modo Je produc:ción capit;iJ ista, el. c1ial la~; uti Liw o 
las elimina según sc<m las necesidades del sistu11:i."(LJ 

El impulso que se da a In imlustri:i así cano el cult1v-i de algodón -

hará que la sociec.lau nicara¡~ucnsc C'll:piccc ;1 sufrir un;i serie Je transfor-

maciones que rcafürn:mín el modo de produce ión dorn ín:mtc :1<k111fis de reg is- -

trarase tillllbién un crecimiento del prnlctariudo en el país. llumberto Or-

tega nos hah.la sobre la impnrtn11cí:1 que• c'n el :1s¡wnn político tuvo esta 

situación: 

" •.. miles de campesinos medianos y pobres ... son vioknt:unentc desalo
jados de sus tí erras por lo~ grnmlcs lat i rund i stas algodoneros en
la zona occjdc•1tal del país. Est:1 iniporlante masa campesina incon
fonnc •.. co11stituye a su vez un import:mtc, aunque incipiente, ejér
c:' to proletario sin concicnci~1 tic clase, pero ya con el gennen irrE_ 
versi~.'.e de su sentido clasista." (3) 

Trunbién en 1958 la cifra de sindicatos en el pa1s se eleva a 18 pe--

(2) Comisión de Propagar.da y educaci61' política <le la Central Sandínista 
de Trabajadores (CST) Casa José benito Escobar, Introducción al estudio .1 

de la formación socioeconómica de Nícaragun,Mn1\ngua, Nicaragua, Octubre -
de 1979,material mimeografiado, p. l. 

(3)0rtega Saavedra, Humberto, 2_0 años de lucha sandínista, México, Ed. -
Díogenes, 1979, p. 79. 
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ro" ... ln dirección de estas luchas no er:.1 1:1 mf!s revolucionaria."(
4
). Es 

decir, si bien se habfa incranentado el número de proletarios en e 1 país -

y habfon aumentado el n(uncro de sindicatos, no se p11cdc hablar de una in-

fluencia cletenninante de este Sl'Ctor al interior de la sociedncl. 

Fonsc ... a Amador op111:1lx1 en 1 cq:¡ t¡UL' el 111Lll'imirnto obrero estaba cons

tituído hásic:IDJcntc por artesanos y tod:1via en hl década de Jos aiios 70 's 

opina: 

" ... la c1<1se ohrC'-r:1 mi'?·líl~l ·:n la '.llh..:i\.\.l.id uicarngÜcnsc a su ve~ se 
muntendrí .• 1 incipiente d11ra11te l:1rp.n ti'.'i!ij~J, y tarclí:unentc también 
awner.taría su l'Ol '.Uil('ll numcr ico. Frn con: . .:ü1c1ic ia, a la ;ll tura de - -
1971, p<Xlría discutirse si efcctiv:1mcntc ;1ún después de aquellos -
tianpos ha ap:irccido un vcrdaclcru mov i111ie11 to obrero en Ni car agua (S) 

Tocia est:i situaciiim111 1;rnto indt•fi11id:1 dd sislcrna c..:cmC~nico nicara

guense volvía más crn1pl'.'jo el ddinir cu;¡] era el sector decisivo de Ja so

cied:id que pud.ier;1 i111puls:Jr un cambio rcvolucio11:1ric1 :il interior de la mis 

rna. Así, encontramos q11c· en 1060 Fc11sc··a 1\n1c1dor otor~a un pL'So muy grande 

al sector crnnpcsino: 

"Los campesinos: base del L'JCicito rcvolLh:irn1arin ... La princip:il ba
se popubr del LjJn:i to ](evolucírni:1rio la constituyen los c:unpesi-
nos, por lo cual la <'senci:1 L'n n11C'.;tra guc:rra tiene que ser una gu!:_ 
rra agraria.''col 

Sin embargo, ocho w1os después en un escrito dirigido a los estudian 

te:; rcvolucionarius, r.011o;ec:1 ;\mador cnfati ~a que la participación de los -

estudiantes en la ludia revolucionaria de Nicaragua no sólo es importante 

sino incluso decisiva. A esta conclusión llegab<1 en 1%8 después ele ver que 

el país no contab:i, como hclnos visto, con un mov imi cnto obrero y campesino 

importante. El razon;unicnto central dt' la import,1ncia de la pnrticipación -

(4) Ortega, llumberto, ~ .. p.82. 
(5) Fonseca Amador, Carlos, Viva Sandino, 

(6) Fonseca Amador, Carlos, "la lucha por la transformación de Nicaragua", 
Bajo la Bandera del Sandinismo,2da. ed. aumentada y corregida, Managua, -
Niearagua, Nueva Nicaragua, 1982, p. 28. 
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estudiantil es la siguiente: 

"La importancia del p:1pcl que deben desempeñar los estudiantes en el 
proceso histórico actual, es t!ll fenáneno que se <lu en la generalidad 
de Los países de Asia, !\frica y América Latin:J. Encima de est¡1 rea--
1 idad, en Nicaragua se presentan detenninados rasgos particulares ... 
existe un prnJctariado muy _joven, que todavía se cnc11c11tra desorr:ani 
V!llo sim.lic""lmcnte en su :1hnn11:Hlnra mayoría, ln cual ,en la actuali---=
dad,limita s11 c;1pacid:1d de lucha ... el movimiento cunpcsino con rei-
vindicaciones clasisu1s data ele los años recientes. Por razón de un
proccso dialéctico, l'S L'l sector del puehln cow;t i t11ído por los estu 
eliantcs el que coi: mayor e11n1siasmo acoge en la pri111L·r;1 (~tapa los ¡::
eleale:; rcvolucümnrioo:. l~1r:mtL• cierto periodo los t•st11dia11Ll:s deben 
ser la fUL'r.:.a qul~· Ju de cr~c:1hc~'.:tr ln 11u:h;1 popl1l:1r."('.') 

Fonscca 1\mador cons idl'raba que el sector l'stud i;111t i l tc•nía import~n-

tcs caractl'rÍsticas qul' le f;1cilit:1ban seguir el c:;miin" rcvulucionario. El 

acceso a Ja cultura, aJ conocim.icnto de la histori;; y de las ciencias en -

general, generaba en los cslud i:mll's la pus_il> i 1 id ad de c·'"n¡ircndr·r en ma)'Of 

medida los problunas que :1q11ej;111 "una sociccl;1d: 

" ... los cstudianles vc11 de manera m5.s cLara Jus cau~~:i'.-. que cngc11{lran 
la injusricia en nuestro medio, por tener a su a.lcancc los centros -
de cultura cano institutos y universidades ... Por su contacte. con la 
cultura representan el scCtor de la población coi~ mayor volwnen, que 
cuenta con m5s pusibi Liclaeles dC' estar c1, contacte e<m las ideas que
cxplican ccrtcr:unentc la ra i 2 de Jos prob lLJn;is sod:1 lcs." (ll) 

La situación prjvilegiada C'll q11e el estucliante se encontraba y que le 

permitía comprender a grandes rasgos lcts causas y móviles ele la explotación 

constituía par;1 Fonscc:1
1
un L·cmprrn1iso que> simultiíneamcnte el estudiante con 

traía por cntrcg:u sus c.011\ic.imientos ~ la revolución: 

"En este paí.sJ:t inmensa mayoría ele la pobl:1ción vive en las tinieblas 
del :malfobetismo.l.as personas que arri.ban a la enscí\anza media y u-

(7) Fonseca A., "Mensaje del FSLN a los estudiantes revolucionarios", Bajo 
la Bandera .. ., lera. e<l., pp. 136-137; Fonseca A., 
(8) Fonscca A., "E" el X nniversari o de la masacre estudiantil", Bajo la .•• 
2da. ed,, p. 259; .Fonseca A., "Mensaje a los estudiantes ••• , Bajo la •.• ,ler.i.··· 
ed., p. 136. 
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niversitaria tienen que considerarse como privilegiados. Este sector 
minoritario ... no puede dar l;t cspolda a las oprimidas mayorías popu
hlres ... Es decir, que la instrucción es condición que multiplica el 
deber que tienen los jóvenes estudiantes para militar en el combate
popular. "¡g) 

El pro¡iio Fonscc:: ,~mador qu•c d11r:mte varios ::!lÍlJS fue estudiante había 

experimentado pcrsonalrnL'nl:c esta situación y así L:.uamlo en 1970 le pregun

tan la motivac-ión que' lo impuls6 a intervenir en el movimiento revoluciona

rio, el contestará: 

"Yo sPguía estudio~; univPrsitarios en Nicaragua. Cuamio uno es e:stt1 
diente tiene la oportumda,l ele co;10'.:er prilne:10 que otras pers;:;nas:
del pueblo los a tropel los y sus causas. Yo consideré una obligación 
entregar los conocimientos que había adquirido a la lucha revolucio 
naria ... a las mayorías que no han tenido la oportunidad Je tocar uñ 
papel, de tocar un 1 i brc;," ( 10 J 

Adcn5s, los estudiantes no sólo ti cm:n a su favor la posibilidad de 

conocer y reflexionar los prnblL1n:1..; de la sociedad sino que también, por • 

lo gener.il., son 11111y jóvenes lo que les pcnnitc tener um mentalidad abier

ta y frese<! para asimilar Jo~; principios revolucionarios: 

"La juvent!1d pres<'nta cualic.bdes naturales ¡nra cwnplir ron rapidez 
una tarea histórica ... Los estud iantcs represent;:in huy el sector po
pular que con mis dific.!ltaJes se enajena al régimen capitalista -
dcxninantc ... Se ha llegacio a decir que los tiranos enemigos del -
pueblo, cuando la lucha revolucionaria toma fuerza, llegan a cons!_ 
derar un delito el sólo hecho de ser jóven."(ll) 

Parn Fonseca la importancin de l:t participación de los estudiantes 

en el país es muy grande. La certeza ele esta reflexión es posible confir

marla cuando se conoce la procedenci<1 estudinntil de una gran parte de -

los dirigentes sandinist.is que, pudiémlo convertirse en cuadros orgánicos 

del sistema ayudando a su reprmlucci6.n intelectual, deciden incorporarse 

al movimiento revolucionario. Por otra parte es importante recordar que -

estn situación no es característica tan sólo de Nicaragua pues ha sido u

na constante en la historia contc~nporánea de J\mérica Latina y que se maní 

(9)Fonseca A., "Mensaje del FSLN .. .'', Bajo la llandern .. ., lera. ed., p.136 
(liJ)Fonseca A., "en:revista de 1969", Bajo ln .. ., lera. ed.,p. l66; Fon-
seca A., "Entrevista de 1970", llafo la .. ., 2da. ed., p. 203. 
(11) Fonseca A., "La lucha por latrn~foramción ... ", Bajo la ... ,2da.ed.,p.37 
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festó con especial claridad enel periodo que abarca la década de 1960 (l Z). 

Sin embargo, para Fonscca no es que los estudiantes por sí solos pu

dieran llevar a cabo y a buen fin la lucha rL'Volucionaria. Resaltaba su -

su impcil"dtncia f'll la lucha pero no crcfa en J;¡ pos·ihi l idac! de un triunfo 

revolucionario que p:irtic;·;i exc· lus ivamcntl• de L1 part ic i p:1c i 6n estudiantil 

cliantil. POr eso el cstmli:mtc debía ante tcxlo vü1cularsc con los otros -

sectores ck la socic•l.1el, princip:1lmcntr con lns nhrc·rns y crnnpesi.nos: 

"Muchas veces ~e dice que' el scc:tor uuivcrsitario csl:i participan
Co en la lucha revol:1cionaria, J' s iJl rn1:,a,.go, no hay vincul::ici6n
entrc el c•studianle y la f:íbric1, el harria, o el C<1111po, o inclu
so las prisiones. I:s pues necesaria un;1 identificación ele los es-n 
tudiantcs cano o'.1rcros, cn110 cirnpesinos, como pobres, cnno htuni- -
llaclos, comD cxplot:1do~;, crn10 oprimidos. l.:1 p:irtcicip;1ción revolu-·· 
cionaria debe ser integral, debe ser jntclcctual y pr(\ctic::i a la-
vez.'\ l.)) 

Para lograr L'Sta v inc11lac iCm er:1 necesario que los ~~;tucl iantes co- -

nocicr;.m la situación en c¡c;e vivía el sector popular ucl país: 

", .. invc•st ig:iciún minucio:·J.dc lo:: prob 1 cma:; que padecen estos secta 
res.Se hace preciso que el estudiante revoluciunario ::icuda a l:J fir
brica y al barrio, a la com:Jrcn y al latifundio. La invcstigaci6n
e's primordial para proceder a la movilización de las m::isas popula·· 
res contra sus cnnnigos." ( l <\"J 

(12) Julio Gcdio sc6nl~ uno <le la• nrincipolos caracter!sticas de lo que 
el llama "nueva izqucr<la .latinoamericana" y que tiene grnn importancia en 
la de cada de los años 60 1 s: " ... no contaba con una baso socia)j.mportante, 
Salvo excepciones, la base social eran estudianteos e intelectuales y pequ~ 
ños núcleos de trabajadores radicalizados." Godio, Julio, Historia del Mo · 

',vimiento Obrero Latinoamcricano-3, Socialdemocracia, Socialcristianísmo y 
Marxismo, l93Q-Jq8Q, San Jos¡, Costa Rica, Ed. Nueva Sociedad, 1985, p.--

190. 

(13) Fomicca A., "Entrevista de 1970", Gajo la B<mriern ... , zda. ed., p. 203 
(14) Fonscca A., "Mensaje del FSLN a los estudiantes ... ", Bajo la ... , lera. 
ed., p. 137. 



118. 

Ahora bien , t;m sólo un a Lo después de haber eser ito el docurnento

donde resalta la importancia primordial de la ¡xH·ticipación estudiantil -

desarrollando con ;1•np1 ituJ e1 porque de su razonumicnto, nos encontramos -. 
con una vari;1ción. /\si, para 1%'1 mcncir,1u los sc·ctorcs que a su juicio 

rleber:ín participar en el proc~:;o ir:0lw:ionario. Es importante r·esaltar el 

orden en que se encuentran cscrit11s ra qttc' :1 partir de este escrito r;onser 

var;ín ese mismo orJ,~n. dl'1101:1fülu, crCé'iii<'S, el grado <k importanci:i q11e a -

su respectiva partícip.!c:icín 1>t01·~~ah:1 l'onscca: 

"Con el derecho que nos :1~istc cn!lo av:1nz:1Ja revolucionaria del pue 
bln nicaraguc,11sc, h:;:cmos un éJ;u11ado a los obreros, c:un¡)(>sínos y -
estudiantes revolucionarios a intcgr:irse ;1] conbatc popular . 
Obreros al conbatc 
C:.unpesínos :tl cr.mhnt e 
Estudiantes al cnnhate 

Patria Libre o ~1orir! " (lS) 

!'ara 1970 Fonscc;i !\mador dc[iJ1rií con p1[1s cx:•ctitud el p3pel del est~ 

<liante en la lucha rcvolucionari:; y Ja re !ación de este sector cor1 respec

to a Jos sectores obrero y campesino. Es una definición importante pues es 

la que se encucntr:t rniís :icordc con Jo'.; ¡t1ntcmnicntos que sobre el mismo te 

ma escribirá en afios posteriurcs: 

"Tanto los estudiantes como los cfonús ctrn1entos que i'1tegran la uni
versidad, j11eg;.tn un p;1pcl importantísjsmo en el proceso revoluciona 
rio ..• ¡\ los obreros y c.m1pcsinos les corrcspomle la parte estraté:-' 
gica, mientras que :¡Jos universitarios, sobretodo en estos pa:iscs -
sumidos cri el ana lfahctisrn:i, les correspc,mlc ser el sustento ídeolQ. 
gico , p:ira facilitar l:i cx.i stcnc ia de una adecuada conciencia revo 
lucionaria. " ( 16) 

En ocas iones para referí rse a es tos tres sectores simplemente habl:irií 

de los "luchadores del proletariac.lo"(l7) y para 1975 definirá de manera ge 

ncral a 1 des tacrnncnto <leJ FSLN: 'Ta.! vez sea aprop.iado calificar a nuestro 

~tac<miento de proletario-popular." (l S) 

(l5) Fonsecil A., "Con la sm1gre de nuestros mártires construiremos un fu tu 
ro fclíz", Bajo Jn •.• , 2da. ed., p. 258. 
(16) Fonseca A., "Entrevista de 1970", B1l·jo la .•• , 2da.ed., p. 200. 
(17) Fonseca A., "El FSLN", Bajo la ... , lera.ed., p. 226. 
(18) Fonseca A., "Síntesis de algunos problem1rn", Bajo la .•. , lera. ed., 
p. 309. 
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Es importante tener en c-uenta el propio desarrollo del pensamiento -

político de Fonscca !\mador pues a lo l<irgo del tirn1po v;i su[1·ienclo impor-

tantes modificaciones(Jg). Un ejemplo concreto de estas transfonn<1ciones 

es la posición de Fonseca con rC'specto a la part ici¡x1ción d(' gn1pos del -

sector dominante en la lucha rcvol11c ionar ia. En 19f>·1 opina que es importa!!_ 

te su integración al mov imicnt·o: 

'1fagarnos c:;fucr~os por atracr:;us a L: luc!1a a la,, m::b extensa~ c<1pas 
de la pohlación ... llcgando Lunbién a cierto sector de los ricos ... -
si ante el clamor de los pobres que sufren en N.icar:1gua Jos ricos-
no oyen, cuando éstos clrnncn t:unpou> lcis p(lbres oir.ín y viccvers;i, 
si ante el clamor de los pobres de Nicaragu.1 los J".icus oyen, cuando 
estos clamen los pobres oi r:in " ( 

2111 

Para 1975, en c;unbio, Fon;;cc:i h:1bl:irú de ];1 i111portanci:1 e incluso -

necesidad da que quienes se int,,p,rcn :d mu11imicnto rcvc.luc;onario proven

gan del sector popul:Jr: 

" ... c.x ige el mayor 1· i go r rn C' 1 ¡·ccJ11 t :1111 i c>n to ,Je m1cvos mi crnbros, te
nienc!a en cuent;i t!l.' m:meia.•'s t r icta, la procedcnc ia scc ial, es dec i.r 
que provengan de las cla:;C's cxplot::;das ... ocurre qu" a veces se ha-
bl::i de que basta con tomar rn éCUenta en la persona su disposición -
a l.:.t lucha ... En e~cte :1spccto, :1sí cnno en muchos otro:', tenemos que 
aprender humi l<k;ncnt·c y ,Jejar de lado la prctcns ión de inventar, de 
las ricas elq)eriencias que estrnnos obligados a conocer aunque sea -
de manera rudimcnt:1ri:1 ... ddic V<'larc;c• porque en lils filas del Fren
te Sandinista prcdrn1 i lll'll lns 111 i c111hrns pro ven i cnt es del pucbJ o cxpl~ 
tado." (Zl) 

Finalmente hahlarcinos ele la posición de Fonscca 1\r,1ador con respecto 

a la pequeiía burgucsí:J. En sus cscri tos no menciona con cx:ict itud que sig

nificado tiene para (•l este tén11i110. No obstante poclanos pensar que lo u-

tiliw cano un ténnino gcner:1! que abarca a profcsion.istas, comerciantes, 

burócratas, etc. !'ara Fon seca 1 a pcqudiu burgucs ía h::ibfo drn1ostrado a lo 

(19) Sobre el desarrullo del pensamiento político de Fonseca Amador se rea 
lizó un análisis en la tercer'1 parte del presente trabajo. -
(20) Fonseca A., "Desde la cárcel yo acuso a la dictadura", Bajo la ••. , 
lera. ed., p. 
(21) Fonseca A., "Síntesis de algunos problemas", Bajo la ••. , lera. ed., 
p. 309. 
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largo de la historia nicaraguense su inG1pac idad política al no haber po-~ 

dido desvincularse de los partidos políticos tradicionales: 

" ... la pequeña burguesía no fue capaz de runpcr con los c:1dlÍcos par
tidos tradicionales y crear un movimiento político indepenLliente, -
siquiera fuerri para la activic.lad paclfica entre las masas populares 
(la debilidad del Partido Liberal Independiente es una confirmación 
de esto)."czz) 

Para 1 ~' i h Fon seca resal taba 1 a :1proximac i611 a 1 movimiento rcvo lucimw 

rio de personas pcrtcncc·ientcs a la pcqueña-hurgucsía, lo que le parecía po

sitivo pues se rnnpl ia\~de este modo la hase social Llel FSLN pero, al mi5lllo 

tiempo, prevenía acerca de las dificnltades ql'c su integració11 pudiera 

traer: 

" tt"ncmos que abrir lo,; ojcs rc~;¡wcto a la pequeña burguesía ,arrastr.i 
consigo sus 1'1hitos libcr:1loides e l•1dividual.istas ... Cada vez que es 
posible hi• :1 alusión a t"da llll<l cantidad ele hechos desagradables en 
nuestra vida orgiínica i.11tun~1 ... no es posible encontrar una explica
ción satisfactoria si no se trae 'l m•cnt.c el ¡;~1pel ele los h:íhitos pe
c[UCf1oburgucscs." (2:1) 

--Reflexiones ge1H'rales de Fonseca J\mador con respecto al movimiento estu-

dianti l. 

Una parte im¡)Ortantc de los trab:1jos escritos ele Fcnseca se encuentra 

dedicada al aniilisis del movimiento estudianti1 Esta situación es posible -

comprender no sólo por la particiapción que tuviera Fonscca cerno estudian

~c en la lucha tic este sector, sino también, pcr la importancia que para el 

movimiento popular de Nicarngu¡1 tuvieron los estudiantes en general. 

Históricamente la importancia ílc 1<J. participación estudiantil en Nic~ 

ragua surge a partil' e.le la décmla de Los ''lO's, aunque alcnnw su participa-

(22) Fonseca A., "Notas sobre la montaña", Bajo la Bandera ••. , lera.ed., 
p. 334. 
(23) Fonseca A., .l:l±!, pp. 342-3114. 
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ción más importante a partir Je 1958 aprox:imaclarncnte. Fonsoca recuerda a la 

generación de 1944 que políticunente es la Je mayor i•1•port;1ncia entre la g~ 

ner:1ción de S/\ndino (1926) y la del !'SIN: 

"En Nicaragua exi'.;tc la situación de que las viejas generaciones Je -
las capas pro~~resistas no fncron capaces en su juventud de :ilc:inzar 
dcsarrollC1y111:idun·:: política. l.a generación Je 19·1'1 que actualmente 
ancla cerca de lo~ cu:ircnt:1 :ll1os de c-:lad, a pesar de la conhativ:idad
Je que dió rnuest ras, nn cont in:ió su <les:1rro ! lo y la ~'.<'ncral id;id de -
sus miL~HlJr<JS m5s dl";1:1c"lns n han sido absorbido'.; por ln:> viejas par 
tidos o 110 milit:1n en niqouno '' -' ~· . l. 2 .¡ J 

!'ara 1958 el cstudi:111tado c~npic~:a a ciar muestras.¡,, s11 nvance y maJu

rez que por supuesto cst(in 1m1y rclaciL1n;1dos con lo'.; aco11tcci111icntos que ta!!_ 

ton nivel nacional conll intcrn:1cion:il cstoín oc11ri-icndo. Ls L'l periodo lla

m;1e.lo Je ascenso revo!IKim1;1r[u 1· L''l donde C'l :1j11~;t.ici:imic11Lo do Snnoza en--

1956 y los :ir-ontPcimicntw; en Cuba til'!lCn un peso muy imp,,rt:mtc: 

"Es desde 195ú, o m[!s hicn desde 1958, que surge el 111ovimiento estu-
cliantil con claridad r~'volucionaria, r~1e cumprcnc!c q1w el rcmc<lio de 
los males de !:1 lhivcrsid;1d csuí J ig;1uo indiso!uhloncnto a todo" los 
males que proceden tkl caduco sistrni:1 soci:1! que rige en el país.(

2
s) 

Ln í9SS los csludi;11lt1.·:. i:nri'JOC:lll ~1 Uii pdt\J u11ivcr-;itari<1 pdra pe1.iir la 

libertad cll' los presos poLít·icos encarccl:ido5 a 1·arz del ajusticirnnien-

to de Somoza (entre los detenidos pol 1t icos se encontrah;1 el propio Fonscca), 

El confl ictc' entre los cstt:di:1ntes )' el gobiL,rr10 se prolonga y lleva un año 

después a los aconrccimi.ento;; de 1959: 

"El movimicntri cstu<lia!1ti l fficaraguense ha escrito pagmas brillantes 
que penn:itcn confiar en que sabr::í ser leal al pueblo. Fecha cimera -
es el 23 ele Ju! io de 1959, dfo en que fuerzas Je la G.N. masacraron
una manifestación cstuc!iantil."(2ll) 

(24) Fonseca A., "La lucha por la transformación de Nicaragua", Bajo la Dan
¡!!l.!.Q •• , , 2d a. ed • , p . 3 7 . 
(25) Fonseca A , "Mensaje <le.l FSLN a los estudiantes revolucionarios", Bajo 
la Bandero ... , p.143. 
(26) Fonseca A., Ibid, p.l34, 
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Fonseca resaltaba que no obstante que la participación estudi<mtil 

había sido constante desde l 9S'l, se requería que cobrara mayor intensidnd 

pues no h;1bía podido cst;1r ;1 1:1 nltura de los acontecimientos ,¡el ¡x1ís. O

tro punto scfí<1L1dLJ por Fons1x.1 cr:1 sobre L1 desigualdad en la acLvidad 

po E ti ca cst11d ia11t i 1, ya que l'I icnt ra:' ;ll gtlltl'S l'S tttd i;111tcs dvd icaba11 toda su 

energía a la lucha rcvolucuiharia, otros Tlll nunpl í:in con ningt111:1 tare;1, 

Como causas principales de la apatía est11c!i:mt.i l, Fnnscca :IJnador se
ñalaba como princi¡.;1Jcs la i11disciplin;1 po!itica de los estudiantes y la-

pcnet:·ación idcciliigic:t Liel s is:rnw d01nin;1ntl'. Sohn' la pnmNa de cstas 

causas, Fonscca pl'nsaha que le correspondía cierta responsabi 1 idml ;1 la 

dfrección del FSIN: 

" ... b dirección no ha sido lo suf"ici«llt(~llt'nte exig<'nte con los cü!)l 
¡mfieros estudiantes revolucionarios. !la !wbido en la dirección de
nwsiada compbcencia, dnn;isiuda tolcn1rn:ia, ante la .indisciplim> de 
.le:; compañeros .1 qbicnc~ se Jw supuesto imbuídos dl' conciencia revo 
lucicinaria."(z7) -

También Funscc1 rcsaltal1a );¡situación cxiskntc en las Jos universi

dades <le! país rcfet·cntc a !;1 posición de las autorid;idcs universitarias y 

su pol"itici c.u11 rcspn:tu a 1.1 l""'ticinaci(1n estudianri 1: 

"!lay que decir t~1111bi~n que C'S inevitable J;1 relación entre la polí-
tica y la fuerza cstuJianti l ·: l,\1ienes se oponen a que los estudian
tes estén del lado del ¡xich:tn, hablan Je que los estudiantes no de-
ben participar en polític.1 ... l." v¡·rcbdcr;1 intención que ::ibrigan es 
poner a lo~ l'studiantcs al servicio de la peor política que es la -
política re;1ccionaria."¡ 2g) 

Por esta razón l'onscca pcnsab;i que los estudiantes debán oponerse 

al enfoque tr;idicional que sobre la universidad tcnf<ln las autoridades: 

(27) Fonseca A., "Mensaje del FSLN a los estudiantes revolucionarios", Bajo 
J.:i Bande.IQ_ . .. , Ier.'1. eú., p. 146. 
(28) Fon seca A,, 12.ii, p. 136. 
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" •.. sostienen que la meta Je éstas es la fom1;ició11 del hombre cul 
to. f\ este plantc[unicnto debe contestarse que existe u1w meta supe
rior: Ja fonnación de un patriota, de un ser humano c0nsc iente de -
poner sus conocimientos al servicio de la patria, de la hwnanidé1d. 
Deberían recordar los señores rectores q11e e¡¡ 1.1 corte' de Jos dés-
potas que agobian a Nicaragua abundan los funcionarios cultos, cuya 
mentalidaJ antipatriótica se originó en huc11;1 medida ('ll la cduca--
ción reaccionaria que rcc ihicn.>n ;ll n1rsar sus c·stud ios. " ( 2 ~l) 

En el m isno :;c·nt: ick>, Fon:;cc1 Amador censura un dnc1u11c11to cm i ti do por 

la t:;; ivers iJad l l:1111ado "!· i:111 ..IC' i ll's:irro ! lo y que cnt re ot r;1s cosas 111c11-

ciona: "Coexistir ¡x1cífic-:1111cr1tc L'S hoy un pn>hlll11;1 ¡n i111;1rio, que signi-

fica vivir en prnximid:1d sin dc•struir:;t•; e:; c-ntcndersc, ,!i:llug;1r, transi--

gir, respetarse 11111tu:1111cntc"(:)o). 'l'0111:111d1' en ,·ucnt:1 la situ:iciéJll polít.ica 

por l:J l{UL' "¡ paí,, l'~L1!"1 p:isa11l!u )' siendo l,is c~t11dia11tl's parte funda-

mental,¡¡. Jic·li.1 ~1t1:;1c11·,11, C'l dun1m,·ntn tl'nía en rc:1lid:id !;1 finalidad de 

anular;,¡ parlicip:1riíJ11 ¡•nlít ic:i cs'udi;1nril: 

'r-l'ales concl'ptP~ Jll"L'lL'nckn llll .:~llln 1 J1:v;11·s0 ~1 L1 uni'.'C'' siadi...! l'JI sí, 
:;ino ta111lii~·11 ;1J 111uvi111il'11lu L'St11di:111t i l. l:onshlcr:1n !:1 lucli:i, el n'
cl;u110 rcsuc·ltc1, n1110 al_1',0 lllll' rl'f1:1,i:1 la ;1Jt;1 fu1KiÓJ1 ck la univcr-
sid~1d. \' h:1hl:m d1' ~·(1t 1 .\i~1-ir Jl() ~:n!;1Jlll'Jltl~ cnn lti oliL~:1n¡uía capita-
l ist:1 n:JCinn;>J, :;in<' t:1111hié·n con el imperio y;1nq11i. Lns autores de 
cst:1s concc•pci1111L's, up011(•11 :mt;1gó11·ic;u11e11tc la cultura al canbatc. Y 
osan ncg;1 r qllL' i :1 h:isc· de 1:1 rn l t·ur:1 sea 11n:i plena 1 i hcr:1c i ón nac io-
rw l." (31) 

Fonscc~I cucst iunah:1 1:1 ri111,·10n dC' 1:1 t1nlvcr~-.id~1d C1.!!fa) l'L"productora de 

cuadros idcolúr'.ico:; ,-m·u ,,¡,¡l't i1cn J"11er;1 el ,1(' implrn1t'nt;1r J:i serie de pla-

nes ll:unaclo:' de dcs:irrollo )'c'ro que, en rc:1lidad, sólo llc'vah1n al país a-

una m:iyl1r :;i1jcc ión \' dq1<'11dcJ1< i:i externa. Por esto subrayaba que era tarea 

primordial de lo~ cqudiantc·s rt~scat;n· f;1 univcrsid:i,I y r('urient:ir su mar-

cha: 

"La Univer:;id;1d se sot icnC' con c•J sucJor del p11>2hlo trabajador. La cul 
tura proviene del trah:ijo milen:irio de los pueblos. De manera que el 

(29) Fonseca A., "Mensaje d,•l FSU> a los estudinntes ... ", Bajo la Bandera .. 
lera. ed.,p. 119. 
(30) Fonseca A,, Ihi.d., p. 135. 
(31) Fonseca 1\., I.Qi2., p. 135. 
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legítimo dueño <le la Universidad es el pueblo ... La aut:onunía en -
Nicaragua es una farsa. Cnn mil artimaflas el gobierno reaccionario y 
y despótico impone su insolencia en la Universidad." [:>2) 

Por estas razones Fonscca vccía la 11cccsid:1d de La lllllVi 1 ización cstu-

diantil así vano las :1ctividacles que •;e pudieran mal i::ar desde llll terreno 

estrictrnnentc acadún i rn. La org:m i :::u: iím ,IL> mes.is l·c,Joml:1s y ];! pub! icación 

de materiales que hablaran sobre !ns prohlrn1as n:u:ionalcs a~;í cc1110 la par-

ticipació11 en las elcc.:iurws estudi:mtilc:; eran import:mtics actividades q.ie 

nn tlcbían ,!csprcci:1rse. Sin rn1hargo, todns estas f1.111nas de p:irticipación a

cadémica debían ser ubiG1d:1s en si1 justa Jimens irín: 

"El objeto, 1:1 razCin Je SLT dd 111ovjmicnto estudiantil revoluciona-
ria, no puc<le consistir exclusiv:nnente en obtener posiciones en las 
direct.ivas estudiantiles. l'n 11rn1hre dC' l:i hahil idad para ganar fue.!:_ 
zas en la3 clcccic-1ws cstudi:mti les Sl' ha lle;~ado a rem1nci.ar e las 
demanda::; revo::wiona. ias, a la l iga::Cm con la <unpl i:i masa." (3:'i) 

Finalmente)' dada 1:1 impol't.:mci:1 Je la partidpación estudiantil en 

el proceso revolucio11:1rio del paí:;, Fonscca pc11s:1h:1 que era necesario in-

corpnrar a los estu<li:mt<'.'' ele senll\d:1ría pues de este modo aquellos estu-

diantes que llc~;ar:in :1 la llniversid:1d est:1rían polít icun2nte miis avanza-

dos. Los estuLI i antes de secundar 1a;; cont:1han :1dc:mi1s con ctrcis r~ 1 t.1nentos -

que hacía favorable y positiva su participación: 

"Sucede que entre los estudiantes de sccundarinla procedencia de los 
sectores populares cxplotaclos es 11111cho mayor que entre los estucl i an
tes universitarios. Fonnan :irnncnsa lllavoría los estudiantes de secun
<lari:! que se ven oblí¡;ado'.; por los obstáculos econánicos a abandonar 
los estudjos ... la movilización ele los estudiantes Je secundaria ga
rantiza el ruturo revolucion:irio del movimiento cstucliantil revolu-
cionario." (3,1) 

(32)Fonseca A., "Mensaje del FSLN a los estudiantes ••• ", Bajo1 la Bandera, 
lera. ed., p. 148. 
(33) li'onseca A., !bid, p. 149. 
(34) Fonseca A., ~. pp. 147-148. 
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II I. 5 PERFIL DEL REVOLUCTONAJUO SANDINTSTJ\. 

"Y que el pueblo venga a ver cuánta htm1ilc.la<l había en 
sus botas fatigadas, coragc en sus pnnta lones raídos, 
fratcn1idnd en su c;nnis;1 sin püíns v clari,la<l en su -
estilogriÍfic:i sc11cilln. t__lue 1Jif¡os y viejos vengan a-
estn Universidad del Pueblo a const:1t:1r cuánta hennan 
dad, cuánta htmmnid;i<l hahfa en el primC'r nrtíficc de-:'° 
la Revolución S;1nd[11ist;i de Nic·ar;igu;1: Citrlos Fnnseca 
Amador." (l} 

J\l analizar los escritos de Fonscc:i uno de los r<tsgos m:is sobresa

lientes es el aspecto ético del sancHnbla.l:n el dcsarrnl lo ,\e la !~evolu

ción nkaragiiensc tuvo una gr:in iinporUmcia c'i c1_1nt:1r co11 un:! estrntcgia 

revol•;cionaria acertada, con una línea p<1lít i<:;: L·Jar<1 y Clln Lt é'Xistcncia 

de condiciones favorables :1 nivc·l intern:lc:i»nal, pero no cabe Juda que -

tainbién signific6 muchn el ;1spc'cto moral del s:mdini5L:< qm' imrari.ahlrntc.!_t_ 

te podemos localizar en los cliscursos ele lus dirigcntl':' :;;mdinist<ts y en 

En el prcsC'nte c:tpíltliu intentanmcs :ih:nr;\l· stE; Jffinc.i¡1ales rcflc-

xiones sobre este punte ª''í cono scl't:1J;n- ~;\e; rn:<l id:ldc•:; f]lll' el sand in is ta 

debía esforzarse por poseer: la disciplina, el cstucllo, la modestia, la -

dignidad y honestidad revoluciona\· [ns. Del mismo sr.· sella 1 ;1 r;ín aquc.llos v_i 

cios que se debían evitar por entorpecer el huen funcion;nniento de la or

ganización. 

Es interesante hacer notar que cuando Fonscw se rcferfo a 1 aspecto 

ético que todo sandini sta debía practicar, lo diferenciaba con claridad -

de lo que pudiera ser una moral o ética burguesa. J\sí, cuando habla de la 

acción de Rigoberto López Pérei y del contenido ético que guardó su acto

nos dice: 

(1 ) Rotrschuch Tablada, Guillern10, Los ¡,:ueri:illeros vencen a los genera-
les. Homcnai!LJI C,arl os Fonseea Amador, Managua, Ediciones Distribuidora 
Cultural, 1983, p. 110. 
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"Rigoberto Lépoz l'ércz es eso, un gigante ético; es el hombre justo 
cumplidor del deber ... Pero no existe una ética abstracta. Rigobcr
to es un inclnudicable militante de la ética de Jos explotados." (Z) 

Para Fonscca este aspecto moral no sol:uncnte significaba une de los 

elemenLos esenciales que diferenciaban a los s:mdinist:1s de los políticos 

traclicionules que en Nicaragua h:1bían exíst ido, sino que incluso este ' 

factor adquiría importancia fundamental pues podía llegar a ser dctenni

nante en el triunfo de la revolución. 1\sí, retrn1anc10 una vez m5s la expe

riencia de la HevnJ11ci6n Cuh;m:1, rcf kx i onn: 

"Es indutl:1blc' que Ja c;111tidad y la cal icbci de 1:1s anuas tienen im
port:mci.a en C'l éxito de la guerra pero es conveniente no exagerar 
esta vcrdnd.IJdit~nos recordar que :il finalizar ln guerra del pu.e~ 
blo de Cubn conua la uprobios:1 tiranía de Batista,este poseía ma
yores y mejores annas que los rebeldes y sin rn1bargo fue derrota-
do. Eso oc11rrió así porque Jo fund:un('ntal 1~s la elevada moral del 
soldado del pueblo."¡:;! 

En el ccaso específico de Nicaragua, Fonsel'.a resaltab;:i la .importan-

cm que tenía la superioridad moral de la !'llcrri l la irente a la clictadu-

.ll!: 

"Es conveniente prestar mayor :itención aún a un:i de las "particula
rida,les" ele la siLuación concreta que nos correspo11dc canpartir. -
Esto se refiere a la dcscomun~l superioridad n•oral que nos favore
ce. a la dc~~anunal superioridad de la justeza de la i:ausa que nos 
toca def~nJcr ... Lo que se quiere decir con todo esto, es el inte-
rés de tener presente' en nuestra actividad, en la debida manera, lú 
especial superioridad de la causa de Sandino sobre la causa de So
JTtoza." (4) 

Para Fonscca este as·,iecto moral guardaba m1ís imp0rtancia de lo que 

la historiografía tr:h;icional ha podido muchas veces resaltar. Materia --

(2) Fonseca Amador, Carlos,"Notas sobre la Carta-testamento de Rígoberto 
LÓpez Perez", Bajo la bandera del Sandinismo, lera. ed., Managua, Nicnra
gua, Ed.Uueva Nicaragua, 1981, p. 255. 
(3) Fonscca A., "La lucha por la transformación de Nicaragua", Bajo la ••• 
2da. ed., p. 29. 
(4) Fonseca A., "Síntesis de algunos problemas", fuljg_l.'l.· •. , lera. ed., 
pp.301-302. 
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quizás ya estudiada por psicólogos y sociólogos, lo cierto es que para -

Fonscca no er<1n las annas quie;ics detcmfoahan finalmente de manera prin

cipal el curso que habrían ele seguir los :icontecirnientos revolucionarios. 

Sobre este aspecto y relacionandolo con la superioridad t(,cnica y militar 

del imperialismo norte3lnericano dirá: 

"Sabanas que el enemigo dispone de medíos técnicos que hasta le - -
peimi ten explorar y conquistar la luna. Más los revolucionarios 
abiigamos la convicción de que si el imperio yanqui fuese capáz 
de conquistar muchas estrella del fi1m:unento,no podrá nunca con
quistar la más lLuninosa de cuentas cstrcl la'.; fulguran en el uni 
verso: c.! corazón de todos los pu eh los de 1:1 twrra dispuestos-_ 
a ccmb:itir contra el imperio del dólar C!l ar:1s 1k la l.lt,ertad.'(s) 

Varias de las acciones anteriorc:; al tritmfo de la revolución en 

1979 
1
y que Fonscca pudo todavfa c01;occr, s1JJ1 :;l'1!:1 l;1d:1:; por el C'_'.no ejt'!npl o 

que muestran la superioridad moral cid s;m,1 inista. L:t acció11 en la que 

Julio lluitrago y otros sandinistas l'C'sistcn. por horas la fuerza militar 

superior de la di ct:idll r;i, ;1s i cuno la a ce i 6n de 11r1 .¡ · llh ic':1d:1 cclno la que 

marcó el inicio de la ll:1mad:1 "ofcnsiv:1 fin:il" del FSLN .. son resaltadas 

"l·lc1111:mos nic.;raguC'nses: La tarde del 1 S dC' Jlllio,en la ciudad de 
tv'.'.!na¡,'lrn, dur;111tc' v;iri:1s hor;1s, un puf1ado ele p:1trio'.-.1s :<e' enfrentó 
con sencillas annas Buerrillcrw;, contra ccntL,n;n·cs de esbirros de 
la Guardia Nacional,l;N, apoyados éstos adcm<Ís por tanques y avio-
nes. El enanigo sufrió una cantidad ele bajas considerablemente su-· 
periores a fas que oficialmente ha <Hlmitido. ll:1ras veces se clió en 
la histori:l tanto heroísmo Jcsafiantlo semejante superioridad mate
rial ... Hay que remitirse a esta st•perioridacl morul. para comprender 
aer como el 2? (le diciembre de 197 11 una escuadra de 1 2 hombres - -
precariameatc annados, reducen <• la in1pott'ncl.1 a1 cnrn1igo: sunocis
ta, que dispone de gran poder econfoirn y ... mili.tar."((i) 

Es así como para Fonseca el aspecto moral del sand inista era una de 

las diferencias m(is notables y precisas entre el cjérci to sanocista y los 

sandinistas: 

(S) Fonseca, ''Juramos cobrar implacable venganza por la sangre de Julio llui
trago, Marco Rivera, Aníbal Castrillo y Alesio Blandón", Bajo la ..• , 2da.e, 
p. 264. 
(6) Fonseca A., "Juramos cobrar ... ", Bajo la ... , 2da.ed., p. 263; Fonseca A 
"Síntesis de algunos problemas actuales", Bajo la ... , lera. ed., p. 33 y 26 
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"La moralidad revolucionaria vence a la inmoralidad dictatorial .•. La 
camarilla sanocista que controla la Guardia Nacional es conciente-
de que defiende los intereses de los cpresores del ruebl.o nicara--
guense ... En el ejército, o sea ht Guardia Nacional, son ascendidos-
preferentemente y ocupan las mejores posiciones los m.:is serviles y -
crimina les ... Excepcionalmente se encuentran en posiciones responsa- -
bles de la Guardia hombres interesados o rkseosos de hacer bien; pe
ro estos a la lnrga tcnnin:1n por desertar y ocupar un lugar en la CQ 
lunma del pueblo." (7) 

Por todo esto Fonsec:i resaltaba, en cliforcntes doc1unentos dirigidos a 

los mianbros rk la organización·, la necesiclad ele que los prohlL1nas y defe~ 

tos fueran superados ya q11¡· L'Slll c1·a requi'.,ito inrlispens1ble para lograr d 

avance de ln organizución: 

" ... nuestro destac~unento, el Frente Sandinista, muestra detenninadas
debilidades que, de 110 :cr superadas, har5n imposible conservar y -
fortnleccr 1n posición de Vi1nguardia combativa ... Ln complacencia an· 
te la ind.iscipl in.1, la incons tncia para imp:n·t ir instrucciones acer-=-
ca del trabajo, la debi 1 i<lacl de no sane ionar los errores graves, to
do ello rnn<lucc a debilitar el movimiento, :1 restarle fuerzas a la '"' 
organiwci.ón revolucionaria, lo cual difi.cultn mucho miís l:1 victoria 
en el c0111bate, forzosamente desigual ·"c:ii 

Ahora bien, para ser posible esta :ilt:1 cc-rnhatividad y moral su--

pcrior en el fn•nte SJ\rnlinista era necc~;:n·io insistir en la superación con_:: 

tante de los vicios y atrasos que afectan a toda or¡;mlizaci6n. En este sen

tido Fonseca señalaba la importancia de la !.'<luc:1ción política. El estudio y 

el deseo de aprender debían ser pn•,xupac ión constante en cada sandinista: 

"Alcanzaremos la victori;1 si somo~ capaces ,le prcparanos para diri-
gir con sabiduría la lucha, ESa sabiduría podelllloS adquirirla si sa
bC'ffios aprender. Es preciso que tomc.'lnos en serio la responsabilidad -
que la historia ha dcposi tado en nuestrns manos. llanos denostrado -
combatividad, pero nos hace falta sabiduría. Debemos aprender en en-

(7) Fonseca A., "La lucha p:ir la trm1sfonnnción de Nicaragua", Bajo la Ban
.!!fil:;! .. ., 2da. cd., pp. 33 y 26. 
(8) Fonscca A., "Notas sobre la montaña", Bajo la Bandera ... , iera. e<l.,-
p. 331; Forn;eca A., "Mensaje del FSLN a los estudiantes revolucionarios", 
Bajo la •.• , lera. ed., p. 146. 
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da minuto. Al acostarnos debanos soñar con la l\\1cva Nicaragua. Te
nenos que ser htn11ildes y supernr la tonterfa de la vanidad, Debemos 
ser conciehtes de nuestros defectos, practicar la :n1Locrítica. ,,(

9
) 

Para Fonseca tcn[:1 una gran importancia rcsai U:r ia;; raznncs por las 

que el sandinista debía preocuparse por adquirir el h:ihito de\ estudio, del 

aprendizaje que pudiera concluci rlo :i lograr 1Jn:1 m:1yur c1aridad y entendi--

miento de la realidad: 

"Nadie en el mundo debe tc~nar mús en cuenta la re:1l itl:1d como el solda 
do revol'..~cionario. Porque t.:St.:í curri~.:ilí\J pe1 igr·~f L1 vicb c!P ~eres hU 
manos do calidacl 11\ül":I l ej anpLtr y porque del éxito Lic Dstos en la 11:!_ 
cha depende el cambio de la dolorosa suerte del p1chlo nicaraguensc 
que durante siglos y sip,los solamente penas ha ,:onocido en la vi.---
da." (1 O) 

Trunbién es importante hacer notar que clwndo Frn1sec·:1 habla ,je la nc1:¡,-

sidad de poner atcn(:Í.Ón en ·h cduc:ici(.;1 pnl'.íl-ica no _o;c rcfil'ré a un cst11dio 

])rofundo dP diversas obrn~; políticas, se refiere n1:ís birn :1 1;1 nccesid:id Jo 

qi.1e ln presencia de este estudio c.xista, por mínimo que este sw: 

" ... importancia de no descuidar nunca la cducaci6n política de los -
miembros, simpa t. iwntes )' :1f i l iados. No importa muchas veces que tal 
educación sea danasiado cloncntal, lo miís grnvo es que se Lien situ::i
ciones en que no c.xista nini;ún tipo ele cJuG1ciéinpolític;i."c¡i) 

En este sentido Fonseca resaltó la importancia que en la educación po 

Lítica debía tener ol rctom:ir y dif1md ir todos aquellos textos y acciones -

patrióticas que a lo largo ele la historia nicarap;umsc se' hubieran dado. -

Acciones que tenían ya cincuenta o más años de haber transcurrido volvían a 

tener influencia en la sociedad como transmisoras de viej ns luchas que no -

hahían podiúo triunfar o qc1e lo habían hecho parcialmente. Para Fonseca, el 

caso de Sandino era sin duda el más grande ejemplo·ldc cáno y con que fuerza 

era posible hacer resurgir planteamientos y person:ijes que la dictadura so-

(9) Fonseca 11.,"La lucha por la trnnsformaci6n .•• ", Bajo la ... , 2da. ed. 
(10) Fonseca /l., Ibid., p. 31. 
(11) Fonseca 11., "Síntesis de algunos problemas", Bajo la ... , lera.ed., p.304. 
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mocista se enpeñaba en enterrar: 

" ... conveniencia de buscar a los representativos de l::l cultura nacio
nal del pasado, 1~1s cxpresionr,s patrióticas contra la explotación y 
difundir con ~~npl i tucl tales citas. Esas referencias si prestigian :;1 
lenguaje m5~ radical. .. En Ja educación política de nuestra militan-
cin y tic nuestro ¡x1eblo, tenemos que 11til irnr en u11a rncd.hb todavía 
mayor que en el pasado, los tC'xtos representativos de nuestro pueblo
de nuestra tradición históriG1. Todo lo positivo r¡tw encontramos en
tales textos dcbanos estudiarlos, e inclusivE es posible recuperar -
determinado lenguaje del ¡xisadu que tien(' C'Xtraordin:1ria vigencia." 

(12) 

El r<:lrnhff los te~:tos históricos ayudaría sobrrn1:1ner:1 ya que penniti-

ría enraizar la lucha contcmpor:ínl'a m1c ion:!.1 en la t r:1J ici ón de la historia 

popular del país, cuestión de gran importancia ¡xtcc>: 

"No contribuye a fortalecer la imagen rwc:ional del movimiento la repe
tición excesiva de lonas rcvol uci onar ios procedentes del exterior,- -
cuando en nucs tra tradición se dan <cxprbiones con iguales significa
ciones que pueden sci' utilizadas cano lanas.'\¡ 3) 

La palabra "l!errnano" fue otr;t de las aportaciones que legó esta preOCl.!, 

pación constante por retomar expresiones y lonas de la tradición histórica. 

Esta pnlabra que ul.ili.wba Sandino p:ir¡¡ diri~ir~-.c ;1 sus compañeros de lucha 

fl.!e un tennino que ret(]na11 los integrantes del. FSLN':' 

"llennano, llwaaha Augusto César S:mdino a quienes lo acanpañaban anpu
fümdo el fusil guerrillero en la resistencü1 contra los agresores -
yanquis., .Ilerntano era la noble palabra que según el héroe Silvia Ma
yorga, inmolado en las montaiías de Pancasán en 1967, debía anplearse 
para distinguir a quienes mili tan en las filas guerrilleras del Fren
te Sandinista., .El revolucionario nunca olvida el término que asten-
tan los combatientes san<linistns: !!EfNl\NO." (l '1) 

Al mismo tianpo que se d1,bía prcfundiwr y retomar los te.xtos histo-

ricos, era importante que el mili tnntc san<linistn analizara y conociera la 

(12) Fonseca A,, "Síntesis cÍe algunos problemas actuales", Bajo la Bandera •• 
lera. ed., pp. 303 y 315. 
(13) Fonseca A,, Ibid, p. 315. 
(14) Fonseca A., "Proclruna del FSLN", Bajo la ••. , lera. ed., p. 159. 
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realidad m5s irnnediata >: contrn1poriínea cono por ejrn1plo L1 situación exis

tente en el crnnpo -zona de primera importancia para el desarrollo de la--

guerrilla-, para 1%'1 Fonscc1 <lirií: 

1•fodos Jos d[as dchrn1os estar en CO!ltaclo con lll!Cstra rcaJiJaJ y C011 
los problcn:1s de nuestro propio pueblo ... En el .::•n•:10 ra se f'n01en-
tra en march" un estudio de los problrn1a~; cnmpcsinos y L'St:t investi_ 
gaciún ha rcqueri,iu que lus mi lit antes pc:n11:111c:x,111 varias srnianas -
en las :on:i~; n1r:1.les ... En este trahajo p:1rticipa11 militantcs de prQ_ 
cedencia urh:m:i (obre nis y es tud i antl's) . " ( 1 :; 1 

Para l'onscca si11 Clilbargo, la cd11c:iciCl11 políl iL·:1 pu1· sí n1is1na no con

ducía ;11 entendimi,'nlo t,;t;il de l<'S nr•.1hlo11:1s snci:llc,; puc·:·. ];; Línica posi

bilidad de asimil:lr o aprehender cabalmcnl.l· los :1dd:mtos teóricos era a-

pliciindolo:; l'll la :1ct ivid:1d re\·,1Jucion:1ri:1: 

"El samlinista sabe que cólo la vincul:1ci(m intc11s:1 con los trabaja
dores contribuye a su verdadera C<.lm:.:1c ión poi ít ·ic:i. .. l'.J sandinist•1 
sabe vinc1ll:1r la 1·corí:i re\'oluci<Jnari:1 c·on 1:1 prcÍl'l ic:1 concreta en 
la que <1ctlÍíl, c~;I r1...'1.:ha vjnni1:1ci(i11 con las 111~1'.:=~lS ¡:::J¡i11l:!:·cs, a.simila
ción que :;e Lk~:;r11·entlc· de In p1:lct.ic1 de nut.:stL1 fUL'r:::;i cc:nbativ:1. ~. 
En este scnti,\o puede· :1yud:ir en mucho la 1nodcst ísima tradición teó
rica <le nuestra org:mización: En cl 1:1 la teoría en lo fund:uncntal -
ha sido ligad:1 a la propia prtíctic:1 del moviminctn ... ddmuos velar 
porque los progrcséJS teóricos estén vinc:ubdos a 1111cstra práctica-
local concreta, ya que de ln rnntrario se cae en el estéril dogma-
tismo." ( 1 b) 

Esta posición es de vital importancia en los pl:mtc:unicnlos pdilíticos 

de Fonseca y se puede encontrar sintct iwcl:i en muy poc·as 1 íne:is: 

"El sandinista sabe qur la corrección ideológica no vale nrida sin u
na consecuente conduct:1 pr,íctica, pero una conducta pr5ctica posi-
tiva es insuficiente si no est5 acompaiíada <le um clefinición ideol6 
gica rcvolucionari:l."¡i7) 

(15) Fonseca A., "La lucha por la transfonnación ••. ", Bajo la Bandera ... , 
2da. ed., p. 38; Fonseca A., "Nicaragua hora cero", Bajo 111 .•. , lera. ed., 
p. 191. 
(16) Fonseca A., '.'¿Que es un s:mdinista?, llnjo la ... , lera.ed., p.324 y 
323; Fonseca A., "Síntesis de algunos ... ", Bajo •.• , lera.ed.,p. 308. 
(17) Fonsecn A., "¿Que es un sandinista?, Bajo la ... , lera. ed., p. 324. 
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Con respecto n <-~ta ;·cJ:ici6n entre teoría y prlit:tica, ronseca reco

mendaba a los militantes sandinistas tenerla presente ¡;ar;:¡ tC1Tiar en cuenta 

la opinión de otras personas, pues era importante ver si la posición te6-

rica tenía una corrcsponclcnc ia en una prríctica conseo.1cntc: " ... si concuer 

da lo que k1blan con lo que han hecho. lk1nostrar pcrfeccionismo en el papel 

es fiíci 1, drn1ostrarlo en 1.1 prcíctica es clifíd l.''¡ 1 :)) . Esto razunrnniento se 

puede encontr:l!" con regularidad en Jos cscri tos ele Fonseca ya que general-

mente o.1:mdo nombra a :11gún Cllnhaticnte que Jo haya influenciado hablará ·· 

de sus :1ccinncs d 1cil'nclo qu,, " .. ,csl:ín rcspahbdas cun toua su sangre."(lg) 

P:1ra Fonseca el ;;;011o~imiento din'cto de l:i realid:.!cl nic.ara¡;Üensc. de 

las condiciones de villa de la población llevaba a los samlinistas a un ma

yor convencimiento de luchar por la transfonnación revolucionaria del país: 

''Nuestras vidas l'll d c:unpo ... nos ponnitió ¡xllpar en mayor medida los 
tonncntos que :;ufre el pueblo. Trabaja<lores en cspt:cütl del pueblo "' 
campesino. La villa ci1 el Gunpo nos pennitió contanplar la misma di-
mc!lS 1ón Je nucs tra ra :\in. l\'uestr<•S manos es trecha ron l:is mano;, rlt: -
los c<impesinos po!Jres, ex¡;riniiclos por los latifundistas. Vimos agoni_ 
zar y morir de hrnnhre a los niños. Is tuvimos al lado <lel pobre quien 
no sólo j rn11<ÍS ha i<lo a la es.::uda s j¡¡o que j urnás ha vis to con sus o
jos una ·Pscuela ... Ver la miseria, la prostitución, el analfabetismo
y la maln fonna en que v ivl'n nuestros pueblos, nos induce a partici
par en la revolución." l 20) 

b Gsí como Fonsern ! lepa :1 sefü1 lar otrn pmto de gran import:mcia en 

la deficinición del revolucionario: el sandinista no sólo debía esforzarse 

por canprencler los problemas históricos o por conocer la realidad más inme

diata, sino que sobretodo debía sentir y lamcnt;ir sinceramente dicha reali

dad: 

"Adani:ís <le conocer la rcalicla<l para canbat ir, es preciso sentir en el 
cor:izón indignación ante la tragedia que sufren los explotados, sen-

(18) Fonseca A., ¿Qué es un sandinísta?, Bajo la ... , lera.ed., p. 325. 
(19) Fonsecn A., "Notas sobre la Carta-testamento de ldgoberto Lopez Perez" 
~ •.• , lera. ed., p. 256. 
(20) Fonseca A., "Carta a los padres de Francisco Moreno", Bajo la ... , 2da. 
ed., p. 151; Fonscca A., "Entrevista de 1970", Bafo la ... , 2da.ed., p.203. 
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tir indignación ante Ja tragedia que sufre Nicaragua ... [] l'SLN no- -
solamente posee ihdignación ante la tragedia dC' los p.1C'hlos, y Nica 
ragua, sino que adanás analiza la situación del país."(zl) 

Para l'onscca la matcrialirnción de una 1 ínea revolucionaria no obede

cía solamente a los deseos t> sentimientos de los mil itantcs, a su decisión, 

valentía o entrega. l'ra n~ci:sario tener en cucnt¡¡ J;; etapa o memento polí-

tico en que se encontraba c 1 país: 

" ... todos los gol pes que hemos P~s is l ido nos había;1 enseñado que no -
debíamos dejarnos <llT<JS trar por nuestros deseos o l v id:mdo la reali- -
dad .. ,Tanar en cuenta la rt:alida1l significa suhJJ"J in<1r 11uc:-.tra cori
d11ctn a esa rea 1 id:1d y no :1 nucs tros des pon rnpr i clir1,:'1:'. Es fundamen 
tal escuchar la voz rlc la realidad. Ella nos dir5 que ciertas bara-=
llas victori0sas pueden traer Ja derrota de la guerra y que por con
siguiente cuando nos preparemos para una b:ital la fbrn1os vincular es 
ta con el futuro de 1:1 guerra. '\nJ 

Así, para 'FonsC'ca 1\mador l'ra vital s;iJicrse situarse en la realidad y 

no desesperarse ante !.os pri111erci,; fracasos; un s;111cli11.ist<1 decía, no es dl)s 

medido ni en el optimismo ni ('JI el pe,iinismo: 

"(hablando de 1%1-1%2) Ciertos canpañeros pintaban 11n cuadro bas-
tante optimista, con rel;1ción al futuro de nuestro trabajo, inc11_1-
yc·,1tlo el des(1rrollo de la organi?.acinn insurrcccion:iJ interna ... Es
te optimismo yo no lo conp;¡rtía, yo creía en Ja abnc'g;•C"i6n, en el -
espíritu de san if icio ... en Nicaragua se vienen dando los primeros 
pasos, en la marcha hacia la liberación. Y en los primeros tianpos 
el movimiento es frágil y i-icrno, un escritor lo ha canparado C'On el 
el raquítico nif10 crnnpcsino ... El revolucionario tiene espíritu con 
temple de acero, no se rnni 1 ana ante los fracasos que se producen en 
el trnnscurso de la lucha, y parliculan11e11tc en la ctap;1 inicial." 

(23) 

Ser realistas en la lucha, s::iber que el triunfo está lejano y aún así 

continuar, es una acti tucl encomiable y de gran rnéri to en el revolucionario 

sandinista. Esta actitud que Fonscca destaca se puede ubicar principalmente 

(21) Fon~eca A., "proclama d2J FSLN", )Laj o la .. ., \era. ed., p. 160. 
(22) Fonseca A., "üeclaración de 1964", Bajo la .. ., lcrn. cd., p. 1.08; Fon
seca A., "La lucha por la transformación .. ", l\ajo la .. ., 2da.ed., _p. 31. 
(23) Fonseca A., "Declaración de 1964", Bajo la, • ., ler':l.ed., p. 108; Fon-
seca A.., "Carta a los padres ... ", Rajo la ... , ~a:~ed., p.151; Fonseca A., 

"Mensaje del FSLN ... ", Bajo la .. ., pera. ed., p. 133. 



134. 

en su propia vida ya que luchó JesJc los 17 años de edaJ Je m;mera mnstan

te y fue durante 18 años el principal dirigente del FSLN: 

"Fácil es apoyar una causa justa rnya vktori:i est<Í en las puertas. 
Mas no es el instante que vive en la actualidad Nicaragua, Centroa
mérica y América Latina. La nueva jornada ha de ser prolongada y a
penas estamos en los comienzos. Son terribles las vic:is itudes que -
nos tiene reservada' la l_ucha l'n d porvenir. Sin ei11bargo, mmc;1 C'.2_ 
mo en las primeras batallas por la liberación, cuando la victoria -
finnl está lcj í s im:1, es m5s honroso ponerse en pi e tic guerra." (Z4) 

Una Je las nct i tudPs fund:uncnta les que debía tener un revolucionario 

sandinista era la 111odcsti:1 rcvolucicwr.iil ya que esta jueg;1 un papel impor

tante en el dc,,arrullo de Ll lucha )' al interior Je 1:1 organización: 

"Un sandinista posee, ante todo, modestia rc·1•olucionaria. Esto es una 
cualidad que tiene miís importancia Je lo que a primera vista puede -
parecer. La modestia facilita, quizfls en muchos casos de<.:isivmncnte, 
ln vida colectiva de un conjunto de ¡:crsonas ... L:i modestia frena la 
ostentación de los méritos propios y no irnpicle recon,1ccr los méritos 
ajenos lo que ccintribuyc: grandemente a la fratcrn:1l comprensión cn-
tre los militantes ... Ese espíritu coLcctivista que lo sustenta lamo 
dcst i a, del1c ccuwert i 1 se cn una pasión en el mili t.1nte rcvoluciuna--=
rio. "(ZS) 

Del mismo modo, el sandinista se debía pn.;.Kupar por cultivar otra im 

portante virtud que es la sinceridad: 

"La sinceridad ciercc una función importante en la atención a .los prQ 
blanas que sienpre debe enfrentar el movimiento ... El soldado revolu-
ciomrio se ganará la confianza ele 1 cunpcsino diínJolc pniebas de sin
ceridad y honr;1de: porque esto es miis convincente que 13 anlorosa prQ 
clamn. ''cz(J) 

Al hablar de la sinceridad, Fonscc:i insiste nuc,vrnnnctc en aclarar 

que está hablando de t6nninos cuyo contenido vn má:. all:í de los estrechos 

(24) Fonseca A., "Yanqui .Johnscn' Go home", Baje la Bandera .. ., 2da.ed., p. 
p. 252. 
(25) (citas intercaladasH'onseca a. ,¿Qué es un sandinista1 Bajo lj! ..• , lera. 
ed., p. 323; Fonseca A., "Síntesis de algunos problemas ... ", Bajo la .. ., 
lera. ed,, p. 310; Fonseca A., 
(26) Fonseca A., "Síntesis de algunos ... ", Bnj o la Bandera .. ., 1 era. ed., 
p. 311; Fonseca A., "La lucha por la transfonnación ... ", Bajo la .. ., 2da.ed 
p. 28. 



135. 

marcos en que tradicionn.lmente han sido concchidos: 

" ... hay que convencerse de que la l'L'f crcncia .a esta cua lidn<l (sínce 
ridad) no tiene estrechas miras moralizaJorns ... el revolucionario 
debe sustentar una moral nueva, superior." (Z7) 

Unn de las condiciones necesarias par:• poder Jo~rar lil''I a11nonfo al 

interior de la organi::1cióu es la ,le evitar el pokmi'1110 Pxtnrno. Es int~ 

resante ohserv<ir qut· con respecto a esta si tu.ic i<in,Fonseca pehsaba que es

ta slJlo esluvu just..ifi(;ttLl ,:u~1ndc; por ve:~ primPr:-1 t'H \;1 historia se poním1 

en prfictica los pri11cipio:·; mar.\.io;L1s: 

" .. . 1·econ.1ar une rc·su l ta ~111111. .. :ro111c:1 1~1 ~x t~·o~!:l vcht.'11\CJIC i a que se c.l~_ó 

en la discusión mtre mnrxistas )' hakunistas, o entre bolcheviques 
y mcnchev.iques; esa vehcinC'ncia D~trana resul t6 justificada en una -ª-·· 
poca en que se cst.ab:m discut icndo pur primera vez las leyes que n.
gen el triinsit'o de la sociülad socialista ... A VL'ces sin fJltar la
bucna fe, se puc1k c11~r en l:l imit:1c

0

iói1 <lcl polrn1ismo <le los prime
ros revolucion:1rios; incluso Pstc' es menos difícil que la búsqueda 
para accrt«ir L'n la solución <le los problemas gcncrales."czs¡ 

Para ne caer en la polónic::1 estéril era m'cesario tener en to<lo 100.-'

mento pres en te el ol-.:i etivo pr imor<li a 1 de la organización adciniis de c..1üdar

e1 procedimiento de Li discusión interna en la organización: 

" ... cada uno debería ,Je tc1ll'r presente que lo que conviene a Jos in
te1·eses del rnovimicntn, de la clase, de la nnci6n, es "convencer" 
y fü> "vencer" a 12 otra parte ... El snndinista sube que si ulgun::>. -
vez es necesario calificar, se deben anplear los ténninos m5s obje
tivos e imparcial es, sin caer en epltetos ... )''1 que estos 1íltimos -
much::Js veces sólo contribuyen a agravar los problemas, en lugar de 
ser cuotas par;1 resolverlos ... Es conveniente desarrollar el estilo 
de "persuaci6n" y no de "polónica" en nuestra f011na de cinprender -
la crítica. Darle énfasis a los propios puntos de vista no exige -
necesariamente .1doptar una postura polánica."czg) 

(27) Fonsc.ca A., "Síntesis de al gu1ws problcm;is ... ", Bojo .1 a Bandera .. ., 
le¡:a. ed. ,pp. 310_-3ll. 
(28) Fonseca A., lb id, p. 307. 
(29) Fonseca A., "SÍ'nt.,sis de algunos problemaA •.. ", Bajo la Bnndcra.,., le 
er;i, ed., p. 307 ;Fonseca A., ¿Qué eH un sandínista?", BaJO la ... , lera. ed. 
p. J25; Fonseca A., "Notas sobre la montaña", Bajo la.~a. ed.,p.330. 
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Fonseca se caractPrizó si.anpre por tener un estilo particu~ar para -

desarrollar unn conversación o polémica. ESte aspecto es recordado por -

Guillenno Rothschuch quien lo conociera muy de cerca: 

"Su estilo era reiterativo y pasaba la mano sobre lo 111iís encrespado 
de la ola ... en lo rniís compI ic<1do del J iálogo bajnba la voz, arras
traba los conceptos ... nunca lo oímos ofender a n<1dic ... El contra-
ria laboraba .implícitame!1tro porque a Carlos le interesa1J¡1 fuera rlc 
ele todo parlamento, no disgustar sino G1Lequizar, antes de vencer
lo, convencerlo. Era un 1;;ae,;tro n<ito, un socriítico, un dialogador, 
un dialéctico." (30) 

En este sentiJo, para l'onseca l<l crítica al interior de 1<1 organizQ_ 

ci6n debía ser bien aplicada ya que de otro modo ~e podrí.a dañar la uni-

c!ad: 

"··la unidad no es 011uesta a 1'1 cxistc1:cia ele un autfntico esvíritu 
crítico en nuestras filas;por el contrario, tal espíritu de críti
ca constructiva le da consistenci<1 mayor a Ja unidad y contribuye
ª su fortalecimiento y continuidaJ; hay que entender que una críti_ 
ca mal entendida que expone L1 unidild, pierde su Sl'ntido revolucio 
nario y adquiere un c<irlicter reaccionario." (3 l .J 

Para Fonseca la diferencia de opiniones al ~nterior Je una organiz!!_ 

ci6n era natural y hasta p1ovccho:'a , s.in nnh;irgo debfa ser correctrunente 

manejada ya que los extremos en el polcmi.smo restaban energí:l pi!ra otras 

tareas: 

" ... no se pretende ocultar la necesaria discusión interna que ha a
canpañaclo nucstrn Jctivid<id, que ;1] revés de otras e.~periencia,,,no 
ha degenerado en inilti les escisiones ... No es negativo, es mds bien 
positivo que surjan toda una variedad de opinioni:s respecto a la -
solución a darse a los prohlanas ... es importantísimo sal.ier sinteti_ 
zar las más diversas inquietudes que surgen entre llllestros cua-
clros y militantes, tratando miís ue combinar tales inquietudes que 
oponerlas unas contra otras." (3Z) 

(30) Rothschuch Tablada, Guillermo, .Qp__,_J;.it., pp.106-107, 109. 
(31) Fonsecn A., "Síntesis <le algunos problemas ... ", Bajo lri Bandera ... , 
lera.ed., p. 307. 
(32) (citas intercaladas) Fonseca A., "síntesis de algunos problemas ••• ", 
Bajo la .•• , lera. ed., pp. 307 y 310; Fonseca A., "Notas sobre la monta-
ña", Bajo la .•• , lera. ed., p. 336. 
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Para lograr el mantenimiento de la annonia y .la unidad :1l interior 

del FSLJli era necesario que junto a la •noLiP:;tia revolucionaria y otras ac-

titudes ya ckscritas, el militante contara con un c'scil:jt11 ni]t'ctjyjsta c~ 

paz de anteponer a los intereses personales, los dl'l grupo c11 general, que 

a fin <le cucnt:1s crnn los de l:i lucha 111 isma: 

"La concicnci::i colcct iva, la concicnci:i de qllc es la energía de un -
conjunto de lK~n::,;·cs lo q1i-- i11tegr:1 !;1 vang11 :Li ia, :~s imprcscin<liblc 
en el espíritu del 111ilit:mte,,,l1:1y rncstiones q11c mnlc·stan en lo -
pc1·sonal, pero nucstr:1 ohlig:ici6n t'S :;uhonli11:1rlP tt•lo a los intcrs_ 
ses Lle la cacis.1 s:mJiuist:1, :1 los intcre:;c:c dl'l ::11hyu¡::1do p11cblo -
nic:iragucnsP, a los interL·:~l'S de Jos t~xpJut:Hlo~; y o¡n-imidos de Nica 
ragua ... los combaticntl's n·volucio11:1rins lrat<·rni~'.:111."(~ 31 

Sobre la neccs:1ria unid:1d que ddll' cxisti1· l'n u11 mtwi111ic11to popular, 

l'onscca rcs,ilt:• el im¡xH·tantc p:qwl que jug:1h:1 el u11ptiíc1 qllL' pong:m lo~; m~ 

litantcs en lograrl:t co;; sus actitudcc, cotidi:mas. Sin rn;!,¡¡1·;:u,t:unhién res 

saltaba que 1:1 unid:id tiene '.~,u cscIKia, ~;11.posihi!id:id de :-;1.~r, cunntlo c-

xistc una identificación )' cn11pat ihi 1 iLl:1d Lle> intcrL'Sc:; dl' quienes integren 

<licho mov inii cnto: 

"Según lo cnscii:m gnrndc·s cxpL'ricnc.ias de otros 1R1cblos, 1:1 unidad -
<le un movimic:1to rcv-~lucic:nrio t icr.:' 1:: fuente de su vid:1 en igual_ 
t.bd fund:imenta l de intereses que h:1L'.t.' acto de prvSL'IK ia entre los -
millares y millares <le desposeídos de !.lila soc icdatl. Se cstü hablan
do de la igua l<lad de i nterescs <le qu iencs integran a 1:1 clase obrc-
ra." (_311) 

Con respecto al lugar m{ls propicio par,1 la fonlli »ón del mil i.tante -

sanclinista Fonseca pensaba que 1:1 "1ontaii:1 cm el lugar que ofrecía mejores 

condiciones para forjar el perfil <le un sandinista. SicnLIO un gran núrnero

cle los milit;mtes de extracción t1rb:1na, el contacto con lrnnontaña les per

mitiría conocer de manera <lirecta las con<licioncs de vida de una gran p;ir

te de la población del país: 

(33) Fonseca A., "¿Qué csun som\in•st:i?", B.1¡0 l:i Bandera ..• , lera. ed., 
p. 323 y 324; Fonseca A., "Entrevista de 1969", Rajo la ... , lera.ed.,p. 167 
(311) Fonscca A., "Notas sobre la montaña", l\wiQ._lu_ •.. , lcra.cd., pp. 329-
330. 
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"La lucha guerrillera en el campo es trancndrnnente penosa. D.lrnnte 
mucho tiemppo se lleva una vida errante ... L;1 :nontaña ofrecr la ven 
taja de que la duTez;: mateTial pone a prueba en cosa de días lo c~ 
lidad humana y revolucionaria del combatiente, cosa que en la ciu
dad requiere un t icmpo mucho m::ís i3rgo. ,\donrts la montaiia penni te
consol i<laT la cal iJacl rcvo luc io11:1r i.:1 y mor•ll de qui enes la tienen." 

. (35) 

Así, la irnportanci:1 de la c'xperiencia del guerrillero en el crnnpo -

es tan gr:mde para Fonseca q11c e!' J '.lllY opina que fue u•1 error que t:-ab;:

jaTan políticamente entre las m:1s:1:; :1quel los militantes que no hubieran -

expei'imentado las privaciones de la montniia. l1tro prnto interesante por 

resaltar es ln posición de Fon:;cca con respecto a la celad .i.dcal en que el 

mili tan te clehía partir a la montaiia: 

"[,;¡.joven edad, rondando los 20 años se mani.ficsta casi COITI" una -
condic1ón, ya qu" facilita que el combatiente tcnninc de definir 
su carácter y personal i<lacl al calor del canbate y la ;•cl1!ersid11d-
intenso:. qLil' se presentan en la montaiü•. ''c.)1.,i 

Dentro de la fonnac ión del s:md in is ta l'SLib;i de m;mcra importante· 

el tener pres<.:ltc de manera const:mtc a todos los sandinistas que ofre-

cieron su vida luchando. l'Sl' n'ct1crdo sNía el C]l!C: obligaTia " todos los 

sandinistas a scgu ir el ej cmpl o Je c¡u ienes cayeron: 

"Por todo esto, los obreros, los crnnpcsinos ,. los estudiantes se re~ 
belan y tanan el cnmino <k la dignicfod.Por todo esto h'1n ofrendado 
sus \•::ll iosas \' id;is los forjadores d,:: la hurnaniclad nueva; . Por todo 
esto los estudiantes deben incorporarse al canba te popular .. ,No ¡.,_ 
bastan lamentos y rccord;itorios; ha llegado la hora se mostrar su 
reconocimiento continuando la tarea iniciada por ellos, ha llegado 
la hora de ser verdaderos hijos de S!\ndino y dignos henn:mos de -~ 
los sacrificados."(3?) 

En ese mismo SC"ntido Fonsccn señnlabG que la muerte de los combatien 

tes no significaba la muerte de los ideales por los que cayeron, ideales -

(35) Fonseca A., "Notas sobre la montaña", Bajo la Bandera ... , lera.ed., 
p. 346; Fonscca A., "La lucha por ... ", fuljo la .. ., 2da.ed.,p. 28. 
(36) Fonseca A., "Notas sobre Ja montaña", Bajo la .. ., lera. ed., p.347. 
(37) Fonsecn A., "En el X nnivcrsario de la masacre estudiantil", Bajo 
la ... , 2da. ed. , p. 260. 
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que finalmente triunfarían. En una cnrta dirigidn a los p;iclrcs de un san 

dinista caído Fonse-::a dirií: 

"~iero dirigirles unas líneas que tal vez lleven un poco de alien
to :.1. sus cornwnes angustiados <le congoja. El martirio de Francis
co y de los dem'1s ccrnpaiicros y todos los campesinos explotados ,no 
ha s<ICeclido en vano ... Fueron el prcc io qu0 Sl' el i ó ele pago para que 
111 justicia llegue a florecer ... El !ut1iro es mwstrc>, el futuro per 
teúere a la Patrju, a la justieia. La sc1ngre qtw l'r'1ncisco Moreno-
donó, ha de ser prrn1iada."(3S) 

Otro ck los ¡Rmtos primordi;llcs trntadns por 1:nw;(·c·:1 C'S el referen

te a la actitud del saml.inist.i fn·ntc ;1 los somoc ist;1s q11e en un 111011ento 

<lado fueran hechos prisioncsros y con l'C'SpC'ctn ;1 la co11ve11icncia o no de 

llevar a cabo la venganza rcvol11cionaria. En los l'scritos ele Fonsl'ca se -

puede locali:ar b posición dominante er, 1'1 scnt ido de :;cr 1inpla•.cablc.'' 

contra los responsabks Jirectos dL' la ~;jt11:1ción irnpcr:111tc en Nic1raguc .. 

J\sí, podrn1os encon t r:1r trabaj <J;·, de Funscca 0 rl'd:1ct ;1clos en lu.s ;1iios (10' s y 

en donde resalta 1:1 .im¡mrtancia cic cobrar vc11g:1nc:i revoluc·ion:1r\;1, inclu

so uno de los escritos referidos lleva por t:í1ulo ".Jur;1111lls c·ohrar impla

cable venganza ... " : 

""Q.le lus grun<les c.:xn l otndorcs no c1 :Jllll'll chrncnc.ia cua11d11 el rit1e
blo se tme veng:;n:a y se haga justiciil ... el pueblo todo de Nica
ragua ... se propone ofrecer a Jos },(,roes c;1Idos el m6s digno home 
na je, cano es cobrar implacable vcng;mza ;1 los verdugos." (:)g) -

Ante los que utilizaban la violencia y Ja represión en prjmera ins

tancia para "solucionar" las demandas populares y que cra11 responsables -

de torturar y asesinar a militrohtes sandinistas, la actittid debía ser in

variable: 

(38) Fonseca A., "carta a los padres de Franci.sco Moreno", Bajo la ilande
!!!.· .• , 2da. ed., p. 153. 
C3!1) Fonseca A., "Juramos cobrar implacable venganza por la sangre de Ju
.ria Buitrago, Mar~o River.1, Aníbal castrillo y Alesio Blandón", ~·, 
Zda. ed. ,p. 
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"Le atribuimos un importante interés a que le pong;unos énfasis a 
nuestro prup6si to de ajus1·iciar al grupo ele ver<lugos que, hoy por 
hoy, tit.:nen la mayor rnlpa de delitos contra el pueblo ... El Esta-
do Mayor ele la r;1wrclia cst;í dcininado por la inmoral iclaJ ... Ellos-
no respetan por sistrnw la vida del prisionero revolucionario ... 
Sepan.,. los cohard•:s am1x1fados en el "poJerfo ele sus anuas", que-
conocerán de la venganza a que se han hecho merecedores ... sabre- -
mos co~n:Jr sus crímenes y Vt'j(uncnl's cnnctidos a nuestros prisio- -
ncros. ( ~(1 1 

Sin cmhargo, ex.ist Ítt una 1.:lara dii-~1u1Lia t.:nlrc lo:...:; scmucist:.is,-

cómplices directos del ré·girneu y aquel Jns sold;idcJs raous pruvenicntc;-

en su gran mayoría del pueblo 1 rabaja<lor y que tcní;m una despolitizu-

ción muy grande: 

"El guerrille:·o considera que U''ª ¡;ra!l ¡n«1¡mrc:ió11 de lo~ componen--
tcs de la Guardia nacion;1l son hrn1brcs desor.icntados que igno;-nn
los ekva,\os prupiís i Los Je los rcvolucion;irio'.;. El Ejército Ile-
fcnsor del Pueble le ofrece a los prisioneros la oportunidad de 
ver la realidad revnlucionar.ia y en Ja primer;1 ocisión les da la 
libertad. Cuando regrese a la 01ardia inevitablrn1ente n;¡rrnrá su 
experiencia ... el soldado ten11im por no tener odio 3 los revolu-
cionario~ y no son pocos los que dccidel\ p;1sarsl' a las fi.las re-
volucionar ias." 

1
.111 

Uno de los principios m<ís importantes de Fonseca era el <le respetar 

la vida de los prisioneros y solamcntT llegar a medidas mayores cunndo -

se tuviera la certew de que el prisionero estaha v:inculaJo estrechruncn

te al régimen y fuera responsable <le crímenes y atropellos. Tomás Borge, 

amigo de Fvnscca, recucrd;1 su posici5n al respecto: 

"Algunos de los que, sin duda, se alegraron con su muerte le deben 
la vida a nuestro dirigente, que s iemprc tuvo en sus labios pala
bras disuasivas para contener medidas rndicales en el orden de los 
castigos, inspir;idas en 1 a indignaci ém, en la repugnancia por los 
crímenes y abusos del cnanigo." (i\Z) 

(40) Fonseca A., "síntesic; de <Ilgunos problemas", Bajola ... , lera. ed., 
p. 3111; Ponscca A., "La lucha por la transfonnación ..• ", Bajo la •.. , --
1.~.ra. , p. 33; Fonscca A., ''In FSLN es la más generas a creación de la -
nueva generación de Nicaragua", llajo la ... , 2da.ed., p. 261. 
(41) Fonseca A., "La lucha por la transformación ..• ", Bajo la ... , Zda,ed 
p. 33. 
(42) Borge Tomás, Carlos el amanecer ya no es una tentación, Managua, Ed, 
Ministerio de Educación, 1979, pp. 51-52. 
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Resulta muy inter,esante conocer Ja posición de Fonscca con rcspes:_ 

to a la ~ctitud Cjl•C los sanclinistas debían ten('r f1 ente ;tl dictador A-

nnstas io Scmoza: 

"Nadie podrá estnr en desacuerdo respecto a qt1e la presencia de un 
tirano abaninable en un extremo Jificil de igualar en otra !ati-
tud, constituye un;i de las particularidades de ];1 situación en -
que nos toca combatir ... No es cxtraiío que rntrl' 10~ sandinistas -
surj;m Í!lterrogantes a;:erca .Je!. Jl"pcl que Jllieüc dc·snnpcíiar el plan 
que pong<unos en práctic1 con rclacit'ín a la persona dc•I tirano A-
nast<1sio Somoza 11. "(·I:\) 

No obst ;1ntc que acñal :1 que h:ic<: fa JU 1tu :<imp 1 i f i L" :ir c• l prob 1 una -

opinando simplemente si es convenienle o JIO ajusticiar a Sll!l1o~a, en el 

escrito redactado en 1975 opina que este ajustici;u11icnto es conveniente 

pues ayudaría <le ;n:rncra favornblc p:ira logr;ir un;1 r;1dicaJi¡-,;ición c1e las 

masas: 

"Al escribir est;1s líneas nos incl in;unos por v;ilor.Jr la convenien
cia de plantear desde ya .la el im inac i ón de Srn1o::a. 1\u11c¡u<: no le Je 
mos un lugar prioritario, qui:[! no hay que Li<:scartar la posibili-:.
dad d•} que mirnibros de nuestra orga1:ización la realicen ... llay que 
pensar que se trata ;10 sé lo ,!e un hecho d;; jus tic i:1, sino <le, un he 
cho tal ve: indispensable en ];1 r;1dicaliwció11 de J;1s más rnnplias:.
masas popnl :1res. "(_4,¡ J 

Finalmente h:1bl arrnios sobre la prevenc icin que Fon~;cca hacía a los 

san<linistas con respecto a cac:r en tres errores que son C01nuncs y que 

representan cxtranos negativos en la luch;1 revolucionaria: el diversio

nisrnn ideológico, el avcntureisrno v el radicaliS1110. En c1nntn al primer 

aspecto, Fon seca di r(J: 

" ... clivcrs ion ismo ideológico, f enómcno que consiste en una su pues ta 
difusión de las doctr.inas revolucionarias, siendo en realidad una
máscara que ocult<1 el prc,¡iós-.ito reaccionario de s_qiarar a los revo
lucionarios de la priíct1c;1 viviente, para llcv<1rlos al cadavérico 
verb;ili smo." (·l S) 

-----
(43) Fonseca A., "Síntesis de algunos problemas actuales", Bajo la llande 
!.!!.·•., lera. e<l .. , p. 312. 
(44) Fonseca A., lbül, p.313. 
(45) Fonseca A., "Notas sobre la mnntaña", Bajo la ..• , lera.ed.,p. 332. 
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No obstante, el atraso político existrntc en Nicaragua-del cual ya 

se ha hablado en otros mementos, pennit.ió en grnn mcclid:i que éste no fue 

ra un problcina grave para la lucha rcvolucion:1ri;1 en Nic:lfagua. Es para-

1976 que Fonsccil sl'fwla qtw l'l divr'rsionismo ideológico ha anpczado a e~ 

tar presente en la vi Ja poi itica del país: 

"No hubo en :\icara¡:tw .. , lugar para jugar infantilmC'ntc de bolchC'viquc 
y menchevique, de tr-oskist·a y e!:t·:1linista. '!';1rdfor::rnle est;in aparc-
ciendo en el país anhrioncs de este juq~o, pero c<;te no tiene t:n orL 
gen nicara~~uen~e, "rLica" <lig:1mos, y hnhr:í que ~!notar el papel que en 
la raíz de esto crnbri6n riPSC1ll!H'íla el t11ri5110 p:il ít ico qu.; conduce a 
importación nwc[!nic:1 de h:ibitos propios ele' otras :x1rccl:1s liltino:une
ric:mas." [Hil 

Evit<Jr el polrn1ismo cxlrono y no c:icr en el dívcrsionismo ideoló-

gico tampoco tklwrfa cond11cir al c·.<trc~no opul'sto decir, a restarle im-

¡x:irtam:ia a] conocirnicnto, refJ c::ión y di:;cus ión de cxpt'ricncias histó

ricas de otros p1chios así c01110 cki propio. ntra de l:1s acf"it.udes que el 

sanclinista debía evitar era L'l avent11reismn y:1 que: 

"E1 avcntur<'ismo nmduce a.! irnít:i.l dcrr:unmnicnto ele sangre; se ca 
ractr:r.i::a porc;uc es la decisión Je combatir sin tener cl:iridad !lo 
bre el desa:-rol lo c¡UL' la lucha llabr:'í de tener en el futuro y en-:
tonces re;oult0 que la:; dificultades que el aventurero no previó-
lo sorpren<ll'n sin];¡ prcpar<1ción par<! supernrl:1s."(:\?) 

La tercera postura que el sandi;iista debía prevenirse es el ~ 

lismo que para Fonsec;¡ estarfo ubicado "desdo el margen izquierdo del --

progr~so ya qu::: 

".,.refleja el celo por cuid:ir el ritmo de índole revolucionaria 
del progreso.Pero ocurre que tal ritmo se pretende sostener con 
medidas fác i ll's que excluyen el trnbnjo paciente, la vinculación 
con las masas populares, la selección de las mejores personas in
mersas y dispersas en el seno de la rnultitud."( 48) 

(46) Fonscca A., "Notas sobre le montaña", ll.!!.iQ . .Ji!. ... , lera, ed., p .• 332 
(47) Fonscca A., "La lucha por la transformación ... " , Bajo la ..• ,2da,ed 
p. 30. 
(48) Fonseca A,, "Síntesis de algunos problemas.,.", llajo la •.. , lera,ed 
p. 305. 
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Sin embargo, para Fousccu el radicalismo tenía cierto aspecto posi

tivo pues mostrab.1 la 'preocupación por asegurar el rápido av<mce del rn~ 

vi.miento, por lo que era muy importante p()<ler disuadir a este sector: 

" ... oricntnrlu respecto a las medidas que rn{Js eficazmente contri-
bufriín a gar:mtiwr el auténtico contenido revolucionario del pro
greso; ccrnhin:1ci6n Je la teoría revolucionaria con la práctica 
concreta en Ia que aL'.l\l;unos; estrecha vino_Jlación con las :nasas 
populares, asimil<i..:ión Je la experiencia que se Llespren<le <le 1<1 
prúctica de nuestra f1H~rza comh;1tiva; crítica conslmctiva ... ; 
mayor esfuerzo en el conocimiento <le los problnnas nacionales,lo
cales y p.irc jales; hcnno;:cneidad ideoló~ica e:: las [i las de nucs-
tro destac:uncnto. Todo eso penniti rá C\~nprender que la garantía
dcl contenido de 1111 proceso no depende de un hecho o de una frase 
:li slada. " { ,10 J 

La anterior cita rcstunc en buL:na p:11·t e las 1m·d idas qllL' a l n largo 

de este capí.lu lo hemos ven ido resaltando con m;ís det en im iento y r,uc Fon

scca concluía que unill;1s -sin pret1•mlcr trnnpoco •m perfeccionismo que a 

fin de cucnt:is rcsulw paraliz:mtc- con[lÍnn:irian el perhl. ele un sandl-

nista. 

(49) Fonseca A.; "Síntesis de algunos problemas •.• ", Bajo la ••• , lera.ed, 
P• 305. 



144. 

III.6 FOHMAS DE WCHA: IA VII\ ARMADA. 

Si bien es cierto que la discu,,ién sobre la vía que ha de lievar al 

poder (annada o pacífica -vía elecciones, por ejemplo-) ha sido polémica 

y reiterativa por la import:mci<1 quE' la ni.isma tiene para cualquier orga

nización revolucionaria, r:unhién L~S ncces;1rio decir que dependiendo de -

las circunstancias o con,licioncs c~c cada país, c'sta se ha ,fado en muy di. 

fcrcntes grados. 

[n el caso de Nicaragua y durante el periodo en c¡ue el FSLN se tuvo 

que dcsrroll<1r, esta polémica crnno tal TlL' L'XÍstió por la sencilla razón 

de que .se encontraba cancelada J;1 m;'1 minima posibilidad de p:1,·tici

pación política. Durante el :;11noci:;mp ~;ol:unt'llte b:i:io Lll}'1t1turas muy con

cretas como ];1 del '·1·1 hubo ciert;1 tlllcrancia en la p:irticipación de or

ganizaciones pro<~rcsist:as. 

Es as'i cono c'n Nic:1r;1~~\h Ja dvci:;i\Ín del FSLN de cptar pm· unci vía 

violenta o annada es :tllll' todo la 1ínic1 pasi~>i liJad existente para lo 

grar L:n. c:m1hin ít."'~l}, n .. "votucionario en el país. 8stc ¡;unto es analizado 

por Fonscca :1 1 '' b1 !~º de su v id:1 ,, L«1110 vcrc'\110•; continuación su pos i - -

ción es reiterativa al respecto: 

"Las condiciones peculiares de la realid:1cl nicaragüense llcv:in al-
convencimiento de que 1:1 lucha le¡~:il del pueblo no puede conducir 
a la vi•·toria ... El puchln nic:ir:}gücnsc será cnp.1z de :.ilcanzar l:i · 
viccori:i contra sus inf:uncs cnerunigos c:mpJeanJo co:no principal m§, 
todo la lucha annada ... la fuerza ann:1da revn lucionaria (urbana y - -
rural) es el motor del movimiento revolucionario en Nicaragua ... So 
lamente con el fuego guerr i 1 lero haremos de Nicaragua el hed10 de
un pueblo libre y hcnnn110 de Jos dc:m5.s pueblos ... En Nicar.:igü:i no 
hay que pensar mucho p:ira convencerse que el crunino annado es el -
&nico viablc.''¡1) 

(1) Fonseca Amador, Carlos, "La lucl'a por la transformación de Nicaragua", 
Bajo ln Bandera del Sandinismo, 2da. cd. corregida y aumer.tada, 'tManagua, 
Nicaragua, ED. Nueva Nicaragu.1, 1982, pp. 27-28; "Nicaragua hora cero", 
Bajo la .. ., lera. cd., p. 187; "Mensaje al pueblo nicaragµen~e", Bajo •. ., 
lera. ed., p. 202; "Entrevista 1970", Bajo la ••• , lera ed., p. 209. 
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Sin embargo, para. Fonseca indcpemliPntunentc <le que bnjo el somoci

mo no existieran posibil idadcs de participación políticil, la violC'ncia !!. 
tili:ada por ](is diforp1Jtes gru;ios políticos para ;1iar1irPst;1rsc vcní.i de 

tianpo at.riís pues se rrn1ontaha en el p:'tí!; desde •·I periodo indcpendenti_:: 

ta donde Jos dos sectores de J:i clase ¡~ohcn1;mte!!-l ihcrales y conservaJo 

res- la uti l iwh:m •. -l'Jllll el JJIL\lj,¡ idó1;,:o p:ir;¡ disputarse el poder: 

"Un rasgo 11ot:1hl1: L'n l:i hi•;tcffia de Nicar:1gli:1 ... es l'l L'lllpleo Je la 
violencia L'll el n·Ievo dt• L•s dist int:1!; ruc·r:·:rs poi ític•,; ... los 
crnnbios pacít"ü·u:; enin· los distintos h:mdos de Lis clase!; dominan 
t.cs, un tanto fn•u1c·nte;; en ot.rns paí!;cs d¡· 1~11éric;1 Latina, en Ni:
carag\ia no han ten ido lu¡~:11· ... lo!; do~; li;rndos uJ i¡;;in¡11 [cos s11rg idos 
de la indc•J1<'1ldc11ci:1 de l':!;p:1ií:i p11dic!l'!lll reh<·larse ;1Jg1111a vez de fo!_ 
ma pacíJic;1 Cf\ l'I p1xlcr. Sicn:prc ln iiici1'r1<11 por J;¡ r11cr~a de las 
urnms." (e] 

!';ira podl'r CL~11prc11dcr mc_i or eo:r;i pcis ic i ón de Fonsl'C<l es nccc.;;¡ r iu rl' 

cardar algunos r~•ntos de c·stc pcriocio. Coru11ei Llrtccho, intdcclllal n.il·a 

ragücnsc cont:rn1por:inen h:1 d ic!l'.J q11c la il1dcpendcnci;t en Cc11tro:m101·ic1 t'a 

es consccuenci:1 sinn ca11,,:1 Je !;1 guerra civi 1. 1:11 l'Í<'<-10, 1:1 indcpclldl'nc

ci;'1 en la n'g itin ;;e l levcí :1 ,·:iho <!il lo gellL'I·al de una m;mera pacífic1: 

"L;i Capitanía c;encral de C1iatcma!a •;e• convirt10, en liL~l, en Rcpúb!i" 
ca i.ndepcndimtc sin un prcccso previo de guerra de liberación; .• en 
principio se tr:1t;1 ele un '~imple aL:to aclministrati.vo y cst<unos Lejos 
de hal.lar en él c'l cnlOJ" de !:1 insurrccc;ón." · 

En 1821 la rC'gión procl:u11;1 su independencia y el que· ESpafí:1 lo haya 

aceptado se ddic a que' c;,ta región no era vital para la cc:onanía de la me

trópoli )' sobrctouo porque paru 1821 Ja correlación de fuerws Metrópoli-

Colonias estaba má:; que dcci.did;1 a favor de ·~st;1s últimas. 

(2) Fonscca /\,, "Nicaragüa hora cl'ro", Raio la ... , !C'ra. cd., p. 179; En 
trevista de 1970", ~- .. , lera. ed., p.209. 
(3) Cardoso, Ci ro F, S. y Perez llri gnol i, !lector, Centroamérica y la econo
mía occidental. 1520-1930, San .José, Costa Rica, Ed. Universidad de Costa 
Rica, 1977, p. 131; Torr0s Rivas, Edclberto, Interpretaci5n del desarrollo 
social centroamericano. Procesos y estructuras de una sociedad dependiente 
Centrcamerica, Edit:irial Universitaria Ccntrnaincricana (EDUCA), 1975., 
p. 36. 
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La verdadera lucha inici:irfa entonces en la región una vez proclwnada 

la independencia y enfrentados ~l problema concreto de la fonna de gobierno 

que se debía adoptar. Fn 1S21 la regi6n se ;mexa, corno es sabido, al enton

ces Imperio Mexicanoº" Jturltide, posterionncntc en J823 se intcgrarfi la -

Federación Centrowneriona pero que debido a Ja:; constm1tcs pugn;1s y con-

clictos intran'gionall's desaparecn;í quince años después. 

Lo que interesa r<:s:tl tar e" c:rn1u una ve: procl;unada la Tndcpcnd0r,,:i:!, 

NicaragLia c-starú co11st~~ntcmcnte hajo un clim:1 de desaC~it'rdo P intcrf'5C'S en 

contradus que se rcsolvcdn de un modo violento. lodo este aspL'cto lo ana-

lizará deteniclwnentc l'onsL'c:cl p11._,,; vc>r(i C'll l'l impl ic;iciones mucho muy impoE_ 

tantes. 

!'ara Fonscca no s(> 1o es d sector dnninante el que cstab;1 ;1costumbraJ0 

a la vía violenr;1 corno fonna Je ¡i;irlicip;1c:icín pulítica sino que t;unbién e.~. 

ta característica s2 L'ncontrab:1 _va prcscnt2 en el ¡~1ehlo en s11 conjunto.Es

te es un rasgo que ju:g;1111ur positivo ya ,1uc, por ejemplo, ayudó a enfren-

tar la inv;1sión nort:nnc·ricana de principio de siglo con um1 partici¡mción 

popular.. Para el periodo contrn1por:inco Je lucha uel fSLN, la rebeldía ti'a

dicional Je] pu<!'blo nicarap,íicns1•, crn10 Fon~;cc;1 l;1 l l:u11:1b;i, ern de igual mo

do irnpoft.111 te: 

"Esa experiencia tradicional predispone ;11 pueblo <le Nica!'agu:1 contra 
las tarsas e.lccto;·ales y a favor ele la luch:1 ann:ida ... El propio pue
blo nicaragüense con su lenguaje scnci llo desde hncr años ha expre
sado que con ¡J;1pclitos y reu1¡joncitas no es posible e<unbiar el orden 
reinante en Nicaragiia ... No hay duda de r¡ue b ~~al:i :-ebeldía, huérf'.'.. 
na de noción consciente, es Jo que c¡ued;1 en t'l alma del pueblo nica
ragUcnse." ¡.¡) 

Fen~ecc, resaltaba que' si bi e:1 '!-<' debía consider;1r cano un factor pos.!. 

tivo esta inclinación "natural" del nicaraj.iense por la lucha annada,esta 

debía ser necesariwncnte respaldad~ con un contenido revolucionario claro 

y <leí.in ido: 

(4) Fonseca A., "NicaragÜa hora cero", Bajo la .. ., lera. ed.,pp, 179-180; 
"La lucha por la transformación de Nicaragüa'', Bajo la ... , 2da. ed., p.27; 
Viva Sandino, Manag'ua, NicaragÜa, Ed. Nueva Nicaragüa, 1981, p. 48. 
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"Es indiscutible RUe el pueblo de Nicaragüa a lo fargo de su historia 
ha sostenido nwnerosas b;1tallas en que ha cfado muestras de corage, -
Pero ha march;ido a esas luchas mas bien por instinto que por concic~ 
cia ... Parn alcanwr l;i victoria en la guerra es natural que la valen
tía es indispcnsab le, lll'ro co11p1·embr11us que no es suf k iente ... Ya en -
esto entra en juc>gu ;ilgo m:is que l:! valentía y es el empleo del cere 
bro, el empleo de los cinco sentidos que posee el hombre ... "(s) 

Fonscc1 reto111:1i-í;i c'1 pLmtc:1micnto Je ~-larx con respecto a que el pueblo 

español había sido tradicion:1lmcntc rcbelck m:is no revol11cion;1rio y diría -

lo mismo rle l pue1llo n ic:1 rnguc1'~:c. 

Otro puntu lllll}' interesante ele •.:onocer es cual era la concepción glo-

bal que tenía ele la vio!em:i;i y que en esenci;i lo clifcrcncwb;1 de los pi;i!!_ 

terunientos re:!l iz;idos por sectores inconfonncs y pro-v iolrncia de la clase 

dominante. J:n Fonscc:1 la vfo :1111rnla sólo tenía scnticlo si cst.1 i.ua unid:1 a 

la participación po¡~1lar, pnr L'o;o en sus escritos c~s u111ú11 encontrar el tér 

mino de "lucha· ann:1d:1 popu 1 :ir": 

"La insurrección puj>lllar a1111ada es Ja mC:xlula de luch:1 contra la tira-
nía: nuestra organ.i zación ha adaptado su trab¡1jo a una 1 ínea c~1e con
sista en una luch;i arnwd:1 popular. Es la (ínica c~1c puede decidir el 
triunfo de un gobierno revolucionario ... dentro de nuestra estr;itegia, 
las masas sin rus i 1 son derrotadas, así como derrotado es el fusil sin 
masas." (G) 

La gran diferencia ex.istt.:nk e11trc Ia posición de Fonsecu (vía annada 

popular) con respecto a otros sectores ele la clase dominante que veían en 

la violcncü1 la única manera de llegar al poder, est(J ejcmpl .ificada en lo 

que es el "Golpe ele FSt:1do". lJn:i de las grandes discrepancias existentes en 

entre ambas posiciones estj precisamente en que e¡¡ el Golpe de EStmlo no e

xite ningun:~ p:irtici¡mción popular. 1\s.í, ya desde muy joven cuando se :in-

tegra al Partido Liberal lndcpcndiente (Pl.T) esta diferencia est<iba clara 

para Fonseca que en 1957 declara: 

(5) Fonscca A., "Nicaragiia hora cero", Bajo la •. ., lera, cd., p. 180; "La 
lucha por la transformación de Nicaragüa", Bajo la .•• , 2d¡¡. ed., p. 31. 
(6) Fonseca A., "Breve análisis de la ucha popular ... ", Bajo l'! .. ., lera. 
ed., p. 99; "Declaraciún de 19611",Ilajo ln •. ., lera. ed., p. llS;"Mensaje -
del FSLN a los cst:udiantes", Bajo la .. ., lera. ed., p. 147. 
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"Una de las cosas que me atraía <le dicha ala, era su repudio al u
so del golpe militar a espaldas del pueblo, para canbatir a los ene 
migas del progreso danocr:ítico. "(7) 

¡\ños más tarde ac]ar:ir.'i y ilrnpl iar(t su posición con respecto al Gol 

pe militar: 

"Al tiempo que hab];1n <le elecciones, t.ales poJ.íticos alientan la ve
rificación <le un golpe 1ni Jitar contra la cillllarilla sanocista. Dicho 
golpe no puede nunca confundirse con la violenr·fa popular, que ha -
de enfrentarse a L1 r,ntipopular viuler.cia .,omoc.ista. Este golpe no 
es más que un truco parn encontrar una sali<la que evite ln pnrtici
pación efectiva de lns grandes masas en el logro dl!-Ull cambio dcn-
tro del panonrna político Jel país.'' (B) 

T<JlJlbién Fonseca habla <ld terrorismo como tlllil de l;1s fonnas de lucha 

mlis equivocncl<is p::ira intcnt ar propugnar un c;unh io socia 1: 

"Somos decid idos npns i t lWCS a 1 terror de bm1bas y sabcitaj es aislados 
cano hase en la lucha contra Ja dictadura. Es complctJmcnte equivo
cado creer que Ja zozobra producida por las homhas liquidad. !:1 dic
tndura. El terror crn1u s:.st:cma sólo lo anplean las fuerzas reaccio
narias ... La banba :·el sabotaje puedPn mixiliarsc para auxiliar una 
específica acción annada. Pero ;1ún entonces Jebe tenerse st.nno o.1ida 
do pé1Ta impedir que rcsu l ten Víé·timas inocentes." ¡g) 

Por todo esto la pocisiún ,te Fon:;cc:1 con respecto al uso de la vio-

lencia populnr corno único medio de llegar al poder es invnriable, sóla-

mentc la participaci6!1 f.OP'Jlar, org;::1iz<<da y conci~nte pcnnitiría el triu 

triunfo sobre la dict:illurn: 

"Sólo existe una base sólida, para que la dccisi6n de lucha ele todos 
los sectores no sea desvia<la hacia nuevos engaños por parte de los 
ambiciosos sin escrúpulos. Tal bnse es la abierta particip::ición de 
las muchedumbres y de sus cuerpos concicntcs de combatc."cio) 

(7) Fonscca A., "Declaración de 1957",Bajo la ... , 2da. ed.,p. 167, 
(8) Fonseca A., "Sandino sí, Somo za no!", Bajo la .. ., 2da. ed., pp. 244-245 
(9) Fon seca A., "La lucha por la transfonnnci6n ••• ", 1\aj o la ••• , 2da. ed, 
p. 32. 
(lO)Fonseca A., "Sandino sí, Somoza no!", Bajo la .. ., 2da. ed., p. 245. 
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Es <lsí cm10 I'onsee<1 c!efinc cual ha de ser la vía principal para po

der llegar al poder en el caso concreto de Nicarngü<i. Sin c..1bargo exis

ten otros países, otras comlicioncs en donde pese a tod,1 l'Xiste un cierto 

margen democrático de participación poi ític;1. !.os razon;1111icntos que Fon-

seca pudiera lmcer en sus escrito~' sobre estos países son muy escasos pe

ro existe um1 que en es¡K":i:il es irnport:1ntl' conocer: rics11l ta muy intere-

sante sabc·r 1:1 0piniún ele l'onsL·.:;; c;í l '17ll sulirc el prtk.c;;o chil.::110 y su -

proyecto de crnnbio socia 1 por la vín p:w íf i c;1: 

"En Chi .le estrin clL1 sanpcibmlo un p:1pel bastante acentu;1do Jas fonnas 
no violentas de lucha, pero no ¡x1drn1os tr;1,-.l;id;ir este ejonp.lo a o-
tras p;iíses de llmérica !.atina. El movimiento socialista chileno, -
priícticrnncntl' se rrn1onta ;1 mediados del siglo pas:1clo. l'n Centroamé
rica el movimiento clasist;1 por u1::1 tra11sfon11:iciii11 9>cial de rcivin 
<licación proletari;1, es hasta en esll• siglo, >' y:1 un poco av;1nzn<lo-;
quc c:lcanw importancia."(!!) 

Del proce"so chileno y su ví:1 p;1cífica al soci:ll ismo, que muy prnha--· 

blemente sea el más polémico y discutido en este sent itlo en l:i histori;1 

contanporáiwn Lk nues~ros países, resulta muy signific1tivo e i11tercsa!llc 

observar cano en esa cntrev.bta de ·1 <170 -L'S import·nnt<' tener en cuenta el 

año- Fonseca Vl'Í;1 ya 1:1 respuesta que los sectores dnmin;111t·l'S pcxlrían te

ner en Chile: 

"lndu<lablonente sentimos un:1 gran satisfacción por 1 a importante vic 
to ria que ha obtenido el ¡x1cblu 0.!c Chile. crern1us que <! medida que-· 
se desnrr,lllc>n lcis acontecimientos, SC' va a confjnnar el hecho de-
que el cnani¡.;o se nieg:1 renunciar a sus prohl crnas. " ( l Z) 

Pan Fronscca indcpendientrn1cnte de los ;1vanccs drniocr:íticos que c;ida 

país tuviera, la clase danin:mtc <lefcndería, llegado el momento sus inte

reses y privilegios, respondiendo con violencia sin importarle votacion¿s 

discursos o elecciones drn1ocriiticas que hayan existido con anterioridad.

Por esto Fonseca dirfi parn concluir su respuesta referente al caso chi-

leno: 

(11) Fonseca A., "Entrevista 1970: No hay islas en la lucha revolucionaria 
de Nicaragün 11

, Daj o la .•. , 2da, ed., p, 202. 
(12) Fon seca A., Ibid., p. 202. 
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''Mantenanos nuec;tra posición de que ... La v.io lencia es el medio fund~ 
mental de logrr.r una trcmsfornaciún d.c una sociedad no revolucic
n~ria ... sí puede discutirse, es el mayor o ntenor grado que astmia, - -
pues puede variar de un país a otro. Es el propio sistema el que i~ 
pone la violencia, 1 as propias e la ses que se favorecen con e 1 si stE_ 
ma caduco ... todos estos elanentos que nunca se ha visto que ce<lan-
voluntariamente a sus intereses·'\ 131 

La luch:: annad,1 era e:: tone es d ej '~ o:cntra.t de Ja l\atal1a en contra 

de la dictadura, la garantía fumbncntal del tr iunfo-re\Jolucionario, - ~

Para Iionseca esto no implicaba restarle importancia a la utilización de -

todos los resquicios legales que el sistema pudiera en un momento dado -

brindar. En un volante que se distribuyó el Primero ele Mayo de 1969, pla!.!_ 

teaba la importancia de im:orporar "a lo mfts vital, al corazón de la lu-M 

cha" otras fonua,; que no fupran de ti pn guerr i 11 ero. En otro pscr.i to re-• 

dactudo nueve ;1ños antes seiialaha clar;unente estn posición: 

"La lucha annacla sin e1 ;1w; ilio de otras fonnas de lucha no ¡XJcdc -
conducirnos a la victori,1. llrn1os dicho antes quc la lucha legal· en 
nuestro país no puede ser e.1 princi.pal medio paTa derrocar a la --
dictadura. Es preciso que no extrunanos el significado de esta te-
sis porque scr'in peligroso para el éxito de la luclu annada ne~arse 
absolutamente a aprovcch;ir las pocas puertas legales para dar sali
da, con las lógicas limitaciones, a la mayor GJntillad de dcnuncias
sohrc los problemas soportados por cl pucblo."(l 4) 

El utilizar las posibilidades legales de cxpres ión no ó;ignificaba de 

ninguna manera el rcmmciar a los princ.ipios rc\Jolucionarios o dejar de 

mencionar] os. Dentro de estas pos ibil idadcs Fon seca stfoilaba la organiza

ción con un caracter [UTI]'li1J de /\samtlcas Nocionalc:; donde se discutieran 

temas económicos, politices ~ il1cluso culturales. 

La posición general de Fonscca con respecto a la participación en vo

taciones electorales fue la siguiente: 

{13) Fonseca A., "Entrevista de 1970: No hay ••• ", Bajo la ••. , 2da.ed,p. 202 
(14) Fonseca A., "La lucha por la transforrnaci6n ••. ", ~ ... , 2da.ed,, 
p. 29. 



151. 

"La lucha revolucionaria, para culminar victoriosrnnentc, necesita po
seer una extraordinaria flexibilidad; pero esto no quiere decir que . 
. . pueda l legnr al extremo traidor de apoyar la Ltrs<t electoral. .. -
salida electorera 1:0 ros más que t:na hipócrita farsa y, (hdas las con 
dicioncs <le existencia de la dictaduw ... sería igu:il a !:is otras es'.:" 
trataganas canicialcs en los últimos 2(1 af1os."(lS) 

Debido a J:is condiciom's ex istcntcs en Nicarag1í:i y a la gran superi~ 

ridad militar de la Guardia N:1cional, Ja vía annacla se Jet1ia concretizar 

en el mctodo ele luclrn guerrillera. Esta opci 6:: se veía adrn1:ís refo r:ada -

por que este tipJ <le luch:1 tenía antecedentes muy i111poctantcs en el país. 

-principalmente con la gc:c,t:! de Sl\rnlino- lo q11e faci l itaLi.1 :ilín m(ts la via 

bilidad de esta lucha. /\sí para l'onseca la iuch:1 de ¡;ueriillas no era si

no la continuación de la 1 ibr:1da de m:mera inconclusa ¡iur S;illlli110: 

"Es la guerra de guerrillas Llel ¡~tchlo conlr'l la Guardia Nac:ié\n:1l ;es 
la conLin11'.1cién de la luch<J (\llf.: c~1ntra ese misrno ej0rcitú y ccint ra
los inv:Lsorcs y:mqliis 0 ostm10 PI grnn p:1:1 icota SanJino con 5u Ljér
cito Defensor éle la Soberanía Nacional.'\iri) 

Dentro de la lucha guerrillera Fon~-.cca constantrn1cnte rcs:1ltó el P'.1. 

pcl importante que la montafl:i ,\obfo c\esrn1pcHar y aunque e 1 FSLN se vió -

forz:1do por algunos años l:1proximadamcnte de octubre de 1 %.'\ a die ianbrc 

de 1966) CJ dcspl:izarsc en general al sector urb:1no, Fonscc:1 mantic.:nc que 

sü1npn~ estuvo presente en la organización la necesidad <le contar con -

fuerzac; en .\a mon tnfw. 

La exper i encía de Pancas,ín en 1 %7 constituyó un venl:iclcro avance en 

este sentido pues se rc.:stablcció el trab:1jo guerrillero en el área rural. 

Para 1968-1969 FonsecJ seña la accioní!s en la r.1ontaña que ::ontaron con una 

composición exclusivrnncnte cmnpesina. El papel de la mont:Jiia es muy impoE, 

tante para Fonseca apesar de que no s,icmpre se 1-.«biernn obtenido los re- -

sultados o avances deseados: 

(15) Fonseca A., . "Breve análisis de la lucha popular ... ", Bajo la ••. , lera 
ed. ,p:' 99. 
(16) Fonseca A., "La lucha por la transfonnaci6n ... ", Bajo la ... , 2da.ed., 
p. 28. 
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"Entendemos bien que en el conjunto de nuestro destae<unento ... se -
mantiene ln confian:a en la posihi liclad e.xit.osa de la montaña ... Pe 
ro hay c~1e convenir que esa confianza tiene sus graduaciones y que 
se requiere un grn<lo mftximo de ella, pa1-;1 volcar hacia la montaña
el centro Lle g.-aycdad de ni1c.~lr:1 :icl'i·;idad." (l ?) 

El que Ja montaiía [11cr;1 ubicada crn10 el centro principal para las -

activida<les de la gucrril la se ,lcbía l'ntrc otras rawncs al tipo de -- -

econanfo 4uc pre<l0111inaba en el p.1 ís: 

" ... NuPs~ro <lcstaC<un:nt<\ ,11 q11e le cabe ac:tu:1r en un país cura ecQ_ 
rmnía tiene su base princip:il en el c;unpo, siendo además rural la· 
mayoría de la población ... En las condiciones de Nicaragüa, igual -
que en la generalidad de países Je /lmérica Latina, el centro de la
acción de la guerra rcvolucion:1ri:1 tiene r¡U(' ser el cmtpo."tl 8) 

Otro punto aclrn1[is favorable para l'l <lcsc11volvi1ni<'nto <le la guerrilla 

en la mont:ifia eran l:is cond ici0n°s gC>Pgr;íf1cas cxi'1tcntc.s en Nicarngiía: 

"en nuestro país, en cuy:1 rcg10n norte hay mont::iñas que ofrecen ven· 
tnjas difíciles de superar en rnalquicr lugar de la tierra, se nos 
hace clifíci l por esto 111i'.1no \':1 \orar lo :1provechi1blc de otras áreas 
rurales pan 1:1 gw~l'l'cl d<• g11crrillas ... J'r(•gunt(,nonos por un nmncnto 
como desearían los revolucionarios uruguayos, por ejemplo, disponer 
en su país <le llanuras, <le las zonas de ínfima o mediano encubri-
rnicnto que Sl' <la en el litoral l'acírico de NicaragÜa."(Jg) 

En sus cscri-¡:os fonseca t<unbién b:tbJa de las diversas ttíci:icas o po

sibilidacles que en w gucrr il la se deben nprovechar, estéis indicaciones 

se pueden cncontr:ir de manera principal en los últimos escritos que rcdu~ 

ta ya que para es:i fcchn el FSLN había adquirido una gran importancia. La 

movilidad, por ejenplo, cm señal:tda por el como una de las grandes ventQ_ 

jas que la guerrilla tenía, sobre f'Ste punto rccuC'rda la experiencia cuba 

na: 

(17) Fonseca A., "Notas sobre la montaña", Bajo la •. ., lera. ed., p. 342. 
(18) Fonseca A., "Nicaragüa hora cero", Bajo la ... , lera. ed.,p.190. 
(19) Fonseca A., "Síntesis de algunos problemas ... ", Bajo la ••• , lera. e<l. 
p. 3l8. 
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"Entendenos bien que en el conjunto <le nuestro dest:icumento ... se -
mantiene la confianza en la posibilidad exitosa de la montaña ... Pe 
ro hay que convenir que esa confianza tiene sus graduaciones y que 
se requiere un gr;1do mriximo Je ella, para volcar hacia la montaña
el centro de g¡·avcdwJ ,J~ 1111C':;tr;1 :1ct.ivid:1J."[l?) 

El que la mont:1ñ:1 r11er:1 uhic:icb como el. centro principal para las -

activid;iJcs Je 1:1 guerri.l la se clebía c·ntrc otr:1s razones :11 tipo de --

econanía que prcdomi naba en C' 1 país: 

" ... Nurs:ro destac:un:nt:1, .11 que k Céibe nc.tu:1r en un país cuya eco 
nanfo t:icne su hase principal en el cu.mpo, siendo ::idrn1ás n1r:.!l la:
mayoría Je la pohluciún ... En las condiciones de Nicaragüa, igunl -
que en la p,cner:1lidml de• p:1ísC's JC' 1\m0rica l.atim, el centro Je la
acción de Ja guerra revolucionaria tiene que ser el c:nnpo." (lB) 

Otro punto adrn1iís favorable pé1ra el dcscnvolvimfrnto de la guerrilla 

en Ja montaña eran Lis condicionns gcn6ráfica~; c~i·-:it~ntcs en Nicarc.~gi·1a: 

"En nuestro pab, en cuy0 reg1011 nortc hay montnfias que ofrecen vcn
t;ijas difíci ks ck s11p0r:ir en n!é1 lc¡uic!· lug:ir Je la tierra, se nos 
hace difícil pcw esto mismo valLlrnr lo :1provcch,1blc Je otras iíreas 
rurélles para Ja !(UC1Ta ele gl'.erri l 1;1s ... i'reguntánonos por un manento 
como dcseGrfon los revolucionarios uruguayos, por ejemplo, disponer 
en su país de Jlanur:1s, ele Lis :orws ele infima o mediano encubri-
miento que se da en el litoral !'acífico de NicaragÜa.''cig) 

En sus escritos Fonscca t;unb.ién h:1bL1 dt' las cliversas tácticas o po

sibi lidadc::; que ::n ~;: gucrr i l la se deben aprovechar, estas indicaciones 

se pueden encontmr de manera principal en los últimos escritos que redaE_ 

tn ya que par::i esa fecha el FSLN había adquir.iJo um gran importancia. La 

movilidad, por ejllnplo, era scñnlada por el CCl!llO una de las grandes ventQ. 

jas que la guerrilla tenía, sobre 1•s te punto recuerda la experiencia cuba 

na: 

(17) Fonseca A., "Notas sobre la montaña", Bajo la ... , lera. ed., p. 342. 
(18) Fonseca ,\,, "NicaragÜa hora cero", Bajo la ... , lera. ed.,p.190. 
(19) Fonseca A., "Síntesis de algunos problemas ... ", Bajo la ... , lera, ed. 
p. 318. 
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"furante mucho tiempo se lleva una vi<l:1 errante y es que precis<1-
rnente la movil icfad eOJ una de 1as ventajas que lleva el guerrillero 
sobre las fuerzas dictatoriales. Batist<1 sospechaba, según Jo de-
claré cierta lfCZ, que los b:irb1:dos poseían ciertas annas secretas 
que les pcnnitfon pelear con faitn. l'idel Castro confirn1ó la sos-
pecha declarando que rc;1 Jmente sus fuerzas poseían annas secretas 
y seguidmncnte las scñ:iló toctínuose 1:1 s pi e mas." Uü) 

Otr;1 ue las ventajas que Ja mcmtailii ofn~cfo para l:i gu~rri.I la era Ja 

di_spersión de 1:: pobLicicin cun¡ll'sina lo que pcnnitírfa 1;1 mov.iliwció11 de 

la que se ha hahliiuo. !.as l'c1ml i e iones de pohrc::a ex trun;1 c·n que v .iv ía la -

población rurnl er:1 l'tro 1·:1clc>r f;1vurable ;1 la 1~110rri J !:1 y:1 que lo:; c:un

pesi11us bri11dah;1¡¡ 1111 importante i!povo. 1\tlu11fÍ;;, l:rs i!CCi"ill'o; oc11rriJ:1s en 

el e<lill]JO m:intcní:1n tllil)'Or ;ictu;1l id;¡d y pc1111:1ncnci:1 que en l;1 ciutl:id lo que 

había pcrnii.tido que !;1 ln1cl J;i dt'ji!tb por S:111clino pcnn:mecicrn latente y 

con la activjd;1cl del FSl.N se rcarn1d:1r:i 1o que 1'011s<:c:;1 l !:1rnal¡;¡ una "tra

<liciona l mental idm! de .t:ucr ra": 

"Es irnprcsio11:111tc l:i f:u11il i:1ridad con que el c;m1pesi.no y el 1nontil1íes 
menci_onan a Sandino.· .. L;1 .. ut•Jrid:1d ganada por la guerrilla de S;¡n-~ 
dino se conv icrte en un terreno abon:1do c¡11c todavía hoy ¡~.Jede e<l!l<lt 

1 izar nuestro Jcstilccunento." 'º', 
l'-') 

El papel de la mont:ifía cerno ce111ro rund;nncntal para Ja lucha guerri

llera cstab:i muy pn·scntc en el pe11s:m1iento político Je Funseca, pero del 

mismo modo señal:iba la import<mcia runJ:unental q•.1e la ciu;:!a<l y más concre 

t::mente los obreros cleber í:m dcscinpcfwr: 

"Lo que Jeci111os en ningún instante debe intcrpret:irsc como una abe
rración que pretende reg;itc;irle a la cl:isc ohrcra el lugar que le 
corresponde como conductora <le l¡1 rcuolt,ci6n. "(ZZ) 

fonsec,1 pens:1!:a que en um primcr;1 et:Jp:l de-la lucha el papel de la 

ciudad era muy importante pues esta dehfa suministrar al cwupo los cua-

dros mas desarrollaúos que pucJ ieran dirigir la lucha. 

(20) ¡;·onseca A., ·"La lucha por la transformación •.• ", Bajo la ••• , 2da. ed. 
pp. 28-29. 
(21) Fonseca A., "Notas sobre la montaña", Bajo la ••• , lera.ed., p. 345. 
(22) Fonseca A., Ibid, p. 345. 
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La importancia de la participución obrera ern muy grande para impri

miile a la lucha popular 1Cn general el rumho correcto: 

" ..• las virtudes revolucionarias del ccunpcsino de nuestras canarrns 
y montañas, están cornlcnadas a 1 1 ctargo de no cs1.:1r presente el gu~ 
rrillero obrero procedente de las gramles explotaciones capi ta lis 
tas del país, sin excluir el estudiante ele extr¡¡cción proletaria o 
debidamente proletarizado."cz3) 

Además cano ya vimos en el capítulo "Perfil del revolucionario sandi

nista", para F011scca cr;1 irnportc1ntc la v i11cul;1ciün clcl revolucionario ur

bano con los probll1i1as y carencias existentes en el ürca rural pues era 

muy import:mtc para su fonnación y concicntización.La lucha en el campo, 

decía, prolctarizaba: 

"Se ha dicho que la monta.iia(la base guerrillera) proletariza y csta-
111os ele acuerdo con este enunciado, pero puede agregarse, tle acuerdo 
con lo que enscfia nuestra cxpcr.iencia,que el c:unpo, el contacto po
lítico con los c:nnpesinos, también proletariza ... El militante urb3-
no ... vive en Lis miserias que ¡xidcccn los cam¡wsinos y palpa sus de 
seos de lucha." 

Por otw parte la pohfación urbana clcbiüo al desarrollo econ6nico 

nicaraglicnse tenfo profund:1s y muy rC'cicntes raíces c:11npesinas por lo que 

se facilitaba esa situación con la situación existente en el campo: 

" ... casi s.ianprc el obrc•·o tiene algun:1 experiencia r;n la vida del 
C2!llpo, lo que se plasma en un entrcn:uniento tan natural que le 
permite adaptarse mejor a las necesidades de la vida propia de la 
montaña. 11

( 251 

Trunbién ronseca resalta la importancia que tiene el organizar guerri 

11 as en áreas rurales ¡:;ero que se encuentran cercai1as a 1 as loc:.ilidadcs -

urbanas. Este tipo de gucrri llas emplearía en mucho l:i capacidad de lucha 

de la organización pero debido a las dificultades que presenta sólo se p~ 

(23) Fonseca A., "NicaragÜa hora cero" ,Bajo la .•• , lera. ed., p. 191. 
(24) Fonseca A., "Notas sobre la montaña", Bajo la .. ., lera. ed., p. 347. 
(25) Fonseca A., llú.d, p. 345. 
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dría impl<:mentar cuando el proceso revolucionario en general de encontra

ra ya avanzado. 

La dictadura también se: <lió cuen~á de.: la importancia de la montafia 

cano centro princi¡;al de la lucha revolucionaria y así para 1976 ia par

te principal de sus recursos milit<1res se encontraban ahí. 

Dentro de la lucha del FSJ.N, Fonscca h<1blad de la jmportancia que 

la clandestinidad debe tener y:1 que la cons.idcraha corno un auxili<1r un-
portante y necesario ci. 1:: lucln :11111:1J:1. :.a '"·J:111dc;.;tinid:1d alnircaba o<.r;·1s 

actividades cono mítines l'l'l'1mp:igo, pinta:; de parc\.lcs, volantes subversi

vos, etc. Dentro el,, c·sta~ :irt iv i:i<k:; l:i r:itl in e l:mdcst i1n debía ser un im 

portante factor de lucha: 

''. .. la r:1d.io c:landestina que en conladu d.inxto con Jos combat.ien-
tes tierw la posibilidad ele crl<11u11icar la verdad ;11 ¡~1cblo, prop;1-
gar las noticias ck los crí!11cncs qul' Ja d.ict:idu1\1 pre Lende mantcnC'r 
ocultos, refutar las mentiras propalad:is por la propagamia dictato
rial." (2li) 

Es tan gr:'ndc L1 importanci:t de la:-; 1:1bores cL11Klesti11:is al interior 

de la guerrilla que c·n 1~75 Fonseca afinna que esta:' predominan en la ac

tividad de! FSLN. Por esto cr;1 importante la constitución ele Comités San

dinist:1s Clandestinos en los m'1s diversos l11gar<'s crn10 son las f[thricas, 

barrios, centros de estudio, oficinas, canarcas rnralcs e i11clusive ten-

plos. 

rara concluir habla.-cmos de Ja di ccusión que en 1'1 actividad de la -

guerrilla se tenía sobre que actitud era ;utis corovenicnte, el hostigamie!! 

to o aniquil<uniento de elementos de la t.uard ia Nacional : 

"Hablar de esto parecería que es tocar algo que está bien sabido. -- -
Contrario a esto quisier;unos recordar que en la etapa de Pancasán 
surgieron opiniones que señalaban que el hostigrnniento era una es
pecie de conservadurismo guerrillero o de vucil.ición guerrillera, 
y que sólo el aniquil;uniento era propio p:ira una guerrilla re110--
lucionaria. "(Z7) 

(26) Fonseca A., "La lucha por la transformacii5n •.. ", Bajo la ••• , 2da.ed. 
p. 29. 

(27) Fonseca A., "Notas sobre la montaña", Bajo l~ ••• , lera •. ed., p. 346. 
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Para ronscca la actitud ele hostigruniento tenia mayores beneficios. En 

caso de que la guerrilla ridoptara c1 aniqui 1mnicnto tendría que esperar a 

que existieran los 01adros necP-sario y eso llevaría n la org:m:izaci6n a H

na pasividad constante. En ..:nmbio, el hostigamiento cr:i lo mlis id6neo para 

el grado de fuerza con que el FSLN contaba y aclanlís le garantizaba un mini ••• 

mo de bajas. 

.. 
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III. 7 SOLIDNÜDAD INI'ERNJ\CIONJ\L. 

"El clanento <.le soliuar iu:ld fünuwnental es la unidad en 
el enfrentamiento con un enemigo canún: tup::unaros,san
dinistas, guerrilleros <.!e Guatmalc., Colanbia, Brasil, 
Venezuela, de to<la la /\mérica Latina, se enfrentan <il 
mismo cnrniigo impcrialistn, que saquea nuestros Tecur-
sos."(1) 

C. fon seca J\mCTdOT, ( \ ) 

El primer ílCcrcamicnto ilt1port_antr~ que Fc!1SeCa t icnv c11n rc5pccto :1 -

la solidaridad internaciona 1, a su s igni f i caJo y a !canees, es cuando en 

1957 asiste ':ll VI Festival ~lum\ial de la ,Juventud y al Congrnso Sindical 

~lundial. 

En esa oc;1sión tiene 1:1 opo1'tuniL1:1d de explicar Ja situnción ajó

ven-:-s de diversos paí:;cs que en muchos ca,os ignor:1b:m la ubi.cación geo 

griífica e incluso 1:1 exi:·tcnci:1 m bma ele Nicaragua. ronscc:1 ca¡iLó inmc-

d iatrunente el :~nb ientc t¡lll' en l'I Festival y en 1 os otros eventos 5(' vi - -

vfo, el interés mostr:1clo por muchos Jdcgmlos por ponerse en contacto 

con la vid:1 polhíc:1 de oLros p;iísc.;, pcr intcrc:nnbi:1r y asimilar las 

experiencias de otros pueblos. 

Su amigo Manolo CuaJra le insitía que ese tipo <le eventos podían -

contribuir <le manera cficicntl' :il :1cerc:1miento clel pueblo de Nicaragüa 

con los dcmiís pueblos Jcl mundo: 

" ... ya que consülernba que un modo de fomentar la amistaJ y la S9_ 
lidariJacl entre los diferentes puehlos, es el conocintiento mutuo 
<le los probl cmas nac iomles. " ( Z) 

Su estancfo en la URSS y en otros países socialistas le pennit.frían 

aunque sólo fuern de mnnera muy incipiente, entender y comenzar a profun-

(1) Fonseca Amador, Carlos, "Entrevista 1970: No hay islas en la lucha re
volucionaria", Bajo la Bandera del Sandin1dmo", 2da, cd. corregida Y aume~ 
tada, Managua, Ñicaragua, Ed. Nueva Ni~aragua, 1982, p. 201. 
(2) Fonscca A., "Declaración de 1957", Bajo la,.,, 2da. ed., p. 178. 
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dizar en la importancia <le la solidaridad internacional. 

Para 1970 Fonseca señalaba un punto fumhuncntal: "Ya no hay islas 

en la lucha revolucioh:1ria". Con esto quería dcci r que en el periodo hi~ 

tórico cont13n¡ioránco, c'n el que el FSJ.N c!Ct11aba, se habfa dado un salto -

cualitativo muy importunle. llwlo el avance de lo~; movimientos populares 

de América Lntina, la posibi lidaLl de cnor<l imción e intcgrnción de estos 

bnjo objetivos crnnunes era cada <lía mayor. Esta situ:n:ión guar-.laba para 

Fon seca un:1 gran import:rnci a y para ej l1nplif ic:arlo recorclaba 1 a lucha -- -

truncü de Sandü~o f)l.l'..'~ nu hay qth.: ulvidar que p:~r:1 P1 uno de los elemen

tos c¡Uc impiLlicro11 el trie.tifo <le S::;;dino ruc' el contc.,tu hi5tiirico en que 

se desarrolló su luc!i:1: 

"Concientes somos Lle que atriís quedó <lefinitivamcnte aquella época 
en que los palr.iutas 11icaragiienscs clr1 siglo pasado y de las prime 
ras décadns del siglo XX tu11iero11 que rebelarse en la sole<lad y eT 

. 1 . " illS [llll)('!ltO. L3) 

Para Fonseca, en este s·.'nt.ido, era imr:1luable en el nuevo contexto 

ihternncional la sol idariLiad <lesplcgad:1 pnr la Revolución Cubana a los 

movimientos populares de otros países. En 196'1, estando en la cárcel, se 

le pregunta si Fi<lei C:1slro :l)Uda :1 lo". ~.:nvJinistas, a lo que Fonscca con 

testará: "Claru qu<: sí. FiJcl CastTo 110s :1yutl:1 1m.dlo."¡.1) 

En Cuba, Fonseca no sólo enwcntra el asilo que su f<unilia y él •0 is

mo en muchas r>casiones .nccesitü sino que t<unbién es el lugar donde puede 

organizar cursos y encuentros con otros sandinistas, ,;onde se puede rcu.;

nir con miEJnbros <le la Dirección Nacional del FSLN, donde estudia y desde 

donde recibe apoyo moral y material para que la revolución sandinista con 

tinúe. 

Del mismo modo,Po11sew señalaba que un cambio cualitativo muy impor-

tante a nivel internacional y que tienen a su favor los movimientos popu

lares contemporáneos es la existencia de un campo socialista consistente. 

(3) Fonseca A.; "Mensaje al pueblo de Nicaragua", Bajo la ...• , lera.ed., 
p. 197. 
(4) Fonscca A.·, "Entrevista de 1969", ~ajo la •... , lera. ed., p. 168. 
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Fonseca resaltaba que uno de los elanentos ccnlrale,; que existían 

para ql!e In lucha dei I'SLN fuera ;eo.paldada por C'l campo scc.ial ista en: 

el contenido antimperialista de la lucha sandiníst:1. T;unhi(,,1 señalaba l;i 

importuncia de tener relaciones :nnistosas con los paí:;e-; socialistas dán

doles a conocer los objetivos principales de la lncha del FSJ.N e incluso 

tale:.: relaciones pennilirí:1n: " ... :;in caer en di:1trih<1s, d;ir :1 conocer -

nuestra opinión scbrc cucstionvs que no :1prob:unos, :;in hacer públicas ta

les di fcrencias de rn1c•scra lx1rt"L·. "(S) 

T~unliién Fonscc:1 hahlal1a de la inq1ortanc: i:1 que' ten i:1 no rülucir lo~ 

contactos y relacione~.:; en l'i CXITrior con Stilo algunos [~rupc)s políticos 

sino que, en 1:1 medida ,Je lo [lllS ihle, :;e debfon :unpl i;ir l'S t:l S relaciones 

con el mayor n(unero dl' sectores ele Ol l't>S paí"ses que Ít1L:r;111 afiill'S, llel 

mismo moclc sub1«1y;1b;1 1;1 importanc'.ia 1k cstat,lc:cer e:;t:1s relaciones con 

las org;111izaciones revolucionarias de Ccntro:,néric:1 ¡ni<':' era u1w región 

que dehía ser vista crnno t•str:1tégica en la ludia que l lcval1a a c:•bo el 

FSLN. 

Los importantes intentos unionistas, intcgracionistas que a .lo lar

go de la historia se habían dado en Ccntro:unéric:1(ti)no cr:1n desapercibi

dos por Fonseca. l'Sta sittwción la rescataba p:1ra el periodo contemporQ. 

neo y así, hablaba de la posibilicl:HJ e incluso 1wccsicl:1d de que las fue~~ 

zas b'l1errilleras de la región cobstn•yeran un frente canún. T:unhién, er. 

1975, hablaba de ln posible ccntroamcricanización ele la lucha: 

"Cae pot· su peso la 11<.:ccsiJad dr· establecer una seria relación pol.1 
tica con las fucrzns progresistas Je estos paises. <)uiz5s nunc¡¡ e~ 
mo ahora ha surgido la neccs id ad de tal relación ... tambiefi no hay
quc descartar la posibil id;d de que se ccntroameric:rnicc .la lucha." 

(7) 

(5) Fonseca A.,"Síntcsis de algunos problemas actuales", .Bajo la ... ", 
lera. ed., p. 319. 
(6) La República federal Centroamericana fue constituída en 1823 y se di 
suelve en 1838 debido,cntre otras causas, a las pugnas intraregionales-:
de los sectores dominantes, la poca integración económica de la zona, por 
el localismo existente y por lnpugna de las provincias en general contra
Guatemala que monopolizaba el comercio. (Ver: Canloso, Ciro F. S. y Perez 
Brignoli, l!éctor, Centroamérica y la economía occidental. 1520-1930, San 
José, Costa Rica, Ed. Universidad de Costa Rica, 1977). La invasión de -
i:alker o·ciginnrá una fuerte rcncción de los gobiernos centroamericanos-
que llega incluso a alentar un nuevo intento unionista. 
(7) Fonscca A., '.'Síntesis de algunos problemas actuales", llajo la ••• , -
lera. ed., p. 306. 
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/1.1 tiempo que señalaba la posibi lida<l de coor<lirnición de las <li fererr 

tes fuercas guerrilleras de Centrodlnérica, resaltaba los errores que en 

esta vinculación se debían evitar: 

"La vinculación entre los grupos rn<lica1es <le estos pníscs, debe evi 
tar toda ostentación, y alcanzar un contacto vivo, re1l, dinfunico,
cfectivo ... Al mismo tirn1po que se fort:1Jccc la scl.idaridad, al cui
darse del sectarismo <le manera que sea posible desarFllbr un movi
miento r¡ue no <le la imagen t:<" ~imulc vinn1lacióu entre Jos 11nrias
grupos de revolucionarios de nuestros países, sino que se vea la -
disposición de unidad de [;is rnnplias masas f'Xplotadas y patrióticas 
de nuestros pueblos ... si se examina ohj et ivmncnte es ta cucst ión y 
se le da Ja creciente, rnu:v crc·ci0nt0 in1pc1rt:1ncia que tiene, se verá 
lo nc;cesario de prcstilr mayor <itención."¡o· ·» 

En. lo que respcct.<1 a la intcgr;iciCm q11e los sectore;; doninantes de 

Ccntroum6rica habjan tr<ita<lo de crist;1li;;:1r a tr<1vés del Mercado Común 

Cer.trowner icano y en donde Nic1ragua era 11110 d0 lns ¡x1ísc3 que lwl>:íau sa. 

lido menos favorecidos, Fonseca dir:i: 

"Es s;ibido que tal intcgr<tción no ha sido inris que un plan p~ra mc1l-
tiplicar el somet.inücntc económico de Centroamérica a los monopo+
lios yanquis .Este escan<lztloso hecho lw <llcanzado tal magnitud que 
voceros del propio régimen nicaragüense se han visto en el compro
miso de declarar públic;nncnte que las industrias establecidas cano 
resultado de la integración no favorr.ccn el dr.s<1rrollo nacional. .. 
Tal integr;1cioíi no es otra cosa que el <lCillin.io de los tiburones de 
Wall Street de 1 ;1 l'COnan'í :i ccntrornuer icana." (g) 

Frente a estos dos claros proyecte~ de integración de la región, FoP. 

seca scñalurri Jos rnseos positivos Je la unificación centroamericana bajo 

un proyecto popular y se manifestará en contra de una falsa integración 

econánicn impulsada por los sectores daninantes y que en relidnd, consti

tuye un proyecto de sumisión al imperialismo nortewnericano. 

Para Fonseca las condiciones económicas y sociales eran muy pared- -

das en Centrorunérica por lo que existían muchos puntos canunes que posib.!_ 

(8) Fonseca A., "Síntesis de algunos problemas", Bajo la.,., lera. ed., 
p. 306 .• 
(9) Fonseca A., "Nicaragii11 hora cero",Bajo la ..• ,lera. ed., p. 174; Fon-
seca A., "Yanqui Johnson: go home", Bajo la ... , 2da. ed., p.251. 
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lit<Ihan esta coordinación de las organizaciones revolucionarias: 

"Dice el gobierno que los pl:111es terroristas de nosotros tienen 
scmejanzn con los planes tcrrorist<is dcsn1hicrtos en l'anrnná.¿l'e 
ro es esto la scmejnnza rntre l'anam(t y Nicaragua'? La vcrdadera-=
sanejanza consiste en que los imperialistas yanquis que mas;;cra 
ron a la juventud parnuncfia cn la 7.or:i del Canal son los mismos-=
que nnnan a la tiraní:1 ,;rn1ocista para rn;i3ap·ar a la juventud ni·· 
GJ.ragücnsc. " ( l Oi 

Incluso este tip1.1 de simil itudcs se podía¡¡ localizar con un país 

como Costa 11'ica dd que tanto se lian cnfatiwdo sus diferencias con -

respecto al resto de Centromnéric:1 por tener un ffivl'i de alfabetiwción 

más alto, régimen no dictatorial, etc. l'on:;cca hablar.'Í c11tonccs de las 

s.imil.lluJcs rw1d:1111cntales que a s11 juicio exi.stí:m c•ntrc el n'rimen -

nicaraglicnsc y costarricense: 

"Ambos son víct irna:' del .impcri:1l i,:mo y 1;1 ol igarquia.En los dos 
países se; mant iencn estos iI:~en•ses :mt ipoi.iul ~tres por medio <le 
la fuerza y el cng:üto. En Costa Ric;t se hace rn(Js uso del eng;1ño· 
y en Nicaral_',lla de la violencia, p<'ro en :udi :is partl'S se usan las 
dos." (l l) 

Así, existe un cluncnto que es cr111ú11 en trxlos los pueblos de Centr!:!_ 

mnérica, incluso en i~n0rica L:it ina y q1:e es el cnfrcntameinto a un enemi

go ccmún que es el impcriali,1110 nortcame1 ic;rno. Para ronseca este clanen

to presente en todas J as soc icdacles la t inoamer ic:.m::s, no se debería per

der de vista en ningÍln momento: 

"El puebJ o Je Nicanigtw y los dan:ís pueblos de Centroamérica saben 
por cruel experiencia que la inversi6n y;inqui en nuestra eccnanía 
no ccncluce al progreso si.no a la miseri<! y al dolor. Esa lo saben 
bien los obreros ngrícolas de l<1s pl~mtaciones bnnanerns de 1<1 U
nited rrnit Company. Eso lo saben bien los trabajadores mineros -
de las explotaciones en Nicaragüa Je b Golcl Mining Company. Mal
ditos sean todos esos monstruos cuya mayor Jelicia es despojar al 
trabujaclor Jcl producto de su honrado sudor." (l Z) 

(10) FonsecaA., "Esta es la verdad", Bajo la ... , 2do. e<l., PP· 241-:-242. 
(11) Fonseca A., "Entrevista 1970: No hay islas en la lucha revoluciona

ria", Bajo la ••. , 2da. ed., p. 2l10 • 
(12) Fonseca A., "Yanqui Johnson: go home", Bajo la ... , P· 251. 
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Sin anbargo, cano. se planteó en ''l\nteccJentes históricos de Nicara

güa", si hien es cir>rto que existían iutcrc .. S'~S eLonórnicos de Estados U

nidos en Nicaragua, el interés principal sobre este p:1ís sirn1pre ha siclo 

su posición estratégica. !lesdc Nicaragüa partieron grupos contrarevo.luci.9_ 

11arios respaldados por iJ:¡_· imperialismo para socabar los movimientos popu

lares existentes en pa.iscs vec.i1ws,t:1l fue el caso de la cxpidición f11Js

trada n Cuba en Bahía de Coohino;; :1s í como los grupos dirigidos hacia Gua 

tcinala en 1g S . 

Debido a est:i situ:1ción iionsL'C:I se' pro11unciaba por q11c el territorio 

nican1güense ya 110 sirviera m:ís como la has(' Lle agrcsió11 a otros pueblos 

sino que por e 1 contrario fuer:1 hogar fraterno para 1 os ex i1 iados y pers2_ 

guidos políticos. (U) 

Con respecto :1 los ejemplos cc.nc1·ctoo; dl' sol idar1dad que el l'SlJJ n'

cihió,ronscc:i <lcscrilic el :1povn intcrn:1cion:;l dacio en 1%'1 cuando e.l y o

tros snnd.inistas se encont::ll,;m presos en Cost;1 Rica. En e.1 éxito Jcl res

cate de los sand in ist:1s, Fonscc;1 mene i.ona el papd t:m impm tantc que de·· 

sarrolló la crnnp:1ña intcrnacion:1l de so1 idari<lacl. Este es un ejemplo que 

muestra como un:1 acción dcc icl ida Llcsde el exterior puede :1 veces ser de-

tenninante par:1 v:iri:ir e 1 curso ele lus aconlec i¡¡¡ iento:;: 

"Dcsernnos menc.ion.1r :os mensajes que cnv ü1ron el fi Iúsc>fo Jean Paul 
Sartre y otros intclcctlla les france:;es, ;1s'Í como l'1 escritor perua
no Esteban Pa1tlechit y ele diversas organizaciones popul:ires del Pe
rú .. Para todos nuestra grat i tucl. No p0Llrn1>is\ clcj:1r de expresar nues
tro rccono<.:inl')into a los :impl ios sectores del pueblo de Costa Rica 
que, mostrándonos generosa canprcnsión, se negaron rolund::unentc a 
secundar los planes de la extrema derecha tendiente a provocar una 
hostilidad que i1npidicra el triínsito del vehículo que nos condujo 
del recinto <le la prisión hacia d aerop'.lerto."(lS) 

Finalmente se debe mcncion:ir que para l97S Fonscca pcxlía observar y 

resaltar el paulatino aisl:unicnto en que el gobierno sanocista iba cayehdtl 

(13) Fonsr.ca A.; "por uu Primero de Mayo guerrillero y victorioso", Bajo 
.lü ... , 2c\a. ed., p. 255; FonsücaA., "El FSLN",Bajo la ... , lera. e¿,, 
p. 227. 
(14) Fonseca A., "mensaje al pueblo de Nicaragtta", ~jo la ••. ,lera. ed., 
p. 197. 
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a nivel internacional .. En este sentido, como en tantos otros, la supe

rior.i.dad mor<tl que la gucrrill;1 tenía rrchte a l:.i dic•ntlur:i era un ele

mento a favor del FSLN: 

"Es la partical:Jr SUPH<IORllJAD MOJV\L que nos favorece lo que explica 
que t•n el cxtNior círculos políticos hostiles ;1 la .lucha annada r~., 
volucionaria en o t. rus Jugares, no rccli¡¡ccn los J' Lrncs o mues tren - -
cierto grado de aprobilción a la luchi! que sóst.icnc el Frente Sandi
nista. En tal ~cnLido In si.l'J la acti,!idati de Óri,:anos CUOlü "21 Día" 
de México, "The New York Time", "La Naci6n" de Costa Rica, algún pe 
riódico gubernament;1l de Cuatc111:da ... "(! S) -

(15) Fonseca A., "Síntesis de algunos problemas actuales", Bajo la.··, 
lera. ed., p. 302. 



III. 8 FRENTE SANDINISI:A DE LIBERACION NACIONAL (FSLN). 

"Una cosa no es una incógnita: y es que la definitiva 
liberación nacional y social Lle Nicnr:iglia, no se al-
canzar(1 si no se cuc;1ta con una organización annada y 
apoyada en las masas populares y orientad:1s por los -
m3s avanzados p!·incipos revoluciona1 ios." 

"Creo que el deber es anuar, pero sin organi?.ación -
no puede haber acc i:'.n" ( 

1
) 

t:nr lus l'onscca ,\m:idor ( 1) 

Muchos son los auto1·es que se han rcCcri<lo al surgimiento del FSLN 

así cano también a su postcriur Jc5:11Tol lo, sus primero,; canbates y rev~ 

ses y su t:unbién para le 1 o crc1· i111 ií'nt o y consol idnc ión. Fon seca ,\mador es

cribió en reiterada:; ocash1nc!; ;1ccrc·:1 de todos estos aspectos y tanto sus 

plrn1tcamietos y reflexiones tiL·nen sin¡;uLlJ' impc1rr;111,·i:1 J'lll'S fué, en todos 

ellos, participe dircrtc. 

No,; intcrc•s;1 en este rapítllln :1;1hlar ck J;i valoriwci6n que Fonseca 

realizfi aceyrn de estos aspcctos,ah;1rcando desde loa pJantc;unicntos más 

generales cono son Jos ohjctivns o fines p<'r los que el FSLN cornbatirfa,~

hasta las diferentes accimws y problemas concretos que a lo largo de Sll-

desarrolló la orgruüzaci6n tuvo que enfrentar. 

Es en 01 afio <le 1956 dor.c:c se uh i c:a ¡.;c•ncr;; ]mente el fin del periodo 

de descenso revolucionario. Las'caractcrísticas más importantes c¡uc se-

ñalen el reinicio del movimiento popular en Nicarnglia, se han tocJdo ya 

con detenimiento en otros capítulos dc 1cstc mismo trabajo(Z). 

Al anal izar la acción Je San<lino, Fonscca resaltaba cómo la falta de 

(l) Fonseca Amador, Carlos,Viva Sandinn,Managiia, Nicaragua, Ed. Nueva Nic~ 
ragua, 1981, pp. 84-85. 
Citado por Tirado l.ópez, Víctor en El pensamiento pnlítico de Carlos Fonse 
ca Amador, Managüa, Secretaria Nacional de Propaganda y Educación Política 
del FSLN (SENAPEP) ,s.f. ,p. 10. 
(2) Ver en "I.2 Antecedentes históricos de Nicarag11a",p. 
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una organización revolucionaria bien estrucl11rada había influenciado en 

el ele se enlace que esta tuvo: 

"Se carecía de un instn.anento c1v1co de lucha adecuado ... en la ac
ción del l'jérdto Jlcfensor de l<l Sobcraní:a Nacional del General -
Sandino y eso ¡JUc~le ayudar a explicar Uf.la de las razones que impi
dieron el tr.iunrc. definitivo Je los anhelos palriót icus. 11

(
3

) 

En 1960 l'on:;eca SL'ÍÍ;i la en un trabajo redactaJo en fo1111a conjunta -

::on Silvio M:1yorga, q1;,·. ~~¡ f'l _if~hiin J1f'rt1Ltr ncurridn Pll Nic:1r~1glfo por 

el ascsinatn clf' Snmn=-:1 nn tr:1~:1_·f'ndi6 ni se c:m:ll i;í) :1 cit r.1~~ acciones de 

mayor importancia fue por h inexistencia de una organización revolucio

naria. 

La .JUVL'ntlld n_rn1ou·iitic.1 Nic:1raglÍL0JISC CUll la que hJllSCGl tuvo vincu .. 

los y cuyos 111 irn1h>·ns pas:1rían en gran medida a confonnar lo que er:1 el -

I'SLN :;eñaló la necesid:id de 11n ir.stnuncnto cívico organizado, pnr:i !'q1r .. 

seca esttJ ser í:I ya un acierto: 

" ... JDN no t~staba en condiciones de resistir la repre~rnn que le> im 
pidió cc.nsolidar su organizaci6n. Sin embargo, ctunpl ió un:1 importan 
te labor, al scfialar que para canalizar el eutusia;;ino de nuestro 
pueblo debí:unos tener pocas ilusionl's en los part·idP;; Pxistentcs y 
desarrollar un nuevo instrumento."(,1) 

fa, el ;ncs clP. J11l io de 1961 se da el primer paso L'!l la fonnación de 

lo que sería el FSLN al crearse· d 111uv;111il'ntu Nueva Nicaragíi'a, mismo que 

en 1962 p:isaría a lhnarsc Frente de Llberación Nacional(S). La palabra 

sandinista sería inicialmente propuesta por I'onseca y f inalmcnte incorp.2_ 

rada al nombre de la organizoción. 

r: onseca !\mador recortiarf1 de la siguiente fonna el surgimiento ele la 

(3) Fonseca Amador, Carlos, "Breve análisis de la lucha popular nícaragÜen 
se contra la dictadura Somoza", Bajo la Bandera del Sandínísmo,lera, ed.~ 
Managua, Nicaragua, 1981, p. 38. 
( 4) Fonseca A., Ibi d., p. 94. 
(5) Tirado, Manlio, La revolución snndinista,lera. ed. ,México , Ed. Nues
tro Tiempo, 1983, pp. 24-25. 
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organización ;isí. como los nombres de quienes en un p1<ncipio la intcgra

i"ían: 

"Para la primera mitad del ;11\0 de 1 %e, 1 lcgó a llondl!ras Noel Cuerre 
ro Santiago, Tomás llo>ge ~lart ínez, Pé<lro l';1hl o !\ivas, faust ino Ruíz 
todos ellos iunto cornnigo ciiscutimos la situaci6n política de Nic;1-
rugÜa.para Vl'l" cufiles t'ran las tare:is; de nuestro grupo en el mamen 
to." (b) 

Sobre e 1 surg imi ent(i cxact o del FSl.N di fcre;itcs autores coinciden en 

ubicarlo en los niíos 1%1-19Ci2, ;·<Jw;l'C• Jo ubica a parti:· ,1e1 año 1%2; 

en una entrevista rc;1 Ji ?:1d:i en 1 '"!l ~;(' l 'e prcgunt;1 .1 p;irt ir de que !"echa e 

xncta se puede -:ihl:1r r:<:> Li existcn,·ia Jr.:J Frente y el contestad: 

"A-partir Je 1%2. A finalc~; del úll proccdimos a concebir la crc;1c1011 
de una organización independiente para prep:irar la lucha :nmada en -
Nicaragiia; en 1961 u~nt'n:a111os a dar p:1sos pr:ic ticos en cs;1 <l i recció11 
en 1%2 nace el I'rt:lllc '.iandinist.;1."cn 

En un inicio el Frcnk cstu\'o crn1pucst:o prim:ipalmcnt0 por jóvcqcs 

(la mayoría estuctL1nte;~1) que lnhí;m VL:n1,lo particip<indo en cliferrntcs org!!_ 

nizaciones como t'l PSN; t;unbién rnnt;ih;1 con la participación de algunos v~ 

teranos Jo las luchas que cncahc7.:ll"a S:mdino,ccxno lo es Santos l.ópcz, por 

ejemplo, Este dato sin aparont0 import:mc:i:1 es muy sií;nifi.cati·•u pues sim

boliz;i el reencuentro ele dos g•:m,r<l<:ionPs rcvoluc.ion:iri:is que se i<lcnti[i

can plcn<Jmentc a pesar del largo tianpo transcurrido.El gn1n atraso polítl 

coexistente -:en el país uni<lo :1 ullos ;mtcce<lcn::cs históricos de los que 

ya se ha ht1bla,lo en otros capítulos pcnniton entender el avance que signi

ficó para el p,1ís contar con um1 organización cai10 el FSLN. Sobre esto Fon 

seca dirá: 

"ESte logro no se puc<le apreciar lo suficiente si no se ve la prespe!O._ 
tiva histórica nacional, En otros países latinoamericanos no constic 
tuye ninguna novedad la aparición de una organización revolucionaria 
capaz de atraer ;i las masas explotadas. En Nicaragiia si se trata de 
un verdadero acontccimicnto."(8) 

(6) Fonseca A., "Declaracion de 1964", llajo la ... , lera. e<l., p. 106. 
(7) Fonseca A., "Entrevista 1970", Bajo la .. ., lera. ed., p. 212. 
(8) Fonseca A., "Notas sobre la montaña", llajo Ja ... , lera. ed., p. 338. 
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Los objetivos g::n.cralcs bajo los cual es el FSLN surge y actúa es pQ_ 

sible encontrarlv:; en fonna :-eiternda en los escritos de Fonseca: 

"Los canbatientes del Frente sanclinista de Liberación N&cional (FSLN) 
canbatimos en defensa del pueblo trabajador, canbatimos por amor a 
la patria sojuzgada, canbatimos p01· convertir en realidad nuestros 
sublimos ideales. En donde lo que prevalezca sea la justicia, el a-
mor, la felicidad v la erradic.1ción de acto~ !nl,,m1;•no~ ... en fin, rlon 
de se;i eliminmln la hrutnl explotación del hombre por el hombre ... -:· 
(El FSLN) quiere rescntas las más nobles tradiciones de la colecti
vidad nicaragüense, no l imi t(inuosc a evocarlas con pal abras sino a 
revivirlas en la acción, aunque ello signifique ;itrnvcsnr las miís <lu 
ras pniel,ns." (g) 

Fcinseca resaltaba la necesaria superioridad moral del s:mdinista como 

ur.o ele los pilare;~ en la lucha cont:ra el sanecismu. Para él el s:rndinista 

era antes que el guerril.lero o combatiente, el genncn del hombre nuevo. To 

da esta mística del co111:1atc podemos tlctectarla en bl 'Juramento del F::iL~i 

que rcclactara Fonsec1: 

"C1unpl ir anos fiel mente nuestro jununento; Ante 1 a imagen ele J\11gusto -
César sanuino y Ernesto Ché Guevara, ante el rccue~·do de los hC,!·ocs 
y mártires de Nicaragua, América Latina y la llLDnanidad entera, ante 
la historia. Pongo mi mano ;sbbre la bandera roja y negra que signifi 
ca "Patria Libre o Morir"y juro defender con las annas en la mano eI 
decoro nacional y combatir por la redención de los oprimidos y explQ_ 
tados ele Nicarn~üa y del mundo. Si cumplo este juraraento, la libe,·a
ción de Nicnrag1ia y de tcclos lus pubelos será un premio; si traicio
no este juramento la muerte oprobios'\ y la ignorancia serán mi casti_ 
go." (1 O) 

Para 1969 l'onseca redacta la llrnnada "Proclama del FSLN' en donde se 

da. a conocer el Program::i de la Revolución Popular Sandinista. Este progra

ma consta ele 1 5 puntos en tot;11 que son ele una gran importancia, puesto 

cfJC son los ejes centrales de la lucha que la organizació1•. desarrollaría: 

(9) Fonseca A., "Mensaje del Frente sandinista de Liberación Nacional", -
Bajo la •• ., lera. ed., p. i55; Fonseca A., "El Frente Snndinísta de Libe
ración Nacional",. Bajo la .. ., lera. ed., p. 223. 
(10) Fonseca A., "Nicaragüa hora cero", Bajo la .. ., lera. ed.,p.194. 
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Comhate Popular Guerrillero. 
Poder popular. 

168. 

Plan especial para la Cos·ca Atlántica y región en máximo abandono 
Tierra para los campesinos. 
No más explotación y miseris. 
Frnancipación ele la 11\UJer. 
Honestidad administrativa. 
Ejército Popular l'atriótico. 
Revolución en Ja cultura v en la enseñanza. 
RPspeto a lasxreenci ~s rel1gicsas. 
Polí.tica exterior independiente. 
Abo] ición del Tratado Clmmorro-Bryan. 
Unidad po¡x1lar Centroanric:ma. 
Solidaridad entre los pueblos. 
Veneración hacin los mtírtires."(l l) 

Estos 15 puntos que aquí sólo se encucntr:m cnuncia,Ios no fuer:m <lesa 

rrollados por Ponsec:1 c:n ese <loc1n11e11Lo, sin l,nhargo, 1:1 mayoría de ellos 

ablan ¡J01' sí sólos sobre los problemas y las dan:mdas de la sociedad nicar 

rat,.Üensc. Existe un punto de gran importancia y que requiere de una c.xpli

cación más wnplia para ~;u mcj or comprensión. Nos referimos :i l ¡xinto n(m1ero 

tres: "Plan especial para la Costa at 1 iínt ica y región en mfiximo :iban..Iono". 

Est:i importante porción úcl pais (52i clel territorio naciot1al) habitada -

principalmente poi· indíge:n:is estuvo desde el siglo XVI bajo la hegemonía 

ing.le.sa postcrionncntc dur:mtc Pl )~ohierno nacion:1J is ta de José Santos Ze 

laya esta zona es fonnalmentc rea1pcraoa para volver a caer ¡•ráctic3111ente 

en el bbandono durante la dictadura sanocista. La import:incia ue recuperar

bajo un nuevo proyecto nacional, esta zona histór irnmente desintegrada del 

país en todos los scP.tidos est:. clara al h<i:)crl:i mencionado Fonseca cerno u 

no de los quince puntos del l'rognuna de la Revolución Sandinista. 

Para Fonseca era muy importante el que se difundieran y expresaran 

los objetivos revolucion:irios que la organización tenfa. Habían quienes 

sostenfan la posición de que era más conveniente el no decirlos (".;.están 

les qué! de buena fé piensan que conviene ocult:ir los propósitos revolucio•· 

narios, que con ello se favorece a la revolución." (l 2)). La posición de 

Fonseca al respecto era invari:iblc: 

(11) Fonscca A., ''proclama del FSLN", Bajo la .. ., leo~. ed.,pp. 160-161. 
(12) Fonseca A., "L:i lucha por la transformación de NicaragÜa",Bajo la .• ,, 
2da ed., p . 3 5. 
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"La experiencia nos da pruebas para relia L ir f'S te punto de vista ... 
la victoria no depende del ocultamiento del progr:1111a revolucionario 
Para que triunfe la luchc. contra Ja dictadura sc.nocisw se hace in-
dispcnsnblc el apoyo del puc·t.1!•', In rnal es pr;ícl ic:unentc imposible 
de logr<1r si ocult:unos nuestr•."' anhelo:; a favor del c:unpesino y por 
el ctunpl.irnicnto de una Rcfonna <tg:·::ria Hcvolur.:ionari:1."(l 3) 

El sentimiento anti1npe:·i:1list:1 t•:;t:í c·cnt<·nidn •'ll varios de los escri

tos donde Fonseca expresa los objct ivos del FéJl.N: El rcgrc::.o al p.1eblo de 

todas las ric¡ucz:is natur:1lcs que c'sL1h:1n si<'11iln explot:1d:1s. Asimismo se 

pedía una indcm1i;:ación lJllL' E:;t;idos llt1ic!Ds debía p:igar :1 Nkaragi.ia por to 

dos los daiins 0c:1s i 011:1dnc;: 

"Con toda raz(;u el l'rcnt:c Samlin.ista incluye en su prngr;nna el rec1rnno 
de índe111ni:ación a los Fsu1dos Unidos por ttxlos los claiios materinles 
ocas i ona(los a Nicaragüa ;1 lo 1 argo de mii:; de un s ip, 1o."(l4) 

El factor de la llnitl:1d con 1:1•; dnnfis fucrz:is políticas existentes c11 

Nir:arag1ia para posibilitar 1111 1\mpl in Frentl' Opositor •.'S 1111" de los pl<1nte!1. 

m.ientos centrales del l'SLN impul :0ado en rcpct id:is ocas ÍLllll':' por Fo110,cc;1 ,\

mador. Es innegable que l:i fonna de Cc'>:prt's;irsc y el mi:;1no sentido de esta 

unidad se t r:m~f ornw en depcndt'nc ia de 1 ns e i rnms tanc: ja s concretas en que 

se desarrolló el l'SLN. Sin embargo :1qu1"' resal ta runos los conceptos genera

les y fun<lwnenta les que a lo largo de los eser i Los ele Fo11sce<1 se mantienen 

constvntes. La un.iüad 1;s uno de los elu1K~rltos que más le .interesó a Ponscca 

resalt:ir ya que el opinaba que sin este el triunfo de la lucha popular se

ría prácticamente imposible: 

"Ln un:idnd juega un papel Jecisivo. en el t:riun[o En N.icarag'Ua mucho 
se ha hablado de la unidad, tal vez hasta demasiado en relación con 
lo que se ha hecho. Con frecuem: ia lo!' nicaragiienscs hemos jugado a 

· 1a unidad. Un punto tan fund~nnenta l debe ser abordado con la meyor. 
seriedad y profundidad ... llay un. problem;1 que se debe seiialar aquí y 
es que la unidad es necesari::unente fund::unental para el progreso de 
la insurrección." (l S) 

(13) Fonseca A., "La lucha por la transfonnacion ... ", ~o la •.• , 2da.ed. 
pp. 35-36. 
(14) Fonseca A., "Mensaje al pueblo de Nicaragua", Bajo la ..• ,lera.ed., 
p. 198. 
(15) Fonseca A., "La lucha por la trm1sformaci6n .•• ", Bajo la ••• , 2da. ed. 
p. 34; Fonseca A., "Breve análisis •.• ", Bajo la ... , l~ra.ed.,p. 100. 
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Fonseca veia clar~uncnte el interés de Ja dictadura por mantener dis

gregada a la oposición(l ()) e iflch1so en una de Jas ocasiones en que fue e_!! 

carcelado tuvo oportunidnd <le escuchar directmnentc esta posición <lcl órg~ 

no de Seguridad del Cobicrho: 

"Doloroso me~ resulta a mí el tuerce y retuerce de !:is op1111ones <le 
los clai1cntos oposi torcs cuando parte precisrnncntc de un ór¡;ano :mt.!_ 
somocista comu él <.Uario La Prensa. Es un reflejo Lk la ,Jivisión, de 
la lrnnentable división, que cunde en las filas opositor;1s. '!t1vc Ja a 
marga experiencia de contemplar e1 placer con que varios miembros <le 
la Oficina de Segurlda<l, la oficina de espionaje sanoc.ísta, canenta
ban las disputas entre marxistas y soci:1lcristianos."¡i7) 

Un punto muy import:mte era la ncces ic1ad de q11e esL• \M.i<lac! 110 ~'f' qu.9_ 

clara estancada en meros ac1erdos fonnales sin concretizarse en acciones di 

rectas: 

"Subre la unidad hay que ncforar muchos pllntos para que se l lcgue el 
convcmcimeinto Je e¡uc PO es una cucst ión fon11:.il y pa'.1 iva, si no tcxlo 
lo contrario: un factor vivo cscucialmcnte clin;ímico. lnclt.~o po 
mos decir que la unidad sin acción no es unid:id, sino grotesca ca-
ric~!tura de l:i unidad." (1 R) 

Esta unidnd en la acción debía establecerse con tcxlos aquellos secto-

res con los que se tuvieran coincidencias concretas Por esto era de vital 

import:rncia Jo cal i wr ::ique 111 a dananda rp 1c en tac.los los scc to res oposito-"' 

res estuviera presente y que los pudiera unir en acciones d ivcr~'.1s. Ern ne 

cesurio uJ:i.icar fo médul:1 de la unidad que permitiera orientar Ja actividad 

hacia un objetivo deternlinado; para ronseca ese cj<: <:entral ele la lucha o

positora debía ser };1 lucha contra la Jictadur:1 somocist;1: 

"EL centro <.le nuestros ataques debe ser la fa.~ília Somoza y su gmpo 
voraz y sanguinar10. Dchm1os reunir los es fuerzas necesarios, con au 

(17) Fonseca A., "Desde la cárcel yo acuso a la dictadura", Bajo la .•. , lera. 
ed. ,p. 124. 
(18) Fonseca A., "Breve análisis ... '.', Bajo la .. ., lera. ed., p.100. 
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dacia y paciencia, para aislar al centrCl ele los nt;1qucs.'(ig) 

No obstante la gran importancia que Fonscca <lnha a la unidad resal

tl!ba el peligro de que l'I ;1mplio rnovi111icnto opusitor cayc1a en manos del 

Partido Conservador que durante un largo per ioclo h:1hí:i hcganonizndo y -

traicicn:.ido la lucha popular: 

"Estrn1111s claros que' no cerr:m1os los ojos ante .!:1 influencia que toda
vía ejercen en un sector del pueblo las <1.irigcnc i;1s de los pai·tidos 
capitalisl.as. l'or csu 11ü i\c:g:1mc:; .la 11ccccid:1d ,\e ia u:iid;id, l'er0 4ue 
para nosoLrns elche ser c":¡¡c-t:1111cntc eso, lJNlP;\\l y nn entrega .. ,La uni 
efod no debe gencr;ir L'n entrega de· la lucha popular :1 l sccLor di rigen 
te conscrvndor." (2ll) -

Existía la posihll iJad de clesarrol1;1r una rnnp1 in uniclacl con el sector 

antiscinocista en general cspccü1lmcntc con Jos seL·ton·:; m:ír, hone•;tos de la 

lns d.ifcre~.tcs org::11i~:1cioncs, con J:is hr.scs popul:tn·s que participah;111 (',; 

los partiLlos políticos traJ.icionalcs: 

"Es mu)' unportante canpn:mlcr que en la~ Cil:1s del Partido conserva-
dar h;:iy rcprescnt:1t ivos de 1 pueh lo que si son convencidos mediante 
una paciente cxplic:ación pueden acompañarnos en \:1 lucha. Lo mismo 
ocurre dentro cid ~uhicrm1 la Guardia v dentro de otras institucio-
nes n:icion:>\ps."(zl) · 

Lo importante era coonlitwr l;t disgr.,gada lucha c¡)()sitora en torno 

a las demandas que se encontraban generalizadas en toda la sociedad. Esta 

ncccsidnd dC' incorporar a la lucha a diversos sec turc's hdCL: que l'onscca r~ 

salte en 1975 la necesidad de crear un i:rcntl' Político Clarnkstino donde 

se pudieran incorporar person:1s que teniendo inquietudes revolucionarias 

no presentaron los re<~ti si tos escritos que cxig'-a la mi 1 i tancia en el FSLN 

Sin 011bargo, Fonsc'C~!E_csaltaba que esto ::unplia lucha opositora basada 

en la unidad debía estar bajo la guía de los principios políticos miís nvan 

zados y revolucionarios: 

(19) Fonseca A,,·"La lucha por la transformación ... ", Bajo la .. ., 2da. ed., 
p. 35. 
(20) Fonseca A. 1 "¡Sandino sí, Somoza no:" , Bajo la •.• , 2da. ed. ,p. 246. 
(21) l'onseca A., "La lucha por la transformación ... ", Bajo la. ., 2da. ed. 
p.35. 
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"lo que no supone que excluyamos a personas que no piensan igual a no 
sotros y aunque pensamos que la guía fun<l:unental <leben ser los prin":" 
c1p1os del socialismo cientí.fico, cst:unos dis¡~wstos a marchnr jun-
to con personas de Lis m(!s diversas crecnci::s interesadas en el dc-
rroc:unientu de la tir:rnía y Je la 1 iliL'ración de nuestro país."czz) 

Así, la única posibilid:1d ele q11c esta lucha opositor:i tuviera un ca-~ 

rácter realmente popular rcsidíc1 c•n que c:st11vicra orientada bajo plantea

mientos rcuolucion:irios. Er:1 ncccsari:1 una u.1.i<lad popular que proviniera 

de Ja alianza obrero-c:uupcsin1', q•.te contuviera .. n sclltido clasista m[!s de

lineado: 

"Al definir nuestra l:inea, bonos tcnidn presente la obligación Je los 
revolu-:ionarios <le estar en ccl!1tacto " al frente de las masas comba
t.ientes ... Es ciiecesar io que al hacer 1 ;1 unidad nos preocupemos por ga 
rantizarle <l la lucha s11s objetivos revol11cionarios. !.a garantía de
que la luch:1 110 pierda su orientación revolucionaria depende de que 
la dirección de las fuerzas antisomncista~ estén c:1 manos revohicie
n:ir .i:Js." C:'3) 

La posibilidad de que la tlirccción cl<:l movimicntu opositor11cstuv.ic1·a 

en manos del fSLN era dí;i a día nds cercana debido al gran desprestig.io, 

descriZ'<Jito que el sector oposicion~sta tradicional (Partido Conservador) 

había acLunulaclo a lo largo de su participación. 

Ya desde 1960 Fonsaca h:1hfo 3ubray:1do que Ja lucha opositora la diri

giría aquella fuerzü que contara con el respaldo de los scct;:;re·; populare~ 

y que ádCl!las supiera propinar a la clictadur:1 los !~alpes más fuertes. Q.¡in

ce años despué~ Fonseca es tab;1 seguro de 1 ¡x1pel el ir igcnte que el Frente ha_ 

bía adquirido en la lucha contra la dictadura: 

"Otro de los progresos realizados se refiere a la consolidación de la 
autoridad moral del Frente Sar.dini~ta de Libe1·ación Nacional (FSLN) 
ante el pueblo nicaragtíense, ante los sectores más honestos,ante la 
juventud. Con nuestra decisión henos confinna<lo una vez más que so--

(22) Fonseca A., "Entrevista 1970", Bajo la .. , lera. ed. ,p. 219. 
(23) Fonseca A., "La lucha por la transformación .•. 11

, Baj::i la ••. , 2da. ed., 
p. 35. 
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mos la fuerza política que tiene mayor ansia por Ja transfonnación 
de Nicaragüa, por el establecimiento de un régimen revolucionario 
.•. ¿Cómo negar que el Frente Sandinista tal cu;1 l c.s con sus luces 
y sus sombras se convierte en el cc·ntro de a1T;1n·ión dC' la vida pQli 
t . . . 1'1" ica nac iona . Cl·fl . 

Del mismo modo señalaba el avan:.:c qt•c ~racias a la unitlml había lo 

grado el FSU\J y el movim.icnto popular en general: 

"Resulta fructí foro detenerse a re! iexionar con relación a la uti 
lidai.l que de para sí ha traiúo a 1 progreso del Frente Sandinista -
la unidad, que en lo l\mcbmental h:1 prC<k1nin;1<lo en la ya L1rga ac 
tiv·idad q11v s•.: h:1 ,JQ~;plcgado descJ(, el manen1o de su fundación ... Es 
ta unid:1cl h:1 pc1o~itidc1 un;i co:~:.:e:-:tr:1c.ión de energí:is lo q11P !1a fa:' 
cilitaclo quiz;í clefinitiv;m1ente el progreso del movimiento ... Es ne
cesario vcl;1r por la continuación y desarrollo <le esta tradición u 
nitaria, t~Jc es mut i.vo de orgullo de Jos comhateintes sandinis----
tas. "(ZSJ 

La unid;1d er:1 11hic1d;i por Fon'<'Cl t·rn10 11110 de los PlnnC'nt·os rkcisi

vos para el triunfo del mov:imiento popular y por ello prevenía ele los 

diversos prohlcrna:; que podrían i1otcrtcri:: en s11 av;n1cc. !'roblonas cerno 

el imli·.ri.clu:1l ismo (en e 1 st'nt ido de tr:1s ladar los problrn1as personales a 

un plano político); t'l de la crítica mal enfocada (" ... hay que entender 

que que una crítica ma 1 cnlt'nt! ida que expone _I~ unidad, picri.le su senti

do rcvoluc ionario y adquiere un caraLtcr reaccionario ... por el contrario 

tal espíritu ,Je níti•:a constrnniva le da mayor consistencia a la uniclml 

y contribuye a su fortalecimiento y continuillad."czb)); así como del se..: 

tansmo que era dctectndo por I'onsec;1 cano el principal enl'migo de la u

nidad: 

"El. sect:irio se anpciía en ver sol:nnente lo que di fer encía y lo que 
separa ... Hay que estar claro que no se prc'Cisa sustentar clete1mi
na<la ideología, filosofía o crceencia para ser partidario de la-
trailsfonnaci6n rndical del si.stana PCGilánico y político que impera 
en Nicaragua." (Z7) 

(24) Fonscea A., "1-lensaje del FSI.N a los estudiantes .... "• Bajo la ... , lera. ed. 
ed,,p. 132; Fonseca A., 11 Notas sobre la montaña", Bn·jo ln ... , lera. ed.,-
p. 338. 
(25) Fonseca A.,"S:lutesis de algunos problemas ••. ", Bajo la .•• , lera.ed., p 

' pp. 306-307. 
(26) Fonseca A., lbid, p.307. 
(27) Fonseca A., "la lucha por la transformación .... ", _Bajo la ••• , 2da.ed., 
pp. 34-35. 
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Es interesante poder conocer la posición <le Fonscca respecto a la 

conveniencia de transfonnar el Frente Sandinista en una orgm1i zación part_i 

daria. Este aspecto es <le gran importancia pues en opinión del sandinista 

Víctor Tirado L6pez "Es un ta11a que [ue objeto de gr:mdet; controversias, -

de grandes debates en el seno de.l Frente Samlin is ta." (¿H) 

La opinión de Fonseca sobre este punto es posible loc:llizarla en <los 

tr:ibaj os: "Des<le la cfircel yo :tL:uso a la d ic taclura" [ I %4) y "Notas solire -

la montaña" (197(i). Cano se podrá observ:!r mús adelante c·x.istc una signi

ficativa difere11ci;1 entre ambos; <:Il el co;crito de 1%1 Ft1nst'C:1 renliza un 

anotivo llrunado para la org:miwción del "Partido Sandinista": 

"/\ Fonnar con entusi:1smo el Partido Sandinist:1. Et Partido de la han 
<lera roja y negra. Un Partido con un himno que dig:1 cono Sandino: :
'Nosotros marchamos hac.ia el Sol de la libcrtatl o hacia la muerte y 
si morimos nuestra cmisa segu.i r:í viviendo"' (2'1) 

Era un l.l:uuaJo dirigido espccjah11011tc a !:1 juvcntud,pucs para cS\! m~ 

mento Fonseca tenfa va la cert'.}za de pertenecer a urn nueva generación de 

ccmbatientes, a una generaci6n revolucionaria: 

"Fonnallos el movimiento de nuestra gcncrac1on, el Partido Samlinis
ta, .. Naturalmente que el Partido S:mdinist:1 ... no sed con meras pa
labras que hnbrfi que drniostrar que tie11c la razón. Nucstrn razón -
será fuerza dentro del fJtieblo, dentro :le las masas juvenj les del - -
µieblo." (30) 

Fonseca prevenía que el Partido Sandinista no debía caer e1: 105 erro

res <le las generaciones que habían p;irticipado políticrunente durante el s~ 

mocismo, las cual es, olv idándosc de la lucha revolucionaria, se habían qu~ 

dado en el polunismo vano: 

(2n) Tirado Lopez, Víctor, Op. Cit., p.9. 
(29) Fonseca A., "Desde la cárcel yo acuso a la dictadura", Bajo la ... , lera 
ed., p. 128. 
(30) Fonseca A., lbid., pp. 126 127. 
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"Este partido no debe [011narse para entretenerse en querellas dentro 
de la oposición: El FonJJn Político me_ causó un instante <le tristeza, 
a mí, que sólo cono.zco la alegría <le cantkt:ir. 1:1 Forum mostró que 
la vieja generción con sus errores pretende-arrastrar a nuestra ge
nernc ión. "(31 l 

Doce Doce. años <lesp.HSs, en 1'l7o, Fonseca escribe 111ia'.; líneas sobre el mis

mo tana, fn1to Je la experiencia :1Jquir:ida por la organización en~ P-sos ilÍÍCS 

("No olvidemos que no cst:nnos d:.1mlo el primer paso y que 1 levamos veinte, o 

cuando menos quince al10s de c.<uni11a1"'oz¡). l'ar:1 1'17(1, :11 tirn1po que se cont!!_ 

ha con la experiencia suq~ida de la lucha rcvolw:iunari:1 s:1rnlinista, se te

nía el conocimiento y anrtlisis tlL' lo ocurritb en otros países. /\sí, su an(J

lisis e!l este :1fío es más reflexivo y pro!'11ndo que el real iz.;<lo en 19Ci•1. Fon

seca resaltaba que: 1m hecho cornlÍí1 a :,·s países Sl1cia1istas era la fonna en 

que habían sido c011stiluídas sus org;mi:.:1cio11cs p:irl.iclarias: 

"Todo venladero partido rl'Vo1ucion:1r.io ha surgido del canb;1tc~, v si (.u 

ba puctll: ser el caso con el q11e estemos , y no sianprc, m;ís fa1Íüli3rT 
wdos, no qui erre decir eso que se trate del primer caso. Fn fü1S1iJ, -
en Vietnam, en China , en Corca, en J\q.~clia, el partido t:unhién ~u1-
eió <lcl combate"." [.'\3) 

!'ara r:onscc::i no S(' podía genera IL:ar en b:ise a la experiencia pasada 

los line:unicntos que habrí:in Lle seguir los posteriores fenómenos sociales- -

("Toda simplificación es una ec¡uivocac¡ón. La vida rara vez ofr-:!ce las co-

sas con donasiad;• simpleza',' ([í:\)). La acción revolucion;iria era necesaria en 

NicnragÍia pero n(P1 no estaban dadas' l.1s condiciones para la creación de un -

partido: 

"Sin duda que hablar hoy por hoy de un Parti<lo, es poner los pies en 
Pctrogrado, o en Yen;ín, o en el teatro Carlos Marx de La Habana, 1975. 
No es pues poner los p!cse!1 Suht'iava o en \'laslala."(3s) 

Si bien no era posible crear una estructura partidaria que conta--

(31) Fonseca A., "ncsde la cárcel .. ., Jlajo la .. ., lcra.ed.,pp. 126-127. 
(32) Fonseca A., "Notas sobre la montaña", Bajo la .. ., lera. ed., p.348. 
(33) Fonseca A., . .Tui.2. ,p. 3118. 
(34) Fon seca A., lb id dem, p. 348. 
(35) ,·onseca A., Loe cit, p. 3b8. 
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ra con un Comité Centrnl, con Congresos, revistas teóricas y periódico 

si era nc>cesario realiwr algunas de las tareas que un partido rcaliza

hJ. Fonscca seña la 1 as siguientes re!; a! tundo que ser fa irnnaduro y ostc~ 

toso ll;n11arle ¡i;ntido a l;i ;irmnón o estructura que crnnplía tan modestas 

ftmGiones: 

"Estuuio, en especial en l:•s zonas de cc~nbatc de los problemas nacio 
nalcs ... una mayor ccmhinación del estudio militar con el cst'Jdio po
lítico; vinculación con las masas cxnlntaclas ... ; prevenirnos con re
lación al ,livcrsionismo ideoliígfro;Plt'v:ir el trabajo político <;in ~a 
ño en ningún mc~ncmto al trnhajn militar; fortalecer ia calillnicación 
de contcnidu político en los niveles en que se cbn las limitaciones, 
prcxltJCto ele cierto e:;ponta1wísmo; trnmr mccUdas ¡~ira darle lugar a 
las diferentes aptitudes de lucha, etc.''¡.)¡:) 

A continuación se h:1hlat·ú del des:irrol lo concreto del FSLN, de sus 

principales acciones, de! los prohlrn1as que en ellas surgieron y de la ma 

ncra en que FonscYa 1;i!; t'Va Juó. 

Cano ya se !i;1bí;1 pl;:ntendu, ante.~ del surgimiento ,\d FSl.N exisderun 

varias ncc io1ws ann:1Jas que pué'tkn cons iderar5e antecedentes directos de ln 

organización. En e 1 escrito N icaragíia hor:¡ cero ( l 9ti9), Fonseca rcgist ra 1m 

total ele nueve ;.1cciuHes ann<1d;1s desde ~l Gi> a l ~b2, fecha en que se constitu 

yó 1<1 organi:acilin. La primera de estas ;icciones fue la que encabezara elª

veterano sanrl in i sta Rrnnón 1wuda les en o;:tubrc de 19'.:·S en l:l región de Ynulc 

al norte del pais. Tanto esa acción, donde pcrdil'r:1 la vida lhuclales, como 

las otws ocho rPstnntes se c;ir;.icteri<".<IrOl\ por su clcscoordinac ión, por ser 

brotes aislados que manifestaba por la vía annadil el descontento gcncrali-

zado en Nicnragú'a. 

En una de es;1s nueve acciones señalatbs, Fonseca tanó las ann;is, fue 

l;i opcr;1ción de El Chap3rral ocurritla en junio de 1959 y en donde partici

paron estudiantes, obreros y artesanos en su m:iyoría jóvenes. Srnnaban un tQ 

tal de 5,i y tw contaban con nin¡,,>tma experiencia ni tenían twnpoco contacto 

(36) Fonseca A., "Notas sobre la montaña", Bajo la •• .,lzrn. e<l., p. 3118. 
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con la población del lugnr. La acción fue preparada en territorio hondure

ño y cuando estaban a punto de entrar a Nicaragtia, fueron <letcctados tanto 

por la fuerza militar hondureña cano por efectivos de la Cuarclia Nacion<11. 

La guerrilla fue nniquilucla y murieron en ella rnunerosos jovenes otros,c2_ 

mo Fonsec:a, pudieron salvnr~e ("Si no fuimos extenn i n:1dos to<los fue por- -

que, pese a to.fos sus inconvcn i entes, e 1 terreno pcnn i t fo un encubdmien

to mínimo en una estribación de las 111ont;1fias ele la región rrnnteriza") (37 ) 

En una entrevista conccd:ida en 1970, fonscca recordad y lwr:i un breve a

nálisis de esta acción: 

"Nos top;unos con clif icultadcs grandísima.,, ca ü11os c1¡ ;nucho:, errores. 
Ene ima de nuestra propia inexpcr ienc !;1 persona 1 an:1s t ráb;unos la i
nexperiencia de las generaciones anteriores. fl;ihí;¡ t.r.1dición <le re
beldía histórica en el pnh pero pert cnec Íiln a 1 largo pasa<lo, des- -
pués llegó la interrupción ... ~fe capturaron y cxpt1ls:iron :1 G11atrn::ili1 
en julio ,le 60: era mi segunda expulsión a ese p;iís."1.

381 

F·Jns,xa !;C'~al:Jb:1 c¡t1c lino de lo,; r:1du1T;; negal ivu:; dl' estas pr üuer;t!; 

:.1ccioncs fue la L1lt:1 dl· cu:1dros diri;~cntc~, capacit:1dPs: 

"Espcci;1 lmcnrc en lo,; pri1nerns ;1fíos de la rntcva etapa, la dirección 
revolucionaria se v',ó prccis.1d;1 il trnwr las ann:1s contando con je
fes que muchas veces carecían de la conv.icción política adecuada ... 
Los grupos rcvolt1cion:irios carecían de cmdros i<lóncos para resol 
ver los difíciles problan:1s qur L1 situ;1ción p1antcaba."(J~l) -

La fonnac.ión de 1 Frc'nte Sandin i st;1 de l.ihcr;1c ión Nacional en 1962-fu 

fue el primer paso que pennitiC• J:1 posibilid:1d ele ¡¡glutinar bajo una sola 

organización, a los di ferrntcs grupe>s o j6vcnf's que habí:m tenido partici_ 

pnc i ón en los intcntüs gucrr i lle ros de 1 a pr imer;t época: 

"Ucbe scííaJarsl' que durante alg(m tianpo, m5s cxact;unente desde 19(í2 
hucin atrás, 1~1s distint::ts ;1c.cioncs an;1a<las obcdPc:ían cnda una a un 
grupo distinto. Es dcc:i1, que reflej;:ban la plena anarquía que pa1l~ 

(37) Fonscca A., "Entrevista 1970", Bajo..li!.·· ., lera. ed., p. 208. 
(38) Fonscca A., Ibid., p. 211. 
(39) Fonscc.:t A., "Nicaragua hora cero", Bajo la .. ., lera. ed., p. 184. 
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cía el sector revolucionario institucion:11.El Frente Sandinista ... 
marcó la superación de ese probl ana, ya que dot6 a ta 1 sector de 
su instnnnento polí"tico )' milit:1r."(·IO) 

Una vez constit11íJo el l'éOIJ~ se r~·;1ji:a la acc.ii\n de Río Coco y Bocay 

en 1%3 y que constitu.irí:1 !:1 pri111er;1 :1cción g11crrillcra de importancia 

desnrro1lad:1por fa org:111i::::1ción. Este opcr:1tivo ruc preparado dt~sdc julio 

de 1961 en territorio de llomluras li:ijD el 111:1nuo militar del antiguo ccwba 

tiente sandinis~:1 r:oronel S:111tPs l.ó¡w:. 

Este importante intento pionero fr:1c;1''ª dc-liidc. :1 v:1rias circun,;t.dn-

cias. En primer lugar se l'ntró al teritorio nicurngüense ¡ior un paraje 

del río Coco (Raití) e11 dnndc no se l1abia re:1lizado ning(~J.!_trabajo polí-

tico previo con 1:1 población del lugar, t:unpoco sL' hahí:i previsto el a

seguramiento <le ab:1steci111if'nto :· cc.11tunirnciún; ;1clrn1;is, existín el agra-

vante Je que l:t r<'gi6n :;e encontr;t!ia \oc:1l i::1J:1 en la zona 111isquit:1 y por 

tanto se h.1bl:tb:1 el idiuHa inglés o imlígc•na. (\1ando a Fonscca ~-e le pre

gunta aiíos de:.pués pon¡tlL' ''scogic'l'(•Jl cs:t ~on:t tan inhiís¡nta p:ira 1;1 güe-

rrilla contesta: 

"fluho cierta improv i s:1c i ón, si 11 <l11da. Un" serie de hechos 111iís o me
nos cas1wlcs nos arrastró a esa con:1 con diversas des\'entaias,a:is 
l:.uniento--la ¡xirte 111:is :1 isl<1da del norte Jel pafa, podrfarnos decír
una población muy atrasada y escasa, tma econanía pr;imitiva; la -
guerrilla sufrió un revés m:ís."( 4l) 

Esta acción fue preparad:i con grandes esfuerzos y problemas, en ese 

muneuto se pensaba <]tic l:t elcc'.ciún dt' dicha zorw les pennitiría pasar i

nadvertidos por las fuerzas militares de la clictadura; sin anbargo, a fi 

nales ele 1062 escuch:m por la radio una canunic:ición del gobierno sonoci~ 

ta que resaltaba 13 pre¡n1ración de una ~uerri lla en su contra. Pese a es·· 

tu noticia que les causó preocupación, continuaron preparando la acción, 

En Ja declaración ele 1964, Fonscca afinna: 

(40) Fonseca A., "Nicaragua hora cero", Bajo 111 ... , lera. ed., p. 185. 
(41) Fonseca A., "Entrevista 1970", Bajo la ... , lera. ed., p. 213. 
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"Ccmo he dicho, hicimos el primer contacto con las montañas de la 
frontera; pero pisaron largos días sin que pud iéscmos verdadera
mente emprender el desarrollo Je la organización mi litar, Je modo 
que fue con mucho retraso que lop·:.imos concentrar cierto número -
de canpañeros par;; prepararlos en la l·xha ~nnnda. f'ero a fines 
de 1962, a peSiff de los errores de tipo priictico, ya teníumos en 
las .márgenes del río Coco, a cierta fuerza de hanbres y nnnas." 

(4 2) 

En la acción ¡1articip<1ro11 aprox irnad~m1entc 50 combatientes y las ar 

mas se reunieron recng ·i crnlo las que hahí'an o,ncxJa,lo de lo::; mov imientus- -

gué!rdlleros antcd0rcs y crn1p<anJo t::mbil-:1 otras en el mercado clandes

tino de llonrl11ras con d irwro que pruv cnfa de 1 as tlonaci 011es de organiza- -

ciones populnres y auxiliados en diversos países latinoamericanos. Cays:_ 

ron valiosos j6vencs en esa acción y que hoy en día son recordados: Jor

ge Navarro, Francisco !Juitrago, lv:in J\rgucl lo, Mauricio Córdoba, .Juan F. 

Sant:unarfa, Faustino Huíz, ~\o,\csto J\wrte y Jlo<1ncrges Santamarí:i: 

L:J pr:;:-tic:ipacién Jircct:1 dr• Fonscc·a e11 esta acción 11u se cncucntr:1 

del todo definida .l:n primer lugar ::;e pt11.:1lc n:sa l t:1r que 1"011:1aba p8 rt.c tic 

la dirección de la organ i<'.ac i6n en ese mornonto. Es intcrcs;mtc ver ('] cu:¿_ 

dro general de esa directiva pues al mismo l il1npo que nos pennite obscr 

var la estructura de la organi:ación po,lrrn1os saber el cargo t¡ue Fonscca 

tenía asignado: 

"Noel Cllerrero Santiago, que era el res¡xrnsabh: lle finanzas. Silvio 
Mayorga Delgado, responsable político, Santos López, responsable -
militar. Bayal.ido Alt~rn1irano Lópcz, rcsponsahlc político y yo que 
era responsable político tambieñ y de organización. Orlnndo Q..lant, 
responsable militar, Hado 1 fo Ranero Gémez, delegado en Cuba. Jorge 
Navarro Ortega, encargado del Frente Interno en Nicaragüa, Marvin 
Guerrero, enlace entre NicaragÜt' y l!onJuras, Manuel de .Jesús Andara 
Ubed11, encargado de plítica y propaganda." (,131 

Así, como es posible loca 1 izar, Fonseca fungfo como responsable po

lítico y de organización. No obstante mantenía unn serie <le desacuerdos so 

bre Ja fonna en que se prepar:tha la acción; Tom::is Jlorge indica que estos 

desacuerdos impid Leron la part ic ipaci.ón <le Fo ns cea en la columna guerri

llera. ESta apreciación es rntif'icada por el propio ronseca: 

(42) Fonseca A., "Dec1araci6n de 1964", Hajo lf!. ... , lera. ed., p. 213. 
(43) Fonseca A., .ill.Jt., p. 113. 



180. 

"A pesar de las discrepancias que surgen entre otros compañeros y 
yo, continúo con nds esfuerzos para enderezar el nnnbo de nuestro 
trabajo .•. En contra rle mi voluntad y a pesar de los esf11ePos c~ie 
hice para mentcnenne presente en el curso de 1963 dentro de las 
fuerzas guerrilleras, debido a mis diferencias y a mis críticas ha
cia los métodos de tralxijo que dominan en el conjunto del movimien
to yo tuve que pennanecer pos ter íonnente fuera <le la zona guerrille 
ra. En esta fonna me resultaba mucho rniís Jirtcil incidir en c:l cuT
so de nuestro movímicnto."ci'l) 

Al parecer fue en la l!lt:ma etapa ·!e la acLión que Fonsecci Jllldo in:-

fluir un poco en la misma ("., .lo¡;ri\ por Jo menos, aunque ca ¡iarte,que 

fueran t<1nados en cuenta mis ptmto:' de v isla sub re la organización guerri 

llera ... (451 • J\sí, su part ic-ip:ición rue muy <~scasa y prricticamente no e-

xistió, <!pesar del propio Fonscc.i. 

Cc;no ya d 1 j irnos esta acción l"racisarí:! eu octubre rlc 196:1 cor, el a~e 

si nato por parte Je la Cu:irdi:i 1'.K io¡¡a.l de v;irios jóvenes y con la dispei:_ 

sión de los que sobrevivicro!l. Este írnc1'.;o conlkvó t;m1bién a un debili'

tamicnto del Frente í11rcrno del !'Sf,N. 

Sin Cll1hnrgo, pese a toda est<t '.:Ítuación, el balance sobre esta ac --

ción hará ronseca f\. añns después es favorable. Para s:mdinistas cano 

Tomás Borge esta ncció11 fue impot't:mtL' pues pcnnitió forjar el tanple <le 

muchos comh:itientes, p:i:·a Fonscca la importDncia Je esta acción residía 

en que ::;e habían superado los intLcntPs guerr i 11 eros aisiados que se habfo 

venido dando desde 1QS8: 

"El mov imíenlo que culminó en río Coco y río Boca y fue la primera ac 
ción preparada por un grupo revolucionario más o menos homeogéneo. 
Este primer intento~ fue como un tanteo del sector revoluCionario." 

(46) 

Después de l~ acción de río Coco y Bocay, Fonseca se traslada en 

1964 a Nicaragüa para ver personalmente la situación en que estaba el 

frente interno d e la organización: 

(44) Fonseca A., "Declaración de 1964", fil~··., lera. e<!., pp. lO:l-110. 
(45) Fonseca A., lbid., p. 110. 
(116) Fonseca A., 'iiITTcaragua hora cero", Bajo la .. ., 2era ed., p.185. 
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"J\sí fue como me tras.ladé afines del mes de· 11myo ele 1 ~l(J.l al inte
l"ior del país .Mis tanores :iccrrn ck la imprcp:1 r;ic i ón ele la organi 
zaci.ón interna para cíc'ctu :lec'. iones efcct i1'<is rc:;ultaron dolorosa 
11mete conf ü111<ielos. "(.\ / 

1 

Fon seca se cont:1cL1 con el ir eren te-,; mi rn1hros ck 1 l'SJ.N que se encon 

traban en el país. !.as C<'lll·lusioncs :1 L1,; que llega dcsp:10s <lC' cs--

tas cntrev is tas ser fon <le gran impurt:111c· ia: 

"El contacto con estos co111p:1fíc'rc1s lo u t i l j cé ¡x1 ra conocer sus capa 
cidades, su experiencia y su nohlew ... porque de crn1prohar la ex 
tranuda debi l.iclad que· Ll'11Í;u11us h:tbía c¡11c: ¡1c·11s:1r c·11 nuc.:vus métoelos 
de lucha, distintos n Ja lucha a1111.,cla ... lo que puedo decir es que 
con estos crnü:1ctos me e-,; t:1b:1 Lcnn i n:1nclo ele convencer ele nucs tra 
debilidacl interna, "(-lo) 

La derrota mi litar en r.ín Coco y Hncay, la dchi l id:.1d del frcntE· i1'.

terno en Nicaragu:1 1 '.'. .. dc:;pués de la de 1-rot a de> 1 <)(,:\ n11c:; t ro mov i!n i e11i-n 

resultó seriamer1te q11cbr:n1t:1do ... no se supo c11cont ra r la 11::111l'r,1 ;:i,Jccuacla 

de superar 1:: crisis interna que· se prc•scntó"1 Cl~l)cDi1Kid ieron con lapo

litica de 1:1 1\lianc.a pna ,_,] l'rog:·cso i:::pLmtad:1 ¡;"r i:st:1dl1s llnidos par:1 

detener ele alguna fo1111a c.! av.incc ele l:l influenci:i ele la runlución cuba

na. No nos dctern1rcmos L'Il c~;tc te11~! t.;111 ;unp1io p:1r~1 el ~;n:ílisis, sólo di 

ranos que el conjunto de circunst:mcia!; que se d:1n en c:;tC' periodo Llc11a

rán al l'SLN a la ctap:i conocida cerno "de t:rabaj o de m:1sas y retroceso 

militar" (1%3-19óll) .Uno ele los ra!;gos mtis sobrcsalic11t.cs de este periodo 

r.s que el FSJ.N intcrn•1npe Ja acción ann:ida. 

El movimiento antisomocista en general también dcc:ic con motivo de 

esta nueva política implanentada a nivel ccntincntal y c1w en Nirnragüa 

se co1lcret iza con la forsa electora 1 que l lcvn al poder a un gobierno de 

corte aparentanentc civilista (Rene Schick). asi, no fueron sol::nnente los 

propios ~rrores de l.:i organiz:1ción lo que influyó en la nueva táctica de 

del FSLN: 

(47) Fonseca A., "Declaración de 19611 11
, Bnjo ln .. ., lera. ed., p. 11. 

(48) Fonseca A., Ibid., pp. 114 y 110. 
(49) Fonscca A., "Nicaragü'a hora cero", Bajo la .. ., lera. ed., p. 185. 
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"Lo cierto es que nuestro revés coincide con una ·man.iohra de parte 
de la oligarquía que consiste en organizar una farsa electoral pa
ra imponer un elonL•nto dócil C\illO era Rene Schíck ... Sch.ick sianpre 
había sido un :unanuensc de los Somoza y lo seguía haciendo. Pero 
para el pueblo que había sido :1partatlo de la vid:1 política, que es
taba acostumbrado a asociar la t iranfo con el hanbre, tenía incl i
naciones de dejarse atr;ipar pur la nwniobrn. Esto, sLUnado al revés 
que habfomos sufrido, nos lleva :1 intL'1T11111pir por ¡¡.Jgunos meses Ja 
acción a11nad:1. "(SO} 

Fonseca usLUne cnn visi6n crítica L'SfL' periodo del FSI.N: 

"De t nd:ts m:uwras, :1unquc se prcscnt:ir:i 0sc descenso de la si tuació 
ción general, 1 a di 1 ccciún ,)el FSJ.N no canprcndió Jeli íJ:uncntc que 
esto no sig1ü f ic;iba m:ís que un fenónPno p:irc i<1 l ,ra que en lo fun
cktmPntal el nnnbo del movirnie11tn rcvoludoúnr.io era de progreso y 
ele tránsito h:icia !" rnaJuración."(Sl) 

Así, en los ;n'íos l'Hi.I y l~i(i:, ltAl:t l:i :1ctividad de.! FSLN estuvo con; 

centrada de mancrn princjp:1l en el trali;¡jo kg:il entre las masas. El ccn 

tro de actividad de• !:1 organi::ición estuvo t'H su mayor parte en !.a ciud:1cl 

pese a existir c'l deseo de contar con un;¡ ruccw impurt;111te en Ja !l'Ontañ 

iía: 

"Pero la matcriaJ.lzaci6n dt• una línea revolucionaria no obc,Jcce só
lo a los deseos de los mí lit::mtes, sino que pcs;in las condiciones 
ajenas a la voJuntud de l•Js hombres. Y sucede que entre J 963 (oc- -
tubre) hasta 1966 (<lici.cmorc), el centro se <lespla::1 hricia el lín·a 
urbana, lo que esta reflejado con nitidc: pc.rquc en tal área se e~ 
tablecc la cantidad [uml<uncntal de nuestros cuadros." (SZ) 

Sin L'mbargo se mantuvo en este periodc cierto contacto con diferen

tes grnpos de crnnpcsinos, pero este trabajo adoleció de numerosas fallas 

que el propio Fonseca res<Jltar(i afios después: 

"E:: el campo se celcliraron algunas reuniones c,unpesinas <le ;nasas, 
se enviaron algunas delegaciones c;unpesinas a la ciudad a denun·-· 
ciar los problC'!llas del campo y Los C<~npesinos se mantuvieron en ul 

(50) Fonseca A., "Entrevísta 1970", Dajo la ... , lera. ed., p. 2l3. 
(51) Fonseca A., "Nicaragua hora cero", Bajo la ... , lera. ed. 1 p. 186. 
(52) FonsecaA., "Notas sobre la montaña", Bajo la ... , lera. ed., p. 340. 
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gunns tierras Jcsafian<lo la violencia <le Jos lalilunclistas. Sin em
bargo, no se mantüvo el rit1110 acelerado de la movi l i::.ac ión crnnpesi
na •.. Debe decirse ... que no se aproveché> en to<b su dimensión el ;un
plió contacto que se estableció con los c:nnpesinos ... El contacto se 
cons.::rvó scbre dctc1111 i na<los puntos )' no se ex tr·ml i ií ;1 otros lugares 
en Jos cu.des los crnnpesinos padecen tcrribies condiciones <le vida 
y <le. trabajo ... No pucJc oculturse .trnnpoco 011e ese trabajo legal 
adoleció <le falta de di;~ciplin¡¡, aud:1cia y or¡.,ani:·adón.",

5
,
1 , .. 

Es importante mencionar que este trabajo <:un c:unpcsinos pese a toda 

das sus defici?ncias sc~rviría ai\os despu6'.; para ~1 ,_]e,;:1rrnllo ele J.a ºl' 

~aniznción (pennitir.ía :1:;e11Lnr 1111;1 li.isL· gucrri 1 Jera). l'<.1r otr;1 parte, tmn 

bién en este periodo se• real i::aron algu11:1s aL·cic>t1c:; i111pon:111LL:::; crn1u la 

primera recuperación hanc:1ria que L'l FSLN rmlizarí:1 rn su historia. 

Obvüunentc c:uamlo cn 1%·1 la (1tici11:1 d<· Sq~11richd del gobierno srnnocista 

lo interroga nl rL'spcc to, Fonscc:1 ncgar~i toda pal't ic· i p:1c i ón de la organi_ 

zación en csu :1cTión. Fnnsl'L:1 1\J11:1dor estaba pn•sn q11c,lamlo :irchivad:1s 

süs dccl~iracionc·s que :;un i:is ~;iguil'nte:;: 

"--Diga lid. ,·on que Fin fue :1sall:1,la la s11cursa 1 dl'l llaneo de :\i11cri 
ca, por 111irn1hros ck l FS!.N en mayo del h:\, y q11C: uso 1 e <lieron :1 c:
se d incro·~ 
+·1Yo ignoro totalmente l;1 intcrvcnL'ión del l'Sl.N en el asalto al Ba 
B;1nco tlc 1\m6r ic1. 
- -11iga Ud. có:no cons ickr:1 e' 1 asalto úe l:i sucursal del Banco de 1\-

1116r icn por mi rn1brns tlcl FSl.N? 
++Según mi conocirniic11L(), milmlwcis del l'SLN 110 h:1n 1"1rt:icipado en 
el asalto."cs4) 

Sin embargo, cm otras entrevistas Foti:óeca lu.J.¡] ard suhrc estas opera

' ior,cs del FSLN ai Banco de i'IJnérica, haciendo la aclaración de: t¡ue esas 

icciones no eran a53] tos ni :1tracos sino recuperaciones: 

"No son ntracos los que hemos llevado a cabo en Nicaragua. Atracos 
son los que llevan a cabo Jos irnlividuos c~1c <lespnjan con afán de 
lucro. Son r()cuperacioncs, son acciones de rccuptcra:;-.ión par<1 poder 
finnnciar ln lucha ricvolucionaria." (SS) 

(53) Fonsec::i A., "Nicara¡;Üa hora cero", 1lajo la •.• , lent ed., pp. 186-187, 
(54) FonseeaA., "Declarac.iónde 1964", Bajo la ... , lera. ed., p. 117. 
(55) Fonseca A., "Entrevista 1969", 1lajo la ... , lera. ed., p. 167. 
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Otra acción importante fue 1 a rea 1 izada e 1 20 de 111~1rzo de 1 %3 e11 

donde con motivo de la reunión de Kc1mcdy con Jos gobiernos ccntro:uneri

canos, el FSl.N ocupó una crn i sora de r:1d io "para denunc i ;ir a 1 pu ch Jo e 1 

coni:enido re,JCcionario <: i111¡wri:1I ~st:1 de ~sa reunión."(Sii) 

También p;:ira estC' pcr i.odo Fon seca vuc 1 ve :1 mene i.on:ir como un el oncn 

to que influyó en 1:1 sHu:ici,.in de !;1org:mi;-aci611,1:1 foltn de' nwdros di 

rigentes: 

"En varios Lugares :;e prolongó por demasiado t iempoel contacto imli_ 
vidual con ci.ertos c:unpcsinos sin proceder ;1 Ja 11101;].1 ización de Ll 
masa crnnpesina ... Las invasiones de ti erra por los c:unpcsinos q.1e 
hahfon sido despojados rnsi no se real izaron ... l'n el desprecio de 
lus posibi 1 idades que' se prcsc11tarn11 jugó un papel decisivo la fal
ta de cuadros dirigentes dotados dc:l desarrollo adecuado y la clcci
sión neccsari:1 p:1ra org;mi~:-i-r J:1 luc'.'1:1 de la,. 111;1:,;1s pop11Lirc·s. 11 (S7). 

Otra de las fallas de e~.te ¡ll'ri.odo )' <¡ue ! levaría a int~rrnrnpir Ja 

acción insurrcccio1;al frn~ el no haber sabido crn1bi11ar ('l trabajo cons-

pirativo con el trnh;1jo político entre' las masas: 

"Esta prii11crn denula(riu L:ocu )' Bucay)rn1pujó a una posición que 
revbtió IJihetcs refonn is tas. Es cierto que no se rc:1unciaba a Ja 
lucha nnnacb y continu:1ha J n convicción Je que esta fonnn <le lucha 
era 1:1 que iba a decidir el dcsen1acc de la revolución popuhir nica
caragÜense. Pero la realidad fue que se i ntcrnunpió por ;:ilgún tian-· 
po el trabjo práctico para continuar la preparación de la lucha ar
mad;:i." (SS) 

Las crí.ticas que Fonscca real iza sobre estas ;icciones es considerada 

por algunos autores como una exigente ;;utocr:itica revolucionaria. Leja~ de 

ocuiMr lo' torrares en los c~Jc la organización cayó los analiw y subraya: 

"Esta desvi:Jción en Ja túctica se exprC'só trnnbién en la ideología que 
expresab;:i el Frente S<rnuinita. Aunque se levantah:1 una 1':111clcra antim
perialista y ele an:mcip;1ci6n ele las clases explotadas, se vaciló en 
presentar una ideología clar<unente marxista-leninista. A esta vacila-

(56) Fonscca A., "Entrevista 1970", Bajo la ••• , lera. ed., p. 2111. 
(57) Fonseca A., "Nicaraglia hora cero", Bajo In ... , lera. ed., p 187. 
(58) FonsecaA., Ibid., p. 185. 
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ci6n contribuyó la nctitud que el sector marxista-leninista tradi 
cioanal había so'stcnido habitualmente en la lucha popu.lar nicara
guensc. " ( 5~)) 

El balance general que hace Fonseca Je este periodo es, como vemos, 

muy crítico y duro. Sin cinhargo, trnnbietí es importante resaltar que ese 

perio<lo contribuyó de manera decís i sva parn q11e fuera rctrnwda la vía 

amada corno fol'ma de luchn nC'cc~aria L'll contra la dicta<lurn. Las fa-

llas y experiencias surgicbs de c~t:e ¡wriodo se torn;m entonces posi ti

w1s para la posterior acción que dcsarro 1 lar ía el FSLN; 

11Es cierto iiu0 en l~~úS no~otro., 111 ·11Sarnu::-; ~1:~n_1'..'(~ch:~r dc·t~nnin~ldn..; -
fonnas legales en el paÍ'.;, Pcr0 la experic11ci:1 nos demostró que 
esa era una cosa que no cond1Kía :il c'x i to ... La pr(lcLica nos ense
ñó que esa int:errnpción h:1j;1b:1 ];1 moral, el entusiasmo de la mil.i 
tancia y entrnlCL's Ja pretendida "aunn11lació11" L'r:i vcnlader:uncntc-
impotcncia. Por una serÍL' de L:in:unstm1cias el miliLlntc rcv\Jht-
cionario nicaragüense necesita vivir en algrn1:1 the<licla la luclt:1 :ir 
malla par·a poder entrc¡;ar su '-'lll'l'l; í:1 a Lt :1ct iv idnc1 rcvoluc L<mari71-
... La renlidnd ,'.anostró que el t1«1i>ajo .legal realizado <le esa 111'1-

ner'.l no s irv i6 p::ra :tnJHU1:1r f11cr~.as· -q11,_, foc mínimo el pro¡;r"su 
que SC' rea 1 i :6. " ( l

1
ll) 

De esta fonna el FSlN rcafinna su pnsicitín con respecto a la vía 

annnda; a esta decisión el hecho do que i\nas t;1~' io Srn1oza llcliay 1 e (Tachl_ 

to) preparaba su can<lidaturn p:1ni ejercer su primer periodo presidencial 

en el p:Jís. Por ~;u parte la opo,;ic.ión hurgucs:1 presentaba cono candida

to a Frenando i\guero, latifundista ele la zona gann<lera: 

" ... en 1966 rcanu<lrnnos los pasos pr;ícticos p;1ra emprender la ac· 
ción annada dirccta,niral y urbana, contra 1~1 tiranía. Así noso~
tros somos en NicarugLia la ünica fuerza política que se opone a -
la nueva fa\·sa e lcctornl quo prepara 1:1 tiranía p;1ra .imponer di 

·rectamente a un mi.rn1brc de la fon1il ia como es 1\nasatasio Somozn 
hijo. La oposición burgues:1 le hiw el jll()'.º a esta maniobra pre

;.tentando n un canclidnto: FcrmnJo A¡~ucro."(bl) 

De esta fonna acontece un doble hecho decisivo para el nunbo que 

tomará el FSLN : Se confinna 1~1 disposición concil inorin de Jn dirigen 

(59) Fonseca A., "NicaragÜa hora cero", llaj o la •.• , 1 era. cd., p, 186, 
(60) Fonseca A., "Entrevista 1969", Baio la.,., .lera. cd. ,p. 169; "Entre
v5.sta lq?n",,fu!.Íº la ... , lera. ed., pp. 2l3-214; "Nicarcgüa hora cero", 
Sajo la ... , lera. ed.,p, 186. 
(61) Fonseca A., "Entrevista 1970", Bajo la ... , lera. ed., p. 214. 
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cia del sector dominante y se reafinna la convicción p<w .parte ele la or

ganización de anpuñar las anuas contra 1 a Jictaelura: 

"Ese año el frente SanJinista tiene conciencia ele la desviación 
en que habí.a inrnrrido a través Je los golpes de 1963 y procede 
la preparación de la hase guerrillera Je Pancasán .•. En el curso -
del año dé) l %6 se dnn !>asos práct;cos para reanud<Ir la acción ar 
mada. 11

( 6Z) 

Así, esta dei;isión se ved consol.idada r:n la acción de Pancasiín -

(19b7) Ja cual tiene um importante signiricación histórica. Primero, -

por ser la acción que reafinnó la opción por la vía annada y porque por 

primer;¡ vez en la historia de la organizaci611, la acción de Pancasún- -

es preparada v lkva1la a c:1bo en territorio nicaragiiense, Jo que signi

ficará un importante avance para la organ i.z.ac ión: 

"l'ue un notc1h Je progreso de organ i:•ac wn porqc1e no fue ya la ]J;ibi
tual prcp<ir<1ción del movimiento armado en un país vecino, en el -
cual se present<ln la circunstaiicia de la lejan.ía de la ohserva·;· 
cién del enunigo principal, sino ql'c fue la preparación de un mo
vimiento armado en montañas sit1wdas en el propio centro del 
país."((,3) 

El scgun<lo factor por el que esta acción t ienc una importante sign 

nificación histórica es por haber se realizado en un momento en que a ·

nivel cont.incntaJ la guerrilla tiene serios tropiezos. En septianLre de 

1967 acontece un hecho hasta c:ierto punto culminante: La caída de Ernes 

to Ché Guevara: 

" ... la cáicb del Ché,llay que considerar que sanej;inte hecho estuvo 
precedi<lo <le la adversa final de la Puente U seda, Camilo Torres, 
l'abricio OjeJa, 'furcias Lim;i. lloy creai1os constatar que estos he
chos, aunque significaron ejenplos que foertalccían la decisión 
de perseverar en la lt:cha hasta vencer o morir, tuvieron su parte 
en la aparición de cierta inr::l if!ación a eiwger;ir fas dificultades 
ya de por sí de no escasa d.imens ión para cinprender la lucha anna
d;i popular."(M) 

(62) Fonseca A., "Nicai-agÜa hora cero'.', Bajo la .. ., lera.ed., p. 188. 
(63) Fouseca A , lbid .• p. 188. 
(64) Fonseca A., "Nota~ sobre la montaña", Bajo la ... , lera. cd., p. 341. 
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Otro aspecto que t;unbién inílufo era la larga resistencia que el 

pueblo vietnamita impoi1ía a los Estados Unidos. 1\ pesar de lo confian

za que la guerrilla tq1fa l'n que el triunfo iba a llegar, el sentimien 

to de incertidUJr"b re es taba prese1Jtc·: 

"Es cierto que los agresores no :1fac112aban la vktoria, pero la -
victoria t;unporn J leg:1!Ja .. llrnwnera mayor entre quienes pudieron 
ser testigos desde su inicio en 1959, ill remontarse ella hasta -
la entrwJ:1 de la déc:1da de Jos 70 parecí;rn estar ante 1m hecho -
bélico intenninilble." (tiS) 

La situacióll ;1 llivcJ i::tcrn:1cio11:1 l se 1Hucstn hast·ant•2 in-:icrta y 

existe un estanc;uniento o franco rctnh·c~o de 1:1 lucha annada en los -

países latino;m1ericanos donde existía. To111fis florge, cn1e durante ese pe

riodo estuvo cerca de Fonsec1 re 1 :1 t:1: 

"Es el duro manento en que Jo el i ficil e:; el p;rn 1111cst.ro de c;¡d;1 
cin:unstnncia. Los dog111rit icos y Jo~ vacilantes dc5cuhrcn, una vez 
mú:::, Ja sonrisn irónicc1 que se les lwhi:i p_-;travü1do años atr:ís.-· 
C:irlos no pierde los estribos, no abandona su annon.iosa terquedad 
his tór ic:?. Sigue rrabahj nndG con p:1ciencia, juntando voluntades, -
enfrentánclosc> :11 peligro y a l:Js contradiccionc' drn1ésticas; ele¡~ 
ra el sentido de la crítica."u,6) 

Es en medio de est;1s circu11't:1hci:1s desf:wornhlcs que." fo vanguar-

dia <!el FSl.N decide reafinnur su t'!'tr:1tcgi;1 de vía an11;1da.y Tunüs Rorge 

hn resaltado la influencin que en esta decisión ejerció Fonsec:1 como di 

rigente de la organ i zaci6n. E'< i stía aurn1(i s un punto deten11im1te ¡mra 

que la gc1errill:! nica;·agi.íense puclier:1 soportar la r:nhL'stida contrainsu!. 

gente que seclió en general en nuestro cont i11cnte: El trabajo político -

realizado entre la población, ]¡1 atención de sindic:itos y escuelas, los 

vínculos que la orgnniwción mantiene o estilhlcce con dirigentes polí-

ticos de los partidos tr:1dicionalcs, intelcctunles y sacerdotes. Es de" 

cir, existía toda una g:~na de actividacles extr;1guerrillcras que penni-

en la pe11nancnci:1 de la organización pese a .1:1s derrotas de tipo mili-

t:ir. Por desgracia este aspecto no es profuncli zado por Fonseca quien en 

(65) Fonseca A., "Notas sobre l:i montañ:i", Rajo la ... , lera. ed., p. 341. 
(66) Borge, Tom5s, ~., p. 40. 



1 B8. 

su análisis del periodo centra su atenci6n en las fallas: y errores co

metidos por la organización. 

En estos aiios existieron importantes aclelantos en el sistona ele a

bastecimiento (por ejemplo el \'uso de buzones", es decir, alimcr.to~ y -

amas enterradas) y un sistrn1a eficiente de canunicación y de daninio 

geográfico de la zona, sin embargo fonseca sciiala: 

"Aunque esta preparación constituy6 un progreso en cuanto a la la
bor organizativa en comparación con c1 movimiento armado del FSLN 
en 1%3, respecto a Ukti.ca r0Hic:1 y mi1 itar no representó un -
progreso serio." (li?) 

Su. import:mtc vis"i6r1 analítica rcsnlta, por una parte, el aspecto 

positivo de haber restablecido el centro de trabajo en el área rural u

bicada como [uml:m1c11 tal L'll la 1ucha gucrri 1 lern '· y por otra los errores 

en el mfoque que;:;t' d16 :1 J;i pm·ticipación r!e ln< rnmpesinos: 

"Una caus.: impurtantísim:1 que impidió el éxito del movimiento de -
Pancasiín fue el método equivocaclo que se siguió par.i hacer ¡;arti 
cipar en la lucha al sector campesino. La fonn.'.l que se utilizó -
fue la de reclutar un n(nnero de campesinos para que fonnaran par
te de la columna regular .Es decir, que estos c:unpesinos fueron -
mezclados en su tot<llidad con los canhai-ientcs obreros y estudian 
tes o sea los Cc"Inbatientes de procedencia urbana." ( 68) 

Bnto:ices, una de las fallas más importantes consistió en no haber 

sabido canbinar las diferentes formas de lucha guerrillera. Debidc a la 

canposición heterogénea de la guerrilla ésta hul,iern podido organizarse 

de manera diferente (en guerrilla regular los elc~nentos más concientes-

y en guerrilla irre¡,iular, en este caso concreto, los c:unpesinos). El -

mismo Fonseca explica con claridad este interesante punto: 

"Los militantes de procedencia urbam generalmente poseían una con 
ciencia revolucionciria más elevad<l que la del conjunto de campesI 
nos, que se desmoralizaban nntc las primeras dificultades con que 
nos tropezumos: escas0z de abastecimientcsi, ciertas marchas len- -

(67) Fonscca A., "NicaragÜa hora cero", Bajo la .•• , lera. ed., p. 188. 
(68) Fonseca A., .Tui!i·, p. 188. 
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tas y los primer,os nunores de prC'scnc ia de soldados enanigos por 
los crnnpos vecinos. Esto obligó a la Dirección .a dar <le baja a la 
mayoría de los cunpesinos, aunque hubo honrosas excepciones ... Es
to indica c¡ue algunos de los crnnpcsinos que se desmoralizaron en 
buena medida sufrieron es;1 crisis porque no estaban organizados 
de la manera más apropiada, que propabl(jnente hubiera sido el de 
una.guerrilla irregular en lugar de una guerrilla regular."(f,9) 

Con Tespecto al trabajo c;unpesino hubo otras fal t;is ccmo el no ha'

ber encontrndo la foru1a de hacer particip~r a este sector en ccxnarcas 

difcrc!1tcs a las de su Jugar de origen. Un hecho interesante fue que r~ 

gresando esos campesinos a sus Jo,·aJid;ide~ iniciarnn pcn- su cuenta ;1c-

ciones como son as;iltos a canisariatos o.establecimientos ccmcrciales 

rnr;ilcs así cano ;1justici:1rnicntos a dL'l:1tores conocidos. Estos hechos -

demostraron el deseo tic canhatir de· L'stc sector y la incfic:1ci;1 de la -

organiwción en ese mnmPr,tn para saber nricntar dicha crn1hativitlad, 

Otro tipo dC' Ji.ficul t:1Jcs ya mcncloP:itbs, que en esta ac..:ión res;1l 

tó Fonscca son el scct:irbmo de algunos dirigentes con rcsrccto a ml'li-

tant.es de rnci.én ingrc~;n, así cono resabios .indiv idual.istas rn mil.it;m 

tes que no sabían distinguir los prob.lrn1as personales de los políticos. 

JCn esta :icción rnc;n muncr0sus cornhahentes sandinistas de ¡;nn ca

lidad moral cano son Si.lv.io ~layorga, fundador d8l FSl.~1 ,y Ri¡;mhcrto Cm;:, 

el lcgen<laTio "Phh lo lfl1cda. Otra de las consecuencias inme<liatils Je es

ta acción fueron las repres0l ias que la GuarJin Nacional realizó con la 

caractcrbtic;1 crueldad que ia hiciera C:m1os:1: 

"En esa oportu nid;1d se lan:ó una oFen$ivn brutal contrn el Frente 
Sandinisw: carnpcsrnos como Fennín ll'taz y sus lujos, Felipe Gay
tán, el agricultor Osacar llcrniíndez Flores y muchos mfts fueron -
despellejados vivos por la Gunnlia Nacional. En las ciudades t~ 
bién se desotó una represión atrnz; Casimiro Sotelo, representan
te del FTCntC' ~.aP.clinist:! en la Confcren cia.. de la OlJ,S, y varios 
canpañerns nifís, fueron capturados en plena ciudad de ManagÜa a la 
vista de todo el mundo, llevados a la Lana de Tiscnpa, donde tie
ne su trono somoza, )' ;1llí fucon asesinados. David Tejndn, diri--

(69) Fonseca A., "NicaragÜa hora cero", fü1;_0 la ... , lera. ed., pp. 188-
189. .=;..¡ 
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gente estudiantil, fue asesinado a culau:os por Osear Morales, 
principal ayudante de Sanoza, le sacó los ojos al cadiiver del mu 
chacho y lo arrojó al LT.'iter ele un vokftn. "(?O) 

Sin ernl1argo, aunque l<t acción de l'ancasfm no constituyó un triunfo 

militar si. significó un vanee positivo ue la organi:ación. Fue una vic

toria en el plano político pues se convirt iéi en una gesta histórica :Con 

esta acción la autoridad moral del FSLN en toda la población se ve for

talecida. Esta ~;ituación se ver;:í concretizada con la incorporación de -

nlllnerosos co111bat ientcs a ':1 <'q.~mli z:1c ión: 

"Un fcnáncno que ,;e· registra después dd movimiento de Pancasán es 
la multiplicación en el país de la autoridad política del Frente 
Sancli11ista de Liberación Nacional sobre amplios sectores de las 
masas populares. lloy el l'rrntc Sand inist:a puede reclwnar, y la o!?_ 
tiene, una cooperación mayor que en l'l pasado."(71) 

Entre los jcJVencs que vieron en '!1 FSLN la ai ternativa revoluciona

ria se encontrarí:in ccrnbaticntcs como .Jaime ifücclock y llenry Ruíz que 

dieron a la organ.iz;1ciÍln continuichid r Cinncz.a. Lo 111iis importante de la 

experiencia de l'ancasfü: fue la convü:ción que se tU\'O de que el Frente 

militar no significaría el aniquiJ;1micnto de la organiz;1eión: 

"/\ pesar de ia <tstron(~nica superioridad material, el enemigo ha e~ 
taJo lejos de :miquilar nuestra or.ganiwción. Por primera vez en 
Nicaraglia, después ele producirse serias derrotas, la organización 
revolu-:ionnria 00 .:ncuentrn en co!1dicioncs de continuar sin inte
nupcioncs d trab;1jo conspirativo, con miras a reanuciar l:.t :K-
ción reivindicadora."¡72 ) 

Los años posteriores ;1 la acción de Punrnsiin son considerados cano 

un periodo de acumulación de fllcrzas del FSLN. Son los ¡Jños que compre~ 

den de 1967 a 1974 aproxirn:1d<1rncnte. 

Este periodo en la historia nicara¡,>Üense se caracteriza por el au

mento de dcrnand:1s y conflictos. En J;1s ciudades se realizan importantes 

(70) Fonseca A., "Entrevista 1970 , Bajo la ... , lera. ed., p. 216. 
(71) Fonseca A., "NicaragÜa hora cero", Bajo la ... , lera. ed., p. 1'91. 
(72) Fonseca A., "MensajE del FSLN a los estudiantes ... ", lera. ed,, 
p. 132. 
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huelgas por parte de opreros de la constn1cción , de algunas fábricas -

textiles y portuarios así cano ele choferes y transportistas; en ocasio

nes estas luchas fueron espontáneas y desorgani wclas. 

En el c¿unpo se organizan a lg11nas trn1as ele tierra por parte de c;un

pesinos inconfonncs. E1 111:1yor avance se rc¡:istró L'n el sector estudian

til al crearse el Frente l'.st11d i:111ti 1 l«:vo1ucionario (FU() que se conver 

tirá en la van.~unrd·ia de este importm:tc ~cctor. 

Todos e~;tos movimientos uniJos al m:tlC'star '°oci:l1 que: provccó el ~ 

caparrunicnto que para Fines ]l('J'SOll.lcs hipi ]¡1 r:uni lia Su111u~a de toda 1a 

ayuda que llegó :1 Nicarap,11:1 a raíz del tcrrrn1oto de 19'12, coady~1h}lron a 

debilitar aún m(is a la dictadura srn1ocista. 

En los primeros :1iíos de este periodo (1 %8-(19) 111 organ it.ac iún t ie 

ne actividades cliferentcs uxno son cnntacto;; con :i1gun:1s com:1rc:1:-; do f's 

telí y Granada; la recuperac ilin económ.i<'.:1 do la susursal bancar.ia J'.ue

nos J\ires; di.fusiCm de hojas de reclamos en f[lbricas c;adala María ;· lra 

bajadores ele Comunicaciones; recluta;~i.cnto de activisU•s entre los cstu 

cliantes en las entidades univorsitaris de ~k•nag{ia y León. No obstante -

en la ciudad, la orgnni:ación se mantuvu 011 estos Jo::; aiíos en un perio

do de acumulación de fuerzns y de consolidación: 

"En la cimlad la actividad tiende a la recuperac10n de fuerzas ma
tcrialcs1 y htnnanas para cs'l:ar en condiciones de continuar la bat~ 
J la ... El frente Sandinista de Libernci6'1 Ndciunal considera :¡ne -
en 1 a actualidad y durante un cierto t ianpo se atrnvesarñ en Nica 
ragüa por una etapa en que una fuerza política radical va adqui-:;
riendo su fisonomía." (73) 

En el campo se logró cierta actividad imporatnte con participación 

mayoritariamente rnmpesina. J\sí, se alcanz<: en 1968 un importante reen

cuentro con algunos grupos crunpcsinos que escán dispuestos a respaldar 

las acciones guerrilleras. Sin rn1bargo,cl traslado de cuadros a la mon

taña seguía, eP. pnbbras de Fonscca, "cxcesivmnente paulatino". No obs-

(73) Fonseca A., "Notas sobre ln montaña", Bajo 1<1 .. ., lera. cd., p. 342; 
"NicaragÜa hora cero", Bajo .lE.· .. , lera cd., p. 192. 
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tan te, para 1969 puede afillllar: 

"Desde h::tce algun0s meses se h;1 restablecido el crabajo en el cmn
po. El FSLN cstii desarrollamlo parnlclmnentc el trabajo de tipo -
político y el trabajo de tipo militar, que tiene como objetivo la 
reorganización de la lucha guerr il Jera." (7'\) 

Del mismo moclu en ese ;1flo se inlcn\¡¡r{1 encontrar nuevos m6todos p~ 

raque eb las con,liciones dC' clamlcstinilhd •.'n que se encoo1traba la or

ganización se pudiera lograr Ja coL!hor;1ció11 prfictica ele nuevos sectores 

del pueblo. Esto era importante y ncü'sario pues Fonscca seflaJ;1ha que -

en todo ese ;icr inc\~sC' p Jnnte:iron nccinncs v iolcntas en la ciudad únlca

mentc dC' tipo irnliviJual sin implrnwnt:irsc un:1 política que incluyera 

la part.icipación de la'.; masas populares lo cual t's posible en ciud.:ulcs 

como Managíia rrJc contaba con m:is de :>on 000 habit:¡¡¡tcs. 

En el aiio de 19W se clc'.;ata una rucrtc represión dp la l.\lanlii1 Na

cional. Cuando C'll J 9ílJ , en una entr,•v .is ta se le sefia la que esa fue una 

de las represiones m(ls Ccroces •_•n el cont incntc, ¡:onseca aiíadc: 

"--Y que creo, no es suficientemente Cllnocida, aunque todo el mun
do hab.lc con f~uni 1 iaridai.l de l.a tiraní:1 de los Sanoza. En Nicara
gii'a hay un ejército de ocupación."(7s) 

Se trata de lus acciones que llevó ;1 c~1bo la Cu:1nlia Nacional en 

Mnm1gl'1a y León en Jos danicilios donde se encontraban sandinistas, Fue

ren tres acciones en tot"l con Lis •nism;1s caractcrLticas general::!s. En 

estas :ice iones c:iyeron \.pone 1 Rug~una, Luisa Espinoza, Enrique Lorente, -

1.Julio lluitrago, Marcos l(ivcra, /\nílx1l Castillo, /\lesio Blandón y dos -

canpañcros más que no se mr,ncionan sus nanbrcs. 

La primera de esas acr·ioncs, en donde mu_:ira Julio lluitrago, se ca_ 

ractcrizó por la abismal desigualdad material entre la Guardia Nacio

nal y los canhatientes sandinistas. La actitud hcróica con que resistió 

(74) Fonaeca A., "Nicaragua hora cero", Jl!!J..2...l.Q. .. ., lera. ed., p. 191. 
(75) Fonseca A., "Entrevista 1970", Bajo la .. ., lera. ed., p. 217. 
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J. Buitrago repercutió fucrtrniente en la conciencia nacional, svbretodo 

en el sector juvenil: fue otra de esas acciones donde la Guardia Nacio

nal triunfabn en el aspectc militar pero, en el aspecto moral y polític<? 

el FSLN se veía consoliJado. Far.seca resalta y r<!seña esta situación: 

"Cuando es localizado el escondite ele un ccmpaí1ero, la Guare\ ia Na
cional lanza doscientos hanh)·es annados, apoyados con tanques y 
hasta aviones ... Julio Buitrago, antiguo dirigente estu<liantil,es 
tremeci6 la conciencia de la juventud y 13 nación cntera, resis:
tiendo solo, en una casa, durante dos horas, hasta el último car
tucho, aquel li! avalancha de la fl.1t:1·~a mi litar. Su cad;í.\·er fue rc
c.0g ido baj c. lus csccrnbro~; y s-_;c;1e~·.1 rado par:1 cv i t· ar J ;1 nwn i [esta
ción de duelo popular que se iha a. producir en su entierro."(76) 

La acción guerrillera, en el (¡¡·ca rnral mrts importante de este pe

riodo es la de Zínic;1 ocurrida en febrero de 1970. l'n est:1 acción se lo

graron importantes avances en el trabajo con los campesinos, a<la11fís de -

constiruir el primer intento serio ele vuelta a la 111ont:1íía, sin embargo: 

"Son intentos que no concluyen con éx .i.to, y es has ta 1971 que se 
inicia la cstabi 1 idad en ül trabajo conspirativo de la montaña de 
un núcleo de cuadros. Por supuesto que no se trata de una fácil 
estabil.idacl e incluso hay que h<iblar del elrn1cnto inestable que -
formó parte del núcleo, ·pero que no <letenninó su actividacl."¡n¡ 

En los años que van de 19Vl a 197,¡ se logran importantes avances 

de la rucrrilla en el e<unpo: Se consigu<0 ndaptar a la vida guerrillera 

rural a cuadros dC' procedencia urbana; se crean las condiciones para la 

consolidación de núcleos conill:1tirntes que tuvieran alguna estabilidad y 

se impulsa una red clandestina de abastecedores e infonnantes dentro ele 

algunos sectores campesinos (
781

. 

En 1974 se rcgisu-a una de las acc.iones más importantes y trascen

dentes Je la organi:ación. Esta acción conoci<la como la "ofensiva de <l_i 

ciembrc ele 1974" fue el m5s duro golpe que la dictadura hahín sufrido y 

füe lo que pennitió al l'SLN iniciar el periodo conoci<lo como "6fcnsiva -

(76) Fonseca A., 
(77) Fonseca A., 
(78) Fonseca A., 

"Entrevista 1970", Bajo la •.• , lera. cd., pp. 216-217. 
Notas sol:,re la montaña", tlajo la· .. , lera. ed., p. 343. 
~-.p. 344. 
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fin;il", el cual aniquilaría de manera definitiva :1 la dictadura en 1979. 

Se han realizado diversos escritos tendientes a amljzar y reseñar 

con detalle: esta acción, aquí ncs li1111tarcine:; a ciescribid<: :1 grandes -

rasgos. La :.icción ~e l lcvó :1 calio en uno de los kirrios resic'.cncbles · -

más import:mtcs de ~l:magü:1, en c.lnmlc un l'Xrninistro somocista de agricul

L•J "" :e, n,,, .1:"' José ~laría C:1stillo rl':ili:c:dJa una fjcst:1 a manc:ra de 

homenaje al anbajcdor nortc:1mC'Tic:1110 Turncr Shclton. El opcr:1tivo consi::_ 

tió en que el l'SLN logró introducirse :1 la rcsidenci:i )' m:mtcncr cuno -

rehenes a los mm1erosos sa11ocist:1s que se <'nn111t;·ah:1n prcsc1,tc:;, c:i cmba 

jador de EIJ se n·tiró minutos antes de la acción, sin embargo el open1t;i;

va fue mcitoso pues cnncluyii con Li pul>l icnción Je canunica<los revo1uci~ 

narios Jel FSLN en todos los mcJios de comtmicaci(m (inc.iuycndo Jos ofi

ciales) y aúemás, J;1 dictadur<1 t1111n c¡uc poner L'll .1 ibcrtaJ a diferentes -

presos pol:it.icos, entre los cuales se cncontrab;m varios miembros <le la 

Dirección ~facional Je· la organiz;1L:l611. 

El operativo s:rnJinist<> liL'V:iba c'l nn111hrc' de "Co111amlo .José .lt1an -

Q.icsad:.J" (7 9) e i ha a 1 111ando de 1 Comandante l'.du:1 rclo Contreras (Marcos 1 (SO) 

Debido al éxito de la ;1cción que tuvo repercusión incl11so a nivel mun-

<l.i.11, Fonscca diría: ";\hora JliWdo morir tranq11il<J ... priict·ic:1111nt'te hemos 

triunfado, de este golpe no se lev;mta j :untís el san oc bino." (S l) 

A pesar <le esto, es importante scf1nl:ir que en sus csc.-itos fonseca 

realiz:irft señal:.unientos, sin JuJ:1 importilntcs,pcro que no global i?.an ni 

resnltan la .importancin central de 1:1 acción, no oh,1tante su repercusión 

ya sefüllada. llarií breves canentnrios como el siguiente: 

"!lay que remitirse a esta superioridad mor:1J, probada la reitera-·· 
ción previmnentc, para Cl]llp•endcr cono el 27 e.le Dicirn1bre de 1974 
una escuadra de doce hrnnbres prccari :unentc annados, reducen a la 
impotencia al enanigo srnnocista,quc dispone de gran poder econó-
mico y ele un poder mi litar nuc incluye mi.les <le hanln·es, cnñones, 
tanc¡ues, aviones, cte. Es 1;1 particu.lar SUPERIORTD1\D MCHAL que -
nos fovorcce."rs 2) 

(79) Militante del FSLN ca'í.do en 1973. Quesada había combatido ademas en co 
mandos palestinos en la Jucha contra el sionismo. -
(80) Cae asesinado en un' barrio de Mnn;;gua en 1976. . . 
(81) Taba res ll<'rnánd ez, Sahily. Carlos Fonsecn i\J!lador, Con t1nuador de Sand1-

.J)_g,,, Premio Biografía 1978, Concurso Nacional u, de Junio, Departamento de -
Propaganda, Comité Nacional U.J.C., Cuba,1981, p. 211. 
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Para Fonseca un p~so Ílltportante que da la organiz:ición en el aspe~ 

to guerrillera ocurre el 30 de Mayo de 197 4: 

"Es necesario precisar la etapa en que nuestros núcleos guerrille
ros pnsan por la prueba de fuego del enemigo. El ajusticiruniento 
del delator lliginio Martínez ~ucde considerarse como el ranpimien 
to de las hostilidades ahiertns con el enemigo .. ,!\ p:ll'tir de cn--=
tonces se da la transición entre la actividad organizativa clan-
destina y una situación de guerra." (S3) 

Es irnp0rtante resaltar las palabras de Fonsern :1 la altu!·:1 ele 1976 

cucindo hablando de la situación en genera¡ que vive Nicar:1g11a señala que 

el avance Je la luLl1a de la 01w1nizaciún en la 111ontafl,1 es ya inconteni-

ble: 

"Es innegable que en lo fundmncntal el enanigo lw J:-mzado la parte 
principal ele sus recursos bélicos contra la mont;u·ia. Por primera 
vez en los 20 años que lleva el proceso se plantea la lucha nnna
da revolucionaria, por primC'ra vez SC' convierte en rcali<lad una -
continuidad que ya puede, ,1 la altura de 1971,, dl: calificarse de 
prolong:.ida. Continuiclacl no significa ausencia de reveses. Pero -4 
sin duela los éxitos pcr hoy sohrcp:1san los revese':'." (B4) 

A un mes de su muerte l'onseca haría un ha.lance general sobre las -

activiti<1des desarrollaJ:1s por 1:t organizac.ión y concluiria: 

"Los grandes revolucionarios han dicho que una revolución vale por 
su capacidad para difundirse. Y en Nicaragüa, a parti!' del reclu~ 
tamiento de la primera choza campesina y de la primera casa urba
na Je seguridad en ·1961, ha sido pusihle lev:1ntar una columna de 
canbatientes .d.~ acero, que son el pavor de los n1fianes adueña- -
dos de Nicaragua, y la única esper:mza de un pueblo srnnido larg!!_ 
mente en el dolor ... Pese a las debilidades y errores que arrastra 
mos, tenanos que decir que el ha lance logrado en 20 años de reanu
dación de l::i decisión de luchar con las <mnas a partir del 21 <le
Septicmbre Je 1956, es positivo; que es positivo el balance de la 
lafur que durante 15 añus hn realizudo el Frente S:mdinista." (SS) 

Es notoria la fonna en que constantemente l'onsee<1 señalnba los --

pohlemns que se dabnn a lo largo del proceso revolucionario así cano tan_!_ 

(8?.) Fonseca A., ·"Síntesis de alguuos ... ",:?fajo ••. , lera.ed., µp. -302. 
(83) Fonseca A., "Notas sobre la montaña", Bajo la ••• , ler&.e<l., p. 344. 
(84) Fonseca A., Ibid., p. 344. 
(85) Fonsecn A., lll.id dem, p. 335. 
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bién los grandes sacrificios que este contenía. Ya desde 1968-69 indica 

ba en distintos escritos: 

"La lucha es dur<l, y el final victorioso solamente puede ser con-
ducido por las fuerzas revolucionarias identificadas plenamente 
con las angustias del pueblo que sufre". !\ los obreros, c:nnpesi
nos, estudiantes, a todas las personas con honra y dignidad, al 
pueblo entero de Nicarc1gua, les juramos una vez más, combatir.--
siempre sin rendirnos ni vendernos jrunás, hasta ver libre a nues 
tra patria." (S6) 

!\ lo largo de todos sus trabajos Fonseca mantuvo una firme con[ia!_l. 

za en el triunfo de los sectores populares del mundo entero y m~,; L.oncr~ 

trunentc de su propio país. En 1976 Fonseca reiteraba ~sta confianza en -

el triunfo popular, pasarían tres aflos para que sus palabras pudieron 

ser en su país una realidad: 

"Declaranos que no~ tiene sin cuidado el plomo tlel enemigo y el ve 
neno de los traidores. El inexorable rurbJ de la Historia Univer
sa: dem:.wstra t~JC la victoria definitiva T")rtcncce a los explota·· 
dos y oprimidos ... Qc1e el plomo del enemigo y el veneno de los --~ 
traidores será derrotado por e 1 fuego de los héroes y la sangre -
de los mártires. iPI\TRIA LIBRE O MORIR! "c 87 ) 

(86) Fonseca A., "El FSLN es la mas generosa creaci6n de la Nueva g<i.nera-
ci6n de Nicaragua", Bajo la ... , 2da. ed., p. 262; "Mensaje del FSLN", Bajo 
l!!_ •• ., lera. ed., p. 156. 
(87) Fonseca A., "Proclama del FSLN", Bajo la .. ., lera. ed., p. 161. 
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CAPI1ULO IV: PHINCIPALE~ lllPG!'ESIS QUE SE DESPHENDEN DEL J\Ni\LISIS DEL PENSA 

MIENfO POLITICO DE CAHLOS FONSECA AHADOR. 

IV. 1 FONSECA AMJ\IXJR: DEL NACIONALI9'IO AL SOCIALISMO. 

DEL ANJ'T~fi'l:RIALISMO AL /\1'.'TICAPITJ\i,l~"MO. 

Como el mismo nanhre del capítulo lo sugiere hnblan1nos sobre uno de 

los temas centrales dentro del picns:imicnto político Je r:onscca y que ser~ 

fiere a su posición con re<;pccto al tipo de sociedad por l:i que se debía -

luchara sí cano l;i g11 ía iL\eo lCi¡~ica, al con,¡:e11ülo que dicha lucha debia te- -

ner. 

El desarrollo del pensamiento polí.tico de Fonseca en esta faceta co

noció importantes tr.:msfonnaL"ioncs que pueden, para su mejor :1nálbis, ser 

uividi<las croncilógicnmentc L'Il Llos periodos fundmncnta les. 

El primero de ellos abarcaría los :liios de 1957 a 19M y se caractcr_!_ 

za por el énfos.is ,,uc Fonscca pone en ubicar una i<lco\ogí.:i nacionalista, -

propia al país y ;t sus ne_ccsi<laLlcs, que posibilitaran el triunfo del móvi

miento popular en Nicaragtw. Proponí<t Fonseca que dicha ic\cologfa debía 

ser el resultado <le \a ca11binación <le las müs diversas posiciones ideológi

cas que participahan y eran conocidas en el país; Dicha comh inación extrae· 

ría el :1specto miís positivo, popul<ir de corrientes tnles cano el liberalis

mo y el marxismo. Tnmbién p:ira este periodo Fonsern se manifiesta a favor 

de que en Nicaragua se desarrollara un ca pi ta l. i smo vigoroso, profundrn11ente 

1mcionalista y, por ca<le, antimpuial isu. 

La canicterísticn principal del p1·imer periodo estií en la visión e

tapista <le la historia que tenfo Fonscca ele donde rcsultuba que nuestros 

países aún no estnban preparados o posibilitados históricamente para arri

bar a un periodo con régimen social is ta. 
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En el segundo periodo que canpren<lc clarrnncnte los afias <le 1964 a 

1976 se puede;i localizar importantes transfornmcioncs que contrastan de mQ_ 

nera notoria con los planteamientos del primer pedodo. Difcrc>ncias cano 

son ~l ubicar que en una sociedad diviJiJa en clases la r:nnciliaciéin entre 

ellas es imposible así. corno el de seilal;ir a Carlos Marx, 1\ugusto César SU!!_ 

dino y Ernesto Ché Guevara cano las guí:is principales ¡iara la acción. Otra 

importante c.iractcrístic;1 es Li ubicación del socjal ismo cuno la única ga- -

rantía del triunfo de los intereses popularcs.l\sí, la lucha n:1cionalist11, 

ant:imperia1ista !;e funde y encurntra <le 111a11er;1 natural con los objetivos -

ger.e1ale~ dé' ln lu:::h;' p0r el ,ocjaJ.i~1110. 

Como es posible observar, el Jes:1rrullo Je! pens;1111.ic11to politico de 

Fonseca en este nspecto es un proceso intercsCJntc en el que no sie!í:pre re

:,ulta sene illo cncr>11trar las rnus;1!; concret;1s que lo tlctenninaron. Esta 

tarea, que es objetivo principal del presente c;1¡iitulo la abordaremos unn 

vez que a tr:r>é'.: de las prv¡1i;1s citas téxtu;1Jc:: d(' l'onsr'c;1 se hayan !10<lido 

definir con 111fis presición y detalle cicla w:u ,Je los periodos meneioI1.1<los. 

1957-19lí4: Nacionnlismo, antimperüilb1110. 

Durante estos afies Fonsern crPfo rn l:l posibilidad ue un régimen en 

Nicaragua que sin neccsiJa,1 <le i ns t mirar 11n:1 J ictadurn del proktar ia<lo (l) 

facilitara y acelerara el desarrollo econánico del país. Fonseca hablab:i 

de la posibilidad de que en Nicaragua se dcsarroll nra un sistana que estu

viera orientado a ~atisfaccr las necesidades populares, con una e fara O•-
rientación nncionalista. Pensaba Fonsecn en la existencia ele un capitalis

mo vigoroso, <le un rC'giJnen que: 

" ... pennita que las condiciones econrnncns en Nicaragua actualmente 
sanifcu<lales y sanicoloniales se trnns[onncn en una capitalismo na-

(1) Fonseca /lmador, Carlos, "Declaración de 1957", Bajo la Bandera del San
dinismo, 2da, ed. corregida y aumentada, Managua, Nicaragua, Ed. Nueva Nica 
¡:¡¡g;¡a;-1982, p. 168. 
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ciona 1, independiente ... En ese Estado que yo deseo para Nicaragua 
fonnaría p<Jrte ln• lilrguesfa nacional." (Z) 

Esta posición se ve reafinnada en su escrito "Un nicarnguense en 

Moscú" en donde,también seiiaJ:iría: 

"Que no se crea en ningún memento, que al dar a conocer el progreso 
de Rusia pretendo decir al pueblo de Nicaragua c~1e b abolición de 
la propiedad privacl:1 sobre les mcclios de producción, sea el camino 
que clcbanos escoger rn este momento, para solucionar los nwnerGJsos 
problenas que nos ato1111ent:m. Ni por un inst:mtc r~1cdc ser esa mi 
intención. Yo creo que en l:is actu;ilcs conclicio11L•s hist6r.ic::as en -
que vivimos los nicaragucnses, la propirtl;1d priv:llb tiene c¡1w desL'.J.I. 
p::!ñnr un papel dé' p:-imer;i ii;iport:a1¡:.;;1 en f'l ¡.rogrcso de nuestro --·· 
país. 11 l 3) 

Es slon;u11ente importante resaltar que en este periodo Fonscca no 

créía en la posibi 1 idad ,\(' inst:1urar en Ni.carag11a u;1 reg irncn soci;1lista, 

teniendo una cfarn visión ctnpista de la historiat4): 

"Yo creo que l;¡ sociccl:!cl comunista no puede constit1iirse por ]as CO!!_ 

diciones históric1s adua [c,,, Unto en Nica1·;1gua cerno en los dan5s 
países de América Latina ... pero creo que cuando tant·o en Nic:arngua
como lrs donás paísc'.> dornin:itlos por los imperial ist;is k1yan supera
do su actual c;·.ap1 histórica sólo entonces cr>co que scrií posible J:¡ 
edificación de unu sociecbd cr,11unista."(s) 

Es conoc.icb Ja po.!ónfra t'n la que. s'.: >·.icron envuelto>; la mayoría cite 

los Partidos Crn11li¡j stas en ,\mér i c1 !.:it i n:i ,:1cerca de su papel y actitud en 

nuestras sociedades estamlo esta poJánica di 1·cct:.1111f'11to rcl:icionada a la ele 

finición Llel ~lodo de l'roducción existente en la región. llos grandes grupos 

se diforenclaron principalmente, uno que aú1111:1ha r¡11r el MoJo de Prouuc--

ción dominante en nuestros paí3es era el c:1pitalismo rnanifest(Jndose 

a favor d<' la lucha m:is directa por el soci;1l ismo. El segundo sector pens!:!. 

(2) Fonseca 1\., "Declaración de 1957", Bajo la, . ., 2da. 0d., p. 16B. 
(3) fonscca A., "Un nicarngue:ise en Moscú", Bajo la ..• , lera. ed., PP· 13-14 
(4) En este periodo Fonscca utilizaba indist7il'tüñieñte los tenninos comuniotu 
y socialista como forma de dt?finir una misma situación. Ver en "Un nic.aragucE. 
se en Moscú" su afinnaciOn acerca <le que los comunistas tiQnen 40 años gober
rwndo la URSS. Fonseca A, "Un ni caragucrrnc ... ",p. 14. 
(5) Fonseca A., Declaración de 1957", Bajo la.,., 2da. cd., p. p. 169. 
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ba que teniendo en nuestr.'.ls sociedades un Modo de Producción feudal o ser

vil debfan primero ser reali za<las las tares propias <le un rcgimen democrá

tico-burgués y una vez conclu í<la esta etapa anprcndcr la lucha por el so-

cialismo. Esta posidón pl:mteaha por tm1to que la actitud de los caminis_ 

tas se <le!iía cincunscrihir ;1 apoyar 1:1 l11cha por un regiml'll miís drn1ocrílti

co(6). 

La posición que Fonseca tcnfo en este periodo con respecto al p:1pel 

que los mianhros del Partido Crnn1•1ista debían desempcfíar en la soc-ie<lad 

nicarnguense concord:1k1 con la segunda visión: 

" ... creo que el ¡x1¡;cl de 1os crn1unistas se debe r·educir en la actua
lidad a cooperar junto a las dau:ís fuerzas nacionalistas para lo-... 
grar la liberación eco116111irn ck Nicaragu:i." (7) 

Así, lllÚ!: qui; estar en desacuerdo con la ideología marxista, Fonseca · 

no creía en 1:1 posibjlidad histórica <le poder instaurar un regimcn socia

lista en /\méric.1 !.atina en el periodo histórico contrn1podnco. Esto se J'JQ 

de ver clar.1111ente ~uanüo en 1957, :1 su rc¡~reso Je la llllSS, 1;1 Oficina de -

Segurida<l de la dictadura lo int<!rroga y pregunt;1 accrc:1 dC' o.1! posición PQ 

lítica, concret:uncnte le preguntan ~i es crnnunist;1 a lo r¡i1c el contc;.tnr::í: 

"No seiíor, pero no odio las ideas co111un is tas, estoy de acuerdo con la 
filosofía marxista." (S) 

En esa oc;1sión en que le sancten a un <Lxhaustivo interrogatorio aceE_ 

ca de las actividades del Partido CG111unista7 nu~ el a.L.i1111a desconocer7 lc pr~ 

guntan que entiende por cai1tmi smci a lo que el responderá: 

"Yo entiendo por cammismo un sistema social en que 'JIO existan hls 
clases, en que hayan desaparecido 1:i explotación del hcmbre por el 
honbre, en que no exista tampoco ningún Estado, y en fin, una sacie 

(6) Sobre esta interesante polémicu puede consultarse el libro: Assadourían 
Carlos, et. al., Modos de Producción en América Latina, México, Cuadernos 
del Pasado y Presente, 1980. 
(7) Fonseca A., "Declaración de 1957", Bajo la .. ., 2da. ed., p. 169. 
(8) Fonscca A., ~·, p. 168. 



201. 

dad en que cada ,individuo según la fónnula de Marx, <lada en el si
glo pasado, cada individuo debe dar a la sociedad lo que sus cupaci 
dades le pennitan, y rccib:i <le la sociedad tlXlo lo que pueda satü:
facer sus neces idadcs. "(~l) 

En HJM Fonseca se autmlcfine como rcvolucionnrio de i?.quierda, no 

obstar.te, en ese misJJlo año, ;·dact<1 un escritü dirigido :1 la opinión públi 

ca en donde desmiente lo dicho por el diario !.a l'rens:1 qué' lo describe co

mo marxista leninista y militante crnnmista. En esa ocasión Fonseca habla

rá <le Ja necesidad de qUt~ el pueblo 11icarng11cn-;c cuent<' con un:t doctrina -

revolucionaria propi:t que le Jll'nn i t'1 ,t k:mzar la vi et :ir i :1. Señalé! que eso 

no quiere decir que se dt'hG buscar otro drigma: 

" ... se me describe cerno militante comunist:t y cerno adicto :il marxis
mo-leninismo y esto es falso. Porque yo no soy m:1rxis1·a leninista, 
y esto no es de ahora. J\l dejar claro que existe una distancia en 
tre el comunismo y mi modo de pensar no quiero decir que me he enea 
sillada rn otro clo¡.,'nia. " ( l ll) 

Fonseca lmhlar::i entonce~ de la necesidad de retonar tle las más diver 

sas ideologías (m,1rxi.;mo, liher:il ismo,social-cristim.ismo) su méduln popu

lar; Je fundir en un.'.1 sola posición idcológirn lo canpatible entre ellas. 

Así, por ejanplo, ;il habln!' do! nspel·to positivo que el 111arx.i~1no tiene,· di 

rá: 

"LG interpretnci6n marxista de los problemas sociales, su severidad 
con los ricos, es utiliza ble a1.•1K¡ue sea de manera pa!'c .i al. J\lgun:1 
justeza debe tener el marxismo para que haya sido capn z de ganarse 
la confianzG Je gruesns masas de millones de seres hLUnanos en una 
parte del mundo. Alguna justeza debe tener el marxisno cuando ha h!:!. 
bido munerosos hanhres que han ofrendado la vida defendiendo sus -
principios." (l l) 

Dirá que es importante retanar el aspecto popular ele la posición so

cfal-cristiana para así iJ11pedir que esta sea solamente impulsada por quie

nes son reacios a un cnmbio revolucionario. Al hablar del liberalismo, de 

los elementos que n su juicio se podían rescatar de esta posición mencio-

( 19) Fonseca A.' ·"DeclaraciOn de 1957"' Bajo la ••. , PP· 168-169. 
(10) Fonseca A.' "Desde la ciirce'l yo acuso a la dictadura", Bajo.!!!.· •• , lera. 
ed., p. 125. 
(11) Fons~ca A.' !J.ijj_ . • P• 125. 
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"La interpretación liberal de los fonánenos políticos, su defensa 
del individuo, es posible de utilizar para impulsar la militancia 
de los ricos en la lucha contra el gobierno srn1ocista y a favor de 
un cmnbio revolucionario. Una carncteríSltica de la ccmposici6n de 
las fuerzas descontentas con el régimen inoperante en NiE:aragua es 
que incluye a un sector importante de l!ls cl<1ses rica:;. '(i 2) 

Ahora bien , un punto de contacto y coinc.i<lcncia entre los dos gra!_l 

lles periodos scfialaclcls y que se encuentra presente a lo largo de su pcns!!_ 

miento político/es su posición con respecto al 1111pcrial i51110, la cual será 

invariable: 

''Yo pienso que Ja solución de los problrn1as que sufre el pueblo nic~ 
raguense, se puede lograr mediante un regimcn que realice una polí
tica auc inJependicc econérnic:unentc ;tl país del imperialismo nortea 
mericano y lo libere de las fuerws nicaraguenses proimperialistns!' 

(13) 

Su visita a la Unión Soviética y otros pa1scs socialistas en l Q57 j~ 

gará un impc7tantc papel en su dcsarrol b político. P.~afi;1narí: su posición 

antimpeTial is ta y le ayudar[1 a reí] cxiona r acerca de las grnndcs J ifcrcn- -

cias existentes entre los rcgimenes de Estados Unidos y l:i LJHSS. Fonseca -

re ultar:l· eJ gran desarrollo cultur~1l alc;mz~1do por el pueblo soviético 

después de haber estado en un gran atraso bajo l'l zari.srno; observará cano 

un hecho positivo el aue en la Unión Sovi.ét ica la poi>lacién tenga asegurado 

el anpleo, etc. También resaltará una diferencia que puJo ubicar y que s~ 

rá muy importante en sus posteriores pl;:;ntemnicntos: 

"La diferencia que encuentTO es que la clanocracia norteamericana es 
una d(ólllocn1cia que favorece principalmente a los monopolios impe-
rialistas y que está sustentada en un regimcn económico cuya fuerza 
consiste en dominar a los países cconánic1m1ente débiles, cano los 
de J\mérica Latina y algunos países asiáticos y ~fricanos. Mientras 
que el rcg:imen ecorlmico de la Unión Sov:i8ti::a y de los dem.'ís paí--· 
ses socialistas puede desarrollarse y crc.·er sin necesiclad de sane
ter a otros países cconánicumente débiles."ci 4) 

(12) l'onseca A., "Desde la cárcel ... ", Bajo la .. ., lera. ed., pp.125-126. 
(13) Fonseca A., "Declaración de 1957", Bajo la ••. , 2da. ed., p. 167. 
(14) Fonseca A., ~., p. 169. 
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1964-1976: Los obj etivo.s socialistas, el encuentro de una gufa ideológica 

fundamental. 

Pnra 1 ~!:>8 fonscca redacta el "Mensaje tlel l'SLN a los estudiantes revs: 

lucionarios" en el que Pncontc;unos importante~ di fcrcnci;is con e 1 escrito 

redactado apc1ws hac.ía rnatro años. Por ejemplo, su posición con respecto a 

la posible conv llencia y colwsión entre las uiversas itkolngías así. como 

su pos1ci6n acerca de Ja fJLlSible cooperación cntce ricos )'pobres cambiaría 

radicalmente. 

En el mensaje ciirigido al sector eséudi<n~til hablad en contra de la CO!l-

ciliaci6n <le cla~;es que el sector soci;1lcristiano intentaba illlpulsar: 

"La conciliación socialcr.istiana es hipocresía c;ip.italista. Un pro
grama revolucionario debe quitar la máscara a la <lLinagog ia socia 1 
socialcristiana. La experiencia histórica, ;i lcanzaua por los ¡~ie--· 
hlos del mundo a costa tic hcróicos sacr.ifiL:ios, ensel1a que no pücde 
haber paz ('ntre rico:; y pobres, entn' mi 11011:1 r ios y t rabajadorcs. -
La ('Xperiencia histórica dnnucstra que no puede haber miís situ~.cio',, 
ncs que las sigui?ntcs: los ricos cxplot;111 a los pobres, o los pobre 
brcs se lihcrnn eliminando los privilegios de los mil lonarios."(lS) 

Otra característica muy importante es el sciíalrníllcnto acerca de que 

en las actwi'I es luchas por la l itJcración nacion:1 l un movimiento annado vic 

torio so no era por sí mismo garantí a de triunfo <le las aspiraciones popul~ 

res por lo que se volví.a necesario asegurarle al mov irnicnto un contenido -

profündamentc rcvoluciomrio: 

"Existe el peligro de <1ll e Ja insurrección anna<la no signifique necc.: 
sariamente una revolución, una transfonnación del sistana social 
que prevalece en el naí.s. Por lo tanto, estamos en la obligación de 
imprimirle a la insurrección nicaraguense un homb contenido revol~ 
cionario, de hondo contcniLlo social.''ci 6) 

Para Fonscca en este periodo la única posibilidad viable que 

penni ti ría un cambio sustantivo y real de las condiciones de vicia del puc-

(15) Fonseca A., "Mensaje del FSLN a los estudiantes revolucionarios", Bajo 
la .. ., lera. ed., p.145. 
(16) FonsEocn A., Ibi.d., p. 145. 
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blo nicaraguense, e incluso de todos los pueblos de América latina, era la 

instauración de un nuevo regimen social: 

"El progreso de Nicaragua, el desarrollo de su econan:í::i, la liquida
ción de la pnvorosa ¡¡¡j scri.a, :l[ igt:a 1 que en toda 1\mér ica Latina, 
no podrán alc:mzarse sino bajo un nuevo sistanJ, un sistana Je ple
na 1 iberación nacional." ( 1 7) 

Resalta a los est:udi:1ntcs que uno de los defectos que podcce el movi 

miento de este sector es su vaci !ación por alzar un progr:una rcvolucionari 

rio que mencione: aliiertamente los pro;i6sitos y obj,·tivos revo1uci.on<'dos -

inspirados en lus figuras de cuatro persrnwjes q11<' t'n el pcns:unicnto polí_ 

tico de Fonscca serán fu11J;111Hmtalcs: <:arios ~f:irx, Augusto César Samlino, 

Camilo Torres y Ernesto Ché Gucvara (l S). 

!\si, es notorio el c:unbio de su posición con respecto a su :ictitud 

frente a las d:iversas posi<'iones idcológi.c·a:;. l·fil·11Lr:1s que el r;1sgo princi_ 

pal del primer periodo era el scfl;il:uniento de las posihiliadacles de cohe -

sion:ir lo~ asp:octc:; po¡~1lares ll.e las distintas i.cleologí:is, ahcir:1 en el se

gundo perioJo h:iblarii de la necesidad de manifestar los objetivos rcvo.luci 

cionarios y de difercnci:irlos con clarid;1d de las posiciones que les son

coi1trarias: 

"La experiencia n:icional donuestra que el movimiento rcvoJucion:irio 
debe disponer de su propia organización, de su propia táctica, de 
su propio prognima ... Nuestro ¡;aehlo, durante un t.!anpo proio1Jgado 
continuará adclcciendo de un bajo nivel poJ ítico, se verií confun
dido si le hablamos con medias tintas ... En:irbolar un program:i revo 
lucionario radical es una g:1rant:ín para el desarrollo de una fuerza 
independiente que se diferencie con nitidez de los partidos políti
cos capitalistas.Con un programa ele se.llo revolucionario, marxista, 
serii imposible que las acciones revolucionarias se his atribuya el 
pueblo a los sectores poJíticos capitalistas."(l 9) 

No es necesario resaltar la gr:.1n import:mcia que ti .one el que a par

tir <le este escrito Fonsec:1 se manifieste ideológicamente identificado con 

los principios marxistas: 

(17) Fonsecn A., "Mensaje del FSLN a los estudiantes ... ", Bajo la .. ., lera. 
ed., p. 138. 
(18) Fonseca A., Ibid., p. 143 
(19) Fonseca A., ''i'bid del'! , pp. 143.145. 
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"La historia moJerna df.'lnuestra que los principios marxistas son la 
brújula de los más resueltos defensores de los htunildcs, de los -
humillados, de los S(ffes humanos :;oj11zgados. "(ZIJ) 

Como será posoble observar, .partir de este año, 1968, los escritos 

de Fonseca · ftmador referentes a este punto contar{in crn1 muy pocas varientes. 

Existe una const;intc en l!l seíialrnnicnto de Jos objetivos revolucionarios 

que la lucha <ldierfo contenc:·: 

"Por consiguiente, es necesario que dcclarrn1os sin muchas vueltas 
que ansi:unos poner rin a ln 'ocied:ul llividid:1 en c•xplutnclorE's y ex-
plotados, a la sociedad dividida en opresores y oprimiclos ... Tal es 
la aspiración Je un mov illl.icnlo guc1Ti l lero ni ca ragucnse ... ideal de 
soberaní.a, tierra y trabajo, ideal de justici:1 y lihertad." lZl) 

Los objetivos nacionalistas, antimpe"ialistas presentes a Jo largo 

ele todo el pensam.iL•nto político de Fonscc:i se fu11de11 v rnc11c11tr:<n de 111ane-

ra directa con la lucha por d soci.:1l i:"lno. En venl:1d, este es un punto ce!)_ 

tral dentro de sus plant:c:unientos políticos de este pcrio,Jo. En muy pocas 

.palabras se sihtl'tiza la püsición esencial ele los escritos redactados por 

Fonseca en su etapa ,Je nm,Iurez pol .ític:1: 

"La reivindicación socilaista v Ja emancipación n:icional, se conju·•· 
gan en la revolución popular sanclini.sta. "( 22) 

En los escritos r-:clactaclos por Fonseca en este segundo periodo se 

puede localizar la reitera<: ión con respecto a que la lucha contra el impe

rialismo y socialismo constituyen una sola: 

" ... en la actualidad una fuerza política radical va adniliriendo su 
fisonomía. Por consiguiente, en el momento actual se hace ne.Lesario 
que planteemos con gran énfasis que nuestro magno objetivo es la re
volución socialista, una revolución que se propone derrotar al impe
rialismo yanqui, a sus agente locales, a los falsos opositores y a 
los falsos oposi torcs. , . La indepcndcnci a nacional, la derrota del 

(20) Fonseca A., "Mensaje del FSLN a los c8tud:iantcs ..• ", Bajo la ••• , 1 era. 
ed., p. 144. 
(21) Fonseca A., ····rbid., p. l/111; "Juramos cobrar implacable venganza por la 
sangre de Julio Buitrago, Marco Rivera, Anibal Castrillo y Alesio Blandón", 
Bajo la .•• , 2da. ed., pp. 264265. 
(22) Fonseca A., "Proclama del FSLN", Bajo.la •.• , lera. ed., p. 159. 
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imperielismo extranjero, son requisitos para la .edificación de un 
mundo nuevo, pletórico de felicidad. En la búsqueda de esta nueva 
vida nos gufan los nobles principios de Carlos Marx."(z 3) 

Fonseca sefial;i que el hecho de identificarse con el socialismo no 

significa que careciera de un enfoque crítico ante las divers.:i 1 experien-

cjas concretas que en nuestro siglo se habían prcxlucido. Prf!ctic;unente no 

existen referencias en los escritos de l'onscca(Z4) sobre esta visión crí

tica a las expe~·iencias socialistas p~ro sí existe 1;1 pooición !'lobal que 

Fonseca tenía ante el l;1s: 

"Cn lo fuudamcntal el socialoismo ha respondido :i las espc'ran:as que 
la histori;i y la humanidad. han deposi tndo en 61. Las frustraciones 
no son reglas sino excepciones." (ZS) 

En repet id:1s oc;isiones el impcri:1 li:~mo norrenmericmw y algunos sec

tores locales dif11mliPron la versión Je que el llllNirniento del FSLN estaba 

organizado por ilgentes de Fülel Castro, de Moseti y del crn111nis1nc1 intcrm-

cional. Así, por cjunp.lo, existe una entrevista real i::ida en Costa Rica en 

donde un reportero pregunta <I Ponscca si el l'Sl.N piensa impulsar un Estado 

socialista en la .lí1w:1 ele Ficlel Castro, a lo que el contcstar:í que 111 or-

ganización lucha por un Estado socialista :11 estilo Nicaragua, en la línea 

de Augusto C. Sandino y Ernesto Ché C:uov:in1. Fn otro eser i to n.'<.bclado en 

ese mismo afio de 1%9, !'c:1finnarü su posici(111: 

"Vamos a decir a que consignas internacionales obedecen los guerri
lleros de Nicara¡,'lia. Obedecemos :1 la consigna Internacional que la!!_ 
zó AUGUSTO CESAR SANIENO desde las mont;1fü1s de las Segovias. Obede
cemos la consigna lnternaci.onal que desde la Cordillera de los Alin
des lanzan las gloriosas cenizas de Ernesto Ch6 Guevara." (ZG) 

A un afio de su muerte, en un <locrnnento escrito en 1975, Fonseca rea-

(23) Fonseca A., "Nicaragua hora cero", Bajo la ... , lera, ed., p. 192;"Hen
saje del FSLN a los est•1diantes ... 11

, Bajo la ... , l~rá.cd.,p. 144. 
(24) Existe por ejemplo la siguiente referencia pertenenciente al primer pe 
riodo de su pensamiento: "No estoy de acuerdo con la política seguida por el 
Partido Comunista de Hungría hasta antes de la contrarcvoluci6n de Octubre de 
1956. Hi desacuerdo se debe a que la política de ese partido tenía en su mayor 
parte por objetivo remedar servilmente los métodos usados por los comunistas 
de Rusia.'' fonsc.l'~ /\. 1 ~u" Aicu&.•)~'"ct. ti' Mt'llW '', ~ 1 1,va G..J.,, f'• . 
(25) Fonseca A., "Proclama del FSLN", Bajo la ... , lera.ed., p. l'.h9 - H10. 
(26) Fonseca A., .!]¡id., p. 161. 
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finna que en una sociedad dividida en clases sociales la razón estará - -

siempre a fovor de los explotados. En el mismo escrito -"Síntesis de al

gunos problElllas actuales~ resalta la impor ncia de ln práctica revolucio-

naria cano única pos ib.i lid ad de hacer rC'n l i<bd los plantc~un i en tos de los 

diferentP,s revolucionar.ios: 

"Podemos agregar a lo exprcsadocn el presente punto, que lo importan 
te no es dcclrnnar frases de los gramles revo·ucionarios, sino npli::
car en la rcalidaLl, con creatividad, sus cnseííanrns. En todo caso, 
no nos han Jkgado meras Frases, sino tcxla una ¡1cció11 crcadora."cz7) 

Trnnbién en C':~tl' periodo Fonscc:1 11hic:1rfi cl;ira111c'11tc que' la lucha Jcl 

FSLN no está centrada uni.crunentc en contri! de In familia Somo::a y resalta

rá la posibilidad de que el süJnocismo si¡•a estando presente en Nicaragua 

aún sin Somoza(t8). Por esto afi1111arií l}lll' l:is aspiraciones del Frente Sanr· 

dinista son 1füis profundas puec; prctcmlc:1 dcrroc:1r no sólo ;1 ln dictadura -

sino al sector económ.ic;uncntc clomin:rnte y ;1J sistrn1:1 soc i:ll que impera en 

e] país: 

...... El Frente S:mlinis ta, a la c:1bcza de las nrns:;s populares <le Nica 
ragua, se sacrifica no por a.lcan:.ar una mezquina migaja p:ira el puc 
blo, sino por lograr un:i radical transformación social y nacional;::
no sol::unente cstrnnos contr:! los' cuarentn aiios de tiranía líber-con
servadora srn1ocista, nuestr:1 aspirncitin es miis profumla, esl<mk1s 
contra cuatro siglos y medio de :1gresiones extrnnjt'ras, de' las cua
les mfi3 de un siglo corr!) 11or:clen a i.lgresiones vanq11is."cz~l) 

En Fonscca siempre existi(1 Ja prcornpación de imprimir al movimiento 

revolucionario un contenitlo naciona 1 is ta que tuvier;1 ccino cj es centrales 

las demanchls propias de 1 r cblo nica:':1guense. En todo caso no era un nacio 

nalismo limitante que fotpi(liera extraer la rica experi6'ucia que i.l nivel ·

mundial el movimit'nto obrero o[recía. En esta fusión reside la importancia 

de sus pl:111teamentos acerca de que el FSl.N se guía en la acción con la filo

sofía del socialismo científico: 

(27) Fonsec.n A., "Síntesís tle algl1nos problcmAs actunlet. 11 , Bajo Í¿ ... , lera. 
ed., p. 302. 
(28) Fonseca lo explica de la siguiente manera: " •.. un cambio del sólo nom-
bre de Somoza en .el aparato estatal, pero conservando en lo fundamental intac
to el poder económico de la clase capitalista nacional y extranjera.Esta manio 
bra tiene que ser, naturalmente, com htida por los revolucionarios." en "Men -
saje del FSLN alas estudiantes ... ", gajo la ... , lera.ed., p. 138. -
(29) Fonseca A., "Mensaje al pueblo e Nicargua", Bajo la ... ,lera,ed, p.198. 
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"La reivincación socialista y la cmancipac10n nacional, se conjugan 
en la Revolución Popular San<linista. Nos i<lcntificamos con el socia 
lismo, sin carecer de un enfoque crítico ante Jas expcriencfas socia 
l ·st " i as. (301 

Si querer <lel imitar 1% mancntos claves <lcl desarrollo político <le 

Fonseca fue canplejo, mucho miís Jo fue el qw~rer .identificar las causas 

concretas que lo provoc1ron. Las <lifercncias centrales entre ambos perio 

<los son claras y parecier:rn <le_i<ll' un c11;1rlrn dcsconcl'rt:mtc sin posibilicla

<les <lt entender. Pensrn11os <:•.1e es 1;1 difcrcnci:1 tan !r:n1c·a existente e<1Lre 

los dos periodos señalados lo que ha originado en parte V1 polónica en tor 

no a la posición pol.itica de Fonseca 1\111:1dor. 

i\5í.,cuandn se hc1hl:i de que :·.11 ¡iru1·c'clo !hJl i.ticu no ib;1 111üs ;1!Ja de 

pl:mteamientos nacio11ali~;t.as., ·antimperialistas se está diciendo um ver

d,1cl pero q1w ccm:icrnc concrd:unent:~ .1l primer peri.ocio de su pens;U!I iento. -

Del 111i~mo modo cuando otras person:1s ai'innan la cxistcnc:a ele elementos 

marxistas en sus plantc:unic'1tos ¡1o!íticos es acertado. Sucede entonces que 

mnbas posiciones son correctas puesto cp1e el desarrollo del pcnsamie!lto p~ 

lítico de Fnnscca incluye ;unb;1s. 

Ahora bien, con respecto a esta transfon:1ación del pensamiento polí

tico de fonseca muchas son lns hipótc:;is o sugerencias que ¡xi~den surgir. 

Se podría :ifi >111;1!' q~1e las declaraciones refcr icbs :i los mios de 1957 a 

196·1 estuvieran hecha5 en su er~rn mayoría bajo ¡iresión debido a q1w son in 

terrogatorios de la Of.icina de Segm iclad de la dictaduara somocista. Trun -

bién se podría aludir a los di [erentes niveles que hay que distinguir en 

el discurso político.por lo que {)] hecho <le manifestar Fonscca dichos pla!:!_ 

teamientos podrfa <lcberse a una a~titud t:'icticn pero que no mcnifestara -

realmente su posición polít.ic:i. D.: acuer<lo a estas dos posiciones !;e po-·· 

dría 1 legar a afi1111ar que en realidad Fonseca Amador tuvo siempre, en térmi 

(30) Fonseca A., "Proclama del FSLN", Ilajo la .. ., lera. ed., p. 159. 



209. 

nos generales, la misma .Posición ideológica pero que en su discurso fonnal 

variaba circunstancialmente. 

C01110 hemos dicho esas hipótesis y reflexiones pueden estar presentes 

e incluso gencr:ir una polánica mayúscula cano la realiz;1da, por ejenplo, -

en tnrno a la posici611 ¡iol íticn-idcológica de Fülel C;.stro, acerca de si 

antes ele 1961 1-cuando es dcclar:1da la revoluc i6n socialista-, Fidcl era o 

no c01uunitsa. Comn es sabido esta polónica ha originado d ivcrsas investiga

ciones y continún presente (31 .
1
. 

Nosotro:, sin poder nint:ir c·on clonc'11lns reales que V:J)'i1ll más al la de 

meras hipótesis, hCc~nos pre fer ido apoyar nuestro an(t lisis en a J.guna~ refcre!!_ 

cias muy concrl't:•s y sohret·odo, cnno y;i se h:1 visto, :<_j.i~;tarnos al material 

escrito por el propio Fonc;ec:1 y que nos muest:i-:111 en defi11i.ti1ra que dichas -

transfonnaciones en ,.,u pc'nsrnn i cnto pol ít icu ex j stj e ron, que rueron importa!!_ 

tes y que wlem:is t.ie1wn una relación cst:i-echa con los Ellcesos que aco11tecie

rr_111 c~o:~ ;1fln~;. 

Sil1npre se ha hahJ¡¡do y rnn razón, acerca ele la imposibi.lidad de tra

tar tic expljcar los plantc:unientos políticos ele cualqu icr personaje sin re

currir al med.io histórico, ;1 liis cirnmsta11cin >concretas que lo rodearon. 

El calOcimiento ele esos elatos, 1:1 posibiljd:id de manejar d.icha in[onnación 

pennil:en entender con claridad Jos móv.i les o circunstnncias histúricas que 

originan ,;etcrm.in;1d;1 ¡xlstur;1 idc'ulóg·ica. En el caso de Fm1svc:a, esta situ~ 

ción se da de munera acentuada ya que el desarrollo de su pos.ici6n políti

ca concuerda con p:1rticular exactitud con c.I descnvolvimicntll histórico de 

su propio riaís y del conticncntc mismo. 

Es sorperendente el par:ilc li ~;mo existente entre 1 os acontccimient.os h:is· 

tóricos ocurridos en Ni ca ragua y la vida tle Fonscca. 1\ continuación pre sen:· 

tar€lllos un cuadro sinóptico que nos pennitirá, en un primer momento, entender 

con ma§ c.xact i tud a lo que nos referimos: 

(31) Los siguientes libros hacen de algún morlo referencia a dicha polémica: 
Aguirre, Mirta, et. al., E1 ]e~inis~n ~istor~a me a~solv2rá,.L~~Habana, 
Editorial de Ciencias Sociales, 1980, 113 I"; Mencin, Mario, La pr1s1on fecun 
da, La Habana, Editora POlítica, 1980, 292 p.; Mencia, Mario "El joven Fidel", 
en Casa de las Américas, no. 138, Mayo-Junio 1983; Rojas, Marta; et. al., ~-
tes del Asalto al Moneada, La Habana, lhiion de Escritores y Artistas de Cuba, 
1979, 93 p. 
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1%9: 
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LAH SM\Ol!tlSTA REOACTllDO'; 

1974: 
-Off.HSt'IA FINAL DEL FSLN 

1-------tt-----------+------------r------------·--- -.:.º~.~~~-c-'---·-------"l·---------------< 

NICARAGUA 

AMERICA 
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1933• 1944: 
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1934: 
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1sn-1935 1943: 
-BOL l't,IA·PARAGUAY';GUERRA DEL - SE CRE~ LA ORQAHIZACIOI\ DE 

~l'O'ít¡¡ UHb11\'" OEL TERRITO. ESTADOS AMERICANOS IOEA 

1956' 
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1%9: 
- (l CENTRO UHIVlHSITAR!O DE LA 
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1959' 
- ~2lUNFA LA llEVOLUCIOH CUDA • 

1 Hl61: 
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1964 
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1968• 
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1972: 
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A simple vista se puede ver cano la propia vida de Fonscca refleja 

en mucho el <lcsarroHu mismo de la historia contrn1podnea tle Nicaragua: 

\'acL' en 1936, es decir, a escasos dos años del asesinato Je Augusto César 

Sandino y a t1·es de creada la GUardia Nacional. Fsto signifi rn c;ue su in--· 

fancia se desarrollará en el periodo que se lw dL'Illrninado "Etapa de desee!!_ 

so revolucionario" c¡uc1 como su mismo nanhrc Jo inciica,se c;1rnLteriza por 

existir un relativo estanc:unicnto y dispersi<ín <le! 111ovi111ic11to popular, una 

"paz" im¡:uesta por la fc.roci<lad con que la G.N. inicia c;11 largo c:unino de 

actividades en Nicaragua. Este periodo es 11hic:1<lo por Jo gcner.1i, entre 

los años de 193·1 a 19SCi <iproxi111;1dmnentc.:. 

Poste; ionncntc, en 1 <1s.1 , Fonsec;1 n2c11t;1 con 17 af10s de edad e inicia 

rá su participnción polític;i; s1'rcín Jo:c :1iic1s Cl'rctnos a l'.156 que, nuevamcn 

te consul tanclo Li hi sturia cc111tu11por:'mc:1 de Nic:n-:1!~ti:1, son nfins e 1 ~n·es 

pues cmpezadn :1 definir J;1 et :qu conocid;1 crn10 "1\sccnsc' rc1•0 luci ona r io" 

el asesimto de' :\. Srn1Cl::1 (;:1rc in ;1 m;mns dl'l poeta lligoiJerto López Pércz y 

Ja influencia tk 1:1 rcvnllll:jón c11h:rn:1 son ;1curncc:imc.intos que 111;1rrnrán ~l!l 

rei.dc.ic importantl' cit' Ja 111ch:1 dl'l pueblo nicarap,lil'nse, 111is1110 que no cul

minar[i y;1 sino hnsta el tr11111r11 de 1:1 ll.cvol11ciC1n l'c1pLtL1r '.iamlinisla en i'l79, 

,\ r,rundes rasgos es posilik nli:;l'rv;1r !;1 l'XÍ:;tcnci;1 de un p:1ralelismo 

e !úcntificacitín muy cL1r:1 entre el periodo conocido cc1110 ele :1scenso revo

lucionario y la incorporacitín de l'onscc:1 :11 movimicnro popular que se C'lnp~ 

zaba ;1 gestar. llos L'jui1plos prcci'.;o~: ];1 primcr:t ve:: que es encc1rcclado po!· 

motivos políticos es prccis<Ullf'11tc debido ;1 J;1 rcprcsitín desat.c1da rn Nicnra~ 

·gua n r:ií: del ;1sesit1dto de Srn1n.'a padre·)', de! mismo modo, rl conocimiento 

directo, y por tonto, Ja influencia de la revolución Oiban:i inicia de mane

ra imprevista p:1ra Fonsec1 en L'l mi;oino :1fio de 1959.[ ;\Cuba es twslcidaclo -

par:i ser hospital i:ado debido a que resultó herido en la acción guerri ller:1 

de U Ch:ip<irr:1l.J 

Así, es muy interesante observar que los Jos hechos que tanto a nivel 

nacional cano continental un considerados centrales para ubicar el inicio 

del periodo de asccmso revolucionar.io son vividos de manera directa, inme-
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diata por Fonscco y en un periodo ele su vida muy certero pues era justo cwrn 

do iniciaba su participación oolít ica. 

Pensamos que el prü1cipal factor que dctennina la tnmsfonnación del 

pensamiento político de r-onscca con respecto a su concepción ctapista de la 

historia es la revolución Cuh:m;i y, 111:ís que e•;o, la c1cclarac.ión fo1111al on 

1%1 sobre c1 cariíctC'r social.isla de la mism:1(32). En esa transfonnación 

que no es mecfü1ic:1 o inmc~li<1ta, .influirá la !<evolución Cubana cano un ncon

tecimiento que detenninc y sel le de m:111cra importante el pcns;nnic111"0 de Fon 

seca. 

lndcpcnd<entcncmc del grado Líe iniluc11cia que cada autm· ha dado a la 

Revolución Cuban:1 en los procesos concretos de c:1da uno de nuestros países, 

es innegable que esa relcvanci;1 ,. presencia cxi~;tel_ .. ,. La implant;\ció11 del 
.)~) J 

socialismo en Cub:1 signific(i en verdad u11a t.r:ms1·orn1:1c:'ión en las estrategias 

y tácticas no sólo dl' los movimiento;; rcvolucion:1rios que por condjcioncs 

propias de sus p:1íscs SL' rnipc:ab:m a definir, sino t:unhién en la perspectiva 

de las c.l:!scs d1rnin,n1t<>s e i111pL'ri,1 I ismi:, 11<'rtc:i111cr ic-:1110. N.1rgc cn:10 '~S ~:1bido 

"La i\1.ianza para e 1 Progreso" cP•no un:1 n·s¡ocs ta d:c l i1ilJ1'.'r i :1 l i smu ¡ia ra imp~' 

dir la redica.lizaci6n dc.l movimiento y surgen también en varios pa:íses movi-

m1cn1:os <Jllnados integr:iclos principa !mente ¡x1r jiívcncs que animados con el 

cj cmp lo de la Rcvo lución Cuhan:1 dcc idcn t:c11bi én tr:ms Connar 1 a real :idacl ele 

miseria, desempleo y todos los prnhlcm:1s que iioy dia s igucn siendo conocidos. 

La década de lo.< af1c1s lJ(l.' s JB«rc:m un rcsq11cbraj ;un i cnto general de muchas de 

las estructuras que opcn1 n en :\mética Lati1::1. Son aiios de c:unbio y :le críti

ca,de movilización general. L:1 ampl i tutl de 'il:tnifestac i.oncs de esta transfor

mación o deseos de cl 1.:1 es muy gr:mdc ~;e puede ob 1ervar en los más diversos 

niveles y sectores de nuestras soc icdadcs. 

(32) El 16 <le Abril de 1%1 Fi<lel Castro declararía: "Compai"\eros ob·.:eros y 
campesinos, esta cS ]a revolUCl.011 socialista y <lemocratica de los humildes, 
y por los humildes y para los humildes estamos dispuestos a dar la vida." 
Castro, Fidel, La Rev9luci6n Cubana, 1953-1962,Mcxico, Ed, Era, 1979,p.329 •. 
(33) Gerard Pierre Charles señala: "Una apreciación de la evolución de Amé
rica Latina, que ·se preocupe por captar el movimiento histórico destacando 
sus diferentes etapas, hace aparecer a la Revolución Cuhnna como el acon-
tecimiento de mayor trascendencia en el continente desde el descubrimiento 
de América." Pierre-Charles, Cérard, Genes is de la Revolución Cubana, México 
Ed. Siglo XXI, 1984, p. 11. 
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En el caso concreto de Nicaragtw, la Revolución C\1bana ~;e enlaza con 

tres particularidades existentes en el país, dos ele ellas y;1 señaladas: El. 

inicio de un ériodo muy importante de movil iz.ación general y el surgimien

to de una nueva generación dc~;eosa Je conocer y par~icipar políticamente. 

La tercera particula;· idad de Ni,:;1rngt!:1 q11c hi :-:o que In Revo.lucilin 

Cubana influyera con cspcci;1l intcnsida:l es el atraso político existente 

en el país. La ltevoluci6n ayuJa de manera significativa a que por primera 

vez el marxismo sea crn1oc ido y di runcl idn de manera in1porLm1te en Nicarngua. 

Nuev<.Unente transcribirrn10s, por su .im¡xirtancia, la postura de Fonseca que 

resalta la trasccnLlcncia que tuvo 1.1 in[]ucBc.ia Je la lkvolución en este 

ser:ticlo: 

"1>s con el surgmncnto Je la Revolución Cubana de l!JS~ que el marxis
mo llegaría a] rebelde espíritu nicaraguense. El marxismo de Lenin, 
el Ché, !lo Chi ~lin, es acogido por el Frente Sanuin.ista de Libera
ción Nacional ... las ideas m;1rxistas canienzan por fin a penetrar so 
lamente a consecuencia de la victoria tle la Revolución Cub:ma. 11

( 34) 

Así, L'S invaluable ];i inf'lucnci:t q11e la i<c11olución Culnna tuvo en el 

desenvolvimiento de lris ¡"'opios <tcontc><:imicntos que a 1 i:1tcrior ele Nic:ira;;i.ta 

se desarrollarían: 

"El ejemplo dl'l pueblo, !;1 juventud y los gucrri l leros cubanos ejerce 
un papel detcrn1 i nante en e 1 inicio de la madura e i 6n del proceso pol 1 
tico en Nicaragua que lnbia surriuo una intenupción brutal en 1934 
... En ese ;1ño se llev<rn ;1 cabo grnncles asambleas estudiantiles y por 
primera vez en mucho tiempo vuelve a resonar en Nkaragua el nombre 
de At•r¡usto César S:mclinu, Jespaés de un cuarto de siglo Lle tinieblas, 
de parálisis, de atrof i~un iento del rnovim iento po¡"A.Jlar nicaraguense ... 
se produce trnnbién la prirner:1 acción guerrillera ... " (3S) 

El asesinato de Somoza en 1 'IS(· sccrá un detonauor en un ambiente social 

cada vez más inquieto, dispuesto a reiniciar su organización y que se venía 

manifestando clesllc los inicios dC' ln cifrada de 19S0(3Ci). 

(34) Fonseca :\~, YlY!!-Sandino, Managua, Nicaragua, Ed. Nueva Nicaragua, 1981, 
p. 85; 11 Notas sobre la Carta.!.testamento Je Rigoberln LÜpez Pérez 11

, Bajo la ... , 
lera. ed., p. 244. 
(35) Fonseca A., "Entrevista de 1970", Bajo la •.• , lera. ed., p. 208. 
(36) Las características del período de Ascenso Revolucionario son tratdas 
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Son las cond dones propias del país, que señalan el re inicio del 

movimiento popular, lo que Ueva!·iin a Fonscca a participar pol íticrnnente. 

La nueva generación nicaragucnse que en este pcr iodo se empieza a 

gestar, y de b rual Fonscca es su rndx imo representan! e, presentaba rasgos 

que la difcrcnciahan de las gcncrac iones írnncd i:it;imente ;1nt.criores cano -

;!>"On su repudio franco a Ja polítíc:1 tradicional que los diferentes partidos 

habían ejcrcl<k. así ce<no Sel dc:sco ,h:: logr:1r, por ü1 ví:1 armnda, un cambio -

real y s11S1tar.cíoso en las condíciolll'> de vid:1 rlel ¡x1ís(:'i?). 

La i!Ct i tuJ ant imarxi :;t:1 que Fünscc:i pudo advcrt ir rn los dirigentes 

de la Unióu Nacional Patritítica (llN/\l'), su actividad en el Círculo de es

tudios, los libros on.lenados y leídos en d lnsti ru•o R:unircz Coyena, su 

)·eve partidpoción en ci Pm \ idn Soci:;! ista y su c:;tancia en la llni611 So 

viética son elementos que lo hariín acercarse y si111pati::ar con lüs plantea

mientos nwrxistas. Pero eso no es sufíc il'lltc, Fonscca p.iensa que pese a 

ser jilstos Jos principios marxistas estos no son aplic:1bJcs en fa etapa -

histórica en que se encuentn1 situada Nicaragua. , 

La viabilidad histórica <ki :;oci 1 bno 111ostr:1J:1 por la Rcvcluci6n Cu

bana es un hecho que entusiama a Fonseca pues lo calificar(t cano un:1 haza

ña alcanzada por primera vez en el úmbito latinornncr.icano; es un aconteci

:nícato que influirá <le mancr;1 dctennü1:mte para transfonnar su visión ctn

pist:i de la historia, convirtiéndose así en un Jcoatccimiento que debe ubi

carse como centnrl par:i explicnr el desarrollo de su pen~amicnto político. 

1961 muestra que el socialhlTIO puede existir en t1111érica Latina, que 

E;S posible que los marx.istas luchen direct«mentc por es;i reulidad y no es

peren a que lus condiciones históricas definan con prcsici6n un modo de -

producción capitalista para así, y sólo así, poder pensai<-en la posiblli-

da<l histórica del establecimiento del socialismo.' 

(37) Esta actitud se puede ver e lar muen te en Fonseca en su deseo inicial 
de ubicar, entre las organüacioncs entonces existentes, alguna en la que 
el pudiera participar para lograr un cambio profundo en la sociedad nica
raguense. Participa en algunas act ivida<les del )lSN y orga¡lizacíones como 



215. 

También la Revolución Cubana demostró en Ja práctica lo que ya ha

bían señlado treinta o cuarenta aflos antes, teóricos CCillO ~J;1riatcgui: En 

América Latina las pos ihi 1 idadcs del desarroJlo de un c1pi talismo naciona

lista, indcpend i ente y vigoroso se encuentran canee ladas. La única posi- -

bilidad de lograr un cambio real, consistente en las condiciones de vida 

de la población es el snci;Ll ismo(
381

. Creemos que este es el sentir de Fon 

seca cu01Klo en este segundo periodo de su pensamiento político sc1!al;1ba: 

"Nosotros al trazarnos seguir la J11ch:1 rcvnlt1ciDn:1ri:1, nos gui;m1os -
por los principios más av;imado!;, por la idcologfo marxista ... So-
rnos concicnte.> que el sOL:ial.i:,1110 es la única perspectiva que tie"
nen los pueblos para lograr un c:unbio profundo en sus condiciones 
de vida." (39) 

Es· Íl11portante seiía lar que este segundo pcr indo d('] ¡wns;uniC'nto ¡io ll_ 

tico de Fonseca y al que nos hcrnos estaJo refiriendo es el miis importante 

ya que abarca los ;1iíos m;ís fructíferos de su participación poJ ítica. La im 

portancia real de Ja p;irticipaciún polític:i de Fonscca se consolida en el 

segundo periodo, sobrccod0 a p:1rti1 de 1%9 cuando es reconocido como el -

principal dirigente del FSl.N. Sus planuunientos políticos ,1 lo lurgo de es

te t'il timo per icxlo }" sobre el terna que llanos ana 1 izado ya no var.iar:ín, se- -

guirán Ja misma línea si0ndo tot;1Jmentc coherentes. 

(38) Decía Mariátegui en 1926 y 1929: "Estamos en la epoca de los monopo--· 
líos, vale decir de los imperios. Los países latinoameriC'anos lleg~n con re
tardo a la competencia capitalista, Los primeros puestos, están ya definiti-
vamente asignados. El destino de estos países, oentro del orden capitalista 
es de simples colonias .•• Capitalismo o socialismo. Este es el problema de -
nuestra época ••• demostrar a las masas que solo la revolución socialista opon 
drá al avance del imperialismo una valla definitiva y verdadrera," -
Mariategui, Jase Carlos {Peni, !894 -1930), Revista Buelna, Af.o II, 110. 4-5, 
Universidad Autónoma de Sinaloa, Enero-Marzo de 1980, pp. 122, 128. 
Michael Lo\Jy habla también sobre esta característica presente en el disr:urso 
político de Fidel Castro: " ... algunas de las principales características de 
la interpretación castrista del marxismo: pcr'!epciün .del campo político en 
termines de la alternativa, imperialismo o socialismo." Lowy, Michael 
Lo11y, Michael, El marxismo en América Latina (de 1909 a nuestrGls días) Antolo-· 
ili, México, Ed. Era, 1982, pp. 251-252, 
(39) Fonseca A., "Entrevista de 1970", Bajo la ... ., lera. ed., p. 219. 
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1 9 3 3 

1 9 3 l¡ 

1 9 3 5 

1 9 3 6 
Nace en Matap;alpa, barrio El 
labario (23-VI), Hijo de Jus 
tina !'onseca, cocinera; y de 
Fausto Anndor, contador de -
una empi:'esa minera norteame
ricana. 

RJf:NTE: Fonsecn Ama<lor, Carlos, Bajo Ja Bandera del S<mdjnj'm¡2, 
1 ern. ed. , Managua, Nicaragua, Fd. Nueva Nicarngua, l '181 . 

Fn1casa la sublevaciónd71l)e.li'!rdo Cuacln1 
re.nicrrte ele la .~. N. , en el Camno de 
fl.B:rte, M:ma.p,ua. 

Scmoza G<f'2ía rla Colne de Cstaclo -
a &!casa CTunio), c~1.C'Ca a w1 tí
tere en la nr<>sidencb (C'.nrlos Bno> 
nes .J.1r.:¡u.ln) y se imr:one como can: 
didato de Jos mrtidos Liberal v -
Conservador, nacionc¡J istas en elec 
ciones qup n.l;mea, controla y r:a.na 
( Sentiembre) . 

21r .. 
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1 9 3 7 Tonn oosesión de ] i1 J>resirlencia - -
Anastasio Scrnoza (-... arcía (1-Ehero). -
Es i1sesin3do <'ll IL1 é'~'lmacha, De:riar
Lc1Inento de Chontales, ya cie¡',o , el 
Genenü &'11rli.nist,1 Pedro f1lturnirai10. 

1 9 3 9 EJ. ex-Ministro cld vende)Etria Adol 

fo Díaz, Carlos Cuadnt Pasos (con-=
servadnr) , p:¡.ctu con Somoza furcía; 
este hocl10 desemboca cen una A;a'Jlblea 
Constituyente que, con una nueva --
Constitución f'olítica, ganmtiza la 
penra.nencia de Sornoza C-uncía el ¡::o
de.r hc1sta el 1 o. de lMyo 19'17. 1 9 4 2 

l 9 4 4 

l 9 4 5 

Inicia sus estudios prim3.rios 
en la Escuela Supedor de Va
rones, Matap.al¡:a. 

Para ayudar a su madre, ve."lde 
los caramelos de narar.ja que 
ella elabora. 

Se furnia el nu'tido Socialista Nica 
raruense. 'l'rnbajadores de las nlan:'." 
taciones de caucho emnuñan las ar-
mas contrn el r<ér,imen. Surr;en de la 
Univernidad Centml de lttnaFUa, que 
es cerrnm oor Sanoza Goi1"1Cía, mani
festaciones de nrotesta contra su -
l"'eelección; nero carecen de Proyec
ción social. 
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1 3 4 7 

1 9 4 9 

C'm~fa nrol1Íbe el funciona
dc todm.> los sindicatos. -

Jrnr:c.ne frHudul e.I1tan~01tc a 1 cundida 
ta·· ;·ificia1 lcrinarvlo Arr;liell.o en :: 
elecciones qu~ f·~dJFl el canirlato de 
] os P.·1rt·irl0~; ecnsnrvad.or Y I d.berH 1 
Inder"2nc!lentc,J:r1oc A~aclo (Fc~ren.1) 
Ar.r;ifollo tom,l. noscsión Cl-nuyo), -

cnc.on lcrnr,;,:o disoucsto -

Se ett:il':~SÜFt <11_ w:tt>r.Ymo ~;:mUinista 
Juan Grer,orio Colincb.--es, a1zado en 
anres. GJr lo~; Cu:idnJ. fb.sos, en nom 
bre d" um fracción clel Fan::lio Con 
servador·, oo.cta PJr ser;unda vez _:: 
con Sorroza García ;esto lor;ra el re 
conocimiento intcrn.:i.cional ul '1Tfo 
Victor" mr la nroxímic:larl de la IX 
Conferencia Pani'l11lC3l":i.can1 de Bogotá. 

Es asesinado el estudiante del P2r
tido Liberal Inde¡xmdiente Uriel S:J 
tür.l'lyor,Somo;:a. -
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Ingresa al Instituto Nacional 
del Norte de ~htagal¡B. parn 
seguir estudios secundnrius. 

En sus rr.tos libres, siempre 

~~ºzu:;;,~s:j:~ ~~"t!Ñ~:!. 
grafo de Matagalpa. También 
los sábados por la noche, -·
vendería el pcríó:Jico lon:il 
"Rumores". 

Cono mejor alumno de su curso 
obtiene las not3s nl'Ís altas. 
Con su amir,o Torrás 1Jor<3e des
cubre gra.•des lecturns: Tones 
Moro, Jcihn SteínU:ieck, Howarcl 
Fast. 

11 Después , el hallazgo de l·hrx 
y Engels en la polvosa Lbre 
ria del ooeta Samuel Meza" :: 

(T.B.) Lee y estudia con otro 
amigo Iiarn6n Gutiérrez Castro 
M.lestra sim]Xltías nor la UNAP. 

NJCMf\GUA 

l.Jniliano Chamorro, n::presentando al 
Partido Conservador, meta con f'.o
rroza G:irc.í.a, quién es electo en -
eleccion arrer,1Ada (nayo); luer,o1 

una nueva refo:inil constitucional -
le r,arantízarfo la Presidencia - -
hastil ol lo. ele myo de 1957. 

Conel uretexto dol voto i'l la 1rujer, 
se realiza otra refornH constí tu-
cional r>a.ra garantizar a SorroZn C'.ar 
cía la relecc'-ón en 1958. Se intef;TB 
a la UNAP (Unión Nacioni'll ele Acción 
Fbnuhir) que irltenta .1r;ru¡:Br a jove 
nes imler:endfontL•s de los mrtidos -
tnldícíoi1ales, nero 11 e~.a ¿¡ ser domi 
nadl nor sectores de derecha; i11XTI'ta 
dos ele la LNAP, Jos rlc izc¡uíerda fuñ 
rli'\11 el furtido J\cnovac íón Nacional. --

21" · 
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CARlDS ronsr:u, Nil\IX)C: 

Con otro.3 Cotn]B11eros funda la 
re~ista Segovia y, dirip;e sus 
prJJl\eros cuatro numeros de -
seis. 

Escribe poema (febrero) Se lxl.
chillero y recibe Ll. estrdla -
de oro, medalla que se otor¡:;a -
al mejor büchiller df2 C2ada año 
(11-twzo). Se marcha a Managua 
donde es ncrnbroclo wr Cuillcrm'.l 
Rothschud, 'l'oblctd.1~ :insnr-:ctor v 
director de la biblioteca del 
Instituto "HamÍt"ez G:ivena"(nnyo) 
Se matricula en la Facultad de 
Derecho en la Universidacl Na-
cional (León 5,thyo) o ing-i'f2:Ja 
en el Partido Socialis t.:.i !íico.
mguense (julio). Purtici]XI en 
un operativo ootriótico en la 
hacienda c>:m :r'lcinto ( septiElllbr>e 

Se traslada a León e integra, 
con otros com¡:;meros la pd1ne 
re célula 11Prxista estudiantíl 
del ¡xtÍs. Distribuye "l..ecturris 

subversiv,1s y periódicos estu-
diantiles" (T.B. ),corro El lhli
versitario. L:s apresado (Sept.) 
y, casi a los cuatro ineses, sale 
de la cárcel (Die. ) 

FU'.n: Si\NDP.lISTi\ llr: LTBEPP.CIO!! HA!. 'HC'1\PllO.Ji\ 

Se frustra un arnudo di
rigido f~>r <eX-HL.L L.LLnt'eS y OlXlSÍ tO-

I'CS en el cui:il P.1rti.-
• cip.-~ e1 ve tcrano sandinista oPtacia. 
no f'brazán Cl\bri 1. Cn la ren:--.esión
son asesinaclos el últirro, l'Llolfo -
y wis f',16z Pone, Pahlo Lea 1 V l\o.us 
tín Al.faro;, o"h'Ds son apresados. -

Ofrendando su vida, el joven ¡xieta 
Rip;oberto LSpez P. njusticia 2il -
tirDno Sorrcza García en el ·lub -
de Obreros de Léon(21-Sept.) luis 
Scmoz.a asciende ~}n~er, ele':'to -
por el. Congreso,ases1.11adQ\,Luis ~b 
rales. Palacios, Jor¡'.e Hivas ltntG"s 
.RamSn Orozco y lloni facio Miranda -
(Sept. ) Se desarrolln una reDre- -
sión masiva por toclo el naís. 
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Ya lib1;:;, se prcp.:i.rn. intc;nGéliíl(;ll 
te fkWa aprotar el primer año ::: 
de Derecho y lo consigue (marzo) 
Para reponerse del esf Jerzo, se 
tras,_ada a Costa Rica y se hos
peda en casa de Hmolo Cuadra -
(abril). Vfaja a Moscú, corro de 
legado clel Partido Socialista ::: 
Nicar"lgüense, al VI Fesüval de 
la Juventud y a otro de estudian 
tes por la Paz y lct /mfot.:ld en 
Leipzig, P.enublicil Democrática 
Alerrana (Jun-No.) f\ su r-egIT!so 
~s enc-:ircelu.do y al riucdar li-
bre comienza. a escribir su ]j -
bro 11Un nicarar,üensc En Moscú" 
(Sept.). También or13ani7.a unil -
movilización cstuclianlll, que -
·adr¡uimc niwc1 n-1cion.1l e in- -
cluyc fül huelr,a ele hambr·e, rora 
exigir la libertad de profesores 
universitarios y de tm estudian 
te que gu.:i.rda prisión d(~sc1e cI 
ajusticiamiento de Sorrnza (Di.e.). 

Circuli.1 'Un ni=ar;üE,:ice en Moscú• 
(l-!1'lyc). Cs seleccionado µirn -
pronunciar el discurc;o de a¡xo1-tu 
ra del curso de 1958 el c>1'imeiu
de la autoncm.í.a Ubyo). Partici
pa en J.a jornada de rcpur;ib a la 
visita :¡ue pr'Ctendi6 hacer el -
funcionario Mil toci r:isC!nh011cr; -
nombrado doctor honor5.s causa -
por la Junta Univcrsitaria(jul). 

Si2ndo Presidente, Luis Scmoza tdun
fa en farsa electoral (2-Feb).Esta se 
realiza en comnlkiditd con una frec-
ci6n del Parti~.o ron'.\e"'Van.o~ ( ;rncurla~ 
v Luis Sonnza. recibe de nuevo la ban
da pl'Csidencial 001' un ]:0€d6do de - -
seis illios (lo. -1 b:¡o) • Miembros de la 
G .N. entre ellos Carlos Ulloa, Víctor 
Rjvas Cómez y Napoléon lJbilla, conspi 
ran contra la tirMfo; pero son dela:: 
tados y am'esaclos (Nov.) 

Ri vas Gómez logrn escapar de la pri
sión (~). Meses rlcsnués exrn'Dnia 12n 
Miami Lm avión de 11 La Nicicl.11 nar>a ser 
utilizceclo contra el révimen. J,:1 vic 
toria clel nucblo venezolano eontn-i
la dictadura ele PéPez ,Timénez nn.-x:lu 
ce entusiasrro en el nuehlo nicara-=
p:uence, especial1111~nte en la luventud, 
(23-T). 
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Lleva a cabo asarr.bJ cos cctudiui1-
tiles en nrotesta por los presos 
políticos. (ar;osto). /\1 pedir ayu 
da económica en l'k,naf-Uit para la -
gran Asamblea Nacional de f.stu-
diantes, es detenido (20-Nov. l; 
sale libre y vuelve.' i1 caer pncr,o 
en M.1tagalpa ''sir. razón conocida" 
(Dic.) 

ü 1 Cienfue111 es Honduras, se n.~úncn 
n:i.camr,üenses resuGJtos a empu.fiar 
sus "rmns <'Ontrn 1 os :::0nnz:t (atril) 
Se concc<lc autonomíu. a la Univcr 
sirlad ~Llcioml Clü\•o). Loe; estudian 
tes l'Y2Dudian el docl01mlo 1 ~1onoris -
cnusa"· ele HU.ton EiseJlhower (.'julio) 
Se imoone la censun'.l rcidial ( ap;osto) 
Famil.Li:res: de 1os exmilitares Dre-
sos oor corn:m.in:-w en noviembre del 
57 son rolncadoc; y <ies:-ilojados en -
Fadio 1:rn1dial (Sent.) En el norte -
del ¡xifo, foieia i,1 htcha 010rrilk 
ra él w:-ton:-mn ~andj1üst.:i P .. 111Dn Pr1U 
d.1] es) ri_i 1e l 1n:.:u. unc1 pruclclllet ( Sent -:-) 
y cae combatienclo a la G.N. (ílct.) 

"26 de Julio" 
)'Grtes del país 

Chiquito, demrt~ 
r.:ti:m:u1r1CJ1f'1, .es h:!utizacla -
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Se .integra a la cTuvcnturl 
tica Nicaragüense (.JD!l) rn1e 
leyendas contra la tiranía; enca
beza manifestaciones y :;cfíala -
los defectos de la UNO ( Uni6n lla
cional Oi:mitora); 
'.!l Partido Conservador En 
la represi6n que se clesi1tv., es --

. capturado (2-Abril). Exiliado 'I 
wstodiado lo envían a Guatemala 
en un av.i6n de la F¡\N (8 abril). 
D1 la capital. p;uatorraltem se re
laciona con la Asociaci6n de i::~tu 
diantes, que le da trabajo. -

furc¡;.a a H0nduras n2.ra 
en la colUJma gucri0 illen1 
berto López PÚ'8z", cuya 
de !Q,iembros llega de Cuh."J; mai:: 
do de un exteniente de la G.M.; lu 
c:JllDJllla es masacrac'il en El Cha-
r,arral, Honduras, resuJtcmdo herí 
do de ba1a de un pul6n. 'J'raslacb:
do al hospital de Ter;uci.galna, re 
cibe la visita de su madre (agsto 
Lwsgo sa1z para el hospital "Ca-
lixto García" , de la füh.ma·, a -
terminar de recupernrse ( Scpt. ) . 

r;mm: cJ'JWll!IST/1 m: LIBl:llJ\l:Imi !!/\!. 

Triunfa la J?cvoluci6n Cubana, que -
react:i v.-, la lu~ha contrn la dictadu 
ra(enero) I:l Centru Universitario :
de la UNA'l ( C\Jll"l) ,.~onmemora el ase
sinato de ::'andino (21-Feb). Elemen
tos arrtisorrocist..:ts tradicionales, -
que desembarcarDn por aire 01 OliUna 
y los N:;llejorn~s, [\?partarnento de -
Chanta.les, son apresarlos, of~cicn 
do rcsistenci.;: y mur j endo úñicamen= 
te los exrrd.litares Victor Pi vas C'ó
mez v Napc)león Ubilla (Mayo). 'Fuer
zas del ejército d0 lloncluros y de -
la G. ti. anic¡uilan en el a 
tma fuer::u r:uer-rilkrn nic,an,1r,ikmse 
(27-cTtmic>) L:\ (;.¡.¡_ 
taci<~n Pn 11~ón 

f e:studian•:cs ( 2 J~Ju lio). 
·1o Mmuel Díaz ~:otelo 
tí (/\<;osto). l'Ji·n ca11rh-rt·i6ndo 
&slan en },:t;-: rncmt1.fíL1s de 

· (Seot.) el vetcnmo 
,. riberto r.:n Y1mfl 1 e 
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Ller:a a C'or;ta Fica CLS-!11.) v es
crib2 11se ha consoliclado mi Volun 
tad de ansjar p:tIYI rn..ls senv~jant(~s 
una vida nuova, mc·ior''.Ec•cihe o-h"Y
breve visita ele su -rruclrc. Viajl1 a 
Venf::zu~·ln. n..11:Y1 .:tsü;ti1' o. una Con
vención del. F\'ente Unitilrio Nica
raguense (nJN) y afinu co;rD dele 
p;ado del CLlJN, el "fH)[';ffiJJH Míni::
m:.::>11 de esa orp:ani2.ación Pro¡-')~sis.. 
ta (21-fob.). Acomrnii:ido de Silvíc 
Mayorga, elabora c¿n r.:l un infor
me anto al Federación de Ccn tn):: 
Universitarios de la Universidad 
Cenm-il de Vene::uela "Breve aná-
lisis de 1a lud1,: nicar~ 
¡jlense contn1 L1 Somoza' 
(m1r::o) L\ckniclo en d cteroouerto 
de Haiquetía, es enviado a ~léxico 
donde conoce al profesoio F.dalber
'to por quién guarda ¡Brl:icula:r -
afecto (myo) . Luego r.ale, indocu 
mentado, hacia la fbb:ma (Sept. )
Allí lo eswPan Torrás furge y Ju
lio Jeréz - quién lo acom¡:Bfía a -
Costa Rica y lo traslada a Nicam 
gua. Contacto con la recién fW1dd 
da Juventud Pat:riotica llica.rar,uerl 
se (JPN) que ha desplegado inten::
sas actividades orositoms. 

Surp:c unu. acció'1 r;ucrrillcn1 cerca 
c!E Orosí., Costa Rica OnePO) y otl'a 
cP Fl 1\-,rndo, en la frontero con -
H0nc!urns, que es m-tsacrada por la 
r..N. (!TP. ). lln"rh~tlc: [\evoluciona 
ioio &1nclino·~ al nBndo de Alejandro 
M.:;,.1rtím~~, fJf.:> rnuo~tra .:?.ctivo en el 
norte (abril J Asesinan en la Avia
ción a fdwin C2stro,O:>rndio Silva 
v iluf').tsto Ni',rvftoz08-t·hyo). tüem-
bros de ] a Juventud f-'ati,iotica Ni
camgü0nse aocc!n?an el edificio del 
diArio oficialista "tloved2des"(rrnyo) 
E::l asesinado c.n una m.1nifestación 
Pl nF~'J 1Tu1io 0~c:n"' i\c~crD (23-Jul) 
C'.on:inúan lr1s nHn.~.festacioncs de -
pn:llcsld ~n K1rngua ('.!'I y 25 de Jul) 
Le ap!.ican l~ "Ley Fuga" al estu-
diante orositor Ajax D?lr,ado (11-SEPT) 
lJ(.1 LTF-N orp;ani :,,;.-.¡ mni fostaciones en 
la que rnrticiT<m Julio Buitmgo, 
Rieotci't(J Cruz y GJs.imiro Sotelo -
(Sept.) Ocrmntos ,•m+ison=istas -
de Ía opwición tiwlicional se to· 
wan lo::; cuarteles ele Jinoteoec y -
Diviamb] luer:o se rinrlen a ia G.N. 
(Nov.) 
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Funda con Gemán CyJ.i tán y Julio 
Jerez el "l·bvimiento ifoGva Ni
Cill'ag-~a" (MNll) oue nosee tres -
células en !'anar:ua, Le6n y Este 
lí el Ml!M dmuncia lo~ nD'.'1ocrrv1':" 
tivos de la inv'>si6n a Élahía de 
Cochinos y publica el r>rimer -
di ario de Sandino seleccionado 
ror él (Feb.) Viaja de nuevo a 
Hon'lures donde se r'<'.2Cne con el 
Coronel Santos L6cez, Torras Po1' 
jes, Silvio Mayor<>,a y funda eC 
Frente de Liberación Nacional -
que deciden llamar Sandinistas 
aun(l,ue el no:ribrc qucckL :.ndcciso. 

Drtrn al nafa (22-í.:nern) Rep1'Csa 
a Hondurns y luero a Cuta. Via:ja 
a Caracas (7-l-Byo) v vuelve a -
entrar en el naís a activar al -
frente t:stucliantil P~voluciona
rio (FER) ·y sale cle nuevo a -
Honduras, Con el veterano sancli 
nista Santos Lóoez se :interna :: 
en el DeP3rtilmento de (Jl,111cho y 
navep;a oor• los ríos Pa uca. y - -
Gua.yaca· para confinrnr 1.as rx1s:i.
bilidacles ele la luch1 arnndil (,Jul 
Lle.~a u las rrffi'lv,cnes del :;:_fo Coco 
con varias docenas de corr!T\.1fieros 
pero sus cont-..1dicci.0nes con NocJ 
Guerrero S3ntiar,o v su creencia 
en la debilidnrl de~. frente in-
terno evita su oo.rtfrinación en 
lil l!llerrilla y entrn a 'licarn-
Rllil (Die • ) • 

rRl:i!'i'l: SfJl!lINlSTf\ rn; L!ElT:RJ\ClON !!1\L. 

Militantes del fSUl intensifican el 
contact:o ccn el área montaña a del 
Río Coco (JLm) Jrn'r:e NavanD 
de J.a latx.1r urbana del F;>IN en 
v.uo. v St; ·:i.nicla l;t núblicución de -
Trinchen:, perié<licc clandestino de 
la orf'anizaci.6n (,Julio). AD rece e:o 
locada en un lurar ch~ león la banrle 
ra del rsrn. Junto a las m1rpcnes -· 
del río Patuca, en hoP.rluras, se ins 
tn..1 an 1o~~ nrüneros caJTtoamentos -
:~"'rrillerns rlel FSLrl (é.'cnt.) 

l!ICJ\F:\GUA 

y a.cusan dt acti vi darles ro
vol.ur::j.c;n<ir i<'IS a ::clín Schible, D:i.--

Orte.~a, Car' los José. ~uadarnuz, 
Eclnundo Perez y a otro::; lOW~nes - -
(.1hril). 's..ile cl"' f\1erto C,1bezas - -
Cost<1 Atlfmtica, nartc de lil eXTJedi 
ción rrercenaria cont::'a Cuba, derrc-: 
tada en Plava Cin'.Sn (abril). Se fon 
e~' en Tcrµcip:aloa, Honduras, el oo':" 
vimiento c¡ue Msaríe il denominarse 
Frente &mrlinista ele Liberación Na
cional (FSLN). fomienzan a orr,ani-
zarse las nrimeeras células clanñes 
tinas del !'Sil·! con ex-miembros de :
la JPN, clel l-~~.1 v rl<" Ja ,Juventud So 
cialist1. -
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l 9 G 3 SaJ.c ctn.1 \".:!3 !iaci1 licndUl'd::.; --
(Ene) r:n contra rle vol.untad 
y a r>esar ele los riue 
h3.cc nor m .. "lntenersc nresC>...nt e en 
el curso de 1953 dentro ele la -
fuerza r,uerTillm"n., de 
sus d:i.fcrc;icia~ d --

los métodos de au<e domi 
nan er el conjtmto nlovinúcñ 
Lo, -:iene que penranPcer FuenJ. -
de lr.. zona coml:Btiva fff'b-1\r,s) 
Esdudi.a el movimiento ¡').let'rille 
ro nicarnrüensc y las luchas rC 
volucionarias de otrDs nueblos -
(Nov-Dic). 

! 
! 
j 

son arrestados nor 
(Oct.) tio obatflntio este cél el nri
mer dcGtacanf::nto, ¿ll1Tflclo nolítica
mentc definido e id~olóvir:uncnte -
homor-éneo. · 

COJCl'.JCI'V<lClor. ne.ne 
Se orrrmiza lUl C'oJ1f;r'eSO Estu 

F·"vulu~iunaPio ( f'ebl. Accede 
,:J. lrt nrlmera m1r:istrntw_-.a el Títere 
r\-, los comza, f»2n•' 2chid: (1-t·l>yo). 
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~STJÚCG d<~ Pnl1Yn' ,-11 n.1.~'~ ;YlJ\"! -

constatar la calick:d d1? la orp;a
nizaci6n intc1'na do 1 rsw' se -
truslada d M.111ap_i.1 n~-1vn). Ls -
caDtuxndo en el Jurrio- S:in Luis 
con Víctor Tirnclo l!Íp2z ( 20-Jun) 
F.scribe el foll2to dec;cl0 la ,c __ ,'ir_. -
cel y0 acuso a la 
(8-Jun), I:eclara en el 
( 9-JtU1) y lo conclc1km 
ses de Pr'isión. ü1 la 
visi tn lmw much.Jcha l cnnt~sa, H1. 
Haydee Tcnín, a quién cunc,,:e oor 
prime~a vez (;ips-Dic. l 

r:s dcP'.)rtado a 
Lo confinan nJ 
n1n:i.~tn.d co".l el í\w-
cios Linl'l, fuürro comonclantc -
de las Fuerzas 1\rnrnlas ~\,vol ucio 
'nadas ( r1\P.) ele ~;'" -
escal}a y viaja a 
Contrae 11ntrilTh'l1io rx:ir ro
der, en le6n, con ftwía l k-tydcc -
Ter\fu (20 de nu:':"Zo) ~ en ~'éxlco -
se realiza el l'\3li,l"Tio~o, siendo 
celebPado en casa ele] nrx: fesor -
ü:lelberto 1brl'es (lo. -Abril). 

..:n1ba j~i conjunt1rr:l;;1t0 con -
tmdicional or¡>,,nizanrlo 

"sincU_c,i-t,x; CaJPTJesinos" C'n la 
ña v de barrios en lit 
dad. Se :Jimulsan cÍr'C11los 
ti\S PaI'a el trab~lo. urhmo 
i:\lrtici:Ja:1 Julio fluitraro, Foborto 
1'.rraya, reo. Moreno, Humbertc Ortcra, 
Lcnín Cerna v otros. Son encarc<'J,1-
clos y acusadÜs cic intentar tcYr.ir~;e 
los cuarteles de lJelén y 
los mili tan tes s-mdinistas 
Schible, ülmundo Pérc:: v f\111-icl 

ente onus (;)ic. ) 

NIC\Pl\GU1\ 

Se cla la 1riin1en1. huclp:a l~f,al en la 
historia sin,lj_ml riel mís (Junio). 

fí]Ón "M:impua reali 
7.{_m f\:1.ra lorrar se :· 
resnc:tc 1él vi<-ln a G:trlos Fonseca -
(,Tq]Ío). 

hombos en oronicdarles de 
en Lstelí (abril). Se 

acto'.s estudianti1eG y r,o 
nulru10s en 1'.'Qnud.ÍCJ ,.-1 lrt intcrven:
ción imnerialista 2n Pcn(tbl3ca ro 
minicanu. Se crtnturan a jóvenes -:: 
en rstcl.í, de rlistribuir 
munwanrla (julio). · Sbn 
tortw:ndo~ camoos.inos, en 
Pocavsito, l'cmrtamcnto de ,)inote 
oa oor ;-;eclaJJD ele tierras (Dlt:. l
b 
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Inp:resa al naís v se trnslilcla a 
1.a rrontaña nara desarrGlltlr el -
t1ril:B:jo encaminado a nre¡Brer unil 
l:Bse p,uecrillel'a (abril) !lace en 
Léon su hijo Carlos (24-Nov.) 

Se r.alla en la zona de Quirap:ue 
con un grupo p:uerr•iller'O (<Dril) 
Combate a unos jueces de estil -
que infol~éln de lri. presencia - -
p;uerrill<• a lil G.N.(6 de /\p:s). 

Mucre l·hrvin r:u,,rpcro, nilitantc -
sandi.nista, desnués de se..r 
do en Chi mnde1w,1 ffnero) . Ll 
ro Cri.rlos PevnR r1siste COJT'() 
do del FSlll il la m•ir1'eru 
cia tricontinental de L .. l. Habana -
(Enero). \sc.w Turcios v otro'; - -
mierrll:iros de la Dirección del FSLN 
ncrmaneccn en las guerrillas de -
Guatemala. El FSUl rcfoer7.i\ el -
trabajo t'-'l'ldiente i1 impulsar 1.1 -
P:UerPilla v <los de sus escucic1ms -
Urbanas re~lizan rccunen1c.ioner; -
econórnicar. en el Sunerrrercado l.n -
Criolla V en J.d s~1curs,-Ll del Peo. -
Naci0rn11 c1° l1 Calvario (Sc1•t. ). -
Circula doctnnento del FSLN <111G 11" 
r.ia a foriar la 1 ucha arnnda riel -
nucb lo Ulov. ) 

Se cantu 
est:ur!:i.antes del _-;: 

F:stur1ian 
de PeriódiS 

cunrt1ct.atutCJ dc 
flrc'l

revo1u 
'' estuctian 

¡,facionaT 
con rel 1crra --

2: 
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Dirio;e a Julio Buitref'.o, Rk,•n"<'.lo 
Morales Avilés y ,~ otros cuarlrrn 
que reorganizan las filas del -
FSLN. Redacta el "Mensaj2 del -
FSI.N a los estudiantes revolucio 
narios" (Abril). finre el ''Mens'1 
je del fSLJ' en í!l Dl'imer illÜV0.r::
sario de la inmolación C:el Che" 
(8-0C'IUBRI::). 

rRr.NTES!\NDINISTA ne LiflCFACIO'i ":\L. 

Al ser detectaclos los "11errül0nx; 
sandinistas en ~.a montafín. sedesnt:i 
una sanrrienta ronr•esié ~ en b-x-~ lo;i 
camoesinos, mu11iendo, cle:.;riués de -
ser tumarlos, mfo d12 cLi.~·..'.. t:el'DOJh1S 

y el mensajer'O Si1nclin.bta Arnvmc!o 
11.on,s. Una ele l,1s 1-res +'ucPZ<1r·; 
guerril lcn1s de la montaña es 
tada y destruida c~n PL111c1sfu1; 
Sil.vio 1·~1yorr.1, Rir.olxel'to Cnc, 
f'n1.nci:.Jr:'.O- M ... 11\:;.no, Otto Ca~;~o, I~lt!~>
to CaY"Cfa, CarJo~; 1<C'vn~1, J:111e~~to -
ferniíndc.z Dmil~ Carlo" 
noco v Hicola s 
Es us~~d11ado e:i 
ta r.wri5n 
rl1 CC1!);~1lu 

Son c¿mtu1wloé; v aé;r'é;iJv1<los, 
de tortln<1<i, loe; mL;!.ít<1n'·""º 
taG C'.ctsiinin.:i 
Hupe Merlirv1 v 
También f>'ln r\1r·,t111cuda:; 
(11-Nov) vluer,o 

~ !7.Ch.HAGUA 

Cir<:ula docum2nto rl2l l'SL'1 (21-IT.13) f.'n !'E>nudio oor los actos cometidos 
estu(Ltafftc y ex-o f icfol de la G. N, contni Teiada, los estur.iantes de 

Teiada, miembro del FSLN, <Ce· lalJniwirsidad Nacionill J\utónorra y 
rorturnrlo il trozmnnte y ar-esinaclo, - cte la IJni versidad Centrcxurericana 
sienrlo arruiarlo su cuerno a1 volcf?n orpanizan actos nB.sivos. Los estU
t·"1sa1•a (abdl) Ju1.io Buitrar-o clirir-e ctiante3 conmemoran li! caída del Che 
recuneración econánic.a er. la sucur- (oct.) 
sal ílucnos Aires del íleo. clce Améri-
ca ( 18-Nov.) So mDtuni a varios 
mili tan tes ,;andinistas (Die. ) . 
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Nace su hi ia Tanía en J.12<5n (79-
Ehero). Escdbe Ni'.'.:iirBi;tJa: Po.".'a 
Cero. El FSLN se consolida oolí 
ticamente e ideolóricarnente, ¡, -

msar de sus derrotas militares 
al ofreceP w1 pro¡TarrB con estos 
quince puntos nuntualizados pop 
él. 
1) Combate mpular ¡;i.1e1Y'illcr-c. 
2) Po:ler popul31'. 
3) Poder Esneci21 nc'.lrn k Costa 

Atlántica · 
4) Tierra para los camoednos. 
5) No lllÍS expbt:ación ni miset'ia. 
G) !}1encimción de la muiCt'. 
7) HonesÚdad administn1tiv,1 
8) Eic;rcitn Parrjóticr1· 1x:mubr 
9) Revolución en la cultura v 

en la. en.:;eñanza. · 
10) Resnecto a las creencias re

lip;ioséls. 
11) fblítica cxterfop :inr!epen-

dientc. 
12) i\bolicló·1 del Tratado 

Chamorr'O-Bryan. 
13) Unidad nouula:r ccnn·c1,11%ricana 
14) Solidar:irl1d e.itl'C los nueblos 
15) VencmciÓP hacia los h.~n:JC[-: '! 

l!l'lrtincs. 
Es cantumdo en f\lajuela, Costa 
Rica (lo.-Scnt.) Escuadm Smdi 
nis ta inte~:icla, entre otro3, OOr> 
Genffin Porra.res, Rufo Marín, Ju1 íar 

e~~~~ Je 1 iu;t;~2er~;~~r~ '!J~cJI;;a-
mcnte son recapturados por 55 pa
trullas. 

Se reorraniza J,1 Direcci6n de 1 r~~l!·J 
y ~::;e divulpan sus nn::wnlfffl.S v c:¡tn-
tutos. i\l¡'Ul1os cl'aclr:is J"nririue 
l.J:'rente, jmnarten a camr:ic.-
sinos ncc.i.on0s rle de ri.1cr•rl 
lla. En León , Hma.r:ua es atenrlirlo -
debidamente e1 movimiento estud.inn 
til temiendo l~ levcultc actuación -: 
Lconel Rur,ar.H. J,-i escuadra "Sel.in 
Schiblc" real.iza rccuncrnción eco
nómica en la suc:ursa l bancuriil ele 
la C:Oloni.:i Cen'lTIJ.'Jffiéi'ÍCil (mwo). rn 
Costa Pica se <~rnata Lll1<J ünn1acabl e 
nersecu.sión contra miembros del rSJl! 
Siendo detenido '/ r.er-0rt1do ,1 
Osear Turcio" ( ,Jur,) . 1'rrn> 
la. Vily.cn, militantes se 
internan en r:ost~1 Pica, rlonde son -
sororendirlos:> wro la rnoida acciL)n -
clo Fabián Foclr.ín;ucz imnide la cunt11-
n'.l y ocaciona la muerto. de un 
reni--cci.vn. fh el harria "LJ.c 
rkü Volp:ti." es detecta.da l,1 de -
ser:uridild ele ·Tulio füitrnr:o, quién -
se cnfrcn ta oor Jr\:-J 3 dR tn:s h::in-""..~-:> -
contra cuatrocien"':os efectivo~> de~ ln 
ri.il. v cae <15-Arosto) Horas ml~-; tar 
de ci" enemi(To ataca o·::m casa de SE~:: 
r1uridad fm el B:1rrio ~-:; ... :mt0 f'orninrrn v 
caen M:u~co f.ntonio Rivera, f-..nÍJnl ,. y 

/\kcio Blandón C!S-~.í"X;to) 
e intLrado en 11la0 --

~ • _; tor•turuda 
vel,i.d_, en 1:1 cÍt'c1•l ) r:n:.1 
dru hur. 1~ ot n1 otrn rc!cun0-
ra~1011 en J 1fon. l:sr~ misnD -
día u.r1 comcmdo c-1ntura un avión (]E_ -
"L .... "1 Hic,1 11 Vlo1lesvía d Ct1tx1 (!~-Nrw.) 

la C.tI. siembrn el tcrn..1r en Yaoscn., 
di•snués dL!l alus·tic.~amiento de rlela.
tore~' vele W1cl acdón (J"eb-Hwzo).
Se l'calizan violentas manifestaciones 
nonul.:i.rcs en Cstcli- donde se nrcxiu
CC'1 dos muertos y numerosos heridos -, 
l<>Ón y J.lmarua (lG-Ar'Sto). 



1 9 6 9 

l 9 7 o 

l 9 7 o 

CARLOS fONSLCA AMi\IXlR 

Intelectuales francenes, encabe
zado por Jean Paul Sastre '.' Sinn 
ne de Be¿uvoir, piden al r,obierr1o 
de Costa Rica Rarantías rora su -
vida y su inmediata libertad (feb' 
/U fin, es liberedo con tres com
pañeros a cambio de r8henes, -
entre ellos funciona:rios de J.a. -
"United F'ruit Comp2.ny", de un ··
avi6n de "!ACS.<\" sccues ti."ado POr 

un ccmmdo sandinista que encabe 
za Car los Ap:üero ( 21-0::t) I..am~• -
"Mensaje al Pueblo Nicaragüense" 
y se le en'-'ia a México, de 1.londe 
resa a Cuna. 

fOS!!'?.: S!lllDlNISTA DE LIBF.PACIO!''. NA! .. 

Tanü:iién se realizan otra3 rec1mcra
cíones económicas' en laJ que re.rti 
cioo Le6nel Rugam.1 (Nov-TJic.) v el.
FER obtiene el triunfo rn1 las elec
c!.one3 universitarias rora el CUUt!, 

LeD.1el Ru¡carra clirip:e t'ecu1-.eracló;¡ 
en 1a sucuPsc-i] d~ "El Arbolito 11 

-

( 2-mero), neno ''s lc-calizai:k-c l;i 
caja de se.1',urick1d de su 
se establece combate v cae c0:1 
ger Nuñe:: v f\'luricio Hcrnández -·· 
(15-Fnero). E:n 1As r.12ntrn1.3::; e;~ IJ. 
bijao v Zfrdc,°\, I\::?n..iritCl!rento ::k Zc 
lava, Se d-m ucc.ion0~::. ¡:;uerrilleraS 
favomLler al FSlz.!; ad0JJ\c'is de ntt'11e 
roc,as bajas, la G. !l. niexxln un - :: 
helic62'E!to ffeO-i·arzo). Se desarco 
lla uná intensa vi¡:;ilancia y caen -lo. 
co:nl:ntient.os sandinistas luis 
bo"ll0rn'indez y J0sús M6ndez, 
campes'J1os. Ll-ifrentándose al ataque 
de la G.N. caen en l.Eón los sandi
nistas lnrique ltJrente y LniS<1A'1Bl1 
da Esuinoza (3-Abril) Cae el com!:B 
tiente sandinista Igor Ubefü en fb 
nap,ua Cawo). Es asesinado en Jino 
tega el :ioven sandinista Efren cr:: 
tega (Julio). 

Se realiza recuneracién econó;nío:t -
en la sucursal bancaria Iloer. Ih"f:J 
l\roolito", Mo!na?,Ua, se cla un encuen 
tro anm.do favoreble al FSUJ. t-le--
diante acción, son r'°'scatados en A
lajuela, Costa Rica varios miemb1'0); 

del FSI1'l, <:>nrre el1os el Secr€tario 
General rilI'lm~ F'llnieca. Se onxluce 
júbilo oooular con rrotivo del resO'lte 

HICARAGUA 

r:sturliantes de la LINPI m'ITChan de -
Llion a Hmapua demmctando la liber
tad de los Dresos !Xllíticos, y en 
Estelí se Protesta oor la reoresión 
siendo asesinado un estudiante - -
(15-l:NFRf\). Una rotrulla r.le la G.N. 
asesin:i en Pamblaan a 19 net'sonas 
(

10 J::i fa1:iilia 01xisitora ~bncada.En 
Kilarrü:ié otro rotrulla asesina a dos 
nersonas y viola a dos mu:ieres cer
ca de la hacienda "El Canr.én" se -
tortura v asesina a cinco jóvenes 
de li'. farnilfo R:i.m:is (Mar). Se ajus
ticia a un oficial de la C. N. en Le6n 
( 3-A.bril). ~\3.dres de los nresos oolí 
tÍCOS V estudiantes se declaran en :; 
huelga- de hambre con los mismos pre
sos (i"'avo-Jul) l'esnúes de la torra de 
Cateclral oor estudiantes de la Univer 
sidad Centroa;nericana, lñ G.N. agrede 
esa Univerddacl (Apsto). 
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lli Cuba todo el año redacta - -
"El Frente Sandinista de Libern
ci<'ín Nacional.". t·Briticne contac
to con el resto de la Dirección 
Nacional de la Organización. 

Escribe varios trabajos , entre 
ellos "F.eseña secular de la inter 
v~ci6n norteamericana en Nicare-: 
gua" (21-de Febrero) y "Notas so
bre la carta Testa.rento de Rip;o-
berto l.6pez Pérez" (28 de junio) 
así'. CCtrO "Sandino, guarrillero --
proletario. " ' 

rnurri: SNIDTIUSTA DE LIBC!0.CION: N.A!' 

Son ásesinados en la uontañ,1 Ffrnín 
González y Ranmel Ló¡x,z. Se asesina 
atrozmente al joven Sa.nc!inista wnis 
Enrique Ranero, canutrado P.n Estelí 

(A¡;os·~o) 

los e~·;tudiémtcs de lu UC'f\ rrantienen 
cou01 acciones ele orotesta (enero) 
Sf' asesinan a los carnoesinos Má.'(imo 
Martine?. y Pedm ~1errero en "El -
Chile", tras oartici¡ur en acciones 
sindicales oaci'.ficas (Febrero). Se 
i 1ealiza un convenio e.ntre el Partí 
do Liberal Nacicnalista v el PartI 
do Conservador, conocido- cano Pacto 
"Kunia I<uni" (28 de IJBrzo). La jerar 
quía católica emite e.arta Pastoral -
en contra de la "violencia .institu 
cionalizada que exir:e transfonrB.cio
nes audaces 11 (19 rle mT/o). Se anre-
san a los cstudi.i111tes ele la UCA con 
sus fru-nili.:n"Ls. -~·~ uoresan u camoesi 
noa en el sitio, donde el año riasado 
le. G.N. había cant1áudo y asesinado 
a campa.sinos, 1anzándolos desde -
hel.ic6oteros, y torturodo y violado 
a IIn.ljeries (m:iy0! .'\:=:cc=d,~ nontinalmen
te a eieixer el f'oder Eiecutivo una 

·.Junta -ª" (bbierno, controlada de -
hecho i:or el ,Jefo Suor'effiü de la G. 
N. r.omo resultado del Pacto "Kuoia 
Kuni" (ooyo) -

M=.dres y fami1iarv:'s de i:iresos ¡xilí
ticos sr~ oonen en huelr,a ele> hambre 
por el trato brutal que sufren (F.ne.) 
Estudiantes DrOtestan oor el alza -
de los nreci.os de la leche y la ga
solina (mwo l Se asesinan en "El -
crucero" ¿¡ varios carnoesinos (junio) 
Se asesinan a otros camresinos en -
Ti pi tapa, Demrtarnento ele ~13nagua -
(Sept. l. La G. N. incendia chozas de 

¡campesinos en PantasIJB, J:i.notega -
(Nov. 

232. 
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1 9 7 3 Se afinm oficialmente haber sido 
muerto en enfrentamiento con la 
G. N. en Nél.11dairne (Sept. ) Su espo 
sa desde Cuba desmiente la ncti:'." 
cia (Qctubre-25) 

la G.N. utilizando helicópteros, ,,e 
lanza contra guerrilleros sa.•dinis
tas, exoerimentando cinco bajas, en 
Nanclairne; s2 es ~apan dos comrYmeros 
v caen Osear Turcios, Ricardo H:Jra
Í.es Avilés(asesirv1dos encont-randn

' se prisioneros) J.ohnatán O::mz.í1ez v 
Jivm .!0sé. Quczad.J. (Sept.) 

IIIC';\PN:l11\ 

ID:; 1)1:-eso~; rD1Ít ie:l)~~ deciden nrmtener
dc h.0u:1l>rc v lo::; estudian

csi ¡rf"n f",lJ libr-:r 
dcv,-t~_; t1 u J.ric3 

Con 1a ayuda int1:~1~n:tcl(~1u1 intensi
f:ica e] v.-nxléd:i~nn nficj,-ilü;ta. Sorroza 
n.._,bcivlc exrnnde t(-_'nt·rv..:-ulr1rn1ent:e .c-:u -
cunjtaJ ti la JTl!!l..1 (~(: 1.-1 construcción 

23 di:rircn1~es 
f'Uidos 
mida en ~'i.:ma,r;ua 
emprenden can1mr1a por la Libertad 
del comrxiñcro froncisco Panúrcz Ur 
bina y del nrofosor' S ... Jlvudoreño - -
Efn.'!ín Nortelwu lton, se tom'lil la -
IpJesia de '.:'.anta T'a~ y 35 de ellos 
son canturados y torturodos, (Die. ) 

2n. 



1 9 7 2 

1 9 7 3 

CP.i'LO:; FONSECI\ A'1ADO!\ 

Se afinra •.)ficialmente haber sido 
muerto en enft'el1truniento con la 
G.N. en Nandai.Joc! (Seot.) Su esCXJ 
sa desde C\1ba desmiente la ncti::
cia (Cctubre-25) 

rnu1n: SAl<DlNlSTA m: LIBt:l\AClON Nn. 

La G.N. utilizando helic6pteros, se 
lanza con-t:ra r:uerPilleros sa>dinis
tas, exoerimentando cinco lxljas, en 
Nanda:i.rne; se es capan dos corn¡x-iñeros 
y caen Osear TuPCios, Ricardo Morn
lcs /'l.vilés(usesir.cidos enco;itrundo
se prisioneros) J.oluvrtán r-.ont'.'/ÍlP.Z V 
Juan Jos& Quezada (Sept.) · 

liIC/\RJ\GU~. 

los nr~sos oolít:icos deciden nuntener-
. se en huelp,a de har.1bre v estudian-
tes, en actos masivos, - su libcr 
tad (clic.) Un terremoto devasta a Micii" 
!'agua (23-DIC) Somc:a !X>bavle -
node11 omnjrnodo a.l nn~dcl:!r. (~l 
~racional de nr~r~encia. 11

• 

Con la ayuclu int~rnacion::ü s" intensi
fica el vunda1i0nn of:ici<1l:Lstn. SonD7.a 
Debaylc ci-n-1mle tentacularn1ent" su -
cunital a la n.1.1n.:i de la construcción 
y de la banca, comnitiendo ctc:Jlealn·;:en 
te con l 1 inici:iti11,: 
dores cke la crn·1"t1wyoj,~., 
nor estudiantes, r~,·1liZéU1 
huelguísticas exif~icndo <ieirandus a -
la clase mtronalCi\r'OC: to-Julio). Mue 
rcn varios <~.H. <:·n actos esrontá.neoS
de los h•.>hi."clnY•.,, 

de 
ffk:lil tie1'."t'r1 en C'.1fr1anc1cnf',r1 ( tSept.) 
23 subtio:v,1~-: ~:Jon T:-2rse--
puidos ) Ur,.1 
miela en l·'=tm¡~1,:i (lrcv. ) r:r;t:uJ:iantcs 
enmrenclen camnaría lX)I' la Libertad 
dei commñcro Francisco R'lf.drc~ Ur 
bin?l y del nrofesor ;_alvadoreño -
c:n1ín Nortel\·nlton, se tonk:m la -
I,r;lesia ele ~~1nta Fo.:3 v ~ 5 ele e 1 los 
son caoturados y torturados,(Dlc.) 

2~3. 
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1 9 7 lj Es asesinado en f{ivas el comix1fíero 
1-'anuel Avilés (febrero) I:l Cornmdo 
Sanclinista "Jlian José Oueza.da", dj 
rip,ido pol' Eduardo Contreros, en-=
tI.'\3 en la case. de José. !'-E.ria CE1sti 
llo Quant, f.mcionario sorrocista;
cwndo ofrecian una fiesta al em
bajador de los E:stados Unidos. A -
cambio de los rehenes, y trBs libe 
rara mujeres y a emnleados, se ob 
tienen la liber>tad de todos Jos -=
presos políticos, un millón c~c dó
lares, la publicación die d::is dccu
mentos de orensa y raclfo -en loe, -
que se exp1 ic,~ los té....nninos de }LL 

acción y se ctQnuncia lct exp1ot:icifln 
y la represión- y un avión inra -
vi.ajar a Cuba. l:sta acción 
un ~an r:olpc r-0lítico que de 
catalizador del inicio de l111a ofen 
siva revolucionu.r:ifl. (27-Dlc.) SR -
implanta la J;e·¡ 1rs·rcial v <"l ec,t1do 
de c,itio ;n cíe diciembre) 

i1 .. 1H 1~1 1-:1-y.i:-:··::~'1 1;l(•c

dc:1 r~1cto 11 Vunia !<Hílli", 
en el cud] Scrrn0:'i1 I\:bi1v1J: ri.ro~cn-
L1 CGJ:~o canrlicbtn (fi de c'J~~·,'..tO) 

234 . ..1 
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Regresa a Nicaragua y penmnece -
un tiemJX> en la ciudad ( Sept-Dic.) 
llis tarde se integra a la montafia. 

Escribe ''Notas sobre la montafia" 
y ''Notas sobre algunos probleiras 
de hov" (cotubre). Cae en canba
te en. la regi6n de Z:úiica (8-Nov) 

Se intensifica la r,uerra de gucorri
llas en la montafia ba io la dirección 
de Henry Ruíz y C,wlos Ap;üero. 

Se instala una Corte !ti.litar de In
vestir:ación Pcnranente y [lC implan
ta la censuru (enero). Se extiende 
y profundiza la represión en la mo~ 
tüfb .. 

Cardenal 
Caen illuar<lo Contreres y R:iberto Hum El sacer<loje jesuita Fernando+denun
bes, en Managua (7 de NovierrhI>e) - cia la situación política del país -

ante el Conp;reso de los Estados Uni
dos (8 v 9 de Junio). Sacerx:lotes ca
nuchinos ele nacionalidad nortoi111\€ri
cana, denuncian la dcsap..1rición de -
centenares ele carnoesinos C13-JUNIO) 
"lA:!1.cp:ilc1t)C, du L1 Ft1labra 11 ~ líderes -
rcHrdosos, ~~on trP~turndo~ y algunoc 
asesinado~J. 
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