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INTRODUCCION 

BOSQUEJO 

HISTORICO. 

No se puede comprender el 
presente de Nicar;:igüa, sin 
conocer razonadamonte su proceso 
histórico pasado. Todos lot-:; 
pueblos del mundo llenan 
historia personal y 1 igada a 
proceso presente- pa~ado. 

~conocer 

conocer la 
rebe/dfas 
múltiples 

Nfoaragüa 
historia de sus 

contra las 
dominaciones 

extranjeras y sus absurdas 
pugnai; Ji boroconservadorar.. 
Es conocer Ja historia de r.u 
deGarrol Jo económico 
dependiente. Es conocer Ja 
historia de tzu situación 
geo- polltica: /as 
posibl J idades que o free fa 
para la construcciJn de un 
canal interocoJnico. Es 
conocer E<U formaciJn social. 
Es conocor des.ir rol Jo 

~~~;~~~~{ artístico y 

Fue explorrida. y conqui&lilodri 
por Jo¡;. espaiioles. duranto los 
tres siglos. que duro la 
dominación da Espa~a. las 
pob 1 ac iones i nd 1 g'.f3nas 
desarrollaron una lenaz 
resistencia contra los espailoles. 
su apertura sobre el océano 

Atlánlico la contlenó 
tv.mbión a rcipolido~ pillajor. do 
parto de 1 on pira tas francoses y 
britc\nico;; que controlilron l;l 
zona costera, 1 1 amada "1 a 
Mosquitia". 

En 1021, Centroamérica 
indepondiza de la corona 
13Spaf\ola. tras una serie de 
luchas antro lor. di forGnlt:Js 
pa 1 ses cent. roamer i ca nos, miembros 

----------------------- 1 

de la Federación Centroamericana, 
Nicaragua se sopara do 1 a 
Federación que se di i=;ue 1 vo poco 
después, y se declara 1 ibre y 
soberana. En su interior 
continúan, ¡:;in embarp,o, la lucha 
de sectores criollos por 
control;ir el pal s. La rivalidad 
entre las ciudades de Granci.dLl y 
León, se expresaba en 1 a 
existencia de partidos 
contrarios. Los: de Granada eran 
conservadoras, conocidos como 
"Timbucas", y 1 os de León eran 
1 ibera les, l l;:amados 
"Ca 1 andracas". 

El enfrentamiento entre 
estos dos grupos de poder local 

solo estanco el crecimiento 
del pais, sino se convirtió en un 
punto de interés para lo~ Estados 
Unidos. La fa 1 ta de persona 1 i da.d 
poi ilica e ideológica de la nueva 
nRción nicaragüons9 liizo aumentar 
esta ultima posibilidad: 

•En 1854, en medio de una 
guerra civi I entre I ibera les 
y conservadores, os tos 
di timos acordaron el 28 de 
diciembre, co/ebrar un 
contrato con el 
norteamericano Byron Cole, 
modiante el cu~"T.I un grueso 
grupo de mercenariett:: 
norteamericano.¡¡; prer.C?n tar J ~·rn 
sus .t::ervicior. durante la 
guerra, a c.-imbio de paga, 
alimentación y con Ja 
promesa de entregar/es 
tif'rras, una vez terminada. 
A principios de 1855 Dyron 
Cole tr.u•pasa el contra to a 
IVi I J iam Wd/ ker, reconocido 
aventurero norteamoric<rno e11 
sus fnte11tos de cllle)Carla a 
I os Es bdos Unidos •2 

L;:i. situación geográfica do 
Nicara~üa, ~us po~Jbil idnde~ de 
brindar un pClao interoceánico mas 
corlo a tr¡ivés dol rlo San Juan y 
el gran lago, hicieron quE> el 
comodoro Cornel ius Va11da,·bi l l, 
estableciera grr:in ruta de 



vaporas a. tr<lves de Nicaracü<l. eos 
asl que, la prosperidad Gcon6rnic<.l. 
de la ruta da tran~i to y l n idea 
de anexar a Nicaragüa a Entados 
Unidos de América, i'ueron las 
principales motivaciones de 
Wi 11 iam Wal ker que 11 oca 
nombrarse prei:ddente de 
Nicaragüa. en su corlo mandalo, 
decretó la et-:.cln.vitud, eGlabloció 
el idioma inglés como la lengua 
oficial y fue reconocido 
diplomaticamenlo por E~lados 

Unidos. La E> peq1.1ei'\as y frtiie i J es 
nacionos centroamericanaG fie 
unioron contra W<>I kor, 
expulsándole en 1057 y 
fusilándole en Honduras el 12 de 
agosto de 1860, cuando inlonlaba 
regres.ar con nuevas tropas. 
posteriormente se sucedieron 
treinta a~os de gobierno tia corle 
con:eoervador, en 1 os cUiil 1 or:. 
goberno la "aristocracia" 
granadina, cuyos miembros estaban 
divididos en ganaderos y 
comerciantes. 

En 1693, bajo el impulso de 
la revolución liberal que se daba 
en América Latina., llegaba al 
poder José Santos Zol ay;¡. su 
! legada significó el accoso da 
los nuevos propietarios 
latifundistas y la derrola de lo::; 
ganaderos tradicionales: "la 
aristocracia de Granada". "la 
oligarquio. gilnadera". Lr.a llegada 
al poder de José Santos Zelaya 
rompio con los moldes 
tradicionales de trato entre los 
grupos liberoconservadores; 
rompió hacia adentro y esto se 
explica por la preferencia 
politica y económica de Zelaya de 
Inglaterra, cuando la antigua 
relacion politica era liberalei::-
E~tadoG Unidoo. Zctaya nunca 
declaro el rampimier1to 
forma.lment-:>. p8ro en l<=l prilclic<l 

manifestó: 

•vurants el periodo 
reformista de Zelay¡¡ se 
produce>n importa11f¡..¡:-:; cambios 
en I a estructura econcim i ca 

_____ !!,~_t!Í...S.ª...!EC..f!.~:--~d.ffJE~s 2 d11 /a 

reorg;w i 7.i'IC i ón rle I a 
estructura agraria, Zelaya 

dio la tarea de 
modernizar las arcaicas 
int>tituciomn: leca/e¡; r 
administrativas; promulgó 
una coni;titución po/Jticil, 
conocida como •Ja 
libérrima•, de corte 
liberal; re>alizó reforma,: 
tributarfas, obréis de 
j nfraest ructura, 
modt>rni.::ación de puertos, 
vJas férrea¡;., comunicaciones 
telegráficas inició 
contactos con Jnife$c>$1 

franceses y japoneses para 
la posible construcción del 
canal interocetinico • .,3 

El proyeclo nacionalista de 
José Santos Zelaya, pretendla 
formar sector económico 
n~cional dominante, que pudiera 
hacer avan~ar a Nio;ir~eoa en vla 
al desarrollo capitalista de 
forma independiente¡ canceló 
incluso concesiones lesivas que 
se hitblan otorgado a empresarios 
de ERtadoi; Unidos, provocando el 
disgus ... o de los mismos. José 
Santos Zelaya a propósito de os.to 
incidente manifestó: 

"Ni gobiernci tuvo que> Juchar 
y lue>go necesariamente que 
sucumbir, contra 
imposiciones adornadas con 
palilbrils de ci vi Ji zación y 
progreso. Todo lo que no 
favorecla esos te>nobroso.t:: 
planos, irritaba 
na tura/mente a Ja 
cancillerJ~" de Jos Er.tados 
Unidos y como en los 
diecisiete aílos de mi 
mandato siempre trate 
cc/o,!:amento do const'rV;lr/o a 
mi pa Is su independencia 
pnl I t ica y pconómica, pronto 

vio en mi al enemico 
irreductible del que era 
necesario dGshilcerse a toda 
co~t~l •1 



la posibil ldad de que el 
uobierno 1 iberal de José Santos 
Zelaya pudiera negociar con otras 
potencias rivales, la 
construcción do! cann.I 
alternativo p<'ra Nicaragüa, 
precipito Gu fin. 

En 1909, 1 os Estado:; Unidos 
desonbarcaron en Nicpraglm a sus 
infa11tes de mari11a como medida de 
presión y represa! ia contril el 
gobiorno dF.' Zelaya. El presidento 
r'J6 obligado a renunciar al careo 
deGpués da recibir una no la de 
Knox, secretario de etE>tado de los 
E.U.A •. ; con la ayuda do barcos y 
tropas, logran imponer 
gobierno de corte conr;.orv;iclor 
que, fal to:i do apoyo popular, 
debió ser sostenido por la 
presencia norteamericana. La 
intervención mililiH' 
norteamericana a Nicaragua tenla 
varios objet.ivos: imponer 
gobiernos que eo~lvc.:iguardarnn l'•.IS 

intereses oconómic:os al liompo do 
fortalecerlos y ampliarlos: 
proteger los intoreses poi 1 lico
~con6micoe: da la clase social 
grupo de poder impuesto: y sobre 
todo, controlar el Cüribo y la 
franja centroamoricana. 

En ese mismo tiempo, las 
funciones publicas m~s 

imporlant.es, dada la incapacidad 
polit:.ica: ta f~lti\ do un~ 

personalidad polllico- ideológica 
original e independio11t.o y: la 
ausencia de un proyoclo de 
nación, fueron desempeñ<'l.das 
directa e indirBctamente por 
Estados Unidoi;;, 

En pocos meses d8 
adminlstraci6n conservadora, 
contrataron empré¡.;. ti loi.;. 
desfavorab 1 es con 1 a casa 
bancaria do Estados Unido~ "Orown 
Brothers y Sel igmnn" hipotecnndo 
a cambio las rentas adua11oras, el 
ferrocarril lcediF.lndo el 
usufructo de er;;le último >; 
ambas i nst i t.uc iones fuA nombrado 
un administrador nortea1nerica110. 

---------------------- 3 

::,e entregaron adcmár. el 51\'L dP 
las acciones del banco nacionC:ll a 
1 os grupos fi nanciBroro 
norl"1americanos. de tal manern, 
que? las fin<1nzciis y la vídrt 
económica del pé)lS quedaron bajo 
Al control de una comisión mixta, 
cuyos miembros eran designados 
por los banqueros norteamPrica110~ 

y ol Departamento de Estado. 

En 1911, una AüamblPil 
Constiluyent.e trata de arlopl,r 
ciertos principioe; 
constitucionales que impidieran 
la dominación oxtranje1·a por 
modio de empróslitos. Esla decide 
cambiar al pree;idonle 
conE>ervildor, Adolfo Diaz y 
co 1 oca r en su pues to a.1 general 
Luis Mena.. a consecuencia do esta 
medida, Diaz se dirige al 
gobierno de los Estados Unido~ 
solicitando ayudr:i... La 
respuesta no se hizo esper~r y el 
4 de agosto de 1912 desembarcan 
los infantes do marina 
norteamericanos en Nicaragua. Sin 
embargo, sa 8ncui;10lran con la 
resistencia do las fuerzas 
constitucionales que domir1aban 
las principales ciudados del 
pafs: Granada, Le6n y Masaya. 

El '• r.lo oclubre, las tropas 
inlervent.oras l>ombardean la 
e i udad de Masa ya, s13de 
provisional del gobierno 
conslitucionalista. al m:i.ndo del 
general Benjamin Zeledón. las 
fuerz0t> nacional islas 
nicaragüenses rer.isten y lras 
1 argas hor~s do comba. te de si gua.1 
son aplasta.das y dsrrotadar., dada 
la cantidad y calidad de los 
agresores, La 1 ucha armada da 
Benjamin Zeled6n fue una 
e~µresi6n anlinorloanioricana en 
América Latina. 

En 1925 • denocupan 
Nicaragüa l¿ii; fuerzas da Estados 
Unidos. Se establece un gobierno 
bipart.ídista, con presidente 
conservador y un vicepre~idante 

1 ibera!. unos meses deEOpués, el 



general conservador. Emilirino 
Chamorro, en a 1 i ~nz? con Acto 1 fo 
Diaz, da un gol pe de estado. Se 
inicia asl la guerra 
constitucionalista entre 
l t bera 1 es y conservadore~. En 
esta ocasión lof; Estados Unidos 
desi lt1f;ionados de su prr,¡feroncia 
poi lllca docidon apoyar los 
1 ibera les, aunrp.1e sin lom~r 
parlido lan claré1.m811te como sn ol 
pasado. 

Las fuer:;o:~s milil.~re~ do 
Estados Unidos defiembarcan c.lü 
nuevo en Nicaragüa fines de 
1926, ctaclaramlo la ciudtld do 
Puerto Cabezns 1 l~':H.le c.lel 
gobierno constitucional if'l;;1 l, 
como zona nautrnl. En ei:;o tiempo, 
el presidente de Estados Unidos 
manda un enviado especial, Honry 
L. Stimpson, co11 la misión do 
garantizar los inleres~s 

estratégicos invE1rsio11es 
norteamericanas en Nicarngüa. 

Seria un grave error 
soslayar la enor·me influencia de 
Estados UniLlof;. ahor<.t y antes en 
la historia di:> Nicara&üa. La 
presencia rJe St i mpi;on e>n ose 
tiempo fue fundamonlal para 
reorganizar a las fuer~c:is 

políticas influyentes al liempo 
de fortalecer los enormos 
interese,;: económicos de su palt'i. 
vaamos 1 os encciirgoi; del gobierno 
de Estados Unidos a Stimpson: 

•sumpFon selecciona a 
Noncada - je fe Ji bera I en 
armas - para que se encargue 
dei gar;intizar Ja paz y Ja 
estabilidad tanto po/JUca 
cor::o econJ:::ic¡¡ ,, fin dt! que 
para el gobi@rno de Estados 
Unidos, NicaragOa, no 
pudiera reprfi'Semtilr nunca un 
pe/ igro pilNf su.ro 
comunicaciones navales 
pruFentes o futuras, qua 
eran I>ll intf1réf:. m.is vital. A 
cc1111bio, ttom:ada rf'cibir/a la 
codiciada presidenci~'l de 
Nicaragüa, a partir de 1920. 

_____ €,~-~.!1.!~_!f!Y..!'.EE.~d.i':Fli¡ n la 

organizaciL1n, sin ningun,1 
demora, de una com.:tabularia 
eficiente, urbana y rural, 
que r.e cctnocerA ~on el 
nomb1·e de •Gu;1.rdia Nilciona/ • 
de Nicitragüa, siendo el 
primer di rector, el mayor 
gtmc:>r~I del ctjércíto 

C. B. 

De la! modo quo la hisloria 
de Nicaragúa se l1a debatido ~ntre 
dos 1 uchas, ambas ropud i a das: 1 a 
lucha inlr.oirvencionisla de los 
Estados Unidos y la lucl1a 
inlerol igtirquica 1 ibero-
conservildOJ'é.'I. 

La intervención armada de 
Estados Unidos en Nicaragi.ia 1 a 
facililaroi1 y posibilitaron una 
serie de factores internos y 
externos. En el renglón interno, 
el de~ordE>n pnl llico, le¡ lucha 
interol igárquica entre 
con::;:ervadores y 1 iborales por el 
control del podor, la falla de 
personalidc:ad po11tica e 
ideo16r,ica de la sociod<.'ld 
nicaragúBnse, la ausencia de un 
proyecto poi 1 tico de unidad. en 
r~l plano externo, la importancia 
geopoltlica de Nic~ragüa en la 
reci6n y en el hemisferio, la 
poi {tica expans:ionii;t;;i. de Ei::t;:1dos 
Unidos, la redimfJnsión militar de 
esta pais el mundo y las 
ventajas y posibi 1 idades 
polllico- militares del control 
del Caribe. 

Al producirse el arreglo 
impuesto por la intervención 
norteamericana a 1 os: Gactores 
liberaloz b~Jiccrünt.c~, da 
comienzo lc:J. lucha n<tcional isla 
o:inti- interveni:=ionist.<:1 encabe?=adet 
por Augus:t.o Cós.ar Snndino. 

Sñndino n•Jtri6 su ejército 
(irregular a insurgente! de 
trabajadores, mineros y 
artesanos: campesinos 
empobrecidos por la exµl0Lació11 
de los: terratenientes y por )¡¡ 



crisis del cul tlvo cafetalero, 
produolo de loe: efeclos de la 
gran dependencia mundial. 

Llegó a formar una fuer;:a 
compuesta de varios frentes y 
columnas, cuyas operaciono~ se 
extendían por el norte, este y el 
oeste de Nicaragua. El 
conocimiento del terreno y el u~o 
de Brtiflcios que le P'='rmilfrn 
hacer frente la superiorid~d 
numérica y mili t¡:¡r del onomic,o 
ayudaron a Sandino para derrol.:1r 
n las tropas interventoras que ne 
ven obligadas a abandonar el pa!i.; 

1933, En realidad, la 
intervención mi 1 itar do Esladof> 
Unidos en Nicaragüa no ayudo a 
organizar las fuerzas poi tlicHf: 
en pugna y t> i profundizó 1 us 
enormes problemas económicos y 
sociales. 

Coincidiando la 
desocupación mi 1 i l"1r, al'>Um~ el 
poder Juan Bautista Sacasa. El 
gobierno de Estados Unidos 
derrotado en el plano militar 
busca en el politice una 
conci t iaci6n nacional tanto 
vigoriza lai; est,ructuras internai:; 
de la Guardia Nacional, con el 
fin de que osta. se convierta en 
la garantla de sui;; intereses 
geopo 1 i ti coi; y económ i coi;;, que a 
final de cuentas no era mas que 
una continuación mili lar de 
Estados Unidos en forma 
disfrazada, encubiert;;i. 
Presionado r~ra firmar la paz que 
diera lugar a un supuesto proceso 
de estabiliz.:aci6n constitucional, 
Sandino es a.se1;inado a traici6n, 
después de asf~tir cupua~t~~ 
platicas de paz. Y en ar.te 
sentido, 1"1 lucha ~rm;:uJ~ 

emprendida por Sandino fue 
mediatizad<:l y desfasada, no solo 
por su asesinato sino también por 
el establecimiento de Ja Guardia 
Nacional, instrumento de control 
polltico y militar, alentad~ 

desde a fuc>ra y conducida desde 
adentro. 

------~-------------- 5 

Una vez desaparecido 
Augusto César Sandino, el 
presidente Juan Bautist~ Sacasa 
es derrocado en 1936 por 
Anastasi o Somo za Garc la, jai'e de 
la Guardia Nacional y fiel 
defensor de Joi; inter8Sl3S 
politices y económicos de Estados 
Unidos. Esta nilc i 6n apoyo 
detorminantemento a Somoza Garcia 
para qu':1 at;.umíera lit presidencia 
de Nicaragua. En 1950, una nu~va 

r.onstituci6n politica le confiere 
poder abi=:oluto. 

AsesinRdo en 1956 por 
Higoborto LópPz Pé1·ez, que fue 
muerlo en el acto, lo sustituye 
su hijo mayor, Ltiis Somo::a en la 
presitlancia y su hijo menor, 
AnaGtasio Somoza Deb;iyle en la 
Guardia tJacional. ~ospués del 
fa) lecimiento de Luii:; Somoza, 
asumo la presidencia en 1967, su 
hermano menor Anastasia Somo za 
Debayle. 

En 1961, se funda el FSLN. 
que recoge la herencia Uu lucha 
de Sandino y se propone terminar 
con la continuidad e11 la 
presidencia de los Somozil al 
tiempo de construir· un proyecto 
de independencia económica y 
poi i t ÍC(;l., 

El 23 de diciembre de 1972, 
Managua es destruida por un 
terremoto. A ralz de este 
desastre natural, la codicia y 
corrupción del régimen somocista 
se manifiesta en toda 
magnitud; Somoza se enriquece 
extendiendo las redes de su poder 
en a reas econ6mlcas 
tradicionalmente dominadas y 
controladas por secLores 
nacionales de origen conservador. 

El 27 de diciembre de 197'1. 
el FSLN rea.1 izó una ;acción 
militar exitosa. A p~rlir da esa 
fecha y a pesar de 1 a censura. da 
prensa férrea, la lr.>y marci<:'I y 
la r8presión indiscriminad;a, ~I 

apoyo popular hacia al FSLN va 



creciendo cuantitativa y 
cualitativamente. el 9xilo de su 
incursi6n armada les confirió una 
mayor identiditd pol llica, 
ideológicn y militar al tiampo de 
posibilitarlo como una seria 
alternativa de poder. 

En octubre de 1977. ol FSLN 
ataca el Ocotal • San Carlos y 
Masaya. Organiza en las ciudados 
amplios movimientos de apoyo que 
desafiando la re.>pror;i6n somoci~tt.l 

rei'I izan ma11i feslaciorws 
multitudinariar., paros y diveri:rnz 
é\cciones de masns. 

En anoro de 1976 es muerto 
el director del diario "ta 
Prensa", Pedro Joaquin Chamnrro, 
en momentos en que el movimiento 
de masas experimenta 1111 ascenso 
beligerante. Este hecho produce 
una verdadera conmoción social y 
popular. Mas larde en fel>rero, 1;e 
produce la insurrección popular 
de Masaya. 

En mayo de 1979, mientr<1s 
los partidos poi iticos tratan de 
llegar a unil soluci6n nagoci;;i.da 
con el régimen preva)13cienta con 
la mediación del ffobierno de 
Estados Unidos, al FSLN llama D 

la población a ID ofensiva final. 
Cuando Somo za advierto que la 
sltuC1ci6n soci<:il, económica y 
politica es ya in~ostenible 

decide sal ir de Nicarn&üa hacia 
los Estados Unidos, el 17 de 
julio de 1979. 

Apoyados en el control que 
la Guardia Nncional aun ojercla, 
aunque a media.s sobre la ciudnd 
de Managua, el gobiRrno tle 
Estados Unidos tr,-.l,.h<1 de 
encontrar uua sal ida pul 1 llca y 
negociada a Ja crisis 
general izada qun vivia Nica.ragün: 
una solución on quo la Guardia 
Nacional conserve todnvia el 
control. La maniobra do nombrar a 
Francisco Urcuyo Mal iafio con10 
presidente r.11stituto, Ge 
encuentra con la decisión dol 
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FStN de ordana.r R r:;ur. fuerzas 1 a 
gran ofenfiiva mil ilar sobre la 
capital, Managua. El 19 da ju) io 
de 1979 el FSLN toma ManDgua y se 
consolidad la alternativa 
rovolucionaria. Es el dla del 
triunfo de la revolución 
s¡¡nd i ni sla. 

No es mi finalidad viciar 
esla breve historia de Nicaragüa 
con dalo~ información 
tondenciosos y falsos, mi 
objetivo es presentar este 
trabajo con la mayor veri'lcidad y 
con bas:e en esta, darme 1 a 
libertad de emitir los juicios 
que se originen de la 
lnvesligaci6n, anélisis y la 
interpretaci6n do los hocl1os 
históricos. Un Juicio tione que 
erigirse con base en elementos y 
da t.os rea 1 es y verdaderos, 
información conocida. Si no se da 
esta verdad, no poUF.!mos imaginar 
siquiera falsos juicios. 

También, con segura 
posibilidad y probt.\bilidad 
existirán orrores, carencias y 
omisiones; se crearan nuevas 
inc6gnitas lo mismo que algunas 
seran despejadas y aclaradas. 
Deposito el mejor de mis 
esfuerzos para que el anélisis y 
reflexiones que se vayan dando en 
forma natural sean las 
acertadps, 



NOTAS A LA HITRODUCC ION 

SELSEn., GHEGOn l O. f'IPUt1fl E.ti GOBHE 
NTCAHAGUA. 1-\EXICD, NUEV/'l 111i'lGEl<I, 
~981. P a:: . 
... Sf::LSErt, GflEGDn l [), MI Cf\11AGIJA: DE 
l<J171Ll-.EH H SUMOU1. 1 IE..< lLO 1 1·1i.:A-· 
~UR. 19B'l. fl ::•1 
J GCL sen., GHCGOP. J (1. ~;{1HD [MI J, 
tiEl'JEHAL UE HOMDIU:.ti L I f!HES' COG rn 
ltlCA, EDUCA, 19711. PP ~·~)- :1i'. 
4 oP.CIT.,P-/I. 
5 IJf'llAl lfJNA PCll1.l ucr.1HHE no, (ll•ltllHJ' 
(1MP1F1EtCA LATitJA: llfSTOHlA DI~ 

llEIHO SIGLO. HE/ICU, 
u:;N 1 lltJ(lMEH len 1' EL t~nn l fií::.. 
'.IOLLJMEN ::, 11EXICO, SIGLO ;t;;(l 1 

1981 pp ~77- ~79. 

---------------------- 7 



CAPITULO / 

INTRODUCCION. 

BOSQUEJO 

11/STORJCO. 

• ESTADOS UNIDOS, 

SANO/NO Y 

ANASTAS/O SONOZA 

GARCIA • 



1.1 PACTO-

TRATADOS STJNPSON 

- NONCMJA. 

La lucha armada 
Nicaragua se práctico como Ja mhs 
viable a las inlervencionos 
militares norloamerlcrtnas, al 
tiempo que se lucha contra las 
frac et ones hegemónicas 1 ocal 06 de 
poder. la lucha armada en 
Nicaragüa se dio contra la 
polilica agresiva y expanr.ionisla 
de 1 os Estndns Unidos y conlril 
sus patrocinadores y defensores. 

Asi las cosas. mlontras 
Bautista Sacasa sol ici t.aba ol 
apoyo del gobierno de Estados 
Unidos para su reinstalación en 
la presidencia, eslal ló la 

all~ntica una insurrecci6n 
popular con fuerte participación 
de los trabajadores de las 
plantaciones bananr-iras, 
encabezada por hombres del 
pueblo; entre los 1 iderer. Luin 
Beltrán Sandovat y Eliseo Duarle. 
Para 1 el amente a este hecho asume 
la presidencia de Nicaracüa José 
Maria Moneada. 

Este hecho demuestra que 1 a 
lucha por el control del poder en 
NlcaragOa fue arduo; las clases 
sociales de poder en punna se 
val ior·:·n de muchos matados para 
dlficullarla el ejercicio do 
podar Rl ott·o; esto genero 
inestabilidad política en el pals 
y, obviamente, económica y 
social. La desconfianza fue una 
de las caracterlstlcas de la 
sociedad nicar-agüense. Eutre los 
métodon empleados por los polos 
da poder estaba pr-ecisamonte 
alentar insurroccionfls 011tre el 
pueblo pnra fHI beneficio, eran 
impulsadas ahl donde la 
ignorancia, la pobreza y el 
escaso o nulo ni•1el cuJ tural 
hacian mella. 
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Sin embargo e) gobierno de 
Es;Lados Unidos no s61o inlArvin6 
mil ltarmente en tJicaragüa, 
también lo l1izo directamente a 
través de la vJa diplomática 
establociendo lralados 
venta.josas. En 1927, se firmó el 
pacto "Stlmpnon- Moneada" o 
"Pacto del Ef;pino Ne~ro",. y se 
conoce con este olro nombrf.J por 
que f;B realiz6 dobajo de un érbol 
conocido con este nombre. De este 
pacto e;e dor.prend ieron 1 os 
siguientes acuerdos: 

•nvsmovi / ización del 
ej8rcito constitucion.1/ista 
y dosarmo total de /;1s 
fuorzas l.!l.'1/ i¡¡erantes. 
Confiramcidn do lot: tratados 
•c11amorro- Dyron • y 
carant/as de las 
comunicacicines navales de 
Estados Unidos de que nunca 
serian ni cufn:tion.:1da.s ni 
puestas en pe/ lgro: Ja 
continuación de Ja 
permanencia do/ ejército de 
ocupación norteamericanil 
h;11.;la que e.t:te Joc.ó Haría 
ftoncada- y Estados U11ido.t:, 
organizaran en el pals una 
•Guardia Nacional•, que 
diera todas /;JS segurJ'dades 

Jos interflses 
norte;1merJc."1nos y procurara, 
ademas mantenl'r Ja mayor 
estabilidad po/J ti ca y 
militar ... y desde /ul'go, el 
premio a su •dulce• para 
floncada: Ja pres i done i a de 
Nicaragüa. 

todos Jos generales del 
J Jamado eJérci to 
constitucional isla con /~ 
excepción de Augusto cesar 
Sandino, quien inicia 
alzamiento guerril/oro en 
r.ontra de Ja intervención 
extranjer;1 1 aceptaron Jos 
terminas ominosos de Jos 
acuerdos •stimpson· 
Naneada •1 



1. 2 A UGUS7V CESAR 

SllNDINO Y LllS 

IN1ERVENC/ONES 

llRNllDllS DE 

ESTADOS UNIDOS EN 

N/CARAGOA. 

Las intervencionr:>li cJ i rectas 
de Estados Unidos contrn 
Nicaragua se iniciaron en 1654, 
cuando el gobierno de E5lados 
Unidos en su enfrentamiento can 
Gran Bretana, ord~na el bombardeo 
de San Juan del Norto el 
suroeste de Nicaragüa. Los 
tnfanlos de marina, tambiAn 
conocidos como "marines" 
arrasaron la población, lor,rando 
que Landre~ firmarA lratc:ido 
mediante el cual roconocln 
derechos 1 os EA lados Unidos 
para construir un canal 
interoceánico en Nicarngüa. 

En 1893 triunfó la 
revolución 1 iberc:il encabe~!ada por 
ol general .José Santos Zelr=i.ya, 
quien emprendió el esfuerzo por 
crear algo parecido i1 una nrtción 
y liquidar 1<01 existencia do u11a 
8Structura jurldica atras;1da. Los 
Estados Unidos desconocioron erl 
1909 el gabiorno llboral dP. 
Zelaya, y 1912 envinron 
Nicaragua las tropas 
interventoras, que bombardearon a 
Masaya y frustraron 1 o quo 
parecla ser revolución. So 
obligó a Nicaragüa a firmar un 
tratado qu8 dttha exclusividad n 
Estados Unidos en la conEOtrucci6n 
de un canal interoceáinico. 

La respuesta de l<is clatH?S 
populares frente a la ocup3ción 
extranjera y a la traición do la 
clase privilegiada ni podor 
fue el movimiento armado que 
encabezo el geni:?ral Au[!uRto CP.sar 
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Sandlno, acaecido entre los aiíos 
1927- 1934. 

Sandino 1895- 1934 
h i Jo de un campesino acomodado, 
recibió mediar1a instrucción, si 
consideramos las condiciones 
culturales de Nicaragüa en ese 
tiempo. Trabajó desde muy joven 
en Ja propiedad de e:u padre y 
después abandonó el pnis para 
1 aborar como obrero y en a 1 gunor,. 
puestos ddminlstrativor. 
empresas de Estados Unidos en 
Centroamérica y México. En México 
se empleó an la compa~ia 

norloamericana "llui:lslecci. 
Petroleum Co." oslablecida en la 
ciudad de Tampico. Cuando Sandlno 
trabajaba Pi:'f"C\ esta trasnacional 
qulmica c:::lul ló on Nicar;tg\.ia la 
rabel ión anniid;;. en contra da 
Ch;imorro y Diaz:. Este último 
hecho lo obligó a regre,;ar a su 
palria pt1ra insertari::>e lci 
lucha armada hasta su 
desaparición i'tsica que r.e da en 
momontof:; do la reciente creación 
do la Gunrdia NC\cionAI que 
dirigía Anastasia Somoza Ga1·cla. 

El asesinato de Sa11dino 
suceclió el 21 de febrero de 1934, 
un alm despuén de que 1 as tropas 
de ocupación 11orleamerlcanas se 
habian retirado de Nicaragüa. Su 
ideologia revolucionaria la 
ha J 1 amos en su programa, en las 
reivindicaciones populares que 
levanta para las masas oprimidas 
y para 1 a naci 6n en genora 1, y en 
1 a bñse socia 1 en que se apoya 
para llevci.r adolante su lucha 
revolucionaria. A propósito de 
esto dijo: 

"La lucha en contra de Ja 
intervenci6n mil ítar no 
seria posible sin la st!tlida 
base obrero campesina, única 
c.'1paz de J levar Ja lucha 
h;u;ta ultimas 
consecuencias• 

'( sentencio: 



•nuestra gucrr.• as guerra de 
libertadores, para matar /.t 
guerra de I os opresores •2 

En realidad, los inicior; 
mas nitidos de la lucha armada en 
Nicaragüa los hallamos tas 
prácticas poi lticas, itleológicas 
y revolucionarias de Sandino. No 
era una luchn armada ambioua; sin 
sentido. Su objetivo el"a 
principalmente: la Axpulsión de 
1 as flJerzas mili lares de Est.:idos 
Unidos del suelo nicaragi..icnr.c. 

La conciencia social de 
Sandino se formó por oriccn 
campasino y el tl"alo diroclo con 
este sector de la pobl~ción. La 
poca o escasa cu 1 tura P.! 
campesinado nicaragtianse 
obstaculizó ser1Gibl~mente la 
formación de conciar1cia 
social definida, sin embargo, 
Sand i no se enea rg6 de sacar do 1 
letargo idool6glco a aquellos que 
t1icieron posible su lucha. 

Antes de conlinuar 
nocesarJo profundizar un poco mé~ 
1 os or 1 genes de Sand i no. quo 
fundamentales pnra entender 
lucha anli11orteamoricana. Su 
madre, Margarita Calder6n, servia 
en casa de Grecor i o Sand i no, un 
agricultor acomodado, de 
f'iliaci6n polltica liberal, con 
quien procreó siendo muy Joven. 
De acuerdo con las costumbros, al 
ser hijo natural, el nirio creció 
como Augusto Calderón. Lo que dio 
origen a una con fu si án sobre su 
nombre que se explica el 
siguiente pArrafo: 

•E/ reconocimiento tle la 
fil lación no requirid 
ninguna rlocumpnta.ci ón 
formal, ya que el joven 
Augusto se .,;intló siempre 
muy ligado al padre. Adoptó 
pues como firma. I a de 
Augusto C. Sandino, 
tranformando el tiempo y Jos 
azares de la celebridad Ja 
'c' materna en el 

_____ e.~t..!.E!!!..'!!.l..2.E __ rl_r __ :._(:_!_§a 1 i qua 

sin embargo, el jam.ii> 
menciond como 6uyo, aunque 
es por.ible que no le 
desagradara • • 3 

En la región donde 
transcurrió su nií"lez, no habla 
para elegir, s61o entre la 
ganaderia y la agricullura. 
Sandi110 hi~o sus estudios 
primarios en su pueblo rrntal, 
Niquinohomo. fue muy a·fect.o a la 
lectura y a la reflexión. Muy 
joven conoc i 6 do los sucesos de 
la intervenci6n armada 
norleamerican~. el mismo relala: 

• ••• (vil pasar por Ja cal/e 
principal el ca.d~ver 

g/orior.o de Zeledón; el 
fUnebre cortejo no estab¡¡ 
compuesto do deudos.,, 1<ino 
de Jos propios solcl;rdos 
vencedores, que p;;iseaban 
ostentosamente el cuerpo en 
una carreta, para 

~=~~~~f~:j~ar si61·ebeld~~e.~es 

Entre o t. ras razones que 
permiten crecer Sandino 
polit.ica e ideol6gice1ment.e están 
sus desempettos como obrero en la 
Ceiba, Honduras; an 1922 en 
Guatem~la, como mecanice de los 
lid leras que en Quirigüa tenia la 
Uniled Fruit Co.; de ahi se 
lr<lsJada, en 1923, a México; 
empleandose como mectinico en l<l 
Huastecél Pelroleum Co., en 
Tampico. De tal manera que su 
roce como obrero con companlas 
trasnacionales norteamericanas le 
perm i ti 6 conocer 1 as cond i e iones 
de vida de los pueblos de 
Honduras. Gua tema.la y México; 
lodos ellos paises acosados 
polJtica y militarmente por el 
gobierno de los Estados Unidos. 

Para que Sandino 
emprendiera la dura batalla 
contras 1 aG fuerzas de ocupa e i 6n 
en su pais antes tenia que haber 
pasado por el camino aspero de la 
migración involuntaria. Estas 



experienciaR lo pusioron e>n 
Gontacto con la vida de los 
hombres y pueblos de América 
Latina que lo nutrieron poi llica 
e ideo 1 óg i camon te. E 1 roce 
sindical profundizó aón mAs sus 
i\nsias revolucionarias. 
praclsamenla cuando Cal ler; 
reprlmia la rebelión do loG 
"cristeros", en los prlmer·os años 
de la década de los uei11les, 

Las dificultades laborales 
debieron sin duda, influir on el 
animo del lnmigranlFJ, incilandolo 
n relornar a su patria. Modiaron 
tambi6n propias 
preocupaciones pol lticas y la 
presión do riun compai1oros de 
trabajo, El 2 do mayo de 1920 se 
habla producido on Puerto Cabezas 
el primer levanlamienlo armado 
<:entra el usurpador Chamorro. El 
mismo dla lo diria con aslas 
palabras: 

•Esta misma intervenciJn ha 
sido la causa do que /(.ts 
demAs puPb/or. de 
Centroam~rica y ftt>.dca nos 
odi;1ran no~otros, los 
nicaragüenses. ~· Pt:O odio 
tuve oportunidades do 
confirmarlo en mis andan?.as 
por es.o¡¡: palr.~s. Ne sentía 
herido lo mAs hondo 
cuando me decliln: 
'vendepa tri a, dosvergon::ado 
traidor'. Al principio 
contestaba a esas fN1r.es 
que, no siendo hombre de 
estado, me considor.'lb,'l 
acreedor a U tu/os 
deshonrosos.; poro dospu~s 

vino Ja ref/oxión y 
comprendí que ten/an riizOn, 
pues, como nicaragüenr;o, yo 
tenia derecho a la protostp, 
y supe entoncvs que en 
Nicaragüa habfa esta/ lado un 
movimiento revolucionario, 
Trabajaba ontonces en l.'l 
Huasteca Fetroloum Co., de 
Tampico,• pra el 25 de m;1yo 
de 1926 • • s 
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Sandino formarla mas tñrde 
un ejércilo compuesto por 
obroros, mineros y camponinoi::; Jo 
i ntogro con es Los componentes 
porque con el los convivió dentro 
y fuora de f\lic<tragüa. Asl ompez6 
sus primeras esc~r<tmuzas 8n la 
zor1a mo11Lafto~a do Las Segovias. 

L;¡ l uchrt i:lrmada encabezada 
por él no fuo f~cil, so enfronló 
a mGI tiples obstáculon. Chocó con 
1 as fuorzar. de poder 1oca1 es ya 
quo esl~s r.o apo11ian ~ la& formas 
y modos que utilizó Sandino pC1ra 
reivindicar 101; r.ontimientor. m;1r. 
11obles de los nicar;:acüeinr.;or.; r.:1'3 
enfronto a los que no crl'Jlan en 
suG malas; so flnrrenlo al 
gobierno 1oca1 y sobre todo, 
los arraigi'\dos y mozquinos 
intereso& norteamerica11os, 
protegidos por sus fuorzas 
<trmadas. En suma, Sandino oriont6 
sus batertas combíltivas hacia la 
ol igarqu1a loen! y, 
princip<lllmenla, r::ontra las 
fuorzar. de ocupación. 

El obrero Ja 
Huaslec¡_1 Petra 1 oum Co., y ox
mi nero da San Albino ojércilo a 
sus escasamon te e i neo t re in tona 6 

da hombres en el mana jo de 1 as 
armas y en 1 a táctica de 1 as 
guarrillas. Sandino dolo de una 
docencia y técnicos milil~ros muy 
primitivas y originales que al 
final democ.lraron i;u factibilidad 
al lado del adievlramienlo bien 
recibido de las fuorzas 
co11,;ervildoras de Dlaz y do 1 as 
superdotadas fu~rzas militares de 
los Estados Unidos. La lucha 
armada se dio en medio de enormes 
y marcadas desigualdades 
mililBres. 

A ralz de lci entrevista de 
Stimpso11 con Moneada varios jefes 
participaron en las gosUones de 
paz en y para Nicaragüa aceptando 
como acuerdo 'fundamenta 1 
dAsmovilizar sus fuerzas al 
tiempo de desarn1arlas. s~ndino no 
act'lpló esta po,dción y acusó a 



Moneada de traidor. Pudo as{ 
abandonar el campo sin tropiezos 
y preparar 1 a res is t~nc i a, 
decisi6n que el mismo relPla asi: 

•Así entregó la~ cirmas 
Naneada. Comprendl que aste 
traicionaba los intereser. de 
/8 revolución, pues así lo 
declaró el Or. Sacasa. y 
comprendía tambitén con 
amargura que er,;n 
defraudados los idea/e:;. do/ 
pueblo nicaragüem;p, No er;i 
posible quo yo fuf:Jr.; 
indiferente a la actitud 
asumida por un traidor•6 

Sandino habfa mítdurndo 
demasiado en un cort,o y aai ta.do 
lapso de tiompo. Su fi losofln, su 
política, su ideologfa y r.u 
cultura se redimensionaro11 
dotandole de una m~yor capacidad 
de comprensión que le permiliP.ron 
estudiar y an~lizar con mayor 
profundidad cada uno de los 
sucesos históricos. Sur. 
manifiestos son fuente de 
afirmación do su enormo calidad 
politico- ideológica dBpositada 
on 1 a 1 u cha armada que o 1 mismo 
encabezó. Sobre su misiOn 
hii>tórica, opinaba: 

• El hombre que de su patria 
no exige un palmo do tierra 
para ¡;u sepu/ t.ura, merf.oce 
ser oído, y no solo ser 
oído, sino también creído. 
soy nicaragilense y me siento 
orgu/ loso de que mis 
vEmas circule, mas quo 
cualquiera, la sangre india 
american¡¡, que por atavismo 
encierra o/ mistsrio de sPr 
patriota leal y sincero: e>/ 
vinculo de nacional /dad mo 
da derecho a dsumi r la 
responsabl / idad de mis actos 
en /JJs cuestiones de 
Nicar;:,güa; mi ideal 
campea eo un amp / i o 
horizonte ele 
internacionalismo, Pn ol 
derecho de ser J Jbre y de 

-----!!.~JJf..i.E_.J..'!.:'!Ji.!1..Lc'!.!-~..'!!J.qL~J par."1 

alcanzar ose estado de 
perf&cción sea necoIOarfo 
d<Jrramar Id propiif y la 
ajena 1;ancre •• ,, hac& 
diecisifite anos Adolfo· OJaz 
y !!mi J i<Jno Chamorro da ja ron 
de ser nicaragii&nses, porque 
Ja ambición mato el derPcho 
de su n<1cional idad... hoy 
esa b.;;indera ondea pprezosa y 
humillada por Ja ingratitud 
El' indiferencia. drJ sus hijos, 
que:> no hacon un esfuerzo 
1;obrehumano para / ibertarla 
de /as garras de Ja 
mom;truosa J¡;ui la d& pico 
encorvado quo SCJ alimenta 
con la sangre de este 
pueb/o•. 7 

A través de e~te 

mani fio~to, que es de loi;; más 
valiosos, por su contenido 
i'ilo1;ófico, polltico e 
ideol6r,ico, no restando las 
enor11113s cua 1 idades 1 i t.orarias de 
Sandino. damos ct1anta de su 
capacitlCld ;;.in"'l 11.ic"- y de slnt.osis 
de las hist.orici de Nicciragüa; aht 
abordó las discrepancias y pugnas 
ontre Jos grupos de pod~r, es 
decir. la lucha 
1 iberoconsE.lrvador¿¡; habla de su 
lucha contra la traición y contra 
1 a 1 nterv8nc i ón armada de ·I os 
Estado~ Unidos en Nicaragüa. 

El inotivo de cohosi6n 
b~sico de las trapeas irregulares 
de Sandino lo constituy6 durante 
los primeror. arios, el objetivo de 
expulsar a Jos norteamericanos de 
Nicaragüci. Este razonamiento 
surge de ta interpretación 
anal 1tica de sus mani"fioE>tOG, 
documontos y doclaraciori~s. Baste 
recordar que tal astado de animo 
n;::acional isla y do patriotismo 
exacerbado florece naturalmente 
en paises somet.idos una 
imposición milita.r extranjera.. 
Sandino habl<'ria. d~ eisli\ manarai 
en torno la situación de la 
lucha ~r1~ada en Nicaragüa: 

•Er.te mo~·imiontv ~s nilcional 
y anti imperial it<ta. 



Na.ntenemos la bandera de la 
Ji bertad para Nlcaragüa >' 
para toda llispanoamérica. 
Por lo demJs, on el terreno 
social, este movimiento es 
popular y preconizamos un 
sentido de avance on las 
aspJraciomu: ~ocia/et: .•• 
siempre hemos opuesto 
nuestro criterio decisivo do 
que esta era oscencia/111et1te 
una lucha nacional • • B 

En rei taradas ocasiones 
vol verla a remarcar el sentido 
nacionalista y puramente 
patriótico qua guiaban la 
congruencia de los obJelivou en 
la lucha armada. La pren~a 

internacional lo ti ldilhi'I de> 
bandido o de agente ftbolct1evique" 
lque en 1917 hablan triuni'ado en 
Rusia). Sandino, no obstanlo, 
escasa preparación poi llica, 
comprendfa per-f'cctament.e el 
vinculo existente entre los 
problemas sociales y los 
poi iticos. Para él, como lo 
mnnifestaba t:HJ i;;u,e:. escri toG, lo 
solución de los problema~ de 
Nlcaragtia llegarla una voz quo 
los invasores se retiraran. En 
poG de obJet i vo Sand i no 
sostendré una lucha arn1ada 
durante todo 1928 y Jos primeros 
meses de 1929. En o.so tiempo 
Cool idge se apresuró hacer 
firmar a OJaz C22 de diciembre de 
19271 un convenio por el cual la 
fuerza mixta conocida como 
"constabuJaria", pasaba a operar 
como Guardia Nacional, con mirar; 

su ulterior conversión en un 
cuerpo militar regulilr, 
supuestamente i ndepend lente y 
apol itico. 

El 4 de noviembre do 1928 
so real izaron elecciones en los 
E~tados Unidos, resultando electo 
el republicano 1-ferbert Hoover. El 
mismo dJa hubo aloccíonos ora 
Nicaragüa resultando electo el 
canrlidato del partido 1 iboral, el 
general José M«ria Moneada. Ento 
asume su mandato el 1 de or1oro de 
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1929 y, en lugar de solicitar el 
re ti ro de 1 as fuerzas 
i ntervenloras, rueea o·f i cia 1 mente 
a Estados Unidos mantenga hasta 
tanto la Guardia N~cional este en 
condiciones de constituirse por 
si sola en su ejército regular. 
La resistencia do Sandino Je 
sirvió de pretexto porque an 
re;il idad temía a otro enemigo 
político: Emiliano Chamorro. 

En es lo tiempo D. F. 
Sel Jers onvió una misiva 
Sandino, Ja cual decia: 

•seffor: a posar de que todos 
Jos e::;fuerzos anteriores 
pilra comuni carnoi; con us tRd 
por medios pac/ ficos han 
fracasado, una vez miis apelo 
a su patriotismo para sabor 
si es posible terminar con 
J.; resisiEtnciil armada contra 
J as fUE'rzas a mi mando que, 
a pedido del gobierno de 
Nicafi1güa, est.:in tratando de 

~:s;:~~:~ ic:I ••. º;fen en todil 

La respuesta de Sand i no fue 
e 1 ar~: 

el patrioti.t:mo .11 quo 
UE=ted apelil, e¡; el qt1E1 me hi1 
mantenido rep&/ iendo la 
fuerza co11tr.1 la f'11erzi1, 
desconciendo on absoluto 
toda intromisi"n do/ 
gobierno de ustpd en loE= 
asunto5 interiores de 
nuestra n;,ci6n, y 
demostrando que Ja ¡;oberania 
de un pueblo 110 se di¡;cute 
i::ino qun r-o dC'ficmdu c:on las 
armas en J.:J m.1no •• , fundado 
on Jo anterior es quo 
e;r:pongo a usted quo para 
11 egar a es9 acuerdo de paz 
efectiva con o/ gonorrtl José 
/'!arla ftonc.:Jda, ponemos como 
prim(!lra b;ise, ,1bso/utamente 
indi"t:pem::ab/e, el retiro de 
J.·11; fuor::.1s norteamericanas 
al mando de u,;tod de nue¡;tro 
territorio. •10 



Ha:,.• una frase, ontrc otras 
muchas, quo fundllmanla 
ostansiblemonto la lucha 
polttlca, ideológica y mil ilar de 
Augusto César Sandino y Jai::; 
caracteristicas de la misma; y 
dice: • t n noboranl a do un punh 1 o 
no dinculo c;ino 'J.!!!!..........!l 
lle rienda 1 aG 1 a 
mano.• 

Sandino leni;:i razonas 
sobradas para emprender hasta al 
final, la dura bata! la contra la 
invasión norteamericana. voamos 
el siguiente ar(!umento expresado 
por e 1 senador ostadoun idenso 
Borah, en sesión publica: 

•EJ tratado que hicimos con 
Nicaragü<t no representa en 
ningún t:entido la e:'CprcGj¡Jn 
de las miras o de Jos deseos 
del pueblo nicaragüense. En 
todo a Jo que a Nicaragüa 
concierne, fue hecl10 por un 
gobierno que> nosotros 
pusimos en el poder, que 
mantuvimos en el poder por 
la fuerza, y que en ningLlll 
tiempo representaba J~u: 

miras del pueblo 
nicaragüense. Hicimot: un 
importantft:imo tratado con 
un pueblo en tal dosa111p<1ro, 
un pueblo b.~Jo nueslril 
dominacJón militar"ll 

Haciendo fronte a lo dicho 
por el senador Borah, Sand i no 
di ria: 

"Estamos solos. L~1 causa de 
Nicaragüa ha sirio 
abandonada. Nuestros 
enemigos no serAn de lloy en 
adelante las fuerzas dPI 
tirano Dfaz, sino de los 
marinos del imperio m.4s 
poderosa que In Jdi:loriii Jw 
conocido. Es contra el Jos 
con quif!nos 
co111batlr. • 12 
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Sobro la rundament.3.c ion 
idool6gica de su lucha, Sandino 
<:ifirma.bv: 

•... conducimo¡; con cordura 
ha¡;. la Jo¡; monorei; dotal /Bt: 

de nuestra orie11taci6n, ~n 
Jo pubUco y en Jo 
privado.,. ni o."Clrema 
derecha ni o."( trema izquierda 
t:.:ino Frente Unico es nuestro 
loma. Siendo c16Í, no ror.11/ ta 
j Jt'gjco que on nuestra lucl1a 
procur@mos Ja cooperacitSn de 
todas las clases i;ociales 
i;in clasificacionot: 
1 is tas' • 13 

El primero de enero de 1933 
asume la pree;idencia de Nicaragua 
Sa.cae;a y la jefatura de la 
Gu11rdia Nacional, Anast¿¡sio 
Somoza Garcla. En ese mismo ai'io 
1 as tropas de Es tadoe; Unidos 
abandonan Nicaragüa. Sandino y 
sus lropai; han triunfado en el 
objot.ivo que les 1 levo a la lucha 
desde el comienzo de la invasión 

1926. 

En febrero, Sandino fi~~ma 

en la casa d8 gobierr10 de ManBgua 
un tratado de paz por el cual 
acRpla ol desarme c:radual de su 
Ejérci lo Deíeni;or de 1 a Sobaran la 
Nacional de Nic<:iragüa. Sin 
embarco, Ion lrülados y acuerdos 
de paz no son respelados conforme 

lo pactndo porque la Guardia 
N"'1cion<'ll, que en la prtictica 
i:;;uslituy6 a las fuerzas mililares 
de Estados Unidos, hosligaba y 
asesinaba s¡;¡ndinie;las: este 
hecho evidencio la dobilidad 
pol itica dc:il presidente Sacasa y 
el creciente podar de Anastai:;.io 
Somoza Garcia, titular de la 
Gu<'lrdia Nacional, 

El 21 de febt·ero da 1g34. 
os asesinado AL1guslo César 
Sandino, Su muerte f1.11;1 producto 
de una traición preparada. Un a~o 
antes a su desaparición Sandino 
procede a. 1 a entrega de arma1:~ en 
presencia de la Guardia Nacional. 



Su buena fe, qua en mal~-fria 
politica no pueden disculparse, 
le colocan a merced de sus 
enemigos. Se entrega lnarme en la 
creencia do qua r,u honor;.lldad es 
la de todos. Cuando Sandino viaja 
a Managua por secunda vez, para 
recabar de Sacasa al cumplimiento 
del pacto contr<\ldo y gnrantlns 
para sus hombres des a rmadoG, 1"' 
maledicencia hace circular al 
rumor de que va a sol icit;ar 
dinero. Sandino -fio como Giempre 
en el honor, ignorante de que en 
la poi ltica el honor es una mala 
palabra. Y porque Sacai;a le 
promot i 6 de pa 1 abra cump l ir con 

aspiraciones (la lihoración 
nacional J, celebró el tratado que 
en definitiva lo único quo 
consignó fueron las condicionar. 
bajo las cualFJs Sandirm 
condenaba a muerte. 

En febrero de 1933, un 
después de la snl ida oficial de 
las t¡-opai;; de Estados UniUoG, se 
dan en las monta~as múltiples 
choques entre 1 as fue¡-zas de 
Sandino, muchos de olios 
lisiados, y ta Guardia Nr1ciont'll. 
Estos enfrentamientos daban al 
traste con lo pactndo ontre 
Sacasa y el gene¡-al Sandino, pues 
se incumpl la el cese al fuego y 
el desa¡-me. Sandino estaba 
inquioto por tales sucesos. El 15 
de ese mes dice a Salvaliarra (su 
acompa~ante y aseso¡-): 

•Ne est<An rodeando; desdo 
hace un mes Ja gu;.rdia osta 
tomando posiciones en torno 
de WiwilJ. lqué es esto? el 
presidente me esta 
engallando. - no - le ol•ioto 
Salvatierra - el presidente 
es leal-. Pues entonces i::us 
suba/ ternos hoicen Jo quo 
quieren I con alu6i0n a el 
Jefe de la Guardia Nacional 
J. Los guardias dicen que me 
van a destruir. destruir, 
destruir. el genr•r<1l 
Somoza piensa dostrui rme•l•l 
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• l. J.:J EL 

GODIERNO DE 

ANASTAS/O SO!IOZA 

GllRC/11 

El descabezamiento de la 
lucha a¡-mada sandinista estuvo 
motivado, principalmente, por al 
asosin;;ilo de su 1 ider n<1tural 
Augusto César Sa11dino y el 
ascenso de la Gua¡-dia Nacional. 
Len campesir1os y obreros 
repleg~dos y taciturnos dajaron 
de ~8r, por unafi décadas, 
protc.igonistas an lil lucha armada 
¡-ovolucionaria que duronla el 
tiempo siguiente al asesinato se 
interrumpe. 

El ascenso de Anastasia 
Somoza Garcia hacia la cúpula del 
poder ~8 poderos fue vertiginoso, 
como y13rtigino6a. seria la calda 
de sus dei:;cendientes. Somoza 
Garcl<J en su discurso del 21 de 
ju11io de 1934 consigno: 

•vu&Jeme el alma y el 
corazón se me I lena clEI 
trjsteza al recordar la 
tdtuaci1in de Jos infelices 
habitantes de las Segovias 
bajo el peso de Jos 
desafueros do Ja banda do 
-facinerosos quo destruyeron 
hogares, cometiero11 
violacionm_;, incendiaron y 
robaron. La Guardia Nacional 
no podía ~·er 

indifarr:mcia tan horrible¡;; 
cr/menes; y el dnico modo de 
terminar con el/os era 
turminar con Sandino y a /01:< 

t:uyos .•• •15 

En e~e tiempo, Somoza 
Garcia habla encareado de 
debilitar aun mas la imagen 
publica y pol llica dal presidente 
Juan Oautista Sacas.a, que más 
tarde so refugiri en la embajada 
de México en Nica¡-agüa. 



El Congreso decide proponer 
para presidente interino n Carlos 
Brenes Jarquin. El 15 de junio de 
1936 con la aprobaci6n de l~s 

fracc i anos conservadoras, e 1 
partido libera! proclamn 
candidato presidencial 
Anastasia Somoza Garcla. 

Para guardar 1 as formas 
constitucionales, un mes antes de 
las elecciones Somaza renuncia a 
1 a jefatura de 1 a Gu<J.rd la 
Nacional. El lº de diciembre, 
Leonardo Argüel la es voncido por 
Somoza en las urnas. El primero 
de de 1937 aGumo 1 <i 

presidencia de Nicaragüa. El 
ascenso de Somo za lo ha 1 1 ¿imos en 
la estrecha relaci6n que lenia 
con el embajador do E::;.tador. 
Unidos, Hanna través rle 
esposa, lo que le valió la 
jefatura de la Guardia N<J.CionLtl 
hac i¡¡ 1927, cuando se oE>tabl ace. 
Otra raz6n, no manos importante, 
era la de haber sido traductor 
del inglés en las pl~licas 
"Stimpson- Moneada". 

Somoza naci6 en la hacionda 
Et Porvenir, on San l'larcor., 
dopartamonlo de Carazo. Fueron 
sus padres Anaslasio Somo za y 
Julia Garcla. Contrajo mi'lt.rimonio 
con Sa 1 vadora Deba y le. Cuando 
Moneada asumi6 la pr1Jsidencia da 
Nicaragüa, llamó Somoz<J para 
que ocupara al cargo de 
subs.ecretario de relac:iono1> 
exteriores. de aqul paso a ta 
Guardia Nacional, en calidad de 
jefe. Faltaba completar el úl limo 
eslabón: la presidencia. 

Dontro d~ eF>a di nñmica de 
acosas, presione~ y cambios en el 
poder, 1 a lucha a rmnda se 
desarrol larta en adelant.e contra 
al frente ínter110 y concr~t.amente 
contra el régimen somocisla cuyos 
pilares de soporte ~on: tos 
Estados Unidos, la Gttardiél 
Nacional y las fracciones de 
poder lradicionalos. 
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En 1937, afta de 
inauguración del ~omocismo 

(entendido como control personal 
de la presidencia, 
transformaciones legislativas 
p¡;¡.ra beneficio propio, 
inlerinatoG en la presidencia, y 
nuevas asunciono:; 1 a 
presidencia), Anastasia Somozti 
Garcla toma el control total del 
pais. Poco a poco ampl i6 lns 
responsabil ida1Jes de la Guardia 
Nacionill 1 incluyanrlo entre el las 
ni control de irnpuestov, los 
ferrocarriles nacio11ales, el 
correo, el t.elégrafo y la radio, 
los servicios de inmigración y 
aduana y la salud públ lea. 
Controlaba ademai;, la imporlaci6n 
de todas las armas y explosivos. 
Creo el sistema mtts eficiente de 
espionaje en Conlroamérica, 1 o 
que le permilla controlar 
cualquier disidencia interna. En 
realidad, Anast.asio Somoza se 
erigla como ol hombre mas 
influyente y poderosos de Amórica 
Centr«l, 

El Congreso local, ya bajo 
su control, lo eligió presidente 
de Nicaragün. pari\ el período 
1939- 19L~7. Somozil Garc la 
manipuló toda la vida poi llica y 
"dot'locráLica" de Nicaragüa al 
supri1nir la legalidad del 
Congroco anlarior y alentar la 
formaci6n de otro que estuvieril 
bajo su dominio poi it.ico. El 
presido11te nort.eamorica110 
Franklin D. Roosavelt otorg6 
préstamos millonarios a Somoza al 
tiempo flUB enviaba decenai;; de 
ínstruclores militares. 

El gobierno qua iniciaba 
.Somo za "3n 1!)37 :::o Pmpr.tzaha a 
caraclorizar por ol abu~o del 
podnr y Ja cnrrupcí6n. Su 
gobierno se marcó por su poco o 
asenso nacional ii;;.mo. Su amigo mas 
leal, despuóG de la Guardia 
Nacion¡¡I, eran los E.¡¡;,lados 
Unidos. En algún momenlo, el 
cousejero del ejército 



norteamericano, coronel Mul 1 ins 
decia que: 

"las armas norteilmericanas 
aseguraban ~ Somoza el 
dominio incuestionable de 
Nicaragüa .. tb 

Mientras Somo za se 
enriquecia y su poder iba 
creciendo, el grueso de la 
pob 1aci6n se ha 1 1 aba en 1 n 
pobreza y la ma.rginaci6n. Par;J 
1.o>ntonces, la oposición 
pégimen o bien no exit;lla 
caree la de presencia y fuepza 
necesarias. Obviamente esto se 
explica por el férreo control 
politice y militar que Somozai 
tenia sobre la nación 
centroamericana. Su poder 
debl6 a la lnlervenci6n n1·mada lle 
Estados Unidos, a )¡¡. creación y 
fundación del aparat.o pol ltico 
militar de la Guardia Nilcionill 
fomentada desde Estados Unidos y 
a la amistad con Roosevalt. En 
suma, Somo za fue razón y del 
gobierno norteameir icano el 
área. 

De ah i 1 a enorme 1 rw l Lad de 
Somoza hacia Jos E:e:tados Unidos. 
En agradecimiento este mani fastó 
póblicamente: 

• Pienso permanecer en /;1 

presidencia no menos de 
cuarenta alío:::. Pero i::i Jos 
Estados Unidos me hicieran 
la menor inslnuacf6n de 
abandonar/a, lo harta 
inmediatCJmente, pidiendo 
solamente garantJ.1s 
comp/e~as pCJra mi porson<t .1 7 

Y en cGto miGmo r:i:mtido 
Roosevelt hizo de Somoza eGta 
doscripci6n: 

•Yo se que es un hi Jo do 
puta, pero es nuestro hijo 
de puta • 1ª 
Las frasoG antoriore~, 

tanto de Somo za y dol mi~mo 
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Roosovelt evidenci~ron con toda 
claridad el tipo de relaci6n que 
tenlan. Estados Unidos sabia con 
qua clase de gente t.ralaba, sabi~ 

de sus abusos, crimenes y 
onriquecimiento ilicito. 

La enorme ayuda económica y 
militar de Estados Unido¡;; tenia 
como uno de GUE' principal1'3s 
objetivos: el foptalecimienlo del 
rógimen somocista, y BsLe a su 
ve=, se encargaba del cuidado 
servil da los enorme6 inleraf>as 
norte~moric~nos 1 polilicos, 
militaren;, financiero, económicos 
y (!eogr~fÍCOB ) , 

As 1, nunca pasaron 
de8apercibidos sus estrechos 
nexos con to~ sectores més duros 
de la ol ig"rquia y oj6rci t.o, y do 
un gran número rie pers:on<il idades 
de Estados Unidos, El régimen 
somocist.a siempre apostó a la 
solución militar sin lregua 
contra Ja ins:urgencia y otros 
tipos de mani restaciones que 
pusiEH'iln on riGsgo su imagen e 
intereses:;. Y este juogo da azar 
desencaden6 e 1 terror como 
inGtr~1mento represivo 
de la población, 

cont.r<:l 

Grupos do oposición 
estudiantiles en Nicaragüa 
organizaron las primaras 
ma.nifesti:licion111s cont.ril l<:l 
dictadura de Somoza en 1944. Pesa 
a la ausencia de un programa 
pol itico concreto. el sector 
as:tudianti 1 convocó a obreros y 
campesinos: a sumarse las 
manifestaciones do repudio y 
r~cha~o al rógimen somocista. 19 

El prol on~ado por iodo de 
gobierno de Anastasia Somoza 
Garcia coincidí6 precisame11te con 
la también prolongada etapa de 
descenso revolucionario 
expl ic¡¡do, en principio, por el 
asasin<ilo del lidor 
revolucionario de Las Segovías. 
ei:;. decir, el desc<.lbezamiento y 
do~fvc;o de la 1 ucht\ ccarmada 



iniciada por Sandino ocupo el 
lapso da 1934 (muerte de Sandino> 
hasta 1956 !asesinato de Somoza. 
Garcia>. 

La 1 ucha armada C3ntró 
partir da 1934 en un exten::;o 
periodo de estancamiento. Se 
caracterizó por una gran 
dispersión o atomización de las 
fuerzas revolucion~rias 

sandfnlstas, una Jarr.a 
resistencia popular desorganizada 
y "fragmentada. y la a.uso ne ia de 
una dirección poJJtica 
revolucionaria, quedando el 
movimiento en plena pa,;ividad e 
inmovilismo. Humberto Ortega 
Saavedra explica de esta manera 
esta etapa du atrofiamiento: 

•Las caractorlsticas m.is 
re/evaotes de esta lucha 
popular puede decirse que 
son: fa/ ta de dirección 
rev0Jucion•1ria; falta de una 
organización revolvcionaria; 
lucha de masas y J ur::ha 
armada espontJnaas: 
resistencia sandinfsta sin 
Ja debida dirección y 
reducida a /c'l resiE:tencic1 
armada defenr-iv.1; 
organi zaci Jn popular de 
izquierda muy d(Jbil y 
reducida una et;1pa 
gesta ti va; lucha popular 
sometida ininterrumpid.=iment& 
a la sangrienta represión 
somooista y a las mriniohras 
rsaccionarias de las c/asos 
J iberoconservadoras el 
poder ••• •20 

Anastaslo Somoza Garcla es 
asesinado el 29 de septiembre de 
1956, dos décadas despué.R de 1 a 
muerte a traición do SunUinu. El 
pensamiento poi itico- ideológico 
de Sandino empezaba a rondi1· 
frutos en manos de R i p,ober to 
L6pez Pérez. Su muerta 
significaba advertenciü y 
Justicia. El poeta contribuyó a 
modificar esquemas de poder e 
impulsar por reactivación la 

---------------------- 19 

1 uctw ~ rmada con lra e 1 rég i man 
somocir,ta. El esquema del régimen 
no cambio, lo que ,;;i cambio 
-fueron sus form<ts y métodos de 
control y aobierno. 

1. 4 CArtH /OS VE 

PODER EN EL 

ESTADO 

NICARAGUENSE 

Entre 1957 y 1961 
registraron en Nicaragüa más de 
una docena de movimientos 
estudiar1til8s y Juveniles, 
iniciaron en palabras de Humberto 
Ortega: "Ja etapa de auge 
ravolucionllrio" 

La década de 1 os af\os 
cincuenl~s i'ue Llll por iodo de 
tiempo imporlantn de reactivación 
de la lucha armada. El movimiento 
obrero reeistra importantes 
avances en Jos terrenos r.ocial, 
poi J lico e ideal ógico pese a la 
violenta represión deuatada 
contra este i.:eclor. El 
estudianlil, con tanto mc.!i.s 
dinamismo 1 ar. r·a escalar 
orr,anizr:iliva, poi 1 ti ca 
ideológicamente. TrtmbiBn ""º" 
importantes hechos como ed 
triunfo de la Revolución Cubana 
en 1959. Todo Jo anterior 
consigue solo ro<.1clivar la 
1 ucha armada si no rede-finir el 
pa1>el organizativo- poi ltico de 
las fuerzas populares. 

En 195Ci con el estado da 
si tia impl i'llntado on todo el pals, 
Luis Somo za Dobay 1 e, hijo mayor 
del -fallecido presidonl.o da 
Nicaragüa y también presidente 
del Cor1greso, asuma la 
presidencia de la república. Su 
herm<llno menor, Anastasia Somoza 
Debayle graduado en la academia 
militar de West Point queda a Ja 
cabeza do l<ll Gu~rllia Nacion~I. 



A Luis Somoza le fallaba el 
cari ema de su padre y entre 1956 
y 1961 hubo a 1 rededor de dos 
docenas de atentados para 
derrocarlo, sin embarco, la 
máquina represiva do la Guardia 
Nacional continuó funcionando 
eficazmente y ninguno tuvo éxilo. 
El sabia que su ascen~o ta 
presidencia de la repóbl ica on 
febrero de 1957 no se habla dado 
en bases "firmes y quo las 
consacuonclas iban a ser sar"las. 
Pese a los cambios en el poder el 
régimen somocista continuó. 
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CAPl1VLO 11 

•LA LUCHA ARl1AOA 

DESPUE'S DE 

SltNDINO. Y LUS 

ORIGENES 

lllS7VRICOS DEL 

FSLN 



2.1 "EL 

CllAPAJ?RA L •: 

ENLACE Y 

PRECEDENTE DE LA 

LUCHA Al?NADA 

SANDINISTA .. 

El Chaparral fue una 
axperiencia mt1y significativa, 
pues servia de enlace con el 
pasado revolucionario encabezado 
por Sandlno; servia igualmente 
como plataforma de proyección 
para las futuras confrontaciones 
armadas conlra el régimen 
:iomocisto. 

Lo d~Gtac3do do n~lo es 
que, el embrionario movimiento 
insurgente contaba con la 
simpalla y apoyo de otros 
rég {menes de 1 á r-ea. E 1 apoyo a 1 a 
incipiente lucha armada por parte 
de Cuba y Costa Rica 
principalmento, significaba, por 
una parte, un det>afio a 13 
hegemonia polilica y mili lar 
norteamericana la rogi6n, y 
por otra, una guerra no fronta 1 
encubierta contra Nicaragüa, no 
contra el pueblo sino contra el 
régimen somocista. 

Sin embargo, un l1ecl10 
hi&t6rico concreto que a1Rnt6 y 
moti v6 a los nuevo ro 
revolucionarios nicaragüon¡;es fue 
la Revolución Cubana qua, 
conducida por Fidel Castro 
triunfó en enero dl3 1959, y en 
lo& meses que i;iguieron, 
repre&entanteG de lodos 1 os 
movimientos. de 1 iberaci6n do 
Amórica Latina contactaron con La 
Habana buscando 1 a experiencia 
revolucion<trla y el apoyo p;.ra 
sus di ferentas causas. Enlre 1 os 
primeros 
dirección 
pol ltico 

esfuerzos en 
cabe doi;tacRr ni 
y material que 

---------------------- 23 

dichai 
itpoyo 

Cuba 

prodigó a una columna de 
combittientes nicaragüet\ses que 
fue inBlruid•* docente, Lécnlca y 
militarmente en suelo cubano. La 
columna se llamó "21 de 
Septiembre" honor RI poeta 
11icaragüonso Rigobarto L6paz 
Péroz responsable de la muarte 
del prer::itlente Somoza Garcia. 

E 1 joven gob icrno 
revolucionario de Cuba obtuvo 
para ef'.la empresa el firme i1poyo 
del Doctor Ram6n Vil leda Morales, 
presidenle do Honduras que era un 
efervescente anlisomocisla, El 
apoyo consistió an el 1 ibre ui::o 
de su territorio para lvnzar 
agrosiones encubiertas contra el 
réeimen , Ernesto "Cha" Guevara 
participó en la docencia, 
evtrucluración y organización de 
la columna guerrillera. La tropa 
irregular ;icampó en El Chaparral. 
Honduras, muy próxima do la 
frontera con Nicaragüa, el 21 de 
Junio de 1959. Uno de los 
integrantes do la columna fue 
Car! os Fonseca Amador, futuro 
fundador y dirigente del FSLN. 
Las acciones fueron frl1stradas 
por el coronel Oswaldo López 
Arel !ano, distinguido por su 
posición inflexible de las 
fuerzan armadas hondure~as.1 

Los movimienLos 
revolucionarios en América Latina 
cubren periodos y fases distinta~ 
expl !cadas por las 
caractoristicas ecor\ómicas, 
poi iticas, sociales y cut lurales 
de cada nación. Nacen brotes 
aislados, con la práctica militar 
irregular nombrada guorra de 
guerr i l 1 as que después son 
controlados por represibn 
gubernamental. Sin embargo. lo& 
movimie11tos au11qu0 poco o nada 
trascendentes se vc111 articulando 
lentamente. Dichos movimientot,; 
sufren una fa::>e de aglulinación 
de fuarzas durante un periodo 
prolongado, pero aún sin definir 
la estralogia y la 1 inea pol ltica 
al tiempo que empie::an a existir 



grupos mfls serlos y compactos; la 
consol 1daci6n de los movimientos 
de liberación nacional y, 
efecto, la formal iznci6n y 
concrelizaci6n de la lucha armada 
revolucionaria, 

De la mnreJada 
anlisomocisla brot6 un grupo de 
jóvenes que ampez6 a eslruclur<lr 
un nuevo movimio11lo 
revolucionario, Esto adoptarla 
como ~uia para su acción la 
doctrina de Sandino, ;isl como 
otras ideologias entra ollas, la 
mt1.rxi sta. 2 

2.2 ETllPll DE 

GESTllCJON Y 

SURGJN/EN1U DEL 

FSLN 

Las tuchai;;. estudiantiles y 
las organizaciones campesinas y 
obreras que se dnn en 1 o~ afiar. 
1956- 1959 senlaron 1 as bases 
para la futúr<" f'ormación y 
-fundación del FSLN al iniciar la 
década de tos sesentas. El 
procac;o de formación dAI FSLN, 
organismo rector de la rovoluci611 
nicaragüense abarca ~iol.e aiio1;, 
desde 1956 hasta 1963.~ 

Los f'actores; que 
las condiciones propicias p;ira l¡:i 
formaci6n del FSLN -fueron varios 
y diversos pero los mhs 
destacados son: e 1 1 e~¿uJo de 
Sandlno, que condensa unn gra11 
tradici6n anti imperial isln, 
guerri 1 lera y antidiclalorial, or? 

decir, un exacerbado nacional lsmo 
y patriotismo: la necesidad cl8 
establecer un<Ol organización 
poi 1t.ica cual itallvamenle 
di fe rente a 1 as dos fuerzal:i 
tradicionales que duranla m<'ts do 
un siglo hicieron suya 1<1 vida 
pol ltica de Nicür<Olgüa y; ol 
modelo econ61nico agroexportador. 
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No o l v idam.lo 
docisiva de la 
de 1 os Eso ta.dos 
oGfera nacional. 

la importancia 
enorme influencia 
Unidos en toda la 

Sin embargo, la formación 
del FSLN también estuvo empujada 
por Ja etapa de ascenso 
revolucionario que se da lo 
1 argo de 1 a década de 1 os 
cincuentas. Y apoyando los dos 
Ul limos párrafos Humberto Ortega 
Saavedra apunta: 

• .•• la marcad.1 >' cont:tante 
represión y el vandal isma de 
la camariJJa somocista en el 
orden administrativo, son 
dos factores. que contribuyen 
not~-,blomenta en la 
dC"s.compasicJ6n pal I ti ca de 
/a dictadura. Unido a esto 
dPbe se(i,-,Jar.se J~"I. 

explotacilln sobre Jos 
trabajadores tanto del campo 

de Ja ciud~-,d que 
genera, aunque en forma 
incipifz,nte y desorganizada y 
t.dn dirección 
rl'vo/ucionarh1, con:::titntPs 
Jucl1i1t1- y protestas en todo 
el pa!s.,• factor que de unil 
formR u otra contribuye .,-, Ja 
formación de cierta 
conciencia c/;.1¡;/i;ta en 
contra del ¡;Jstemd de 
e.'lp/otación imper.,-,nte • • '1 

En 1960, Silvia Mayorga, 
Carlos Fonseca y Tomás Dorge 
fundan desde Cor.ta Rica la 
"Juventud Revolucionaria 
Nicaragüense", que ha.brfa de 
organizar a los nicaragüenses en 
el exilio en la lucha armada 
contra el régimen. 

El FSLN se funUó fuur·a do 
Nicaragüa, hecho que se explica 
por la furoz l'epresión dor.attida 
por el régimen somocista contr;i 
loda clas;e de rebeldta. Fue 
craado en Tegucigalpa, Honduras, 
el 16 de julio de 1961, Carlos 
Fonseca Amador insistió en que se 
empleara la palabra "sandinista". 



Tomás Borge, nos narra as1 los 
antecedentes: 

•En 1958 hay un renacimiento 
de la lucha guerriller.1 en 
nuestro país Nicar11güa, con 
Ramón Rauda/et:, aun anteB d8 
Ja Re vol uci6n Cubana. En 
Nicaraga.-. Ja guerri J /a no 
surge degpués de la victoriil 
armada en Cuba sino 
antes ••. ,.S 

La base pol ltica inici;il 
del FSLN se formé.t con "Juventud 
Patriótica Nicaragüense" dirigid<\ 
por Tomá.s Borge junto con 
"Juventud Revolucionaria 
Nicaragüense", y en eLOla 
dirección dice: 

"En los aflor. 1962- 196..1 fue 
el primer intf!nto armado ele 
una fuerza po/Jticamente 
homogdnea por una 
organización poli ti ca de 
Nicaragüa .. b 

El surgimiento del FSLN en 
el año de 1961 sinlat.iz.a la 
experiencia, madurez e 
independencia en los 27 aftoG 
posteriores al ar::esit1;;1lo de 
Augusto César Sand i no. PI anlaando 
desde su inicio una estralagi~ do 
lucha armada para acabar con el 
régimen somocisla, 

E 1 FSLN definirá 1 a l 1.1ch,;i, 
contra Ja dictadura como una 
t ucha fundamenta 1 menle 
anti imperial ist.a, por 14'. 
1 ibartad, la soberanla e 
independencia nao i o na 1 • f\ 
diferencia de las anl.erioror. 
experiencias armadas on ol pafr,, 
q( FSLM no ~urr.o moramonlo como 
un grupo guerrillero, sino como 
una organización revolucionaria 
politico- militar que utiliz.:¿1 l;i 
guerri 11 a como un instrumonlo de 
1 ucha que 1 ogra super;1 r 1 ¿¡ 

heterogeneidad pol ltica y que 
cuyos objetivos de lucha ct.1lmi11an 
con el derrocamiento del régimF.Jn 
somoc is ta... 7 
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Sin embargo, la definición 
del FSLN como órgano polJtico 
tuvo que pasar por diferenles 
fases. En Julio de 1961, se da el 
primer pauo en el proceso de 
for1naci6n de la nueva 
colectividad poi itico mi 1 il;1r. se 
Funda GI "Movimiento Nueva 
Nicaracüa" tMNNI, que 011 1962 
adoplaria el nombre de "Frente de 
Liberación N<.tcional" IFLNI y 
fi.~nlmr;!nle en 1963, el de "FSLN", 
DestacPrón en la formación y 
funadaci6n: Si lvio Mayorga, 
Carlos Fonseca, Torn<\s Borco y el 
coronel sandinista Sa11los Ló¡10~.0 

Jaime Wheelock Roman narra 
asi esle precede11te: 

"llubo varios intentos 
armados iMtt:ts de Ja 
fundación del FrentP 
Sandinista. Como doce o 
trece. incluso antes de la 
Rovoluciiin Cubana -C"omo 
tambJe>n decía Tomás Borge-, 

comjenzos del 59, se 
prepararon intentos df! 
derrocamiento armado dPI 
dictador desde el 
exterior... e>st~1s 

actividades armadas como /¡¡s 
de El Dorado y El ChilparraJ, 
y los movimientos que 
opcurren e>ntre el 56 y el 
60, son los que van a 
constituir los antecedente5 
directos del Frentr? 
Sandinii;ta •. , no5otros 
hablamos de un procet:o que 
va del 60 al 63, poro 
inc/us;o Car/os Fonsoc,1 
consider<1ba que o/ Frente 
s.1ndini1>ta habla 
coman::ado a gestar en 56, 
51, 58 con la lucha de los 
estudiantes universitarios 
que buscaban una nueva 
allernativ~1, independiente 
del partido conservador.,, 
hasta el 63, este movimiento 
no se l Jamaba Fronte 
Sandinista do Liberacion 
Nacional sino solo Frente de 
Liberación Nacional. 



entonces su ccinmposicirin 
$OC/al era heterogénea. •9 

2.3 EXPRESIONES 

ARNADllS PIONERAS 

ENCADEZADAS l'DR 

EL FIUSNTE 

SANDIN/STll DE 

l.IDERACION 

NllC/ONAL 

Por entoncns se gesl6 en 
Costa Rica un movimier1to armado 
que recibi6 el apoyo dol Partido 
Liberaci6n Nacional IPLNI, y de 

jefe José Figueres. llubo 
acciones prematurns que 
concluyeron en nada. El joven 
grupo guerrillero tentn que 
esperar una mejor oportunidacl, 
que l lagaria pronto, de arriesgar 
o entregar la vida por un 
proyecto revolucionario. l.a. 
experiencia airmada de "El 
Chaparral" fue un movimienlo 
desorganizado, informal 
irregular. Sin embargo, ara la 
primera experiencia planoad;:1 por 
un pu nado de j6ver10~ 

revolucionarios. 

El 23 de julio de 1959, se 
produjo en la ciudad de León ur1a 
masacre de estudiantes, 
aQompal"lados por un roducido grupo 
de campesinos y obreros. El 
militante y combatiente 
sandinista Vtctor Tirado L6pa;: 
narr6 ast 1 os hechos que por 
demA~ eran trisles y lamo11t~bJgs: 

•En Junio de 1959, un.l de 
es;u: fechas quo ;1cot:tumbri1 
el c.olendario registrar como 
efemérides, una columna 
guerri //era lista para 
EJntrar Nic;;ir.1güa, p.ora 
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onfrcntarso Ja Gu;udia 
Ni1cional es diezmada en la 
monta/la de El Chaparral, 
Honduras .to 

2. 4 EL l'Al'EL DE 

LAS 

ORGllNIZllCJONES 

JUVEN//.ES EN LA 

CONSOLIDllCJON DEL 

FRENTE SANDINISTll 

DE L /DERACION 

NACIONM •• 

La formación de 
organizaciones juvenileG fue 
fundamental en Ja construcción de 
las baf;JJS para el desarrollo y 
consol id;ici6n del FSLN. Después 
del -fracaso de "El Chaparral" y 
las masacres estudiantiles en 
Nicaragüa Jos fundadores Si !vio 
Mayorga. Tomás Dorge, Carlos 
Fonseca, entre otros, se dieron a 
1 ü importante tarea de 
eRlructurar y organizar a 
"Juventud Revolucionaria 
Nicaragüense" CJRNJ, en noviembre 
de 1959. Logr6 aglutinar en sus 
filas o los trabajadores da las 
plantaciones cafetaleras y 
bananeras. Los precursore5 
trabajaron intensamente en el 
plano ideológico y polltico. 
también hizo 1 abor en 1 a 
lajania, en la sierra, en lo 
escabroso y en 1 o rec6nd i lo da 1 a 
selva, 

Do esta organizac1on nació 
la publicación "Juventud 
Revolucionaria~, de amplia 
circulaclon semanal y de Ja cual 

Di rector José Reyes 



Monterrey. El trabajo en lot> 
oatudic:antos y con la Unlvort>idn.d 
tenia como propósito cerca110 
impulsar y fortaJecor al 
pensamiento y la acción 
revolucionaria entre aGle r.ector. 
Los aciertos y fracni;os dol 
periodo 1956- 1960 demostraron 
que en Nioaragüua sin 
conducción polilica. ideológica y 
revolucionaria era impoGiblo 
terminar con al rógimon 
somocista. 

La agitación poi ilica, 
dentro del nuevo ar.001100 
revolucionario consistió e11 
serie de ¡u.::ciones: 
movilizacionos, sabolnjes, 
actividad armada en las fronteras 
que servia do marco dentro dal 
cua 1 se gos taba una nueva 
organización popular. Los 
ideólogos da la Juventud 
Revolucionaria Nicarauüe11oe 
tenia.o fe profunda en la 
combatividad y el valor del 
pueblo. M~nifost~ban qua al 
problema no consiste en buscar 
l ldores, si no luchar por un 
objetivo común: ol 
deGmoronamiento del ró(!irnon 
político prevaleciente, y on este 
sentido, Tomás Borge deci~: 

"/os dirigent.es poi Jtico!' 110 

se fabrican ni nacen do Jos 
acuerdos quP se toman en 
peque/tas as~1mb/e;u:; Jor. 
di rigentes del pu&b/o brotan 
en el calor de la /ucl1a a 

;e~~~o 0~~~p!c~:~;r:~. f¡d/ vor,7 

La posicion de Juventud 
Revolucionaria Nicaragüense era 
organizar para luch.;a.r. Un grupo 
de jóvenes entre el lor. Jane 
Den i lo Escobar, Germáan Poma 1·s&, 
Julio Buitrago, Daniel Orle~a y 
otros, intecraron an onaro dn 
L960 a una nueva orga11i::aci6n 
llamada "Juventud Pt.1tri6tica 
Nicaraguense" CJPNI que fue un 
organismo antecedonte del FSL.N.l~ 
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El anti imperial ii=:mo de 
Saodino, su idonti ficación 
espontánea y natura 1 con 1 a 
Revolución Cubana, formaron parte 
del ldoario pol ltlco de Juventud 
Patri6lica Nicaraguonso. bajo el 
loma "a la r.alvación de la 
patria, por la unión de IP 
juventud". Se propuso la 
transformación social y pol ltica 
del pais. el reestablocimionto de 
la democracia y la soberanla 
nacional. la dicnidad humana. 
1 iberlad poi ilica, justicia 
oconómica y social. por la 
liboraci6n del pueblo de 
Nicarilgüa. 

En 1;us pocos meses de 
actividad, Juventud Patriótica 
Nicarar,üto>nsa se proyectó como 
pionura de la integración do los 
obreros. campesinos y 
estudiantes. Era una organización 
juvani 1 plural que denunció toda 
clase de crilmonos y se movilizó 
conlra el ae:esinalo maGivo. 
También denunció ol l:!Xilio 
involuntario de Carlos Fonseca 
Amador. Una aproximacion entre Ja 
juventud revolucionaria y el 
incipier1te movimiento obrero 
dio en la i:;ol idaridad de JPN en 
la huelga de los trabajadores do 
conslr1.1cci6n civi 1. Atrajeron 
incorporaron obreros y 
campesinos para educarlos 
poi 1 ti ca e ideol ógicamenle, para 
poliliz;.rlos. Jos6 Benito Escobar 
uno de mas prom i nen tas 
artii'icei;: dacia que las 
debilidades de JPN fueron c~recer 
de expariencie1 organizativa y no 
co11tar con una i'irme y clara 
conciencia revolucionaria. 13 

El régimen somocisla 
descabezó y desarticuló 
JuvblntuU Palri Licrl. fJica.r'eiguen.st1 
medianle la pol ltica del palo y 
la. ;:an<Jhoria; cti.rcel para unos, 
hecas para otroi;. No eslabu 
preparada para Ja represión y 
esto ayudó a la desaparición de 
este esfuerzo revolucionario. 



Carlos Fonseca Amador -funtló 
otra organización juveni 1 1 lnmada 
•Nueva Nlcarago~· en Julio de 
1961. El dorrocamiento del 
régimen politico roquoriria 
enlazar la lucha armada con la 
lucha popular. Para la nueva 
generación de revolucion~rio~ 

nicaragüenses era imp(?r<ilivo 
organizar a las masas en función 
de la lucha guerri 1 Jera, 
enfrentando el legal ismo trisle 
de la izquierda tradicinal; y &I 
aventurorismo horoico de 101.-; 

movimentos armad;is de 1950. 1;1 

Para superar el 
~stancamienlo, Carlos Fonr:eca 
ingresó clilndestino en Nicnragüa, 
tenia como objetivo reilornr Jos 
planteamientos del ailo anterior 
( 19601. Era necasario contar con 
un destacamento poi itico Gin 
compromisos con agrupacio11es de 
derecha y que trascend ior;i 1 as 
1 imitaciones do la izquierdn 
tradicional. para ello so propuso 
-formar una organización con 
principios y 1 inoami~ntor. 
polilicos propios y orip.Lnnles, 
que tuviese a la lucha ;irmada 
como su principal instrumento 
estratégico y que fuaso capaz de 
aglutinar a distintas fuerzas,15 

Con la colaboración do 
Julio Jeré.::, Germán Ga i t.tin, 
Guillermo Mejia y José Ro11ilo 
Escobar, Carlos Fonseca fundó en 
ese mismo mas de Julio de 1961 el 
movimiento y orga11izllción: 
•Movimiento Nuava Nicnragua• 
IMNNI, antecedente -fund.:inmntal, 
junto con los anteriores 
esfuerzos Juveni J es, dol FSLN 
IFSLNJ. 

Por otra parte, el 
•Frente Unitario NtcaragUonseR 
IFUNI, conformado por oxi 1 iadoR 
nicaragüenses, se reunió 
Venezuela el 21 de febroro de 
1960, on ocasión del encuentro de 
organizaciones revolucionaria$ de 
América Latina. Ca.riel" Fonsoca 
Amador observo que o 1 FUN 
promovía una lucha encaminada a 
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tln cnmhf o pro-fur1do, pero que por 
su composición l1elerogénea dR sus 
participanlos, todavia no 
rosolvia el problema de agrupar 
al elemonto revolucionario en un 
destacamento indopendiente co11 la 
oola in-fluencia de los 
trabaj;tdoros. Da jo esa 
denomimicion el •Movimiento 
Jnsurroccional Popular" IMIPI 
quedo b~jo la tutela del MNN. Mas 
tarde incorporaron Rigoberto 
Cruz e Pab 1 o Ubeda). AUf!Uf'to 
Tercero, Guillermo Mojfa. ontra 
otros, pñra darlo vida y fuerz<:1. 
al nu"'°vo movimiento juvani 1 
revolucionarJo conocido como 
"Juventud Revolucionaria 
Nacionalista" CJRN1l6 

ITI Movimiento Nueva 
Nicaragü;) ranl izó ilctivldados de 
propaganda; editó por vez primera 
el "ltloario do Sandino•. Su 
vocacion unitaria llevo al t1NN a 
formar Jos •Movimientos 
Sandinistas Unidos de la 
Revolución" <MSUR), organismo que 
fun ol último a11lacedento del 
FSLN. 

Los estatutos dul MNN 
anaulares son: su misión 
histórica de organizar Cll pueblo 
nicaragüense para qua ocupe el 
puesto de vanguardia en la lucl1a 
por lograr ur1a profunda 
transformación revolucion~ria do 
Nicaranüa; su emblema una 
bandero rojinogra que simboliza 
Ja frase de Sandino "Patria Libre 
o Morirw; el pueblo es -fuente de 
energia para derrotar sus 
opresores; se dHclara -fiel 
continuador de las luchas que en 
busca de 1 ibertad ha sostenido el 
pueblo nicaragüense; ser 
solidario con el o los pueblos de 
América Latina y el mundo. Los 
d~borc=- de loo militantes son: 
cuidar y defender la unidad del 
movimiento revolucionario; ser 
combatiente aclivo; -fortalecer 
loo vinculas con el pueblo; 
elevar el grado de conciencia 
revolucionaria y estudiar la 
ideologfa rovolucionaria; 



observar una estricta discJpl ina. 
y la vida del movimiento rt?Gide 
en las organizaciones de base.17 
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CAPITULO 111 

•LAS PR/11ERAS 

ACCIONES 

GUERl/ILLERAS 

ORGANIZADAS POR 

EL FSLN.• 



3.1 LAS ACCIONES 

ARNllDllS DE R/O 

PATUCA. 

Para 3brir este cripltulo 
que mejor que las ideas y el 
pensamiento revolucionario de 
TomAs Borge, uno de los 
prlncipalos fundadores y 
dirigentes del FSLN: 

•E/ hombre es capaz de .soiíar 
y de transformar sus sueílos, 
esto lo haco hombre 
revolucionario. Un 
revolucionario por Jo tanto 
es un soílador, es un amante, 
e/5 un poeta, porque no se 
puE'de ser revo/ucionrio sin 
Jágrfm~s en /ot'< ojos, sin 
ternura en las manos.,. pero 
es claro, para hacer 
realidad esos suellos habla 
que luchar... en aste 
sentido yo creo que no sólo 
Jos sueil5os l1ac@n 
revolucjonarios a Jos 
hombres. Son /il.S necesidades 
econdmicas y Ja violación y 
desconocimiento de Jos 
derechos mAs elementales Jos 
que pueden posibi I i tar a los 
hombres 
revolucionarios ••• mJs p;1ra 
el lo no bastan los suoílor.. 
la lucha concreta y 
,aterial izada, sin unitf;1d, 
la victoria es sueño 
Irreal lzable • • l 

El FSLN recogía estos 
suel\os a 1 os qua a 1 ud la llorge y 
demandaba unidad para hacer! os 
prácticos y concretos, y 
ciertamente, cua 1 esqui era 1 ucha 
revolucionaria sin unidad no 
puede avanzar ni triunfar. El 
FSLN se nutria de la propia 
hiGtoria de Nicarn.gOa y otros 
procesos revolucionarios, 

Las primeras cuorrillas 
organizadas precisamente 
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desput>s de 1 a canso 1 i dnc i 6n dP. I 
FSLN en el a~o de 1962, En el las, 
so pl<."sm6 el ponE>amiento de 
Carlos Fonseca Amador, joven 
represenlanle de una nueva 
genraci6n palri6tica, 
nacionalista y revolucionarla. 

La experiencia de Bocay, 
PancasAn y Zinic~, a pesar de sus 
fraca&os en Jos terrenos politice 
y militar, fundaron el principio 
del fin del régimen a;omocista. 
Estas ex¡>erioncias armadas dieron 
al FSLN sensibilidad, enseñanzas 
y sentido de vida. Desde 
enlences, se fijo como una de las 
melas principales el 
derrocamiento del rég iman 
prcvaloscienle y el 
establecimiento de un régimen 
revolucionario. En este sentido, 
a i'lnea de 1963, el modesto 
periódico sandinisla "Trinchera" 
dio a conocer un programa mlnimo 
que abarcaba estos purilos: 

•la I iberación dEJ Nicaragüa 
del dominio económica y 
pal ltlca de los monopoJ ios 
yanqui¡:; el derrocamiento de 
la tiran/a de somoza y lil 
destrucción de la guardia 
nacional; la entrega de la 
tierra a los campesinos y el 
desarrollo Industrial 
independiente; un gol1ierno 
de unidad nacional con .,el 
FSLN al centro del mismo.•~ 

Este corto programa deja 
ver ya en ese tiempo que el FSLN 
tenla un proyecto de nacl6n. 
Recogla básicamente la ideologla 
de Augusto César Sandino. y en 
esta direcciór1, el programa 
poi ltico- ideológico buscaba una 
ruptura hacia dentro y hacia 
a-fuera de 1 os i nteresefi de 
Ectado~ Unidos, el ró¡;:inien 
somocista y las clafies sociales 
do podor lecon6mico y finrnciero, 
ganaderos, agricul lores, mineros, 
madereros e industriales). 
También puede decirse, con base 

este corto program~. que 



aparecen los primeros intonlos de 
una reforma agraria, y desde 
1 uego, 1 a toma de 1 poder por 1 os 
revolucionarlos. 

Sa trataba de vertebrar un 
movimiento de avanzada que 
dirigiera el trabajo mi 1 itar y 
poi itico contra el régimen 
somocista, y que supieri'I laborar 
en la clandestinidad, quo fuera 
capaz de mantener la conlinuidi'd 
de la lucha armada y do 
estrecharse a travós do la 
vinculación directa a la6 fuerzas 
populares se la cuidad y ol 
campo. La lucha armada impulsada 
por e 1 FSLN no desv i ncu taba 1 a 
lucha de la ciudad y ol campo, y 
en este sentido, las primeras 
acciones guerrilleras se dieron 
en el terreno rural s61a 
porque ahi se hal lBban loo 
antecedentes de lucha sino por la 
facilidad para operaron mocito de 
ambientes desfavorables para la 
Guardia Nacional. 

En 1962, los preinlenlos de 
lucha, se dan en Rlo Pnluca, 
Honduras, participando Carlos 
Fonseca Amador, Fri'l11c l seo 
Bui trago, Rlgoberto Cruz, Modeslo 
Duarte, Mauricio Cordova, St 1 vio 
Mayorga, TomAs Borge, entro 
otros. Las primeras acciono~ 

armadas sandinist.as Mar1agua, 
se dan entre marzo y mayo de 
1963. Consistieron en dos 
asaltos: uno a Radio Mundial, 
para leer una procloma cont.rn las 
conferencia de presidentes 
centroamericanos que se efoctuci.bn 
en Costa Rica a la que asi~tio el 
presidente de Estados Unidos Jol111 
F. Y.onndy; y e 1 otro, n 1 n 
sucursal El Carmen dol Bnnco de 
América, 

Las pioneras oxprecionGs 
armadas, se dieron en un marco 
informal, ya que careció de una 
organización, hubo debilidad 
cuanto su conduce i 6n y on 
cuanto a su estructura. Por ello, 
en adelante, para continuar 
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el proceso armado revolucionario 
habla que depurar las filas. Fue 
un intento guerrillero que se 
organizó fuera de Nicarngüa, 
concretamente en Honduras. Uno de 
tos obstáculos que no permitieron 
el buon desarrollo do las 
acciones fue la presencia de la. 
st?l va, 1 os i ntecrantes 
guerrilleros oran hetorogéneos, y 
en este sentido, loe: de origen 
rural dominaban plenamente a esta 
naturaleza pero para toe: da 
origon urbano significaba doble 
trabajo, 

Si bien e iorlo, que el 
desarrollo de las primeras 
guerri 1 1 as 
dificul lades 

encentra.ron 
Ja naturaleza 

selvAtica, también se si1·vieron 
de ella para poder trabajar y 
sobrevivir, la convirtieron en 
hogar y centro de trabajo. Lo mas 
importante do esos primeros 
intentos guerrilleros fue 
establecer puestos y 1 inaas dg 
abastecimiento asi como una 
varia.da. y amplia. base social. 

."J.2 1.11 

EXPERIENCIA 

A/?NADA DE DOCA Y Y 

Ria coca. 

El FSLN con las jornadas de 
Docay pretendióo ejercer un 
importante papel aglutln;tdor de 
los difer~ntes brotes rebeldes, 
q1Je de~de dislintas direccio11es y 
e:eclores se venian produciendo en 
el movimiento popular 
antisomocista. Desde finales de 
los cincuenta y principio de los 
sesentas hay movilizaciones sin 
preced8nles en el pais y un 
ee:tado ir1lenso de dA agilaci6n 
social. Sn ll"Jm;t concienci~ ele qua 
no puede realizarse un movimiento 
verdadoramonle popular si no 



logra una vinculación orgánica 
con 1 os sectores popul areEO, y 
que. la estabí 1 idad y crecimienl.o 
dal movimiento guerri 1 lero nrm;:ido 
y beligerante, solo es posible si 
se hace un trabajo constante, 
prolongado y fórreo, 0~1 las 
distintas zonas de batalla.~ 

En las montañas local izadas 
entre los rlos Coco y Docay, en 
al norteño departamonto do 
Jintega, se desarrolló, ol primer 
grupo cuerril loro del FSl.N, ol 
cual penetra a Nica.ra.güa por lc:a 
frontera de Honduras 1 en Junio de 
1963. La columna euorrillera 
estuvo encabezada, por Sil vio 
Mayorga, Tomás Dorge, Frnnclsco 
Duitrago1 y dirigida militarmente 
por el coronel sandinista Santos 
Lóp13z lex- comba tiento del 
Ejército Defensor de la Soberanla 
Nacional). Tomás Dorge explica 
asi: 

•En 1963 aparece el primer 
grupo guerri J /ero que 
orca ni zamoi; ya con 
entren~mjento mi J j tar, en 
/ai; montaíl~c. que quedan 
entre un rlo que se /lama 
Patuca, en lfonduras, y un 
rJo que 1 J~ma Coc(1, 
Segovia o Guanqui en 
Nicaragüa ••• en Ja zona dal 
RJo Coco y Bocay, territorio 
i;e/v~tico, se e;.~tructura el 
grupo guerrl/Jero que dirige 
mi I i tarmente el coronel 
Santoi; lópe::. No nacimos 
como grupo guerrillero sino 
como una organizacilln 
revolucionaria que utili::aba 
Ja guerri l /a 
ini::trumento de luch¡i, .4 

La experie11cia guor·ril ler~ 
de Bocay y Rto Coco, representa 
el primer movimiento armado en 
Ni caragüa qua posee homagene i dud 
ideológica y plantea un programa 
revolucionario, que es respaldado 
por una organización polilica 
indopondiento do lof= partidoG 
tradicionales de oposición. El 
grueso del contingenle 
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guerri 1 1 ero estaba compuesto por 
jóvenes y estudiantes. El 
movimionto armado as aniquilado 
por la Guardia Nacional 
octubre. tras la toma de Jos 
poblados de Raitt y Walaquistán. 
Ahi í perecieron en combate 
r:rancifico Duitrngo, Jorge 
Navarro, Modesto Duarte entre 
otros.~1 

Sin embargo, pese a que la 
cuerrt 11 a de Bocay fue a 1 entada 
dc8de Nicaragüa, el pasado 
toda.vio pesaba sobre él. No se 
hnbta desembarazado de ciertas 
prácticas erróneas r¡ue 
caracterizaron las 
insurrecciones anteriores, por 
ejemplo. l<t costumbra de 
organizar la lucha armada fuera 
do las fro11teras de Nicaragüa. 
Esto era desventajoso porquo no 
le daba a la guerrilla una imagen 
eonuinamenle n;:1cional y ha~ta 

cierto punto lo aislaba del 
pueblo, base. motivo y razón de 
lucha. Otra tradición que no se 
superó hasta entonces fue 1 a de 
emprender acciones mediante 
cierta improvisación, sin trabajo 
polltico previo y preparatorio en 
la zona dende se iba a opei·ar. 

L¿1 gl113rri l la de Bocay 
inyectó una nueva personrlil idilid y 
dinamismo poi llico- ideológico al 
FSLN. Al efectuarse un posterior 
balance de la experiencia 
guerrll lera de Oocay y de RJo 
Coco, el FSLN señalarla el atraso 
del movimiento como una do las 
causas de su fracaso: 1 a 
guerrilla pionera habla carecido 
de 1 i noa s 1 oc f s ti cas y de 
aba5t~cimionto, dor.conocia el 
terreno en ol cual maniobraba y 
no hñh 1 ;:a con ta do con e 1 apoyo do 
la población campesina loc<:ll, 
explicado por la escasa 
propaganda, sumada al atraso 
cultural de los campesinos, El 
FSLN cometió el error de elegir 
una área culturalmente atrasada 
do eco11omia primitiva y cuyos 



habitantes eran miskltos que no 
manejaban )a lengua espa~ola. 

El FSLN estaba todavla en 
la etapa de aprendizaje y 
naturalmente len la que cometer 
errores. Otra conclusión en torno 
a 1 fracaso de Boca y es que e 1 
FSLN utilizó a la lucha nrmada, 
concretamente , la gunrra de 
guerrll las como la vJa principal 
para acabar con el róglmo11 
somocista, poro no era la única, 
por que el grupo armado 
dedicaba exclusivam~nle 

preparar acciones armacla~ y 
descuidaba otras formas de lucl1a 
y corría el riesgo de aislarse. 

Carlos Fonseca explica asl 
el fracaso de Bocay: 

•E/ movjmionto que culmifül 
en R/o Coco y Rlo Bocay fue 
Ja primera accjón preparada 
por un grupo revolucionario 
mAs o menof!. homgeneo... es 
cierto que no se renunciaba 
a Ja lucha armad~ y 
continuaba la convicciJn de 
que esta forma de lucha era 
Ja que jba ~1 decidir el 
dru:enlace dL'1 Ja rovoluciJn 
nicaragüense... un factor 
que sin duda influyó en la 
desviación fue que nuC"str.1 
derrota armada coincidió con 
un descem:o en el movimiento 
'!~tjsomocista de Njcarac1Ja. 

La 1 abar de Car 1 os Fonseca 
en la ciudad de Managua -fue 
fundamental. Organiz6 los 
obreros en los barrios, 
introduciéndose en los centros de 
trabajo: se organizaron células 
importantes de trabajadores. En 
esos semilleros de barrios se 
formaron los hermanos Ortega 
Saavedra. Esta nueva coyuc1lura de 
aglutinación de fuerzas la 
explica Tomás Borge: 

•E/ FSLN nacio como un 
grupo cuerri 1 /ero 
desarticulado y ego/sta, 
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sino como un.1 organizaciJn 
revolucionaria, que 
utilizaba Ja guerrilla como 
un instrumento de lucha. 
esto explica por que cuando 
dcs~ipareco Ja guarri I Ja no 
desparece el FSLN. El 
trabajo poi i tico 
ideológico cot1 las masas 
rurales y urbanas fue uno de 
Jos principales pilares que 
le dieron precencia y vida 
al FSLN. La utf/izacirln de 
la guerri J Ja fue otro de sus 
pi lares, fue instrumento de 
lucha en el plano militar. • 7 

Sin embargo, tras la 
derrola tnl 1 i lar de Bocay y Rlo 
Coco y sin renunlcar a la lucha 
armada, el FSLN adopln una 1 inea 
que interrumpe momenlAneamente la 
aclivitlad mi 1 itar y conspirativa 
y destaca el trabajo abierto y 
legal entre las masas urbanas. En 
ese momento se dan en Nicaragua 
condiciones más favorables para 
real izar un trab;ijo po! ltico-
organizativo, ¡;iunqua 
fundament3l1nente, clandestino, 
dado que, después de 1 revés de 
Docay, se in~laura por un poriodo 
de tiempo, que va da 1963 a 1966, 
un gobierno Impuesto dR tipo 
demagógico- ctvi 1 isla, presidido 
por René Schick. 
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CAP/1VLO IV 

INTERVALO 

LEGALISTA Y 

ACUl'fULACION DE 

FUERZAS 



4.J EL INTERVALO 

LEGALISTA. 

Sin duda 1a lucha flrmac.la 
heredada por Augusto César 
Sandino en conlra del 
Imperial lsmo nort..eamerlcano y las 
expresiones guerrillera~ 

comandadas por o\ FSLN on contra 
del régimen somocista hacia lor: 
primeros arios de la década de los 
sesentn.s tf'lnla ont:.re otro:;; 
objetivos, l lboral al pueblo 
nicaragüense de la opree>lón y la 
explotaci6n. 

Las 1 uchas armadas que se 
han dado en América Latiníl, unas 
alentadas, otras dorralad¿¡.s 
nacen por causa forluil.fls o 
hechos casuolee;.. Nacen motivadas 
;i.\ rededor de ctrcunslanclas:; 
hist6ricas concrelas y oUjulivas. 
Se originan por la inconcuencia 
que guardan el des<trrollo 
econ6mico 1 pol ltico y cul lural 
el seno de la sociedad. 

De este planleamionto se 
desprende lo siguiente: 
Nicaragua., y es un pals 
agrlcola cuya población C?S 

mayoritariamente rural. Su 
fortalezn económica se hallaba, 
por tanto, en el campo. El grueso 
de In riqueza se originaba en los 
productos de agrooxport;i.ción. En 
Auma, la tierra era faclor de 
riqueza, distribucl6n y lucha. 
Po1ariz6 a los hombreE> dC?I pueblo 
nicaragüense. Uno~, se encnrgaban 
con la impunidaU, e.le dc;.poj~r. 

extorsionar, y explolar: otros, 
ante el eng<iño y <"r,roslón 
~uedaban desposesionado~ <le la 
raz6n de su exlstenci~. Jnime 
Whaolock Reman expl icnba In 
siluaci6n asl: 

"A ra/z de la Revolucil\n 
Cubana, ol imperial i1•mo 
i ncorporl\ a Ni caragü¡¡ en 
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estrategia global 
cont rarrevol uc ionaria 
destinada a evitar que Ja 
deprimente situ.1cit\n de 
explotación internaciónal e 
J11terna pre ... aleciente en 
América latina, pudiera ser 
factor determinante para 
nuevas victorias populares 
contra ol neocolonialismo y 
las dictaduras. locales ••• Ja 
'reforma agraria' acentur\ 
contrarjamenta la 
apropiación individual de 
la~ tiorras }' el car~cter 
Jatifundario do Ja tierra. • 1 

Lo más dinámico del campo 
se ha 1 1 aba a 1 rededor de 1 os 
cultivos de agroexportaci6n 
lcafó, azúcar, cacao, algod6n, 
ele l, que representaba de alguna 
manera, el eje sobre el cual 
dencani:::aba la econom1a 
nicaragüense. La fuorza de 
trabajo brolabil de tres fuentes.; 
un campesino pobre, do lierras 
marginales que cosechnba café, 
<'llgod6n y ca~a de 3zúca1: l¿is 
capas desocupadas de las 
ciudades, de los peque~os 
nrtes;:)nos bien del trabajo 
doméstico, que en un momento 
determinado, viviendo en las 
ciudades, iba a corlar cafta 
algod6n en busca de una mejor 
remunera.e i 6n y, tercera; aquel 
que se ha convertido en 
proletario en forma eslable. 2 

Las condici6nos de 
deoigualdad general entre la 
poblaci6n fue quizé motivo de 
reivinrJir.::aci6n y lucha. Me p<Jrece 
que en la etapa anterior 
Pancasán, el FSLN logra por lo 
menos dos objetivos: construir un 
destacamento de va11guardio cn11 
organizaci611, discipl i11a y 
mistica revoluci6naria y, ganar 
1 a cred i bi 1 id ad de un pueblo que 
h<:1.lliil perdido 1 ;is esperan7.<lS de 
sacudirse el régimen somocisla. 

Podamos del imitar un cort.o 
letargo de la lucl1a armad~ que va 



de los fracaGos y dorrolai; de Rio 
Coco y Bocay l1anln la experiencia 
armada de Panc~sán. Esto es, 
entre 1963 a 1967, periodo dt? 
atrofia en al terreno armado y de 
reestructuración y reorganiznción 
de las fuer~as sandlnlnt;\s. Se 
aparta transitoriamwente de las 
acciones de la montnña para 
en facar el frente da 1 ucha 
clandestina en las ciudade~. 

Existió una fuer le 
represión en Chinandega, se lralo 
do los famosos crtmo11es cll1l 
i::oronel Juan Angel L6pez. Fueron 
asesinados ~!rededor de tras 
centenares de personet:-1 c;unpes 1 nilS 
cuyo delito fue lralar do formar 
organizacioner. sindicles. Su 
pena: la muerte. So hi~a 

arrer,lo entre lar. terrat0niP.11ler.; 
y la jefatura de la Guardia 
Nacional para aplilslñr y 1 impf;:¡r 

los sindical islas de esta 
región, que era una zona 
algodonera. Este hecho sangriento 
de Chlnandenga ensefió varios 
puntos: la alianza poi 1 lica y 
C?conómica que habla entrr? la 
ollgarquta y el rógiman 
somocista¡ la censura poi ttica y 
militar en el campo¡ y la 
lncapacidad de loR grupos 
opositores para asimi lnr y 
recoger laG inquietudes legitimas 
de una poblaci6n desprotegida. 

Otra confl icliv."l P.ra 
Matagalpa. Ahi estaban formAndose 
y organizándor.e sindicatos y 
cooperativas campesinas. El FSLN 
trabajó poi lticamente en esa 
comunidad do una forma ir1tonsa. 
En tiempo los sindica lo:; 
estaban prohibidos. Matagalpa y 
Chinandega eran las z:onaE mtis 
neuralgicas da la 111·esión 
poi ttica y laboral, y por tv.nto, 
de la represión por la Guardia 
Nacional, 

Hasta cierto pu11lo, ol 
hecho de que el grueso do l<ls 
tarev.s del FSl.N se 1 1 evtlr:'Jn 
cabo en 1 as e i udades obedece 
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quo el régimen se habla volcado 
con más atención y agresividad en 
al campo, precisamonte donde se 
originaron las: primeras 
guerri 1 las. Pero pnra el FSLN, 
tan importante era la lucha 
armada on la ciudad como on el 
campo. Sabia que un error 
hisl6rico separar el trabajo 
urbano del rurill ¡ ambor. :;;on 
complementarios que no opuestos. 

Mientras la:; derrotas 
militares dri 1963 desñrlicularon 
por breve tiempo el trabajo 
mi 1 i lar del FSLN, s~ aprovc:och6 el 
intervalo para reestructurar&~, 

organizarse y recomponerse. Busc6 
abrirse a olras fuerzas poi 1 ticas 
y sociales¡ busco vincular:;e no 
só 1 o para p 1 antear sus ideas y 
P-XperiP-nci~~ sino pilra fortalecer 
una rol ación de i11tercambio 
revolucionario. A P.ste periodo, 
el FSLN, lo llamó 
" 1ega1 i zac i 6 n" • 

En este periodo de 
legalización l;tclarando que 
nlncún Estado legal iZ<l la 
subverción revolucionaria}, el 
FSLN hallo afinidades y profundas 
discrepancias con estas 
organizaciones polltico-
sociales. Quiztt. el punto do 
divergencia consisUa las 
formas, es decir, los 
planleamiontos del FSI.N ornn rn~s 

radicles y verticales luna de 
estos era la instrumentación de 
la lucha armada revolucionaria 
como única via para derrocilr al 
régimen y tener acceso al poder>. 

En medio de esta 
legal izaci6n, Anastasia Somoza 
Debayle despejaba el campo para 
alcanzar la presidencia de 
Nicaragüa. En agost.o de 1966, el 
Partido Liberal lo postuló como 
candidato a ese puesto de primer 
nivel. En repudio a la Asamblea 
Liberal que lanzó la candidatura 
de Somoza, el Frente Estudiatil 
Revolucion;:i,rio lFERI, 
agrupamiento asesorado y dirigido 
por el FSLN, organizó un<1 huclea 



de hambre en uno de los edificioG 
de la Universid<td Nacional un ol 
que participaron represenlacionos 
de organi::acionefi obrera::;, tJu 
izquierda r sectores burgueses da 
oposición.-.1 

Los Conservadores, Jos 
Socialcristianos y Libara loo 
Independientes crearon lrt Unión 
Nacional Opositora CUNOJ y 
designaron a Fernando AgUoro, del 
Partido Conservador, como 
candidato a la presidencia de 
Nicaragüa. El Partido Social ist~. 
la Juventud Social icla y 
Moví 1 i;::aci6n Republicana 
decidieron otorgarle el ;¡poyo a 
éste. Argmentaron quo habla que 
aprovechar las "I ibertades" de 
ese mamen to para po 1 i l i 7.il r a 1 
pueblo. Sostuvieron, eslns 
organi zac i enes, que no ~slaban 

dadas las condiciones para la 
loma del poder polftico porqtle el 
pueblo no habta madurado tcdavia. 

El FSLN acordó 
participar en las elecciones 
presidenciaJes. Las cal i flcó de 
desleales, deshonestas y 
amai'íadas. Consideró. además, qua 
estas serian una farsa y quo sOlo 
servirfan para fortal8cor al 
régimen. Como en 1963, ol FSLN, 
planteó que al camino la 
preparación de la lucha armada 
para derrocar a Ja tlranfa, Par.:i 
entonces, habla establecido bases 
r.uerri 11 eras en las montañas de 

:~~~~~~Wª y se disponia enlr·ar on 

Más tarde, la Dirección del 
FSLN consideró que las al lanzas 
habidas con otras organJ zaciones 
poi lticas y sociales habfa sido 
un error de táctica, ya quo las 
otr~s organizaciones enfocaban su 
forma de lucl1a por el camino 
reformista, ahf ostnb~ el 
principal obstáculo, por cierto, 
insalvable. 

La al lanza más importanto 
dio con Movilización 
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Republici'lnn, quo fue transitoria 
y que sirvió para difundir las 
idoaG del FSLN. E:I error 
consistió, en que se sobrer.tim6 
la imporlancia de esta estratecia 
para vincularse con las mas<1s, y 
r.ubesl 1 mó 1 a capacidad 
revolucionaria para 1 igarse 
directamenle al pueblo; incluso 
se 1 legó a debi 1 ilar algunos 
organismos de penetración de 
rnasas i:>n el sector urbano con el 
fin de fortalecer la alianza con 
MR. Jacinto Suáraz ampl fa la 
experiancia asJ: 

•t1ovilizacidn RPputi/ic<1na 
era una especie de partido 
de Ja pequeiTa burguesia 
radical izada que hab/;a sido 
impulsada en r.us inicios por 
un grupo de profe>sionif/e¡:; 
con una clara I inea 
antiimperialista... quizA 
Novilización Republicana no 
se vela como un proyecto del 

~::!j~~ :rªo';:~0t1:t;: m~::~. ~/ 
En aquel tiempo se crea 

CONDECA (Consejo de Defensa 
Cenlroameric;inoJ bajo Ja. pr13sfón 
y Jos auspicios poJJlicos, 
económicos Y militares de Jos 
Estados U~idos. Con la 
participación de Guatemala, El 
Scalvador, Honduras y Nica1·agüa. 
Antes de su constitución cada 
pals de la region tenia su propio 
pacto de ayuda mi 1 i tcar con 
Es lados Unidos, del cual 
Nlcaragüa era el pais con1:.;enlido 
ya que contaba con 1 a mayor 
asistencia técnica, docenle y 
mi 1 i tar. 

La creación del CONDECA 
responde la necesidad de 
coordinar 1 as fuerzas y mandos de 
1 os ejérci t.oi:; centroame>r-ícauos a 
fin de hacer más efectiva la 
reprf?z:;ión mili lar y Ja lucha 
contrainsurgenla que se 
manifiesta e intensifica en el 
área a raiz de la efervescencia 



revolucionaria que desport6 ol 
triunfo de la Revolución Cub~na. 

El abjetf va do Estados 
Unidos a través del CONDECA era 
basicamente el fartalecimionto do 
los régimenes pollticas de lar,.. 
región~ hacerlas m6s dependlo11tos 
y obligarlos a aplastar por 
cualquier medio al fenómeno 
revolucionario y marxista. 

El FSLN argurnenló que 
durante el periodo del inlerv;:ilo 
legalista se vaciló en prot•ont;ir 
una ideologia clnramonla 
marxista- leninista. A os ta 
vacilación contribuyó la actitud 
que el sector marxista lcnini11ló'l 
tradicional habla soGlonido 
habilualmento en la lucha popular 
nicaragüense. Si bien es cierto, 
que la filosoffa marxista
leninista fue fundamental en ~u 

formación y educaci6n 
revolucionaria. También lanian 
espacio las otras corrientes de 
pensamiento. 

La enorme capacidad crl ti ca 
y anal!tica que poseia Cario~ 
Fonseca lo enseñó a lon8r 
visión mé.s amplia de la lucha 
armada. Estudioso de las 
doctrinas politlcas y f'ilosófJcns 
propus6 practicar un eclecticismo 
de estas para ampl lar y 
enriquecer 1 ucha armad;a. Pensabv 
que el revolucionario 
nicaragüense deb 1 a abrfl<'=a.r unLi 
doctrina que conduzca en for1na 
victoriosa al pueblo de Nicaragíla 
hacia la 1 iberación. En su 
pensamiento acogi6 la médula de 
las distintas ideologi<ls y 
fi losoflas: marxismo. 1 iberLll ismo 
y socialcristianismo.b 

Lo que trataba ele hacor 
Fonsecn er~ d~rle plural idd•J y 
tolerancia a la Dirección Uol 
FSLN y a sus bases y mf 1 ilantes. 
No querla una vanguardia 
intolerante y cerrada. De~eaba 

una organización abierta, 
respetuosa y co111,; i de rada hacia 
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laz opiniones y prácticas do Jos 
demás. J.a inflexibilidad, la y 
rigideces en cualquier 
organización y fuerza polltica 
retrazan y entorpecen el óptimo 
desarrollo de las mismas. 

En 1965, Ion Estados Unidos 
hacen de su i ns t r·umen lo 
m j 1 i lar mu 1 ti nac i ona 1 , 1 a 
CONDECA, y convoca NicilragUa 
para invadir República 
Dominicana, para sofocar la 
revuelta popular 
constilucionalista que dirige el 
coronel Francisco CC\amaño. Los 
onludiant.es nicaraguenser,; toman 
1 as calles para rechazar 1 a 
agresión militar de Nicaragüa. La 
invación militar conjunta en el 
fondo significaba la intolerancia 
de Estados Unidos frente los 
movimientos populares motivados 
por la Revolución Cubana. Esto, 
por supuesto, ern una serla 
advertencia la inf;urgencia 
n l ca rae üense. 

En este espacio de 
recomposición el FSLN URO métodos 
m6s o menos abiertos, combinadas 
con los clandestinos, pero 
prescindió por un breve tiampo de 
la acción armada directa. La 
práctica 1 es enserió que esa 
interrupción bajaba la moral. el 
entusiasmo de la militancia y 
entonces la acumulación de 
fuerzas era impotencia. Ya para 
l!lGG, un afio antes de Pancasán, 
el FSLN reanudaba los pasos 
prácticos para emprender la 
acción armada directa, rural y 
urbana, contra el régimen 
prevalP-ciente. el FSLN fue la 
única fuerza en Nicaragüa que se 
opuso a la nueva filrsa electoral 
que prepara el régimen para 
impner directamente a un miembro 
de Ja fa.mi 1 la como es Anar.lardo 
Somoza Debayle. La oposlci6n 
tradicional le hizo el juego a 
esta maniobra presentando un 
ca11didato: Fernando Agüero, 
latifundista de la zon~ ganadera. 



Cierto sector llamado 
revolucionairio so prest6 también, 
Jamantablamante, a entrar on ol 
juego con el argumento que habla. 
que utilizar el proceso electoral 
pnra vincularse a las masas. La 
vanguardia revolucionarla, sogún 
térml nos de Humbarto Ortena, no 
~ra indispensable irse a la cola 
tle ningún candidato para 
vincularse a las m;isas y quo, <l.Un 
::;fn hacerlo, se podfa aprovechar 
la movilizaciDn q1.1e oricinarin 
BSe proceso electoral en el pais. 

Sobre J?ste planln<tmlento, 
i::on general, todos en el Frente 
'-3stuvleron de acuardo, lo que dio 
origen al trabajo en los barrios 
y a la actividad que reil-1 izo 
Pablo Ubeda la montafia. 
Quisieron poner vige11cia al 
contacto con la!~ masas, organiz;tr 
::;indicatos en el campo y In 
r:iudad, local izar un terr·eno 
apropiado para la lucha armada, 
-segun las condiciones forjadas y 
prevalecientes. 

4.2 EXPERIENCIAS 

llR/'lllDllS DE FILll 

GRANDE Y 

PllNCllSllN. 

En abri 1 de 1966, Carlos 
Fon seca 
clandestinamente 

rei ng rP.i;;;a 
Nlcarñgüa y 

concentra sus esfuerzos on 
preparar la guerrilla de "Fila 
Grande" y ftPancasAn". 

Le acomp~ ña ron. i=tn 1 <t 
~el occión dJ'3' 1 or. metorlor. y rli:d 
Lerritor1o, en la bósqueda de 
contactos y en la elaboración de 
documentos, Silvia Mayorga, Osc;ir 
Turcios, Pablo Ubnda, JoRó Benito 
Escobar y Daniel Ortega. Todos 
ellos suscribieron un comú11icado, 

el seudónimo de Conchila 
Alday, que deci1=1.: "S<'lnrlino si, 
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Somazñ no¡ Ri=>volución si, F;irsa 
Eloclora.I no", que os la 
oxlroversi6n poi itica del 
proyecto al"mado. Es la frase 
fundnmontaba la radic<i'I i::.:ación 
de 1 FSLN frente <i 1 as demás 
fuerzas en pugna. 7 

Aunque la preparacion de la 
base guerrll lera de Pancasán 
consti tuy6 un progreso en cuanto 
a el trabajo organizativo en 
comparación con las experionci<J.s 
arm<J.das anteriores; la causa que 
impidió et éxito del movimiento 
fuo el método equivoca.do que se 
siguió para hacer participilr al 
sector campesino. Comenta Jacinto 
Sult.rez: 

•E/ Frente Sandinista no 
habla abandonado la montalfa; 
al JA hilbla un grupo de 
comp.'1iíeroc-, de lor. cuales el 
mcis destacado, Et/ m.is 
iwbresa/Jente, era Rigoberto 
Cruz. •rabio Ubeda" era el 
nombre con que se le conocía 
en la montaiía, y ya tL•nla 
muclios campesinos que 
com:titulan una ff/J'aciiin 
sandinista para el frente.,, 
est;1 lucha campesina era 
reivindicativa, pero tenla 

Cc1rActer netamente 
sandinista, y poco a poco se 
fuo implementando Ja J inea 
de darle formaci6n a los 
campei:inos ••• el periodo de 
Jo que nosotros simbolizamos 
como Ja guerri J Ja de 
F'ancasAn, pero que es una 
serfe de hechos, queda entre 
mayo y agosto dP. 1967. 
Termina la guerrilla en Ja 
montana, hay 
mi J Jtar, comienzan 
destrufrsP lar:: ti;isps de /lt 
guerrilla urb.lna. 8 

Los mi 1 i lantes de 
procodenc ta urbana genera 1 monle 
poselan concis::Jncta 
revolucionaria máG elevada que la 
del conjunto de los campesinoi;, 
qua se desmoralizaban anle las 



primeras dificultadas con qua 
tropezó 1 a guerri 11 a: escasez dE> 
abastecimiantos, clerlaG marcl1as 
lentas y los primeros rumores de 
presencia de soldados enemigos 
1 GN> por Jos caminos vecinos. 
Esto obligó a la Dirección d~I 

FSLN a dar de baja a la mayorla 
de 1 os integrantes, aunqu8 hubo 
excepc f enes de campesinos que se 
negaron firmemente a aceptarla. 

Por otro 1 ado, no 
encontró la forma de t1acer 
participar, en la primera otapa 
de la guerra revolucionaria que 
se preparaba, a los ca1nposinos de 
comarcas situadas a algunan 
Jornadas de distancia y con los 
cuales previamente se habla 
establecido conl~clo 
organizando 1 os en 1 a 1 ucha por 1 a 
tierra y por otras 
reivindicaciones. Ja expRriAnci~ 

conduce a reflexionar a.corca de 
la posibilidad de or·ganizar 
paralelamente Ja guerrilla 
irregular al lado de Ja guorrilln 
regular. Todos estos movimientos 
se dan en un periodo reformiGta 
por parte de 1 os part.idos de 
opoedción tradicionales. Jaime.> 
Whoal ock Reman narra asi 1 ;::¡, 
situaci6n1 

•11/entras el Fre11te 
Sandinista se dedica 
construir una vanguardia 
polltica- militar y 
preparar las condiciones 
para Ja lucha armada. sin 
dejar de aprovechar el 
espacio legal para hacer 
cierta propaganda poi JU ca. 
el reformismo apoya la 
al terna ti va IE>vantada por el 
Partido Consí-'rvador de un 
I iderazgo poi J tico fuerte, 
popul /sta, representado por 
Agüero ••• esto,; dos camino:; 
tienen una culminación de 
carJcter his::tJrico en o/ ai1o 
de 1967. El Franta 
Sandinista se enfrenta 
militarmente a Ja dictadur.1 
en Fanci1s,1n, 
tran1;.formandosa, por primeril 
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vez, en un amenaza arm.1da 
real, que temporalmente 
desarticulada por la 
ofensiva somocista. •9 

El punto medio entre Bocay 
y la acumulación de fuerzas está. 
in leg r.<ldo, entre ambos hachos, a 
tres fu!'ldamenta.lmenle: Ja masacre 
ciudadana del 22 de enero de 
1967: las elecciones fraudulentas 
de febrero y las jornadaG 
guerriller3s de Pancasán. 

Ln UNO !Unión Nacional 
Oposilora> organizó en an~ro de 
1967 unci multitudinaria 
manifestación de ciudadcinos 
inconformes y opositores ci la 
dictadura en la capital, Managua, 
para apoyar, por olro lado, Ja 
candidatura de Fernando Agüero. 
La concentración fue reprimida 
por la Guardla Nacional, dejando 

;J~s i ::a1
ddo

0
s, ~~~~~ i dodsen;p~°':e0r0tiods0,5lb 

En medio do la co11fusión 
los dirigentes de la oposición, 
Fernando Agüero y Pedro Joaqui n 
Chamorro, entre c1tros, 
abandonaron la manifestación y 
las cal les para refugiarse en el 
"Gran Holel". La toma del mismo 
estuvo acompañada por la toma de 
rehénes. So negoció y fueron 
detenidos. Poco después, y a 
consecuencia del proceso de 
elecciones irregular y sin la 
presión politica de la opo~ición, 
Anastasia Somoza Debayle es 
declarado presidente de 
Nicaragüa. 

La oposición tradicional y 
rerormista habla convocado al 
pueblo para reunirse en la me-gna 
manifestación; los engañó con la 
provocación; Jos ori 116 LI. la 
violencia y, lueco, Jos abandonó, 
los entregó al régimen. Tomás 
Borge narra lo sucedido asl: 

•En la mallana de ei:o dia 
trágico, t:e concentr6 una 
impresionante mu/ titud en la 
Avenida Roosevelt ••• 



Fernando Agüero habla 
promf!tido derrocar et:fE' dla a 
Anastasia Somoza. Sugeria 
111/ster/osas vinculaciones 
con al tos oficfalet: de la 
Guardia Nacional, musitab,'I 
sus contactos con al tos 
funcionarios de Ja embajada 
norteamericana; segUn él, 
l legarlan armas, no se sabia 
con exactitud de dónde, y de 
todo el pals l le9arfan 
hombres decididos ••• se dice 
de buena fuente que, con 
anterioridad a et:tot: l1echos, 
se hablan reunido, con 
intermediación de Ja curfa 
episcopal, Agüero y o/ 
general Gustavo Nontiel para 
organizar el golpe al 
tirano... Agüero no sabia 
que tlontiel fiel al 
dictador, aunque si supo, 
porque así lo convinieron, 
que la Guardia Nacional 
dispar.aria contra Ja 
mu/ titud.,. • 11 

Abundando mAs torno a 
los hechos del 22 de enero de 
l967, existe un mensaje dol FSLN, 
fechado el 5 de julio de L968, en 
Nicar~güa; Carlos Fonseca 
manifiesta: 

•Hoy que Johnson se atreve a 
hundir más su hocico en 
Nicaragüa y toda 
Centroam~rica, el se>ctor 
capital is ta de la oposición 
encabezado por los políticos 
conservadores, Pedro Joaquln 
Chamorro. y Fernando Agüaro. 
le dirige súplicas ser vi les. 
Ahora vemos con mayor 
claridad que Somoza, 
Chamorro y Agüero son zorros 
del rnlsmo pilla/ capitalista 
y neocolonial. A su voz Jos 
falsos revolucionarios que 
hojean los libros 
revolucionifrios sin real izar 
las accionoF 
correspondientes. forman 
parte de la recua cJmp/ ice 
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de la tra,.tedia que sufro 
Nicaragüa. 1 .. 

En noviembro de 1967 el 
FSLN organiza un movimiento 
guorri 11 ero en 1 a zona de 
Pancasi'an, ubicada en 1 a 
cordillera dariense al norto del 
pals; representó un gran avance 
y experiencia revolucionnrias. 
Esta expresión armada, dada su 
importancia en la historia de la 
lucha armada nicaragüonse, 
necesita ser más estudiada, 
ounque también era preciso 
dela) la1· el procesos electoral de 
febrero de 1967. Las jornad~s de 
Pancas~n son conducidaa por Tomás 
Dorge, Carloi;. Fonseca, Sil vio 
Mayorga y Rigoberto Cruz !Pablo 
Ubeda>, entre otros. Tomás Dorge 
narra este pasaje asl: 

•Al la por el ano de 1967, 
cuando nosotros estuvimos en 
PancasiJn, no contab<imo~ con 
Ja ayuda de nadie. Con 
nuestros propios recursos, 
muy I imita dos, empEJzamos I a 
/ucha gue>rri llera en la 

~~~~~:~.,. .¡{iJncas~n y 

Para ese onlonces, la 
columna guerrillera se dividió 
temporalmente en tres grupos: un 
grupo dirigido por Tomas Dorge, 
qua se encaminaba hacia Matagalpa 
para establecer al 1 i "buzones" de 
viveres y municiones y aumentar 
los contactos con los campesinos. 
Carlos Fonseca, con otro grupo, 
permaneció en la base, mientras 
una tercera columna, dirigida por 
Sil vio Mayorga, con Rigoberto 
Cruz apoyando lo, exploraba el 
le r reno di rece i 6 n do 
Qui rragua, 

En 1 i nea recta desde 1 a 
ciudad de Ma taga 1 pa hacia e 1 
oriante, R unos cincuenta 
kt 16metros, esta el fragmento de 
cordillera conocido como "Fila 
Grande". En sus proximidades, se 



levantaban los eflmoros 
campamentos guerril lares. 

En una reunión de trnbr.jo, 
Carlos Fonseca exponía una misiva 
do Danilo RoGales dirigida al 
Rector de la Universidad, a sui=; 
compafieros de luct1a. A la seni6n 
asistieron Otto Cnsco, Dani lo 
Rosales y Gladys Oáez. E"'ta carla 
dejo onda huella en la conciencia 
universitaria. Entre otras cosas 
decla: 

•/a situación pol/tic.1 de 
Nicaragüa, ha J /evado a /O!i 

hi.fos de nuestro pueblo .1 

comprender que / ,w 
/ i ber tades y derecllos 
conculcados por aílos de 
opresión din/lstica en 
contubernio con las 
o/ Jgarqulas y el 
Imperialismo, se a/canzarAn 
mediante el empleo m.1r. 
depurado de I a J ucl1a 
revolucionari;i: Ja 
insurreción popular arm;ida. 
Por tanto he decidido, con 
profunda convicción y 
conciencias revolucionarias, 
elevar mi renuncia como 
residente e instructor de Ja 
cJ.tedra de pc1tologla de la 
Facultad de f1odicina de Ja 
Universidad Nacional 
Autónoma, Considf'ro que el 
deber de todo intelectual 
revolucionario es engrosar 
el eJércHo de Nlcaragüa, 
que bajo lot: icle;ales de 
Sandino, se cobija bajo las 
siglas FSlN ••• a usted selior 
Rector los profesores 
universitario~, Jos 
profesionales y a lot: 
ei:tudlantei: digo que Ja 
lucha dt?finftfv:i por !~1 

/iberifción da Nfcaragila. lla 
entrado en su fasrJ 
defini tfva y que aqui t icmen 

~~c~~=:~:nsce~:.º.ifªtriotras y 

Danilo Rosales murió, pero 
5U convoca. tor i a. tend ria 
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iinpacto e influencia decisiva 
entre los Jóvenes revolucionarios 
do Ja Universidad. La carta de 
Danilo RosaJos, leida por Carlos 
Fonseca, planteo cinco puntos: su 
pcsicinn política ;tpegadil al 
tiQn1po y al espacio; SLI 

incuestionable pore;íción 
revolucionaria al tiempo de 
apoyar 1 a 1 u cha n rmacla 
revolucionaria corno única vta 
para acabar con el régimon; E=U 

clara y segura po~ición 
idoológlca cuando tiabla de los 
ídmiles de Sandino; la 
incorp1)r~ción de sectores 
progresistas e i11telectuales de 
1 a soc 1 edad a 1 p roceuo 
revolucionario prevalecienle y; 
un l l<tmado patriótico los 
Jóvenes revolucionarios no sólo 
para fortal8cer )<J conciencia 
rGvolucionarla y reivindicativa 
sino también para hacerlas 
real i dad. 

A propúsi to de 1 a 
importante carta de Dani lo 
Hosales. olro dirigente del FSLN. 
Tom~s Dorge recordo algun~s notas 
de Silvia Mayorga escritas 
jul lo de 1964: 

•ne tenido la suerte de 
participar en la lucha por 
la liberación de Nicdragüa y 
esta ha. sido Ja mayor 
satisfacción que expE1rimE'nie 
en mi vida. Pienso que pude 
haber sido mejor 
revolucionario. O)alct Jos 
que me sucedan comprendan el 
tesoro que representa ser un 
combatiente por el futuro de 
nuestro pueblo. lo llnico que 
siento es no haber aportado 
m.is nuestra causa. El 
patriotismo no es una 
formula de laboratorio, es 
la dotorminación 
inquebrantable do J iborar a 
/~1 Patria. Ne r.iento 
orgulloso dE' militar al 
FSlN. los affos futuros seran 
escenarios de reilidas 
bata/ las decisivas. Toca hoy 

los revolucionarios 



prepararse, es demasiado Jo 
que esta en juego, por 
primera vez oxiste Ja 
posibilidad real de liberar 
a Nicraragüa. lqud sacrificio 
o qu~ esfuerzo podrán 
parecernoi:. demasiado 
grandes7•15 

En rea 1 id ad estas notas efe 
Silvia Mayorga, remembrada~ por 
Tomás Borge se aplicaban a 1 os 
esfuerzos revolucionarios efe 
1967, "Fi 1 a Grande" y "Pancasán". 
No estaban fuera de contoxto sirio 
inmersas en él. Ahi plasma sus 
ldeas revolucionarlas, 
Ideológicas y poi lticas. 
Manifiesta su satisfacción de s~r 

un hombre libre y revolucionario. 
De su profunda tr·isteza e 
Inconformidad de no poder aportar 
mucho más en la dificil lt1cha 
contra los apresare~: su hondo 
sentimiento patriótico; su 
orgullo militante y amplia 
visión revolucionaria. 

El 27 de agosto de 1967, 1 a 
Guardia Nacional atacó al grupo 
guerri 1 lero que operaba en 
Pancasán y sus al rededores. Ah1 
falleció en combate Sil vio 
Mayorga, Francisco Moreno, Otlo 
Casco, Fausto Garcla, Carlos 
Reina y Carlos Tinaco. 

Pese al hecho de que los 
esfuerzos armados d~ Fil~ Grand~ 
y Pancasán fueron un duro fracaso 
mi 11 tar del FSLN, representó un 
salto cunl itativo sobre el nivel 
alcanzado por R1o Bocay y olros 
intentos guerrilleros del pasado. 
La lucha armada, empezaba a lomar 
otros matices y dirocciones. 
Pancasán fue el primer movimiento 
que nació y creció dentro de 
NicaragO~ y no deperidio de 
invasión que venia. del 
extranjero. 

Por otra parte, frente a Ja 
fuerte represión ejercida por la 
Guardia Nacional en el cnmpo; en 
1 a ciudad se comenzó a sacar a 
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militantes y miembros dF..> Jas 
universidades y los ~rentes de 
tN1.bC1Jo. Unos para enviarlos al 
exterior en vias de preparación, 
entre el los destaca Humberto 
Ortega, que sal 16 del pais en 
1967, y otros p~ra mandarloc. a la 
montañ<J.. El FSLN entendio que en 
aquel momento era necosarlo 
aumentar la capacidad militar a 
la par que elevar el nivel 
político de los cuadros, 
milita11tes y combatientes y se 
avocaror1 a esa taren. Para 
J levara cabo estas acciones antes 
tuvo que rep l eg;¡ rse de 1 a lucha. 
Y al momi=nto da replegarse, la 
lucha arma1ja suf1·e un desfase que 
obl lga reorganizarse, 
reestructurarse y recomponerse. 

Después de 1 as derrotas de 
las jornadas de Pancas~n so da un 
repliegue de f1Jerzas, llamad6 
"acumulación de i"uerz~s en 
silencio", pero antes de entrar a 
esta etr1pa histórica plasmare 
aqui un documento importante: 
"los estatutos clel FSLN" qua 
rigen su vida orgánica, surgidon 
durante esta reorganización;. 

Exposición de motivos: la 
liberación nacional ha de ser 
conquistada por los obreros, 
campesinos, estudiantes e 
tnlelectuales progresistas; 
luchar por alcanzarla no es 
luchar por nuevos privi legioe:. d13 
clase, i;;.ino por la abolición de 
todo el régimen do explotación y 
miseria que oprime 
pueblo. 

nuestro 

La sumisión económica de 
las clases explotadas a Jos 
usurpadores del poder significa 
todo un régimen d~ explotaci6n, 
de esclavitud que se manifiesta a 
través de Ja miseria social, el 
raquitismo intelectual y las 
mediatizaciones pollticas. 

La 1 iberación nacional es 
1 a gran meta 1 a que todo 



movimf13nto poi itico de vanguardia 
debe servir. 

Hasta ahora hemos tenido on 
nuestras manos un factor 
importante para alcanzar el 
triunfo, esto es I~ unidad 
ideológica. Pero esto representa 
un factor determinante s61o 
cuando la organizaci6n la da 
unidad y los proyecta hacia 
fin consciente. 

La DirocclOn Nacional del 
FSLN ha elaborado estos estatutos 
para alcanzar Ja unidad 
organizativa, para fortalecor 
nuetra discipl tna y lograr ol 
cumpl imient.o cabal de las ta.roas 
revoluclonarias. 

conlinuaci6n 
transcriben on forma brava los 
articulas más destacado~ de cada 
capitulo. 

Capitulo 1. disposicionoz 
generales: art. 1 el FSLN os una 
organlzaci6n poi ltico- mi 1 itar 
que tiene como fin el tomar el 
podar por medio de 1 a guerra 
popular y poner en práctica su 
programa; art. 2.- el FSLN es un 
destacamento armado dg variguardia 
del pueblo nicaragüensi:o, 
constituido como una agrupación 
voluntaria de revolucionarios en 
torno a una concopci6n 
astrategica general, 
programa y estos esta luto~; 
art. 3.- al lema del FSLN es 
"Patria Libre o Morir"; art. 4.
ia bandera del FSLN es roja y 
negra por parles igualef.' y on 
-franJas orizontales; en medio con 
letras blancas. Lleva las siglas 
"FSLN": art.5.- el himno del FSl.N 
es "Luchar y Vencer"; ;:irl .6 .- PI 
Juramento sandinista es: "con mi 
pensamiento y mi coraz6n puef;t.os 
en el inmortal ejemplo patri6tico 
de Augusto Sandino y do Erne.t~to 

Che Guevara, ante el rec:uordo da 
todos los héroes y márliroz, por 
la liberaclbn de Nicaragüa, 
América Lalina y Ja humanidad 
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entRra, ante Ja historia, pongo 
mi mano sobre 1 a bandera roja y 
negra que significa: ªPatria 
Libre o Morir". juro defender con 
las armas en la mano el decoro 
nacional y combatir por la 
redenci6n de los oprimidos y de 
los axplotados de Nfcaragüa y del 
mundo. Si cumplo este juramento, 
la 1 iberación de Nicaragüa sera 
mi premio; si traiciono este 
juramento, la muerte oprobiosa y 
la ignominia seran mJ castico." 

Capitulo 11. de los fines: 
arl. 7.- los fines del FSLN son: 
al derrocar a la dinastía 
somocisla que por mAs de 35 a~os 
ha roba.do y asesinado al pueblo 
nlca.ragüense y entregado Jos 
intereE>es extranjeros las 
riquezas nacionales. bl 
establecimiento de un gobierno 
revolucionario y popular, 
antiimperialista y antifeudal; el 
un id ad en 1 a 1 u cha con todas 1 as 
fuerz;i~ progresistas, 
revolucionarias y populares del 
pals: di crear y fortalecer una 
conciencia de la lucha 
antilmperialista y 
antioligárquica que vaya m6s allá 
de la 1 iquidaciOn de la odiosa 
tiranía somocisla; el cor1sluir 
una economía s61ida e 
independiente y mejorar las 
condiciones de vida de todo el 
pueblo; fl expropiaci6n y 
nacional izaci6n de latifundios, 
fabricas, empresas mineras y 
demás bienes usurpados por 1 os 
monopolios yankis y los 
vendepatrias locales; gl real izar 
una Reforma Agraria de car6cter 
nacionñl, radical e integral; hl 
edificar una cultura de carácter 
nacional y domocratico¡ eliminar 
do una. y par·a si~mpre el 
analfabetismo que ha sumido a 
nuRstro pueblo on la ignorancia 
más dep,radante; l 1 solidaridad 
combativa con lodos 1 os pueb 1 os 
que luchan por su 1 iberaci.6n; ji 
crear un hombre nuevo, educado en 
1 as hermosas tradiciones 
revolucionarias de nuestro 



pueblo, en el patriotismo, en la 
firmeza, en I~ entereza y el 
heroismo de tantos combatientes 
ca idos a 1 o 1 argo de nuestra 
hlstorla, 

Capitulo VII. de la 
estructura. art. 26.- el F'SLN 
esta estructurado como 
complejo de organismos y no como 
una suma de miembros; l i ene una 
DJreccJOn y disciplinas únicas, 
rigiendo la vida de nuestra 
organizaciOn el contra! ismo 
democraticor art. 27.- son 
organ 1 smos de 1 FSLN al Di roccí ón 
Nacional: bl SecrelHrio 
Ejecutivo; el Estado M<iyor de la 
Guerrilla; di Estado Mayor de l;i, 
Resistencia; el Regionales: "fl 
Cél u) as; art. 28.- el t:;l stem<i 
contemplado en el articulo 
anterior no excluye la formación 
de comisiones de tr<ibaJo; art. 
29.- la célula es la organi?.ación 
que vincula al FSLN con IHs 
masas. sus principales funciones 
son: a J ponerse a 1 frente de 1 as 
reivindicaiones y las Juch;is de 
las manas del lugar donde actuan 
y de las luchas populares e11 
general. Defender activamente las 
reivindicaciones y las luch«s y 
ganarse el corazón de lns mas<ls 
tratando de vincular estas luchas 
con los combates generales dal 
pueblo contra la dominación de la 
clase reaccionaria dominante; bl 
organizar la defensa y la 
autodefensa de 1 as masas contra 
los ataques de las fuerzas 
represivas del régimen; el 
participar en Jos sindicato.s, 
organizaciones estudiantiles, o 
cualquier organismo combativo de 
caracter popular en el ar~a de ~u 

JurisdicciOn procurando mPjQri1rlo 
cuando tenga deficienciar.=. o di? 
fundarlos cuando no exista; ril 
ocuparse de 1 a captación de 
nuevos miembros y del 
prosel ltismo on general. al 
ganarse nuevos amigos, la célula 
debe procurar elevar su nivel 
politice e ideol6gico y 
formación revoJucionarin, 
mediante el estudio colectivo e 
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individual; el efectuar el 
trabajo de movilización y 
organJzaci6n del FSLN, 
desarrol lanrlo métodos eficientes 
de agitación y propaganda, de 
acuerdo a las necesidades del 
lugar donde actuti.1 6 

4.3 EL PERIODO DE 

IUiCONPOSICION DE 

FUERZAS: 

"llCUNULllCION DE 

FUERZAS.• 

Esta etapa de recomposiciOn 
de fuerzas y acumu 1 ación de 1 as 
mismas se da precisamente entre 
septiembre de 1967 y diciembre de 
1974. Fue la etapa en que el 
FSLN, fue vinculandose a todos 
los sectores de la poblaci6n y a 
instituciones tan importantes 
como la Iglesia CatOI ica 1 en la 
que encentro apoyo de sacerdotes, 
religiosos y laicos. En eso lapso 
se estructuraron núcleos 
guerril Jeras en la muntañtt y en 
1 as e i udades, so abrieran casas 
de seguriadad, sa consiguieron 
armas, se fundaron escuolo<is de 
i nstrucci6n poi 1 tico- mi 1 i lar y 
se promovie~on nuevos cuadros. 

La l lam.<ida etapa hisl6rica 
"acumulación de ·fuerzas" es otro 
periodo más de trá11sito de la 
lucha armadc:1 hacia el fin del 
régimen somocista. 

Es en esle periodo cunado 
se discute ~I programa del FSLN, 
el "Programa de la Revolución 
Popular Sandinista". Los tftulos 
de los quince puntos que lo 
integran son. 

1. Combate Popular 
Guerrillero. 2. Poder Popular. 3. 
Plan Especial para la Costa 



AtlAntlca y Región en Máximo 
Abandono. 4. Tierra para 1 o:.; 
Campeslnos. 5. No Más Explotaclón 
y Miseria. 6. Emancipaci6n de la 
Mujer. 7, Honesf.id;:id 
Administrativa. a. Ejércilo 
Patriótico Popular. 9. Rnvoluclón 
on 1 a Cu 1 tura y en 1 a Ensei'\anz;¡. 
10. Repelo a las Creencias 
Rel iglosas. 11. Pol ltica ExlerJor 
Independiente. 12. Abo! lción do! 
Tratado Chamorro By ron. 13. 
Unidad Popular Centroamericana. 
14. Sol idadrldad entro lo~ 

Pueblos. 15 Veneración Hacia Los 
Martires. 

Otros puntos importanloG 
del programa son los siguiontes: 
el gobierno que surja de la 
Revoluci6n Popular Sandinista 
garantizará el ejercicio plano do 
todas las l lbertadeu individualar. 
y e 1 respeto a 1 os derechoc: 
humanos¡ extenderá la seguridad 
social a todos los obreros y 
empleados, prestará atención 
médica gratuita a toda la 
población; establecerá una 
estricta t1onestid~d 

administrativa; practicaré una 
polllica exterior lndepandionte, 
y sobre t.odo pondrá f'i n a 1 a 
intromisión norteamericana en 1 os 
problemas internos de Nicaragfüi., 
propugnará por la Unidad Popular 
Centroamericana, abol Irá I~ 
Guardia Nacional y en lugar 
quedará un Ejército Popular. 

En 1971, Agüero pacto con 
Anastasia Somoza. ambos acordaron 
disolver el Congreso, convocar a 
una Asamblea Constituyente y 
nombrar una Junta Gobernante 
compuesta de tres miembros, entre 
ellos Agüero. éste regirla los 
destinos de 1 pal s de mnyo de 1972 
a dlciembre de 1974. Este último 
año debian ce!f:fbrarse elecciones 
prosidonciales. Somoza mantuvo el 
control de ta Guardia Naclon<t; y 
el poder 'real. Esta maniobra 
polltica deshonesta divldio a los 
demAs grupo~ de poder. Ramiro 
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Sacasa se opus6 a dicha maniobra, 
al igual que los democrist.ianos. 

Puede ser que esta fase 
haya sido más bien de 
sostenimiento; sin embargo, en 
esta, al FSLN, aunque no 
propiamente en cuadroi:: 
clandestinos, gana lnfluencia y 
proyección, y hay en Jos años 68, 
69 y 70 acciones continuas, de 
esta organización revolucionaria 
y ascenso en la movi 1 izaci6n 
popular. 

Sin embargo, junto con 
estos esfuerzos, el FSLN 
despl iaea a lo largo y ancho del 
territorio su esfuerzo poi itico 
para diferenciarse del resto de 
los movimientos y organizaciones, 
e inclui;;o con los ".i;ocial islas" 
que hablan re~paldado a Agilero en 
elecciones presidenciales. 

Es en ese momento, en esta 
fase de transición que el FSLN 
lenta que trabajar intensamente 
en propagandizar y al mismo 
tiempo, ! levar a cabo la lucha 
armada. L;;a diferenciación 
politica que buscaba el FSLN no 
se baso en la cerrazón y en 1 a 
insensibilidad, como tampoco en 
una visión limitada de proyección 
poi itica. Esa capacidad es lo que 
da luego la posibilidad de 
establecer una amplia politica de 
al janzas. 

y dentro de esta 
diferenciacion se formula un 
programa poi ltico de carácter 
democralico- revolticionario. Esta 
diferenciacion es propor.iliva 
cuyo objetivo es levantarse como 
al ternatlva revolucionaria en la 
lucha contra la dictadura 
somocista. Se tenla que trabajar 
profundnmente el plano 
organizativo de llevar adelante 
un trabajo intenso de penlraci6n 
sistematica. La tarea tenla que 
ser c)a.ndestina.17 



A partir del 70 empezarla, 
ast, una nueva etapa en la cual 
el acento esta puesto en el 
problema organizativo. Se 
advierte que una do lrts 
principales debil idadas dol FSLN 
es de este tipo. 

En los años 70- 71, 
enpiezan n desarrol larE>o, 
paraleleamente dos ta roa~. Líl 
primera consistla en reorganizar 
al movimiento guerrillero sobro 
organizaciones celulares de tipo 
campesino, simultáneamente, 
distintas zonas dol pais, que 
fueran convirtiendose poco 
poco, en sostén de 1 o que más 
larde serla un movlmlenlo 
guorri l lero mucho mas amplio on 
la montaria. La segunda se referfa 

la organización de las masas. 
El FSLN trabajaba también, al 
lado de los criE>tianos 
progresistas, mujeres 
intelectuales. Es asl, como se 
transforma de vanguardia militar 
en vanguardia poi itica que 
empieza a tener una influencia 
órganlca en el pueblo. Sin 
embargo, el hecho de que se halla 
transformado en vanguardia 
pol ltica no significó el 
desprendimiento de la primera, 
ambas conciliables y 
necasariaG. 

La organización las 
cludados comenzó cn~cer 

ampliamente partir de 1970, 
cuando el FSLN empezó a 
vincularse con el movimiento 
cristiano que hacia trabajo de 
barrio en los dlferentoG 
departamentos. Este movimiento 
estaba conformado por 
estudiantes, gonoralmonlo 
provenientes de la burguor;la, que 
manifestaban sus proocupacionor; 
sociales y su rebeldla a través 
de una proyección rel logiosa. Los 
cursi 11 istas, por su parto, eran 
fundamental monte padres do 
familia. Se limaban asi porque su 
actividad central roal izar 
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una especie de curso sobre lemas 
cristianos. 

Después de 1 terren1olo r:e 
der;pl iaga un movimiento de 
agitación y efervescencia de masa 
ge11eralizado, conducido por el 
FSLN. Se producen manifestaciones 
de cart.i.cter poi ltico en las que 
partricipan el movimiento obrero, 
estudiantes universitarios, 
organizaciones do barrio 
inclusive comunidades indigenas. 
Esta bel igera.ncia no lenta 
precedentes. 

Las tomas de t.ierras, de 
templos, de cent.ros de tr<'l.baJo, 
de escuelas, las huelgas obreras, 
ostudianti les, de reos y de 
hambre ~ueron elementos que 
motivaron la reactivación de la 
lucha armada • 

Anastasia Somoza se 
autoproclam6 en enero de 1973 
presidente del Comité Nacional de 
Emergencia, creado después del 
terremoto y por medio del cual da 
un virtual golpe do estado a la 
Junta de Gobierno establecida 
a.bri 1 do 1972. 

A part l r del terremoto s1;, 
dinamiza y profundiza el trabajo 
del FSLN con la juventud 
cri~tian~ por medio de sus 
organismo intermedios como el 
FER. se crea asl una de las 
primeras células cristianas. 

Las jornadas de Zinica se 
dan precisamente en el parentesis 
de la acumulación de fuerzas. 
Esta vez el FSLN tuvo especial 
cuidado en asegurarse de que el 
gruaoo do ta nueva fuerza 
guerrillera estuviera compuesta 
por campeGino6, con un formonto 
de militantes urbanos. en torno a 
oste punto aclara Henry Ruiz 
IModestol: ya hablamos encontrado 
la ~arma como reclutar al 
campesinado, ya 1 a hab iamos 
quitado su desconfiaza hociil el 
hombre de ciudad. en Zlnica al 
campesino 



respongijkG{ 
movimiento campes;.- µ 

!llalidad. Participan pocos 
compa~eros de origen obrero. 
participan pocos compaí'\eros como 
Enrique Lorente, José Benito 
Escobar, Victor Tir;:i.do, pero por 
lo demás un movimiento 
campeGi no. IS 

Las guerrillas da Zinica, 
sin emb3rgo, no hablan sido 
destruidas. Dejaron de provocar 
abiertamente y empezaron a 
reconstruir sus rodas, 
desmantelad as en gr<:ln parte por 
la salvaje campaí'\~ contra los 
campesinos. Continuaron 
enseí'\andoles a los campeEOinos a 
leer y mejoraron sus técnicas de 
cultivo. es decir, el trabajo no 
fue desarliculado,no se desl lgo 
de la comunidad y con todo y 
represión hubo continuidad en el 
mismo. 

La lucha armada emprendida 
en el Bija.o y Zinic¡:¡ son dn 
enorme significación. Representó 
un avance considerable comparado 
con las experiencias armadas 
anteriores. En Zlnica, por 
primora vez: un movlmienlo 
guerrillero no fue totalen1le 
desarticulado por la. operación 
limpieza de la Guardia Nacional. 
Sobrevivientes guerrilleroEO se 
organizaron en la clandeslinlda.d 
y pacientemente empez<Jron a 
reconstruir ta infraestructura do 
sus redes de comúnlcaciones. 
abastecimientos e inteligencia, 
que unos años más tarde 1 es 
permitirla reactivar la lucha 
armada en 1a montar.a; la 
topograi'la elegida les era mucho 
más mas favorable que la do 
P<tncai:;án, permi tJendoles 
rep 1 egarse montar.a a den lro nin 
ser detectados y aniqui 1 ador;:: 
esta vez la columna se compl1~0 

fundamentalmente por elementos 
campoesinos que conoclan la 
gaografia y podian de~plazarse 

rapidnmente. tos que 
sobrevlvleí'On las ola de 
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represiOn 1 

SU V {da 
p3rtlcipar 
apoyarla. 

pudieí'on 
norma 1 en 

en la 

rointccrarse 
1 a montar.a y 
guerri 1 1 ;i 

En esta. etilpa se produjo un 
crecimiento sostenido del FSLN. 
Se forjaron en la montar.a los 
hombres que serl<:1n los 
conductores de la victoria. A 
prop6silo de este se~alamienlo. 

dice 1-tonry Ruiz: 

•Nuostro origen dominante 
era pequeílo burgoéE=, origen 
e.E=tudianti 1, y la montaña 
era como un crisol. AIJI 
roalmente E=e doscubrlan ICJs 
cuadros. Carlot:: Fonseca 
es. taba obses I on¡¡dci con 
mejorar lo,; cuadros en las 
circunstr~ncias. mAs 
difidloi;,., Pn l;i montaíla 
uz;tad templa la voluntad. Lo 
que se dice en Jos J ibros 
Gobre un guerrillero es una 
cosa, rfero 
otra ••• •1 

serla es 

Con esta estructura de 
comando e 1 FSLN empezó a 
í"econslruií' su í"ed inlerna 
organizativa y presto especial 
atención la creación de 
organizaciones intermedias y 
frentes de masas que Bf:.tuvieran 
de acuordo con su Direcci6n. 
Desde su comienzo el FSLN tuvo 
mucha influencia en estudiantes, 
y continuó recluta.ndo j6vc:>nes de 
la Federación de Estudiantes 
Revolucionarios, que el mismo 
frente habla creado. El 
nacimiento y crecimiento 
independiente del movimiento 
crisliiJ.no revolucionario es otro 
ejemplo del como una organización 
estudiantil de clase media y 
orientada hacia el cristi~nisrno 
1 lego a ser un bí'aZo l8tJ.:'l1 del 
FSLN. Los jóvenes cristianos no 
sólo se hallaban en las igle.~dai; 
o en los barrios. Se enconlr<tban 
en forma abrumadora en la propia 
universidad. Estudiaban la bib1 io:a 
y el marxii;:mo. 



Habla cri st la nos 
campeGlnos, obreros, estudiantes, 
j6vene(;. y adultos. Tanto los 
estudiantes 1 os demás 

~~~~=~!~~ad, qu~uega~nte~~an pap!7 
importantisimo en la lucha n.rmada 
y el proceso revolucionario. Pero 
este se vinculó también con los 
demás sectores pop u 1 ares. Carlos 
Fonseca apunta en este sentido: 
es pues necesaria una 
ldentificaci6n de los estudiantes 
como obreros, como campes i uos, 
como pobres, como hum i 1 1 ad os, 
como expl o tactos, coma oprimidos. 
la participación revolucionaria 
debe ser integral, debe ser 
intelectual y práctica a la vez.:u 

Sintetizó estos 
planteamientos y los fundamento 
con una carta que escribe Tomás 
Borga a Ernesto Cardena 1 y que 
raza 

•Realizo un viejo deseo mio: 
escribir/e, Pensaba hacerle 
una larga carta explicativa. 
Cambié de parecer. Prefiero 
hablarle... Nosotros hemos 
renunciado a los placeres de 
la vida. Ni E:iquiera podemos 
satisfacer la elemental 
necesidad de ver la ca/ Je y 
el incomparable espectAcu/o 
de/ ir y venir de Jos seres 
humanos. 

En cierto sentido somos 
monjes, con Ja diferencia de 
que es tamos mAs corca de 1 a 
muerte, Pero somos fe/ ices. 

Yo ful educado Ja 
religión católica, de cuyas 
prJcticas me aparte 
repu¡¡nanc i a. 

Conoc/ una iglesia que 
repfcabil con Júbilo las 
campanas y se revest fa 
cuando el general Somo::a 
visitaba mi Nataga/pa. Una 
Jglesid que recibía con con 
soberbia la cando/a 
frendada por la ruda mano de 
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un campesino, pero que se 
nPgaba a redimí rl o de su 
pobreza, co/ocáandose al 
lado del terratenie>nte. Un 
Dios que perdonaba Jos 
gruesos pecados de Jos ricos 
e impedía la entrada a :;u 
templo a las muchachas 
pobres que estuvieron a la 
espera de un hiJo natural ••• 
Al Dios de esa iglesia yo 
I oma te dentro de mi. Parece 
sin embargo que no quiere 
morir.,. Der.de luego. esP 
Dios tiene en mi una vida 
precaria, mientras mAs 
crece, más al imanto 
necesita. DependerJ de la 
inmediata actitud de Ja 
iglesia, o por /amenos de un 
sector honesto y 
progresit:ota, el que ese Oiot: 
so desarrol /e vigoroso. O de 
lo contrario, moriri:i de 
inanici6n. Si muere, no 
volvurA resucitar 
Jamits ••• •21 

Ernesto cardena 1 tuvo un 
encuentro con Carlos Fonseca. En 
ese encuentro hubo entendimiento 
y contradicciones. Cardenal 
entendía las ideas del FSLN, pero 
a 1 a vez desconfiaba, y en este 
sentido, Tomás Borge dice: "el Jos 
tenfan temor de que nosotros Jos 
usaramos en beneficio de nuestro 
objetivo poi J tJco, y nosotros 
ten famas resarv;i.s de que sus 
ideas contaminaran 1 a puereza 

~~~~~::¿~~6::.!:as revolucionarios 

Esta reserva mutua fue 
objeto de largas discusiones; 
nosotros tratábamos de 
convenc~rlos de que Ja Iglesia 
podía desempe~ar esa función 
humanitaria y de que la 
contradicción filosó~ica no era 
relevante, decJa Tomás Borge 
cornpart i ando ideas Car 1 os 
Fonseca. Lo vital la 
supervivencia del paJs, recatar 
a 1 pueb 1 o, sal va r 1 os cuerpos y 



tas alm~~ 
somoclsta ....... 

del infierno 

Comenta Crtrlos Nu~ez quo 
para 1973, Ricardo Morales Aviles 
es el primero que trata da 
intensificar el; trabajo 
ideológico del FSLN; comienza a 
esbozar el de.sarrol 1 o de una 
teorfa revolucionaria en la que 
se combina el cart.cter dol 
sandinismo con el marxi~mo. 

comienza también a aglutinar 
algunas organozacionas como el 
Movimiento Crisliano 
Revolucionario, para lratn.r de 
darles una orientaci6n poi llica.~4 

La gunrdia naciona caplura 
el 17 de septiembre de 1973 a 
Ricardo Morales Avlle.s 
[responsable da Ja actividad 
militar de las fuerzas 
guerri 1 Jeras del norte!. Luego de 
delectar la casa de seguridad en 
la que operaban en Nandaime. 

El 16 de septiembre del 
mismo ario son muertos durante un 
enfrentamiento contra la Guardia 
Nacional Juan José Quezada y 
Jonatt1an cuando intentaban 
escapar de la misma casa de 
seguridad detectada el dla 
anterior. Rica.rdo Morales Avl Jés 
y Osear Turcios. son 1 lev;)dos por 
la GN al lugar de los hechos para 
identificar a sus compa~eros 
caldos y allí mismo 
aseai nadas. 

~nas tasio Somo za Debayle 
baut i z6 el año de 1973 como "el 
a~o de la esperanza y 
reconstrucción" lun año daspuós 
del dei;;atre natural) y decreló 
una r;em;:1;na de ne.r;enla horas 
1 aborab J es para Jos tral.Jn. Ja dores 
de la conf':trucción <on marcatJo 
crecimiento y desarrol J1:> ;i ralz 
de la "bonanza" de la 
reconstrucción!, sin conrlicionos 
económicas y laborales 
favorables. EGte agresivo 
intento, se vol vio en su contra. 
En mismo ai•o astal ló 
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Justamenle Ja huelga de este 
sector de trabajadores, Jos 
obreros de la construcción 
gracia~ a la prActica de ese 
derecho inalienable obtuvieron 
las condiciones de trabajo 
anteriores. La corrupción y la 
inflación hicieron qua las 
viviendas y el costo de la vida 
aumentarán inconlrolablemente, 
die;minuyF.1ndo seriamente el nivel 
de vida de Ja clase media 
nicaragüense. 

La "acumulación de fuerzas 
en silencio" se cierra hacia el 
ai'lo do 1974. Es le año está 
caracterizado y marcado por 
muchos y diferentes sucesos. 
Entre olros, destacan: en mayo da 
ese año, la Conferencia Episcopal 
de Nicaraeüa da a conocer tJna 
dec ta rae i 6n en Ja que expresa su 
honda preocupación por• la 
situación de orden públ ice del 
pafs, el deterioro de la justicia 
y 1 os recientes abusos do 1 as 
autoridades civiles y mi 1 itares; 
la farsa electoral lmás descarada 
que e 1 acuerdo de 1 pac lo Y.up i a-
Kumi en el que el paf e; es 
gobernado por triunvirato 
constituido po Fernando Agüero, 
Alfonso Lavo y Edmundo Paguagua) 
de septiembre en el que por un 
amplio margen do votos sobre su 
contendiqnles del partido 
"zancudo", Anastasia Somoza 
Debaylo real ige como 
presidente "constitucional" de 
Nicaragüa para el periodo 1974-
81; e 1 repudio y rechazo de 1 a 
oposición tradicional a BQta 
Jugada sucia y fraudulenta. E~tre 
1 os inconformes ee;laban Pedro 
Joaquín Chamorro y Ramiro s~cai::;a 

que más tarde son .5entonci ci:dos a 
perder sus "derecho.:; polfticoi;;": 
el FSLN da a conocer el documento 
"Guerra Popular Prolongada", en 
el que se expone la estriltegia 
sandinJsta de las misma en el 
pals, señalando la dictadura 
militar somocista como el enemigo 
principal a combatir. El 
documento plantea el papel de Ja 



monla~a como terreno prl11clpal e11 
ta lucha armada revolucionaria, y 
destaca al campesinado como base 
aocial fundamental de esa 
estrategia integral en el sentido 
da que las fuerzas armadas del 
pueblo dispersas en el espacio no 
astan separadas en el tiempo. 

Otro hecho importante que 
se da en el contexto po 11 t ico
noclal en 1974 es lri creaciOn de 
In Unlon Democrática de 
Liberación, esto en el mes de 
diciembre. organización poi itica 
plural ista dirigida por Pedro 
Joaqutn Chamorro que aglutina a 
un amplio eBpectro da fuerzas 
poi itlcas y sociillei::. opUEH'lt.~s a 
la dictadura, entre las cuales se 
encuentran diversos partidos 
poi iticos y las dos principales 
centrales sindicales del pais. 

La Un ion Democrática de 
Liberaci6n surge como allernativ<:l 
polltica de carácter democrático
burgués a la dictadura somacisla 
y en su seno lae: posiciones de la 
burguesía serén hegem6nic~s. 

En su programa la 
organización plantea un conjunto 
de reformas democréticas al 
régimen dicl~torial 
olecciones libres, reforma 
agraria. reforma trlbularia, 
fomento a la indu~trializaciOn, 

res true tura e i ón de 1 Mercado Común 
Centroamericano, entre otros 
puntos. Al momento de su 
creación, se perfi Jaba como una 
alternativa electoral para loe: 
comicios de 1961 1 confiando 
contar para sus prop6sitos con el 
apoyo de los sectoros mas 
liberales de gobierno de las 
Estados Unidos y proyectándo~e la 
figura de Pedro .Toaquln Chamorro 

como 1 a de su más seguro 
candidato. El FSLN no ·fue 
Invitado a participar. 

Rei:;pecto las prflclic;is 
del reformismo burgués, Tombs 
Borge opina, siguiendo a Ler1in: 
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•SJICJ a los pltrtidos 
burgueses les interesa 
fortalecer el aparato de 
represión, es daci r, la 
m.iquina del EFtado. La 
Revolución por ol contrario, 
Pst~ obligada a concentrar 
todas sus fuerzas da 
destrucción y a proponerse 
como objetivo, no la 
perfección de la 111~quina del 
Estado, sino destrir/a, el 
aniquilarla. 

el pens;1miento leninista 
sobre la opcidn de la 
violencia revo/uciunaria, no 
deja Jugar a dudas. Dice 
Lenin: e11 el Est;1do y /;1 
Rvolucidn, la necer;idad de 
educar con sfstematicidad a 
las masas en et'óta, 
precisamente en esta idea de 
Ja revolución violenta, 
constituye la basEI de toda 
la doctrina dE' Narx; y 
afirm.'1 en otro momr?nto: • la 
sustitución del Estado 
burgu6s por el Estado 
proletario es impoEOiblfl E"in 
la revoJucjón violentil ,25 
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CAPITULO V 

"LAS TENDENCIAS 

DEL FSLN Y SU 

PAPEL EN LA LUCllA 

ARNADA" 



5.1 IRRUPC/ON DEL 

FSLN A LA CASA DE 

JOSE NARIA 

CASTILLO QUllNT: 

REllCTIV/ICION DE 

Lit LUC/111 llRN/1011 

En septiembre de 1974, en 
una nueva farsa electoral y por 
un amplio margen de sufragios 
sot;>re su contendiente del partido 
"zacundo", Anastasia Somo za 
Debayle se reelige como 
presidente de Nicaragüa para el 
periodo 1974-1981. 

A mediados de octubre, 
varias personal idadea de 
oposición pertenecientes 
diferentes organizaciones 
gremiales,pol iticas y sindicales, 
entre los cuales destacan Pedro 
.loaqufn Chamorro y Ramiro Sacasa, 
publ icar"on un documento el 
cua 1 repudiaban 1 a farsa 
electoral y califican de 
inconstitucional a Somoza. al 
1 lamar éstos a un boicot a las 
8lecciones, Somoza ordeno la 
detención y enjuiciamiento de los 
ciudadanos opositores al rógimen. 

El 27 de diciembre de 1974, 
tras el periodo de acumulaci6n de 
fuerzas, que caracteriza la 
actividad revolucionaria 
sandinislai dt=t 1968 1974, ol 
FSLN emerge nuevamente a 1 a. 1 uz 
públJca, ese dla, la unidad de 
combate "Juan José Quezada" toma 
como rehénes a un grupo de 
pollticos somocistas y miembros 
~el cuerpo acreditado dlplomatico 
en managua, entre los que 
lleslacan Gui 1 1 ermo Sucasa, 
ombaJador nicara.Ucnse 
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Washington; Noel Pnl lais, primo 
de Somoza y Alejandro Montiel 
Aq~uel Jo, canci 1 ler d~ la 
repóblica, que asistlan a una 
cena ofrecida por el ministro de 
aericullura José Marta "Ct1ema" 
Castillo al embajador 
esladunidense Turnar B. Shelton. 

Eduardo Centraras fue 
dec;ign<1do como el "comandante 
cero", 1 lder máximo, de la unidatJ 
de comba le "Juan José Quozada". 
bajo su mando estaba Hugo To1·res, 
como "comandante uno", segundo on 
comando; Germán Pomares lel 
DantoJ como responsable militar; 
y JoCiquin Cuadra. Hugo 
Torres, uno de 1 os 1 id eres de 1 a 
unidad comenta ast: 

•En Jos 111 timos dlas de 
octubre not:: ompieza 
reconcentrar en una casa 
CE'rca de 11anagua, en las 
Nubes. La acción la ten/amos 
p/ani ficada m~s o menot.: par."1 
Jos primflros dlas de 
diciembre •.• cuilndo se 
pospaso Ja acciJn porque no 
se pudo dar con el objet j vo 
inicial que hablamos 
planeado, inplementamos la 
continuación del estudio y 
el mantenimiento de las 
condiciones f/i;icai: y la 
mora I comba ti v."1 de I a 
gente.,. quienes 
implementa:-on el plan para 
el manto y toda la cobertura 
de I a casa fueron Eduardo 
Contreras fNarcoi:J y Tomás 
Borge... entr.:Jmos y 
dominamos Ja i:ltuación. 
Chema ~stillo se encerro en 
el cuarto con Jos mlisicos; 
Jos trat6 de ;irmar pero 
ellos no quisieiron: Fe le 
conminó a que saliera y como 
respuesta sal id con una 
escopeta. logro hacer un 
di Fpa ro, /e p&gó con esos 
ti ritos palomeros a dos 
campaneros y un compa11ero 
que estab."1 apostado al otro 
extremo de la pu@rta cumplió 
con su de/>er. de al 11 en 



adelante fueron la~ 

negociac1'ones y salimos para 
La Habana en dondE' e$t11vfmos 
varios meses. yo vol vi 
entrar al p;:ds a finales de 
1975, con Carlos Fonseca • .. 1 

ReTuerzos de la Guardia 
Nacional empezaron llegar y 
controlaron toda el área, pero 
1 os rehéne1>, en 1 a Ca6a de 
Castillo, los convencieron de quo 
no abrieran fuego. Somoza estaba 

Masaya. dio 6rdenos por 
teléfono de que se impusiera La 
Ley Marcial y un estado de sitio 
en todo el pals, e lnmedl<:ltamonte 
regresó a Managua. mientrns lanlo 
Conlreras settaló que no estaba 
d l spuesto a negociar d l rae tamonta 
con Anastacio Somoza y pidió al 
Arzobispo Miguel Obando y DrilVO 

que sirviera de medlador. 2 

Noticias del asalto la 
casa de Caslillo Quanl fueron 
publ lea.das en las primeras 
pAginas de los perl6dicos dal 
mundo, como t~n1blén del triunfo 
del FSLN, lo cual conslituyó una 
resonante humillnci6n para al 
dictador. el FSLN exigió y 
consiguió lo siguiente a cambio 
de Ja 1 iberaci6n de los rehénes: 
difundir por radio dos documonton 
del FSLN denunciando a la 
dicladura¡ la puesta en 1 ibertad 
de trece prisioneros del FSLN, 
incluyendo a Daniel Ortega, que 
habla estado en la c<'iircal siete 
años, Benito Escobar y a 
Jacinto SuArez; un mil 16n de 
dolares en efectivo; 
salvoconducto para la escuadra de 
comando y los prisioneros 
1 iberados; al aeropuerto de 
Managua, con una orden para qlle 
un jet de los llevara L¿¡ 
!-!abana, Cuba.3 

En torna a 1 oc hechoG de 
diciembre de 1974, Jaime Whr-mlock 
RomAn narra lo siguiente; 

El 27 de diciembre nosotros 
tratamos de recomponer en un 
s6Jo acto las fuerzas 
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historlcas qua tenían que 
aparecer en el escenario, 
estallamos tra tanda de 
concretar en realidades, en 
hechos, lo que era el Frente 
Sandinista, Jo que era el 
sandinismo. y en un momento 
en que se estaba organizando 
una a J terna U va burguesa de 
nuevo tipo, estabamos 
tratando evitar el paso por 
una etapa demacra t leo 
burguesa r rec:uerdese la 
organización de UDEL, cuyo 
/ ldor era Fedro Joaquln 
Ch;imorroJ, con hegemonla de 
la burguesJa, 4 

Es asl qua la lucha i\rmcida 
en Nicaragüa, con Ja irrupción a 
la casn de Chama Castillo, abre 
l.IO nuevo capitulo, de los más 
importantes. El régimen 
somocista, además de pasar por 
una severa crisis que se 
agudizará mt.is ralz del 
terremoto y del afinciamiento de 
la clase fina.nciera < 1972.-1974>, 
enfrontaba a la oposición en dos 
bandos definidos: UDEL, de Pedro 
Joaquln Chamorro y el FSLN. Los 
l id eres de UDEL se propon l an 
derrocar Somoza mediante la 
lucha clvica. Abogaban por 
reformas sociales y poi lticai; y 
por la depuraci6n de la Guardia 
Nacional. El FSLN cambio, 
pretendla derrocar Somoza 
median le la lucha armada, 
Proclamaba la necesidad de una 
revoluci6n y, por tcinto, tal como 
lo habla se~alado en su programa, 
1 a d i so 1 uc i 6 n de 1 a Guardia 
Nacional. No desestimaba la lucha 
civica, s61o que no lá 
consideraba la via fundamental: 
la batalla civica debla 
subordinarse a la lucha armada. 

En el documento 8, 
comunicado n 2, del 27 de 
diciembre de 1974 que lanza el 
FSLN plasmo las ideas de la 
organizaci6n en torno a la lucha 
armada que se estaba librando: 



El FSLN practica ccin toda 
onorgia la violencia 
revoJucionRriR, poro quiero hacer 
uso de esa violencia tan e:6lo en 
la medida que sea estrlctamenle 
indispensable para lograr la 
VictoriaPopul ar. Estamos 
concientesde que la violencia 
revolucionaria es un doloroso y 
necesario medio y de ninguna 
manera un fin en Gl misma. 

La violencia 
revolucionaria, en las 
condiciones particulares clf2' 
nuestro pals, se maní fiesta por 
med 1 o de una guerra, que reúune 
caracteristicas parLiculares, la 
Guerra Popular Prolongada que, nn 
otras palabras, significa el 
onfrentamiento politice y militar 
del pueblo organizado contra sus 
enemigos extranjeros y local os 
durante el t lempo que 1 a 
preparación cuidadosa y el 
desarrollo de la contienda nsl lo 
exijan. El Frente Sandinii::;ta de 
Liberación Nacional CFSLNl se 
propone desarrol 1 ar, con aUsolul;:l 
responsabilidad, la guerra de 
todo el pueblo en monlaílav, 
campos y ciudades, para acelerar 
el momento de la vicloriil 
revolucionaria.5 

El FSLN se l1a vl~l.o 
obligado a real iz<)r esla '3cci0n 
como respuesta a la palJtica 
represiva del régimen. nos mueven 
razones profund<'imenlf'J 
humanitarias. Nuestro sistema 
operacional contrasta claramente 
con el de las fuerzas represivas. 
Nosotros hecemos rehénes, 
transitoriamente, a un grupo de 
diplomáticos para que respondan 
por la l lbertad de nuestros 
hermanos prisioneros. 

Bay<1 rdo 
diciendo: 

/\rce complota 

•Nosotros partlamos de que 
la situación da nuei;tro pills 
estaba determinada por /;a 
dominación Imperialista y 
que nuestra Juch;a, entonces, 
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o mejor dicho, Ja solución 
de Jos problemas nac-ionall'S, 
no podla vf'nir de medir:n~ 
cívicos o institucionales, 
porque detrás del poder 
inmediato opresor que era /;i 
dictadura, estaba toda Ja 
maquinaria de dominación 
Imperial /Bta. de acuerdo con 
esto, necesl tabamos 
der-i'lrrol lar una lucha que 
incorporara a todo el 
pueb/0 1 porque sólo todo el 
pueblo pod/a capaz 
posterlormEJnte de defender 
las conquistas locradas. 6 

Desde Rlo Blanco y el 
cuC\rtel de Waslala, la Guardia 
Nacional lanza entre 1975 y 1977 
extens~s campaiías de 
contrainsurgencia que reciben 
asesorla militar norteamoricana y 
cuentan con Ja participación del 
CONDECA. este último tmcho, 
signi1'ic6 la más flagrante 
violación a la constitución 
poi itica nicaragüense al tiempo 
de evidenciar que querla el 
régimen, acabar de una vez por 
ladas con el FSLN. 

Pese la represión 
desencadenada por Somoza después 
de Ja operación Cherna Castillo, 
1 as guorri 11 as del FSLN en 1 as 
1nonta~as contl11uaron haciendoso 
sentir. /\ principios de marzo de 
1975 una columna guerrillera del 
FSLN tomo el puobl o de Rlo 
Blanco, a treinta kilómetros de 
r1atiguas, inmovi 1 izando el pw~sto 

de comando de la Guardia Nacional 
y ocupando el pueblo por un par 
de horas: reunieron a la gente 
del poblado y les explicaron el 
programa que el FSLN tenla para 
derrocar aSomoza. La guerrilla se 
desplazo otra vez a la montaña. 
fue cuando Somo7.a reaccionó 
designando a Ria Blanco como ol 
cu~rtel de operaciones de 
contraini;;;ureencla en el norle, y 
ordenó la creación ele un bal;it Ión 
de contrainsurgencia que estarfa 



situado 
Wastala. 

entra Rlo DI aneo y 

E J de enero 1 fuerzas 
sandlnistaG comandadas por Carlos 
Agüero asaltan el cuarlel 
antiguerrillero de Wnslala y en 
mprzo el FSLN loma el poblado de 
Ria Blanco, en Matagalpa. 

El exlenienle de la Gual'Clia 
Nacional, José Antonio Roblolo 
Si les narra as1 lo::: hechos de Rlo 
Blanco.-Waslala en 1975: 

•Avnque en Joi: ú/ timos met:es 
no se registraban combate>s 
las patrulllat:: infnrm.iban de 
Ja presPncia de g11@rri l teros 
en la zona, escribe ,loi:é 

· Antonio que comandaba 
patrullas de 
contrainsurgencia Río 
Blanco .. l''asla/a, Se lrncfa 
dificil ubic<irlos po·rque SE> 

desplazaban consUwtemente 
por toda Ja regh\n de 
Natagalpa y Zelaya. !lo Sf! 
encontraban cilmpamentos 
grandfts como en las campafla.s 
de Pancastw y Zinica. lils 
guerri J las hablan ganado 
much;i e).periencia: en vez de 
inslalilr campamontos, 
enterraban sus 
abastecimientos, .r:obre todo 
armas y municiones. careaban 
Jo estricl;imente nocesario 
en sus machi hs. l/<1blan 
desarrollado un servicio de 
Jnlel Jgencia muy activo 
entre el Cc1mpe!dnado . .. 7 

Ornar Cabez.:i.s. relata con 
una forma y estilo muy particular 
Jos hechos de Waslala asi: 

",.. Después de unos seis 
di as que h.:tbía sal ido, I lega 
un c;unpesino: dicen que 
atacaron el cuartel de 
V.'as/ala, que hubo una 
b;dacoril ••• que hay un montan 
de muertos de Ja Guardia. lci 

Guardia que nunca :::e imaginó 
que le iban a a tacar un 
cuart.e/ tan inexpugnable, 
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quE' nutJC'il In hablan tocado 
en la monta1i.:i ~ de repente Je 
empiezan a tirar plomo •.. 
aJusliciaron algunos 
jueces de meseta, y Ja 
guprri J lil empiza a sentir 
momentos pi juúos, que t<Olo 
fueron empañados por Ja 
muerte de Tel lo •• , el FSLN 
i ncu I cá en nosotros un 
capricho llist1\rfco, una 
terquedad infinita; y de 
repente el cerebro te 
empie::a a funcionar: bueno 
aqu1 Sf! puede morir un 
monton de gentP, pero hay 
que seguir luchando para 
derrotar¡¡ al enemigo; porque 
definitivamente ser 
guerrillero es una actitud 
moral y sí se muere; se 
muere con una actitud moral 
de ~·prgüpn::a. Tu muerte es 
una protesta en si .•. am¿¡neci 
con ganas df! vivir para 
morirme y con ganas de morir 
para vivir ••• y de repPnte 
J Jeg;i un coldboradur que era 
Evel io, que dice: 
comp;u1eros, la gu.1rdiit viene 
para ac.4., .entonc-Ps $e da la 
orden: vanguardia, centro, 
retaguardia, y yo con Jos 
grandes estragos du Ja 
•fet::maniasis" en las piernas 
al momunto de Ja retirada 
del campamento •• , •9 

5.2 CARLOS 

FONSECA A/'IADOR. 

l/DER 

INDISCUTIBLE DEL 

FSLN. 

El asa) to de diciembre a la 
casa de Cherna rompe con Ja etapa 
de acumulaciOn de fuerz-as y 
reactiva la fuerza armada 
revolucior1aria. Agudiza la crisis 



d8 I -':,"ég i m~n somoc l s ta en toda su 
esfera. La vasta ofensiva do 
aniquilflmiento de la guerril Ja y 
de represión contra l;:i poblaciOn 
civi 1 de lcis montanas d<:>I norte 
do termina que el FSLN vaya 
perdiendo la iniciativa mi 1 itar 
en comb<lle contra el régimen 
somocisla. La repreF:ión hace que 
se rompa el contacto entre los 
mnndos de Ja monta~a y la ciudad. 

José Valdivia ex 
comb¿1lienta del FSLN relata asi 
esta momento: 

"Se dio e/ golpe del 27, con 
el que de>nuci.1 por 
primer;1 vez toda Ja 
represión que httbfñ en la 

• montañc-1, que no se 
conacla ••• de m;:inera que esa 
acción fue p,1ra nosotros 
import;:intisimet, Se /pvanfó 

ola de entusi.1smo 
favor del Frente Sandinista, 

Nicaragi.la y en el 
exterior, pero que /a 
org;wización no tuvo la 
c.1pacidad de canal izar E>$e 
entusiasmo, porque no $E> 
tenían las estructt1r.:is. o 
sea que /a iniciativa, 
nosotros la pf1rdimos •• , /a 
Guardia mantuvn /.'1 ofe11si l'ª 
y nos fup qt1ebrando las 
estructuras, sobre leido lrts 
que teniamos en/a monta1ia, 
Prácticetmente 1~1 monta/la 
soportó toda la. 
represión., .se ajllslicisron 
entre SO o 60 jueces de 
meseta, pero casi no se 
combat/ca con Ja Guardia 
Nacional.,. Ja táctica de 
el los (GNJ era desplegar en 
las montañas una gran 
cantidad de pa trul /;,s. 
Cuando habla un combate y 
detectabiln a un grupo de 
guerri I /eros, Jo que hacían 
era hacc>r converger I c1s 
diferente¡¡; columnas que 
estaban cerca de In zona. 
AFI que de alguna manera 
chocaban siempre con Jos 
guerri l /eros, y Ja gur:>rri J fa 
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no fen/,1 c.1pacid.1d (lft:-of'i va. 
Lo que> hacia era esc.:ipar y 
escapar, y asl fuE> como nos 
mataron una gran cantidad clP 
gentP, El mismo Carlos 
Fonseca,... cayo en 1976 en esa 
forma. ·-

Car 1 os Fo1u;eca re i ng res o a 
Nicaragü3 a fin<Jli:is de 1975 junto 
con Hugo Tor·res, otro combatiente 
del FSLN que proceden de Cuba, 
cuando 1 o~ dos ingresaron 
clandestinam1?nle al pals, la 
repri?sión d~~·I r·égimen contra la 
población civil y contra las 
-fuerzas s.::ind i ni slas era muy 
aguda. Y en este ~ontexto, Carlos 
Fonseca encuentra la muerte. 

PesFJ a que 1 a muerte de 
Car 1 os Fon seca Amador "fue un 
terrible ri:vés para. Jos 
mi 1 i tan les del FSLN. fue un 
golpe devastador. Como fundador 
de la organización, creador de su 
e.slruclur;;¡ intern.:i y principal 
arquitocto de ideo logia 
pragmblic~, firmemente enraizada 
en la herencia s;indinista y en la 
realidad nicarguense, Carlos 
Fonseca cump 1 i ó ·función y 
misión hif~tórica, con su muerte 
el FSLN perdio un simbo lo 
unificador de importancia, pero 
no un 1 ider irremplaz;abJe. La 
Dirección colegiadil del FSLN y un 
buen sistema de funcionamiento 
aseguraron de que ninguna figura 
fuera indispensable. Jaime 
Wheelock explica el papel de 
Carlos Fonseca: 

•Tratando de recordar con 
mayor fidelidad, el di.io miis 
o menos Jo siguiente: el 
papel de Ja lucha 
cucrri / IC"r~• muy 
imporU1nle. Durante algün 
ti Ptnpo nosotros dCtbemot: 
buscar concentr;irnos en Ja 
lucha guerrillera en ta 
montaña pero la 
cancentraciL~n no delie ser 
absoluta, si no que debemos 
ocupar una parte> de nuestras 
fuerzai:. par;i organizar al 



pueblo ••• Ja lucha Ja 
montaffa ha jug.1r 
papel, en d@lermfnado 
momento predominante, y 1•,1 a 
concentrar nuestr.1,; fuerzas, 
Juego el acento va a 
de!Oplazarse a otras formas 
de lucha y a otros te,1tros 
de guerr.1, y el é:d to de la 
revolución va .'f conF-istir en 
la posi bi 1 Jd,1d do que 
nosotros podamos j ncorporar 
masivamente al pueblo, y 
este pued,1 mAs 
aceleradamPnte, a partir de 
un determinado momento 
de¡;.oncadPnar Ja insurrección 
popular arm:1d11 ..• eso lo dijo 
en J97z .. 74, Ali/ estaba 
concepción estratégica. 1(' 

5.3 DIVISION DEl. 

FSLN EN 

TENDENCIAS Y EL 

PAPEL DESENPEÑAVO 

EN /.A LUCllA 

ARNADA~ 

Divergencias de orden 
polJtico en torno a la definición 
del carácter de 1 a 1 ucha para 
derrocar a la dictndura somocista 
!régimen) conducen a la división 
del FSLN. La primera escisión es 
la que da lugar en 1975, al 
surgimiento de 1 a Tendencia 
Proletario, Ja cual sostiene Ja 
necesidad de replantear la 
estrategia vigente hasta enloncos 
l la de la Guorra Popular 
Prolongada) y dar mayor impul~~o a 
la organización polillca del 
pro~etariado y las masas urbanai=: 
a fin de preparar la lucha 
insurrecciona! contra el régimen 
somoc l s ta, os ti modo como e 1 
enemigo principal a combatir, y 
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estructurar el partido obrero que 
~~~ vancuardia de I~ revolución. 

La tendencia Guerra Popular 
Prolon~ada, por $U parla 
rei:;pa 1 dando 1 a 1 i nDa de 1 a guerra 
general izada, sei1ala Ja necel'idad 
de organizar a las mas;:.s a fin do 
prepararlas parn participar C?n la 
guarra, pero pone ol énfa~i~ en 
el desarrollo de la actividad 
militar de la guerrilla •?n Ja 
montano, que se considera como el 
sector estratégico de la lucha 
revolucionarla en el paJs. Para 
esta lendP.ncia, al enemigo 
prfncip.:il es el imperialismo, 
moterlalizado en el régimen 
somocisla, poder 11ue es preciso 
enfrent.ar medi;:1:nte el combate 
guerr i 11 ero en 1 a montaña y un 
ejército cap.az de soport.:tr una 
guerra prolo1lgada. 

La tendl:?ncia conocida como 
Tercer isla o lni::;urreccional y 
cuyos comunicados aparecen 
firmados FSLN Dirección 
Nacional. 58 estructura, hacia 
1975, tratando de mediar enlrelaE"" 
dos primera:..~ (TP y TGrPl, y su 
plante;ci,mienlo central para 
combatir la dictadura, 
considerada también como el 
enemigo principal, es preparar el 
camino para desarrollar una 
ini;;.urrección general. Para tal 
efecto, los tercerista$ plante>an, 
la necesid~d d~ pjecutar golpes y 
acciones milit~res audaco~ que 
coloquen al movimiento 
revolucionario posición 
ofeni::;iva en terreno 
polilico-militar, y, desarrollar 
una poi ltica de amplias alianza$ 
con el conjunto de fuerzas 
antisomocistas a fin de 
incorporarlas !;:1 estrcitegf¿¡ 
insurrQccional y ~stabJecer 

relaciones con fuerzas y 
tenrtPncias poi f licaz en el ámbito 
internacional para ganar adeptos 
a la causa de IC;j revolución en 
Nicaragüa. 



No obstante la división, 
que es fundame11lAlflm11le en ol 
orden poi ilico, las tendencias 
mantienen una ident idc:1d 
ideológica lel sandini~mol quo se 
expresa en el nombro del FSLN, 
que relnvindican laG lres 
tendencias, y e:::le sentido, 
una misma conver{!enc i<i en 1 a 
a.ceptación de la Juchi' armada 

el único camino de lii 
revolución conlr;i el enemigo 
principal e inmedi;d.o: el récimen 
snmocisli:t, o como !1J llaman los 
sandinlstai:;, la diclariura mi 1 llar 
sumocisla. Tomáu Ourgn 1·olala asl 
1 as causas que i nfl nyer·nn en 1 a 
divisi6n dol FSLN en lQndencias: 

"Se prer.en tarou dos 
·problemas: primero, 

plantr>amiento en el orden 
po/J tico do criterios que 
ameritab;tn ser discutidos, y 
a la vez, fallas de car.icter 
disciplinario. No supimos 
ubicar ambati cosas, y 
únic,'1montc vimos las fallas 
disciplinarias, y tomamos 
medidas coercitiv,'1s, muchos 
de los p/ant('lamientvs q11P 

hacían los compa11eros de lo 
que posteriormente I /et]ó a 
ser la Tendench1 Proletaria 
fTPJ eran justos, pero 
nosotros obnuhi lados por las 
cuestiones disciplinarias no 
pudimos ver l,;i esencia del 
problema... ademAs las 
di ferenci;u: tuvieron un 
car~cter fundamentalmente 
po/J tico y t;fotico, y no 
estratégico ni ideológico ••• 
muchos J legaron al Frente 
cuando ya e>.:istla Ja 
divi1;dón 1 y no se sentían 
tan sandinistas 
sentiamot:: nosotros, sino que 
se sentlan Guerr<'l Popular 
Prolongada, o proletados, o 
lnsurreccionales. Yo 
realmente me empece 
asustar del sectarismo. 

Sin embtirgo la divisU1n 
también tuvo sus ventajas; 
se amplió Ja baso social del 
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frí!nte )' se atirio la 
posibi I idad dtJ lilI" al ian=as 
po/Jticas, y nos aliamos en 
el campo intf'rnacional y 
todo fuo correcto, 
porque movimeinto 
revolucionario qm? sea isla, 
movimiento revolu~jonarjo 

que se al10ga •.• , • 11 

LC15 diBcrep;¡ncias s:on 
claras. no obstante la UiviBión 
que es f1Jndamonla 1 menle de orden 
pollt.ico, las tre>r,. tendoncias: 
manlie1rnn un;t idE"nlidad 
ideológicil: el :::.antlinit.'mo. En ei;.e 
~entido la convJ:>rgencia 
E>strat<-~gic-o mil ilar Bl1 la 
aceptación de lil lucha armada 

el único c¡¡mino de la 
revnl\.1ción para lermin<lr con el 
r6gimon somocisla. 

a pes;ir del mismo Muy 
objet. i vo 
instrumentos 

di:: lucha, los 
fueron di~tintos. 

Las diferencias: estaban los 
modos. en l ;;is formas, en 1 oe: 
tiempos y espacios par;:i. 1 levar a 
cabo 1 a 1 \.tcha armada de 
1 iberaci6n. 

Humberlo Ortega Saavedra 
expone sus ideciis en torno a este 
asunto a~ l: 

nosotros deciilmos que la 
unidad del ~""andinL<:.mo fue 
decisiva para P./ triunfo ••• 
Jo que hubo en Njcaragiia, 
mAs que una divii;iJn 
profunda del FSLN, fue una 
especie de fr;iccdonamjento 
de Ja v<Jnguardia en tres 
parte¡;, producto de nuestra 
inmadurez eon aquel momento, 
que ahraca de 1976 hasta 
antes del triunfo. ¿qué es 
Jo que lo motjva? m.ás que 
cues ti one.s de c;i.racter 
ideoU1¡;ico, program~Uco, Jo 
que f:.e dio fue preocupaci~in 

de todos sus dirigentes por 
dar re:::puesta Jos 
problemas del movimiento 
revolucionilrio en funcU1n de> 
esaF> tareas •• , hay que 



recordar qu" se trabaja en 
medio de la m.1s brutal 
represión, no se pod/a 
abarcar toda un trcibajo 
nacional, cada cual r.igue 
dei;arrol lando el trabajo que 
la propia realidad le 
impon/a,., además, ning1mt1 
de las tendencias sin el 
apoyo del traba.Jo conc:rE'to 
de las otr;is, hubiera podido 
triunfar.,. lo qu@ ocurr/ll 
es quE' cada qult>n querfa 
hegemoni zar el proceso, 
qt1erfa \'er quien sobrf!sal fa 
mJs en es;i lucha •• , 1.: 

Lñs discroµctncias, 
dividieron al F5l.N on tres 
tendencias bien definidas: la 
Prolr.?laria, la Gw~rra Popular 
Prolongada y la Terct?risla o 
1 nsurrecci ona 1, proceso que 
ubicamos má;s o menos nn 1 os años 
1975 y 1976. 

C<l.rlos Fonseca Amador ayud6 
a forjar un delerminr.ado sentido 
de anl icaud i 11 i smo 1 a proposi to 
de los planteamier1tos 
anteriores>, nrave enfermedad de 
muchas de 1 as 1 uchas 
libertadoras. el caudillismo era 
una préclica repudiada y habla 
qu9 desterrarla de l<:J lucha 
armada. Carlos rechazó el 
caudillismo porque pensaba que el 
patermil ismo no t.laba opción a la 
1magfnaci6n y creatividad 
revolucionariñ. 

Dulce Maria Guillén nos 
explica como las t.res tendencias 
se desarrollaron cre~ndo 

ruptura danlro del F'SLN que no 
iba a sanar durante cualro anos: 

"yo me intE'gre a /.-, 
Tendencia ProletarlafTPJ. 
ese momonto nosotros veJ.1mos 
que hacer una serie de 
rev j si ones a e E' rea de I a 
estretégia para derroc,'lr a 
la dictadura, ese era el 
punto de dicocrJsiJn. Nuestra 
posicit;n era que, adam.1s de 
las tareai: mi I i t¡¡res que 
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venfan desarro/ /ando, adem/ls 
de Ja guE>rri I Ja, de la. 
prepardción de una guerra 
m/l.s genc>ra /iza da, era 
necesario un impulso bien 
grande a la organización de 
las masc1s: un impulso sobre 
tcido a /el organizifci6n del 
pro/etariadCl, Una cosa es Ja 
organización militar, y 
nosotros ei:tabamos de 
acueirdo con el Ja, con Ja 
lucha arm.?fda. La lucha 
.irmada M? mani fiest;i a 
través de las guprri //ilS en 
Ja monla11a y l.?f guerril Ja 
urbana tambit>n, pero <tdí'mAs 
de eso era necesario darle 
un Impulso bien fuEJrte , a 
/el organi:: .. tción de Jos 
obrrJros, a la org;wización 
de Jos b.?frrios, a Ja 
organización de /os jóvenes 
para su activid.?fd politica y 
en Ja medida del desarroJ Jo 
dí' /,., conciancia, su 
particip;1clt:.n f.'n la 
insurrección. Nosotros 
pensifb.1mos quf.' ademJs dE' la 
lucha armada era 
imprenscindilile organizar a 
las masas poi f ticamente para 
que ésta~ pudieran 
participar .. en una 
in~urrección. 1 " 

Ahora, la pré.clica al 
interior del FSLN er~ colectiva. 
Del 69 al 75 funcionaron en el 
país comisiones. por ejemplo, la 
Cominión Poi itica de la cfudad, 
la Comisión PolJtic~ de Ja 
montai'\a. Eran tres por cada 
comisi6n, que en conjunto, 
confortmaban la Dirscción interna 
del pats. Habia por Gupuesto, 
re~pont=:ablcr; on cada una de las 
comisiones, pero ellos no asumían 
Ja ~unción d8 Jefatura Sup1·ema. 

Es decir, todos eran 
miembros del FSLN pero desde 
estructuras separadas. y durante 
ese periodo no sa desarrollaron 
al interior de t:ada una de esas 
estructuras ma ntlos uni persona 1 es 
sino mandos colectivos. de tal 



manera que denlro de cad~ 
lenUencla 1;:1xislian tros miemlJros: 
la Tendencia Proletaria estaba 
integrada por Luis Carrion, Jaime 
Wheelock Homán y Roberto HuE.>mbe~; 
en la tendencia Guerra Popular 
Prolong;lda los dirigenloi; eran 
Henry 11u1z, Dayardo Arce y Tomás 
Borge¡ y la Tendencia 
Tercerista o insurrecciona! por 
Humberto Orteg~, Daniel Ortega 
Saavodra y Victor Tirado Lópcz, 
todos tcntan la misma Jerarquia, 14 

Jaime Wheelocl< Román relato 
el balance de aporte de cada una 
de las tendencias al proceso 
revolucio11ario en su conjunto: 

",, .pfr•nso que cada una jugo 
· un papel y cada un.1, en 
cierto modo, tenia rc1z,¡n, y 
que Jas trtJs unidrtdes 
hicieron Ja razJn global qu'"° 
fue la revolución, aunque 
hubo momentos en que cada 
una jugo un papel más 
relevante y ayudo al proceso 
más que las otras ••• en 
realidad, estas tres formas 
de J ucha no repre,c.entrtban el 
contenido excluyente de /as 
tres tendE>ncia, /as 
divergencias son brisicilmente 
dos: una, en cuanto a Ja 
profundiditd en de /aF
al lanzas, y otra, en cuanto 
a J momento de dosE'ncadena r 
/¡u:: formas insurreccjon.1/es. 
llrty que tomar en cuenta que 
cuando se producen J as 
acciones de octub1·e 1 Jos 
insurrecciona/e.r; r.e 
planteaban ya la toma del 
poder y el Grupo de Jos Doce 
estaba preparado par.; entrar 
al pals y asumirlo • • 15 
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CAPITULO VI 

LA CRISIS DEL 

REGJNEN SONOCJSTA 

Y LAS /ILl/INZ/IS 

POLI TIC/IS. 



6.J LA CRISIS DEL 

REGINEN SONOCISTA 

Y LA APARICION 

DEL •GRUPO DE LOS 

vace• 

Considero que c•I lerri<Jmoto 
qur.:i si frió Nicaraf1Ü<i on el ~i\o 72 
es uno de los hechos históricos 
más s61 idos que CUE"l'>tionaron la 
viabi 1 idad de l;i conlinulditd del 
régimen somocista. 

Fue un hecho de~lac~do no 
sólo por su imporlancii) f"ino por 
sus implicaciones poi it.icas. 
económicas y c;ociole:E-, Ayudó al 
pueblo oq~anizarse y o. 
prorundizar la concior1t.izacl6n 
ante el inmovi 1 ismo e incapacidad 
de acci6n por pa.rt~ del régimen; 
la ayuda exlar11a no resolvió lo 
problemátic<J social t>ino agudizo 
más las n8cesidades humana~ y 
materiales, Los recursos 
fin;tncieros y mal.er-ialer. 
fueron proyectados a l~s ~reas 

necesitadas; Somoza se encargo de 
control;:ir 1 a mayor parte de la 
ayuda externa; invadió áreas 
económlc<.ts ajenas a 1 as i:;uyas y 
el resultado de ello fi..10 el 
enfrentamiento con 1 os grupos 
econbmicos podo1·0Goc y con los 
partidos opositores 
tradicionales. 

La 1 ucha 
momentos de auge 
eslanc¡¡miento. El 

armada vivió 
y lanibién de 
estancamiento 

fue motivado por vari;:1;s razones: 
I~ per~ecuDiOn da\ régimen en 
contra del pueblo y cuadros del 
FSLN; la disporGión de fuerzas; 
la división de lti.s fuerzas y la 
falta de una orgetniz;Jción más 
s61 ida en su interior; y la 
incapacidad mili lar para 
enfrentarse al régimen E>OmociEOta. 
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Obispos, s.:icordotes, 
organiz~ciones religiosos y 
civiles, pa.1-lidoi:. poltt:icoF, 
personalidad ne1eionales y 
organismos sindicales formularon 
duras criticas y denuncias contra 
la agresión t=<OmociRta en contra 
del pueblo, acusando al régimen 
de J;.t sislemátic<l violación do 
los derechos humanos. 

Parnlelamenl8 a este 
Jet.arco revolucionario, Ano:islasio 
Somo;!a DebaylP. eondurece la 
posición de "'11 gobiorno, decrela 
estado da sitio, la ley marcial 
y 1 a con;:o;•Jríl de prensa. Esta 
siluación se produce un medio de 
lo!O' inl.entos que real iza.n tanto 
orcanlz~cione~ civiles como los 
par·tldos de oposición 
tradicionales por constituir la 
Unión Democr~lica de Liber<Jción, 
m~Jor cor1ocida como UDEL, 
lidereada ¡)or P~d~o Joaquln 
Chamorro, director del periódico 
"La Prensa". 

La lucha armad<:\ se prf'ct.ica 
;,I lado de otras formas de lucha 
y también S•:! nutre de el las. La 
lucha civi 1, la l1;chci. sindical. 
la luch¡_:i. polilica que son 
elementos complementarios de 
el la. La luché! 3rmada es la 
verlical izaci6n y radicalización 
de otras -formas de lucha, que 
sus pi la1·es. 

En oi;.e sentido, los 
inlenlos rca\L:ados por Pedro J. 
Chamorro y olror: 1 lderes 
pollticos por crear UDEL y 
erigirlo en un frente de lucha 
pacifica no sólo era deseable 
sino necesario t3mbién. No era 
sano, para toda la gélma de formas 
de lucha, lleear a la 
in-flexibi l ización de posiciones. 
El consenso el mojar 
in~trumento para decidir que 
forma de lucha er3 la más viable. 

Es a1"1 que. el gobierno del 
presidente Anastcu;.io Somoza 
Debayle involuntariamente 



reconoció dos frenles de 1 ucha en 
su contra: la civil- rffformista 
dirigida por la UDEL y la 
radical- revolucionaria dirigida 
por el FSLN, aunquo é.sta última 
nunca la reconoció ni poi f lica ni 
ab i artamente. 

El esfuerzo rovolucfon3rfo 
fue personal ni intlividual, 

fuo colectivo. En el pilrt.iciparon 
todas las fuerzas ro:ocfalas. El 
FSl.N recogió Jaa mojaros idoaG y 
propuestas poi l licns de> 1 ucha y 
decidió sP.guir el camino armado. 
Totln::. laB ruorzn:.• t•ocinles 
tuviF.>run val io::::os mérito.s y 
apo1·laclone6, 

l:!n esos ;.1ño.s, on ol torreno 
mi 1 i

0

tar, EJI gobierno nicaragül":"n~e 
favoreció la pr·áctica de 
maniobras mi 11 tares denominadas 
~Aguila IV~, e11 su territorio, 
con la participación de fuerzas 
del Comando Sur y do laG fuerzas 
armadas del CONDECA. l.as 
maniobras tenfan objetivos 
internos y externos. Internamente 
ol fortalecimiento tácnico y 
militar del ejército 
nicaragüeni;:.e; la ampl iilci6n de 
las áreas ele control 
influencia; la intimid~ción de la 
sociedad y dJ? lar: organizaciones 
socíilles, polllicas y armadas y: 
desalentar todos los inti;:.ntoe: de 
lucha en contra del régimen. 
Externilmente fO>i:;trt?char 1 ou 1 a;o;os 
de amislai:; con otras naciones 
oentroamericanag; ol 
fortalecimiento de sus ejérci los 
y; la advertencias seria a otros 
intentos de::;estabil izaclores en la 
región.1 

La ay11d;i ccont.mica y 
militar que otorga Estados Unidos 
a Nicarar,Ua venia a r.onfJrm<ir lo 
importante y estratégico de esle 
pafs en la región; el temor de 
que Cuba y otras naciones de 
ideologJas comunistas penetrar~n 
en él: su empeiío por de¡:;¿:i,rlicular 
la lucha armada dirigida por el 
FSLN y: robuG tocer a 1 rég i man 
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s;omocista 
Nac i ona 1. 

y su Guardia 

El 77 es uri espacio de 
tiempo provisto de importantes 
hechos en todas la:; esferas de la 
vida nacional de Nicaragüa. En 
Costa Rica se favorece un 
encuentro entre dirigentes del 
FSLN, representantes de la 
iniciativa privada y el medio 
intelectu;il y rql igioi:;o de 
NicaragLi<1, ::;a afinan lt>s pasos 
para la co11~lJ lucU•n del Grupo de 
los Doce, el cual hace su 
apilrición publica el mas de 
octubre, corno exprei:>ión de la 
polftica de amplias alianzas 
irnpulsadil por el sanúinismo con 
el conJunlu de las fuerzas 
anlísomocislas en el pals. 2 

Las dificul lades 
estructur~les y funcionales del 
régimen de Anat~lasio Somoz:a i;a 
f•.Jeron sumando, a p;:irtir dol 72. 
Sin embargo, un hecho que dcii10 la 
imagen del estado fue la 
sistem~tica denuncia en torno a 
Ja violación de los derechos 
humanos. La represión practicada 
por las f•.Jerzas del orden y de la 
Guardia Nacional en el aiío 76 fue 
de las mas crilicadas en '='' 
interior del paJi.:; como nivel 
internacional. 

Esta coyunlui·a ( 76- 771 fue 
aprovechada por 1 os sectores m~s 

perjudicados para echar toda una 
gama do ~ccíones encaminadas a 
evidenci<;lr Ja incapacidad del 
régimen. pero no sólo estaban 
oriontadas en ese sentido, Gino 
también a despresti[!iarlo. es así 
que en medio d~ esl~ mini- crisis 
en el poder, las fuerz;,1:;;. sociales 
modera.das y radicrileos f?mpinza.n a 
presionar de form;:;s dii:>tintas 
para que el régimen terminara. 
Además, el t!ol>iGrno de los 
Estadcs Unidos empezaba 
cuestionar, e1unquo de una 

::~7~~BDF~~;orno~~~~; 'ncente' IJ°s 



Un grupo de invosligadores 
de Amnislia lnl.cr-nacional 
estuv678©Hmes de 
mayo do 197G y pó!Jllco u11 infor-me 
ampl lo sobre los asesinaloz, las 
lorluras y el trato inhumano que 
recibian los prisioneros 
poi it.icrJs. En abri 1 de 1977, en 
una i:;egund<l invoslieaclón del 
CongrQso Norlecunot'icano, se 
ailadi6 la ovldencia de las 
violaciones si~lomñtlcas los 
derechos humanar., y 8-SO fnrz6 a 1 
enloncos prPsldenlo de los 
Estados Unidos Jimmy Carter 
cortar la ayuda militar y 
económica Ni ca ragü;.i, para 
Gólo sumart>;e sino para darle una 
mayor credibilidad a su cruz<lda 
intE1rnacion<ll a favor de los 
dof·e~t1os humanos. 4 

Ln visita, la investigaci6n 
de la vlolació11 do los dQrecho~ 
humanos a Nicaragi.Ja incidió 
negativamente en el régimen 
somocista. Ln imagen 
i11le1·nacional del r~gimen 

somocista estaba en e11lredicho y, 
la neg~liva c\el Conereso 
Nortemerici'.lno a lransfari r ayuda 
técnica y militar a Nicar~güa 

hai;ta no casar la violación de 
los derechos humanos. 

En este periodo peso tanto 
1 a 1 u cha c i vi ca como la armad a. 
Era tiempo de una intensa presi6n 
l1acia el régimen encal)ezado por 
Somoza por pnrle de las 
organizaciones socialei;, entre 
el las la Iglesia Católica y el 
tiempo de recomposición y 
reorganización de las estructuras 
del FSLN. 

En roalidad, pese l<ls 
dificultades interna1:1 r¡ue i;:ufrla 
el FSLN, que yo, llamarla 
"crisis" de identidad, nunca dejo 
de ser en fálico en 
planteamientos y objetivos de 
1 uchca. Pero G 1 hay que reconocer 
quo hubo un corlo periodo, on qu~ 
la (ucl1a reivindicativa 
violenta i:;.l no gano importantes 
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espacios si 
fuerzas. La UDEL 
y credibi 1 idad 
sc>ctorei; de 
nicc:iragüonse. 

equilibro las 
cano pr'efitigio 

en ampl los 
la e:ociedad 

l.of", más espacios obtenidos 
dan pr-ecisamenl.e cua11do el 

r-égimen de Somoza se encontraba 
medio de una m1n1- crisis 

poi itlca !Je la cu~I no escapar la 
nunca. Sus p1·oble1nas se ampliaron 
y vr,urli::aron oun mtii:: con su 
infarto sufrido ol 24 de Julio de 
1977. cuya afecci6n se atendió en 
Es lados Unid os. A su regreso se 
encont ro con q1Je 1 as 
especulacio11es acurca de su 
deterioro fls.ico hilbian 
debi 1 i lado seri¡:¡menle su control 
polllico i;;.obre el p~li;;.. 

Mientras Anastai;io Somo7.a 
se encontraba hospilalizado,UDEL 
i1provecho su ausencic:i. y publ ic6 
un programa de cinco puntos para 
la democralizaci6n de Nicaragüa. 
Padla11 amnislla general para 
prisioneros politicos, libertad 
poi ttici'l y sindical, levantcar la 
coni;ura o 1 ;i. pren~a y poner fin 
al estado de ~itio. Finalmente 
sugerla la deslilui:ión de Somoza 

~=~!d~ob~rn:'~ e\"~>:1~;)6~\dad flslca 

Dur;)nto el mismo periodo , 
el Grupo de lo:.; Dace, ei;;:;lcibci en 
su proceso de formación en CostCl 
Rica. Sergio Ramtrez, recuerda 

nacieron los "Doce": 

•EI Grupo de los Doce nilcld 
alrededor del mes de julio 
(lp/ 77. orP,am"zado por el 
FSLN, para cumplir una titrea 
poli tic-a que en .'lqueJ 
momento requerla traer a 
ciertos sectores de la 
socdedad nicaragUF.'nf.:e hacia 
Ja tc.>sis de /.'1 lucha armada. 
yo mi 1 i taba en el FSLN ;:1ntes 
de /a forma e i On de J Grupo de 
los Doce. participa 
directamente en Ja 
escogencia ele /ar; personas y 
orga11lz.1ciones que estaban 



representAd<'fS: personas de 
/;As empre,•~;as privadas, de la 
iglesia, intelectu;1les, 
industriales y comE>rciAntes. 
gente que por su honestidad 
y su posición polftica, 
represCJntaba un apoyo al 
FSLN ante todos Jos sectores 
de la pob/acicin. de m11nera 
que el Grupo dE> I os Doce se 
inscribla tilmbién dontro de 
la estrategia insurrecciona./ 
que comPn:~,.,,11a A ~urgir en 
Pste tiempo para que ,/unto a 
un;a ofensiV<1 arm~1cfa 

aparecierc1 un grupo político 
de ;,poyo. •6 

La Tendencia TerceriBta del 
FSLN, ayudo lambjén sumarle 
diri'cul tades ñl gobierno da 
Somoza. E:I 13 de aclubre de 1977, 
lanzó una ofensiva ins~1rreccional 
con un ataque al cuartel de Si4n 
Carlos en la Costa Sur del Lago 
Nicaragua, cerca de la frontera 
con Costa Rica. 

En torno a Ja crisis 
poi ftica del régimen somoci~ta, 
Humberto Ortega Saavr.Jdra apunta: 

~a medi;idos de 1977, 
registra un gr;in ;i.ietreo 
pol/tico entro la oposicjón 
burguesa a/entada por el 
giro dado a 1<1 po/JUca 
exterior norte~1mericana por 
la nueva admi ni st.raci ón 
Carter. el imperialismo y /a 
reacción buscan fórmulas de 
r1:1cambio del somocismo sin 
cuestion;,r sus resortes de 
poder fundamenta/es: el 
inmenso poder RConómico y r>I 
poder represivo de Ja 
Guardia Nacional, 1 

Daniel 01·lega manifiesta: 

•NosotroF partf<1mos, antes 
de octubre, de una cuesti,\n 
simple: el enemigo tiene 
toda$ sus fuer:::;1:,; 
concentradas en Ja monta11a. 
las principa/ru: guarrillas 
estaban en Ja monlaffa ••• Ja 
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monta/la habla jugado en 
Nic:aracüa un papt.~I 
determinante como elemento 
aci tador, elemento 
movi I i zador, como 
elemento poli Uzador, 
elemonto ideológico 
repercutfa 
naciona /, .• ..O 

un 
que 

nivel 

Cuil lro d {aG después 
a sal lo San C.;arl oi;, el 
J;¡nzó una nu9va ofeni;:;i va: 
vez fue un a.sal to contra 

del 
FSLN 
esta 

el 
cuarl81 de M<:1:;;<1.ya, la mañana del 
17 de octubre de 1977. Maii;;.aya 
evidenció );¡s enormes 
dificultades militares para 
enfrent~r en es'? plano al FSLN, 
aunque la g1Jerrilla fue muy 
golpeada. Jaime Wheelock Román 
relata asi el hecho: 

"cuando se produce esta 
acción, ya e} movimiento de 
masas ha alcanzado progresos 
muy notable. Desde mediado6 
del 77 se comenzaron a 
evidencias e/aros si ntomas 
de una cri¡;.js loe¿¡/ izada 
esencialmente en el régimen 
pa/Jtico: incapacidad de Ja 
dict;idura de contenE>r Ja 
resistencia popular, 
aislamiento intE>rnacional, 
contradicciones en el seno 
del somocismo.,. la 
dicta.dura conserv<1ba int.acta 
su cap.:Jcidad de sostenerse 
meodiante el empleo del 
aparato de represJon, En 
cambio, la burgues/a, 
interesada sorte,"lr la 
crisis del régimen, se 
encontró alentada y, en un 
principio, f'n mejores 
corJdicione$; t.1ct ic<1s para 
tomar i11icic1tivas como los 
paros forzosos, dialogas, 
alianzas, @te., buscando 
I Jamar la atención il Ja 
embajada yanqui de que er!!I 
el momento de cambjar PI 
somocismo •.• las acciones de 
octubrE' del 7'l abrrm una 
nueva e tapa en /a I ucf1a 
armada. Se dil un vuelco de 



cal fdad y esta se convierte 
en una lucha m.is ni tfdamente 
mifjtar que polJtica. pero 
teniendo la base un 
ascendente y amplio 
movjmfento de J uc/Ja de 
masas... pero, en realidad 
el pueblo estaba luchando, 
pero, no tenia ni a través 
de Ja vangu.1rdia 1 ni 
través de si mismo, la 
capacfd;id de incorporarse en 
forma masiv.; al despliegue 
de una forma .1rmada de 
lucha ••. • 9 

~lumberla Ortoc~ 11nrr~ a~i 

la importancia de oclubro de 
1977' 

"Octubre de 1977 ocurre 
gracias a una modalidad de 
carActer ofensivo que se dan 
en 1 a 1 ucl1a armada en un 
momento en que Ja crisis del 
somoc j smo es muy ,1gud,1, 
Después dRI terremoto an 
1972 la situación del 
somoc i smo se agudiza, Por 
otra parte, :::ectores 
empre:::ariales C1mpiezan a 
perder conffanza en Ja 
c¡¡p.1c{dad dR /;1 dictadura 
para asegurar condiciones 
.1decu.1das par.1 et desarrol Jo 
del país. A todo esto se 
agrega el c,1da vez mayor 
cuesUonamiento del rdgimen 
por su polltica represiva • • to 

Para William Ramirez, que 
en ese momento eslaba on 1 a 
montaña, las acciones de octubre 
significaroi' un alivio para la 
critica situación en la que en 
ese momento se encontraban: 

•Nosotros estAhamos an 
E>erias di fi'cul ta des. 
Teníamos algo más de trece 
meses de incomunicacit.in, 
tot.1J con la ciuclad. ni 
siquiera est.ib;imo.r. entorados 
del fraccionamiento del 
FSLN. (.a::: acciones de 
octubre ha con 
fundamenta/monte dot:plazar 
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la atracción df:I Ja Guélrdia 
N.:iciontil de Ja monta1i<' hacia 
los centros urbLJnos ••• y no 
sólo octubre da continuidad 
a la lucha armada de anos 
del FSLN sino que signi ffca 
el rmsayo de una nueva 
moda/ idad que, por primer.1 
ve-z, i:e pone en pr.ict ica en 
nuestril guerrea de J ibflración 
nacion;t/: el atilQUt? frontal 
a guarniciones mi/itaret:: del 
enemigo.,, nosotros siempre 
estuvimos com•encidos de que 
ünicamente a trav@s de laf" 

::~~:car ~~ª:~:migo~., .tt1ºder 

Las expresiones cenlrples 
de la crisis, mismas que se 
articulan clinbmicamanle entre si 
y se desenvuelven por lo general 
de manera simul lánea. son l<is 
siguientes: cri&is en el seno de 
la fracción somocista; crisis de 
llegemonia da la fracción 
E>omocisla dentro del bloque de 
clases en et poder; agudización 
de la crisis de dominación del 
régimen y ascenso da las 
movilízacionas populares 
~nlidictaloriales y de la 
ac l i vi d<Jd revo 1 uc i ona ria 
polllico- militar del FSLN; 
deterioro de la imagen pol itica 
de la dictadura en el plano 
internacional y ausoni:ia de una 
1 inea poi tlica definida y 
consensua 1 por p<l rte de 1 gobierno 
de Estados Unidos respecto al 
problema nic~ragü~nBe. 

La dictadura mi 1 i lar 
somocista, forma estatal 
especifica que asume la 
dominación poi itica; de la 
burguei;;la n1car.'.lgucn~o dc~de 

1936, afectada a -finales de 1977 
por una sevel"a cricis que EOe ve 
irreve1"6ible después de 
septiembre de 1976. Uno de 1 os 
rasgos de esa cri,;:is era el 
dolerioro que i:;urge la hegemonia 
ejercida por el i;;.omocismo dentro 
del bloque de fuerza;f;: dominante 
en el pats. La crisis como tal, 

expr13sa sobre lodo 1 a 



crecienle incapacidad dol régimen 
diclalorial para dirigir y 
repre.sentar e~tatalmonte los 
inlareses del c«pi tal en 
conjunto, Pt=1.ra 1977, y con 
excepción de laG fraccionos 
financieras orgilnizadas los 
grupos Banic y Dannmórica, al 
gruP.so de 1 os burguesla comienza 
a mani feslar r.u descontento y 
posición hacia la que cal ificn de 
"competencia desleal" por parle 
de la dictadura y reclama a énta 
su obligación de velMr por los 
intereses ger1urales do la claso,12 

Al prro?cipit.arRe la crisis 
de 1977, la Uurguesfa opositora 
ca recia ele las estructuras 
parlidnrias que le permitieran 
dar ·callt!e or[!<'inico a ~U6 interés 
y reclamos. De ahf, antoncos, que 
sean Jatl organizaciones gremiales 
de la clase las que desempe~an el 
papel de voceros y representante~ 

poi ilicos de la misma, de los que 
destacan el INDE quP el 
instituto nicnragüense rfe 
desarrollo y ol COSEP que es el 
consejo superior de la emprosa 
privada. y an el contexto de la 
crisis poi 1 ti ca qui? empieza a 
mani fostarr;;o en 1977, Es el 
proyecto poi llico de UDEL el que 
sirve como vehtculo del 
descontento e inquietud rfe los 
sectores burgueses opuestos al 
gobierno de Anaslasio Somo za 
Debayle. El lo expl ic<::a el amplio 
respaldo que los principales 
organismos gremiales brindan a 
las propuestas que UDEL levanta a 
1 o 1 argo de 1977 con objeto de 
plantear sal idas la crisis 
nacional. 

Lo cierto es que para 1977 1 

la lucha contra el régimen 
Domocisla no sólo una 
propuesta. Es el año de 
encuentro, de convergencia de 
lucha: se da pnralelamonte lél 
lucha pacifica y la lucha armada. 
Por las formas, modos , tiempos y 
espacios se oponlan. Sin embargo, 

el caso del FSLN, est~ no 
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puede sor,;layar ni negar 11ue la 
lucha pacifica emprendida por 
Podro Joaquln Chamorro a través 
de UDEI. tuvo tan lo o mti. G peso 
poJJtica que las acciones 
gt1errilleas empre11dida8 por el 
FSLN en ese tiempo. Pero, 
también, el FSLN so nutrlo de las 
expF.!f'Ír,?ncias clvicas. y pacificas 
par impulsar más st1 luct1a. 

Chamorro lu ... a el gran 
a<!iorlo de combalir a su enemigo 
al 1nis.mo n vel. Pu9o su periodico 
l"la Prons.1") al servicio de la 
lucha antlsomocisln, uti !andola 

elemento de agi lación y 
ponetració11 contri'. la dictadura, 
logrando por ello influir en las 
masas con un a 1 canr~t:.> como a 1 FSLN 
ria podia en ese momento. 

El 24 de acosto de ese a~o. 
UDEL omite un comunicado en el 
que da a conocer e i neo medidas 
p<tra alcanzar la democratización 
del paf s. El documento ~n 

cuestión, en el que J¡;¡ 
organización acusa al régimen de 
haber dosv ir luado 1 as 
instituciones básicas de Ja 
democracia, asf como d~ practicar 
una competenciR desleal contra Ja 
empresa privada JmpedJr la 
1 ibre organizr:ición sindical de 
lof: trabajadores, es una 
respuestr:i la cerrazón de 1 a-
dictadura y un planteamiento 
preventivo hacia lo que estos 
grupos de Ja burguesia perciben 
como una amenazante crisis en 
curso. Para una mayor 
comprensión de esle comunicado y 
un estudio directo, 
continuación transcribo el texto 
del Jocumenlo: pronunciamiento 
dol 21i de agosto de 1977, 
públ icado La Prem:;a. 20 de 
septiembre de 1977. En relación 
con las cinco medidas para el 
c<Jmbio democr~t.ico. el 
pronunciamiento ~punta: "Unión 
Democrática de Libe.•raci6n", dando 
cumpl imienlo a r.u compromiso con 
el puoblo, demanda lar:: i=dguientes 
modidas que establecerán las 



condiciones minimas, en el plano 
polilico, para encauznr a 
Nlcaragüa hacia un ordenamiento 
democratice: 

al Leva11tamiento inmediato 
del estado da sitio y de ta 
censura los medio de 
comunicación. 

bl Vigencia efectiva de la 
1 ibertad de organi;;;aciOn pol 1 t.ica 
y sindical. 

el A;';lr,nnción de la 
jefa.tura :supr·uma del F!'Jérclto a 
un militar con i:;uficic:!nles 
méritos profesionalei:; y de 
servicios, y que no portonezca a 
la famll la Somozn, como medida 
fundamenta 1 para ro~tahl ecer las 
condiciones que asegu1·on el 
profesional tsmo y apart.idismo de 
la Guardia Nacional. 

di Ei;tablecimi(1nto de un 
orden jurídico que garantice el 
pluralismo poi i ti ca y la 
parttcipaci6n d~ todos los 
sectores c;iudadanos en la 
generac t ón de 1 os poderes 
poi lticos. 

e) Amnlstia indulto 
cenera! para los presos y 
exiliados pol llicos por 
considerar que tnnto su situación 

las pérdidas tiumanas 
oxperimentadas par \Jno y otro 
bando. son produclo de las 
circunstancias y causas que 
juntamente estamos tratando de 
abolir. 

UDEL cons l dera que en 1 <l.S 

prosentes circunstancias los 
nlc<'r~güPnseR estamos enfrentados 
en fo rm;i d ramA t l ca una 
escogencla 11istórica entre 
"dictadura o democrilcia", y que 
correspQnde a 1 i ntorés de 
Nicaragüa y de todos los G~ctores 
que permitan rosolver \a pt·~senle 

coyuntura en favor de 1 a 
democracia. Documento de UDEL del 
18 de or;h1bre di? 1977, públ icado 
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en La Prensa el 19 de octubre de 
1977, 

Aunqua li\~ medid¡:¡is 
1 evantadas por 
enfrentar 

UDEL no pretenden 
ni cuestionar 

enteramente al régimen somocista, 
y E>e 1 imitan a. proponer un 
conj•;nto de reformas 
superestructura les de carácter 
democrático. La,:; demandas 
encierran, Bin embargo, 
contradicciones de fondo con el 
régimen ~I cueBtionar algunos 
soportes fundament<J 1 es del poder 
somocista 

Es~ mismo mt:i:; (octubre de 
1977l, ta crisis de hegemonia de 
IR dictadura alcanza uno de sus 
momento~ més g1·aves 
deslac8-d.:is persona 1 idades 
iniciativa privada y el 
inle\ecluill, re! igioso 

cuando 
de la 
medio 

y 
la profesional dan a conocer 

constitución del Grupo de los 
0f)CO. 

E 1 Grupo de tos Doce esta 
formado por Emilio Baltodano 
Pal lais, gerente de la empresa 
Café Solubles.a., una de las mas 
importantes dul pais; Jo;:iquin 
Cu;:idra Chamorro, prominente 
abog;:ido del Banco de América y da 
la Nicarag1fa Sug;:ir Slate; Felipe 
M;:intica Abaunza, miembro de la 
directiva del Danco da AmCrica y 
gerente do una 1 i neil de 
sl1permercados; Ernesto Castillo, 
abog.-:ada; Miguel D'Et::coto, 
:sacerdot.n de la orden Maryknol 1 y 
secretario de comunicaciones del 
Consejo Mundl;:il de Iglesias: 
Fernando CClrdena 1, sacerdote 
jesuita y profesor de la 
Universidad Centroamericana; 
Sergio Ramlrez 11ercado, f3~critor 

y abog<ldo; Cario~ Tunnermann 
Uerl1eim, ex rector do la 
Uni'Ji?rsídad Naci6nc:il Autónoma cJe 
Nicar~gü;:i; Arluro José Cruz, 
banquero: Carlos Gutiérrez 
Sot.elo, ciruj<Jno dentista 
r<Jdic<Jdo México, Ricardo 



Coronel Kautz, agrónomo, y 
Casimiro Solclo 1 arquitecto. 

Por otra parte, la 
estructuración del Grupo de los 
Doce representa 1 a ruptura 
histórica de elementos 
radical i::ados do la burguasia 
nicaragüense no s6lo con la 
tlicla1Jura somocista sino también 

sus propias posiciones de 
c 1 ase a 1 tiempo de reconocer 1 a 
influencia del sandinismo en la 
sociedad nicaracüonao y en la 
vida poi ilica nacionnl. Se lrata 
de la primera oca~ibn en la 
hislorlri. pol llica del pais que 
mle1nbros de la buruuesia 
orgrullz;idos colectivamente se 
enfrentan al ;lpar~lo cliclilrlal, 
reivindicando las posiciones 
clasistas y revoluclonari::..s de 
una organización politico
mil llar con el FSLN. 

El l·~ de octubre de 1977, 
al Grupo do los Doce pe hizo 
escuchar por primera vez con una 
proclama hlsl6rlca que el FSLN 
resumo asi: NicAragüa vive 
situación do convuledvo 
dramatismo; el pals anhela un 
cambio sustanci 1: conquistar una 
nueva forma de organización 
democrática y f;OCial ¡ lo6 
encue11lros armadoG se 
multiplican, rosul l<'ldo del 
sendimíento nacional de repudio a 
la dlctodura; ante la violencia 
irracional ejercida desde arriba, 
ln corrupción, confUF-16n entre 
intereses públicos e intereses de 
la fami 1 ia Somoza, el abandono 
tréigico Llel hombre nicaragüense, 
nos hace pensar en que cualquier 
pal iillivo o disfraz d8 solución 
s61o sxacerl.Ja la fi-u&Lración y el 
descontento; por más de 
década al FSLN y l '1 r.a n~ re 
derramada por tnntos Jóvenes, son 
el mejor teF>tir.o de Ja 
permono11cia y procencia de 
lucha, rea 1 i znda cada vez con 
mayor grado de madurez polilica. 
Rl3SU8) ven: 11 nmado todo 1 os 
nicaraguenses para dar 
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solución n~cional al angustioso 
problema do Nicaragua, Solución 
en la cual no se puede prescindir 
de la participación del FSLN.13 

Este docum<::>nlo, pub 1 i cado 
en La Pren:.-0, el dta 21 de 
octubre de 1977, fue firmado por 
las siguientes personaF: Miguel 
D'Escolo, C<-trlos Tunnorman, 
Ricardo Coronel Y.;;i.utz, Arturo 
Cruz, Emilio Ballodano, Fernando 
Cardenal, Carlos Gut.iérraz, 
Joaquln Cu~dra, Ernesto Castillo, 
Sergio Ram l rez:, Ernesto Ca rdena 1 
y Alfonso Robelo. En esle 
sentido, Sergio Ramlrez apu11ta: 

•cuando se dil. la ofeinsiva 
insurrecciona/ de octubre de 
1977, ya el Grupo de los 
Doce esta I is to para su 
participación, y el 
momento r:>n que t:.e 
producir la ofensiva 
nacional contra el s:;omocismo 
el grupo, a través de un 
santo y salla, recibU1 el 
meinsaje de salir del país y 
concentrarse en San .tasé, 
Costa Rica. Cuilndo Ja 
ofensiva no tiene Jos 
resul tiidos quP estaban 
planeados y estilndo este 
grupo de personas:; I isto para 
aparecer como la cabeza de 
un gobierno provisional en 
Nicaraglia, el FSLN, o mJs 
bjen el grupo, dPcide que en 
lugar de desaparect!r porque 
el plan no funciona, va a 
dar un re>spa/do pub/ ico al 
Frente> Sandinista y por eso 
r.e pub/ ica el manifiestas 
que aparece en octubre del 
77 diciendo tres cosas 
ir:iporU1ntc:;:: JJ que no hitblit 
resolución sin Ja v/a 
ilrm,·u/a; 21 que no hah/~ 

.Fo/ución sin el FSLN, y 31 
que se l /ama a la unidi1d 
total d@ todas las fuE'r::ai; 
de Nicifraglia en contra de Ja 
dictadura somocista. Este 
manJffep.to realmente 
comien;.:a romper brechas 



poi I ticas. La primara 
reaccidn del diario la 
Prensa fue pub/ icar una nota 
diciendo : •circula extra.no 
manifJ'esto• porque Ja verdad 
era rnro que personas 
jdentificad;'ls con la empresa 
privada ap.irecieran dando su 
respaldo ;:,! FSLN. la 
tr«dición en Nic.1rngtln 
que Jos sectorí't:: de las 
empresas privo1cl.1s, los 
capital ist.is, se 
identificar.in l.• 
propaganda somPr.:ista de 
calific.1r ;d FSLN como una 
or(J~1ni zaci On 
marginal, 
repre,;en tab.1 
intereses de 
fanáticos.14 

terrorista, 
que 

m~¡; que los 
unos cuantos 

El FSLN aceptarla 
participar en una i::oluci6n 
nacional como que el quo haco el 
documento del Grupo d•3 los [)oce 
a 1 l i empo da seña 1 ab qu~ n l nguna 
.solución nacional puede darse en 
Nicaragua sin qua antes Somoza y 
el somocismo desaparezcan. 

6.2 ASESINATO DE 

!'EDRO JOAQUIN 

CllllNORRO. Y 

=NSTRUCC/ON DE 

LAS ALIANZAS 

l'OLITICAS. 

El 21 de octubre fue 
pub t lea.da La Prenr;a, como 
parte del "dlála(!a nacional" que 
habla sido lanzada por la 
oposición tradicional con el 
beneplácito del embajador de Jos 
Estados Unidor;;. Sus promotores 
propusieron un diálogo nacional 
con el pre6ic.Jenle Anaslasio 
Somoza Debayle busca e.Je 
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f'oluciones paci"fic~s y modere1das 
la crisle> nacional que 

prevalecia. En los dJas 
siguientes aparecieron 
declaracione~ de la Iglesia 
Cató I i ca en de monsel'lor 
Miguel OvClndo y Br¡¡vo, UDEL 
dirigida por el director del 
periódico "La Pren:=;a", Pedro 
Joaqutn Chamorro, el Pcartldo 
Conservador Auténtico y 
Oficiail isla, INDE, PClrtido 
Liberal Nilcional ist.a, hastci. el 
presirJonlo Somo;:;i rer.pondi6 
dicientlo que el siempre habla 
estado displJeslo a dialogar y que 
lo hario cuando (¡:;¡:; condiciones 
palft.icas dol pais s:ean 
propicias, pera. no bajo ciimem1za 
ni asalto, nt violenciB, ni 
presion~s do nin~ún lipa. 

Los ti:orceri1:>las del FSLN 
hicieron oir r.11 demanda para la 
realización de un diálogo 
nc;1cional 1 el 27 de octubre con un 
documento que decla en parle; que 
se vaya Somo za, que ningún Somo za 
permanezca en 1 as f i 1 as de 1 
ejército y el eobierno, que se 
desmantele el funesto aparato de 
represión y crfmenes y entonces 
el FSLN esta dispuesto a 
participar una solución 
nac iana 1. 15 

El 10 de l?nero de 1976, 
Pedro Joaquln Chamorro 
asesinado, ntiidie en 
N le 1 os 
responsables del ;:¡sesinato eran 
los Somaza. Pedro Joaquin 
Chamarra se habla caracterizado 
por sus comentarioG contrarios a 
los intereses del régimen 
:;omocizla cuya lribunci er<" su 
periódioo "La Prensa", diario de 
mucha circ1J)tlción infltmncia 
entre la sociedad nicaragüense; 
se caracterizo también por su 
firme dirigencia en lai UDEL, 
desde donde se perfilaba como 
caindidato a lea Presidencia de la 
Repúbl ir::<.:i. 



Fun a 1 hocho que prendió 1 a 
mecha pa Nl la insurrección 
popular nacional. Una ola de 
indJgnación se lovanto en el 
pal s. Pablo A11lonio Cuadra, 
oditor literario de La Prensa, 
anal izó la situación y el hncho 
asf: el ac.er;inato de Pe:>dro 
Joaquin Chamorro fue polllico y 
el n.utor inf.olfJclun.I fua Chigüin. 
Se habfa logrado unir una gama de 
fuerzils oposi lorólr:., desde ol 
canlro hilr.l;1 l<t izquierda, 
alrededor de Pndro Jo;u¡utn, y los 
Estados Unidor; estaban 
presion;indo o Somoz¡1 para que 
dnjara el pod€H' on 1901. Somoza 
promcli6 que iba acr?plar el 
diálogo con la oposición. fue 
entonces que lo ntalai·on.16 

Mientr;:1s asto ocurrf<l 1 ~l 
FSLN habla lanzado ni Movimiento 
Pueblo Unido, parea unificar las 
fuer7.as populares del pals ~ue 
apoyaban el programa de liborcion 
del FSLN, a lr;:ivé::- do la fucha 
armada. El FSLN no tenia ningún 
interés en un programa 
hegemonizado por J;¡ oposlclón 
tcadicional para establecer un 
"somocismo sin Somoza", y debido 

eso espora ron l1~sta que la 
hue 1 r.a genora 1 empozo 
doomoronarso, p;¡ ra seguir con su 
plan preinsurreccional de 
enfrentamiento Ja Guardia 
Nacional, ya pt=1ri'l. ontonces, 
después e.fe 1 a muerte de Pedro J. 
Chamorro, en el pais se ei:;taba 
creando una siluaci6n 
revolucionaria. Humberto Ortega 
relata asi: 

•E/ 10 úe enero de 1!.178 Ja 
tiran/a ar.esinli al demJcrata 
y vi e.lo luchador 
ant i~omcicfst.l, redro J. 
Chamorro. Desde lils p~ginas 
de pP.rfódico Chilmorro 
¡1rreciaba /as denunciat:J 
Fohre Jos crJmenr>s y 
maniobras ele Somoz.1 y esto y 
g;rnaba el odio de> los 
sectores m.:$s reaccfon;1rios 
del somocismo y el gran 
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capi ta I que venía en el un 
oleme>nto que con .c::us tesis 
pluralistas ponl;i en peligro 
Ja paz social. El crimen de 
Chamorro conmociono la 
ciudad~1nla nicar.~cüensP que 
ss lall:!O a las cal les en una 
ola do prCJtr>stas qu& de,iaron 
al descubierto Ja profunda 
concioncia sandinist~i que 
nuestro pueblo hilbla tomado. 
Para Psos momento~, sectores 
dp/ capitill, comprci,intes, 
industriales, planearon un 
paro nacion.1/ a e~o;paldas del 
pueblo. re11saron que con una 
protesta de tal mifgni tud~ el 
derrocamiento de Somo::.a o Ja 
renuncia del tirano Pra casi 
segura y de esa m.1nPra a 
et Jos tocarla dirigir el 
proceso antisomocista en 
detrimento de las grandes 
masas ¡;andinistas, "17 

En e::::e enloncl.?s, en plena 
convulsión sociill, motivada por 
el ~n:~esinato de Chamorro, el 
Consejo Superior de Ja Empres;:;i 
Privada, el Movimiento 
Dernocri'it..ico Nicaragüense, 
integrado por empre~arios y 
técnicos dirigido por Alfonso 
Robe lo, y UDEL lrc•tilron de 
aprow:>char el au~e popular para 
volcarlo hacia sus posiciones y 
evirtar que cayera .:::?n el dominio 
del FSLN. Con eE;a concepción 
promovieron y dirigieron Ja 
Huelga del 22 de enero de 1976 
como prot8zla por el asesinato 
del ex lider de UDEL y para 
demandar la renuncia de Anastasia 
Somo:!a Debayl e, presidente de 
Nicaragua. Joaquín Cuadra habla 
de este hecho as!: 

"Dpspur!-s de>/ asesi t1a to de 
Pedro ,l. CllamorrD, mor.ionto 
en que da el primer 
conato de insurgencia 
espontiinf>a de Ja~ masas. La 
burguer. f ri com j enz.1 a 
hegemoni.;:éfr todo el 
movimiento. l...t UDEL, 
agrupaciJn do Ja oposjción 



antisomocJ'sta Jirgemonizacla 
por sectores inconformen de 
J~'f. buqfu(•1,;Ja, incluso 
sectores ohreror., 
aferrftndoseo a lt:1. bt:1.11dera de 
Pedro J. Ch.u1orro, gana 
fuerza y confiad~-i en el la 
llama a un Paro Nacional 
pidiendo fund,imentalrnrmte la 
renuncua de Somoza. Logra 
par.:1r el p.1/s efe arriba a 
ab;i.;o. Los patronm~ p.igan a 
Jos oltreroas, cierran las 
emprosas y 111.-indan a J 
personal a sus car.,"1¡;, 
trata de ur1a /me/g.i p0Jltic~1 
contr,1 el dict.1dor 
hPgPtnon i zarfa por Ja 
burguesla. Pero no pueden 
con el poder econámico drJ 
Somo~a. Este logra 
fl'nalmente hacer/or. cpder y 
el paro empieza 
dascPnder. "18 

Todas esas formDC 1 enes 
sociales y polllicas más el Grupo 
de lo.i; Doce, constiluyeron a 
medf~dos do 1973 ni Fre11te Amplio 
Opositor. ERlaba bajo la égida de 
la.i; corrient.os roformiatas de lñ 
Uurguesla, pero agrupaba a casi 
toda la oposición. 

Despuei:; de este periodo de 
jaloneo entro las fuerzas 
opositorias reformiste's y 
revolucionRrias se desencadena 
una nueva fae:o de la lucha armada 

Nicaragu¿¡: la innurr8cci6n 
popular. A prartir dol de 
febrero ol pueblo de Masaya, 
encabezada por la comunidad 
i nd i ge na de Mon i mb6, se sub 1 eva 
conlra el régimen somocista en 
condiciones muy procarlas. Al dla 
siguiente, al 27, 
.insurrecciona Diriamba, y a 
partir de estas acciones en lodo 
el pals. 

LoG a laquu a Man i mbó, que 
se desarroll~ron el 22 d~ febrero 
fueron muy violentos. La Guardia 
Nacional enc11nlro duros 
obstáculoe: en el pueblo, sin 
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embargo, la5 diferencias 
mililarea.~ sa hici<:Otron r::eontir al 
pt1sar de Ja contienda. Ya para el 
dla 23 Monimbó e~laba rodeado por 
tropas de la Guardia Nticional 
acomp3ñadas do tanquelas. No hay 
cifras que revelun las muertes en 
ambos lados, paro en Joi::; barrios 
liberados no quedaron somocistas. 

La im;.urrección del barrio 
indigena de Monimbó, que se dio 
desde el dia 21 d13 febrero de 
1978, es un acontecimiento 
relevante en el de1:;arrol Jo de Ja 
lucha armada en Nicaraeua: marcó 
su8' aJcancer. y SlJS 1 imi tacionas. 
El FSLN midio las limitaciones 
polltico- militares de la lucha 
popular en el proceso 
revolucionario til igL1al que 
constatar la creciente 
idontifir.aci6n de las masas con 
la lucha ¡:¡rm;::1d~ y su impulso 
hacia la rQi;islencia civi 1. 

Tras varios dlas de duros 
combates, la insurr8Cfon es 
sofocada por Ja fuerzas 
gubernamentales. Aúr1 no estaban 
darJ;:1s 1 ai;; b;:1ses ni 1 as 
condiciones para su triunfo. En 
primer lugpr· purque e:e trataba de 
un levantamiento espontAneo, 
prec i pi lado por una coyuntura 
pilrticul~1r, que había sido 
convocado por ningu;:an de las 
fuerz~s poi lticas participes en 
e 1 proceso a n l i somo e is ta. Y en 
sogundo l~rmino, porque el 
IQvanlamiento habla tl3nido una 
dimensi6n eslriclnmewnte local, 
sir1 alca=ar a proy~ctarse en lada 
Nicaragua. 

El doso do diéloeo entre 
UDEL, MDN y ol grupo de lo~ Doce 
que cristal izo con la 
~ormanihn d~I Fronte Amplio 
OposJ tos 1970 lropeo:ó con 
fuertes insal vablas 
contr~dicciones poi ilico-
ideol6gicas. Los punloE" de 
discrepancia mayor fueron los 
objelivoi.:: centralei.::: la 
desapariclbn dJ?I r.omocismo y la 



incorporación del FSLN a la 
organización. 

La ofensiva poi i llco-
mi 1 llar de octubre, que se 
conviertio en la base de apoyo de 
Monimb6, se real izó en momentos 
en que en al seno del FSLN habia 
una serle de contradicciones no 
rosuel tas, SI bien existía 
conciencia genernl izada de la 
necesidad absol ulCt de dar un 
salto de calidad en lo 
eslralógico y en lo láctico, 
fuertes dlscrepacias surgieron a 
la hori'. de darle una forma 
especifica a este accionar. Es 
µor aula razón que oLn• de las 
consocuencins mAs positivas de la 
jorm1da de octubre, es que 
ilcOlr.?ró el proceso e.le roflexi6n, 
de autocrltlca que fue olemonlo 
sustantivo del preces.o de 
reu11ifJcaci6n del FSLN. 

En m~dlo del aislamiento 
nacional, de la postergación 
interrupción de la ayuda de 
Estados Unidos, la dictadura 
trata por todos los medios 1 lama.r 
la atención. Dentro de este marco 
es que se expl lea también la 
amplia actividnd desplegada por 
el representan to locC\I de la 
adminislraci6n Carler, el señor 
Mauricio Sola.un, quin inicio una 
serie de reuniones de 
acercamiento representantes 
de los partidos burgueses de 
oposición, grupos empresarial es y 
miembros de la Jorarquia 
eclesláslica. La poi llica 
de los Es lados Unidos creó 
expectativa dentro de los 
sPr-tnr~$ ht;ccmonico~ do l.:i.. 
burgu8si~, ansiosos por obtener 
un reacomodo rte fUPr::as a 1 
interior de la clac~ dominante. 

Distorsionando el llamdo 
del Grupo de 1 os Doce un 
dltdogo entre las fuerzas 
poi iticas de o'oslción con el fin 
de ostructur.:ir un frente ampl lo 
anlisomocista, el sector 
empresarial promovió diálogo 
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entre la oposición y el 
somocis1no, utilizanrlo a un sector 
de la jernrquJa eclesiástica como 
mediadora y buscando involucrar a 
todas las fuerzas vivas en la 
maniobra, mediante una consulta 
nacionil-1. El FSLN sei'lal ó en su 
oporlunidild y publ icilmente que el 
diálogo era una mentira .al 
pueblo. En la prtJctica. con su 
fr.; caso de ve l 6 como una 
maniobra mtis para m¿¡ntaner y 
consolidar la dictadura. 

En Ja presentación de su 
programa. Fechado 1al dla l'' de 
abri 1 de 1978, el Movimiento 
Democrático Ni ca rv.g üense hace 
público repudio ;i;I régimen 
somocista, argumentado asl: es 
obvio que el actu;Jil gobierno no 
puede ser factor de cambios, 
siendo precisamente la causa y la 
razón de los males que nol'l 
aquejan. y el documento añade: 
ante la coyuntura hist6ricB que 
vivimos y la carencia de 
moralidad y credibilidvd del 
régimen, creemos firmemente que 
las altern~tivas de acción no 
puede b.:asarse ni en 
desprestigiados n1~canismos de 
diálogo, ni en pla11es electorales 
de largo plazo. incongruentes 
c:tmbo~ con la irrevt:"r:::iblo y firme 
actitud popular de repudio ••• 
urge entonces la decidida unión 
de lodais 1 as -fuorz:as que 1 uchan 
por la 1 iberación de Nicaragüa, 
para gestar un cambio fundamental 
hecho por Jos mismos 
nicPragüenses, y para los 
nicaragüenses. Se trata pues, de 
promover un somocismo sin Somoz:a, 
qUti ~uprima la incomoda pt·esencia 
del dictador y permita contener 
al avance del movimiento de m<1sas 
y su identificación con el 
sandinismo.19 

Como respuest.a estas 
org<"niz~ci6n y objetivos, 
n01ca el Frente Amplio Opositor, 
organismo en el cual son 
hegemonicas la:;. posiciones de la 
burguesla. Al igual que el MDN, 

~Q;E 
¡¡;¡Ju_~IfCb 



el FAO planten en so programa la 
aplicación de un conjunto de 
medidas para democratizar la vida 
económica y pol I t.fca nacional, 
sin cuestionar en lo más mlnimo 
Ja exii;:;tencia de la Guardia 
Nacional ni el poder econ6mico 
de 1 rég l men En torno a 1 os 
problemas econOmicos y sociales 
má$ urr,enles del país, ol 
problema do! FAO oxpresa la 
necesidad de impul~nr una reforma 
agraria integral, quo sirva para 
establecer ntievas y Justas formas 
de producción ¡::¡Grlcola y 
propiedad campasina.20 

En la 1 inoa de opoGición 
paci ffca al róeimen somocista que 
r>ustente de~de 1977, Ja burgue~l;i 

opas.llora ralific:iha su vocación 
de no vf olet1cia al crear al NON y 
el FAO, y der,;cal ificar el 
ejercicio de la lucha armrtda como 
método pal"a acabar con el régimen 
prevaleciente. 

Por otra parte, la 
oposicl6n rQvolucior1ar·ia la1nbién 
aprovecho este periodo para 
reorg<lni z;;irc;e. recomponerso y 
redefinlrse. bus~a hacerle frenlo 
a la oposición tr·adlcion.':'11 CFAO. 
UDEL, MDNJ y al rE>ginmn 
somocisla, decir, todo el 
somocismo, 

Las oxporioncJ;¡,i; quo les 
dejo la insurrección popular de 
Monimbó, en Masaya. los obligo a 
anal izar detenidamente la 
situación y refórmular acciones y 
objetivos. Las fuerzas 
revolucionarias lograron avances 
cual itat.ivos importantes a ralz 
de 1 os pa rnr. arque::; tad0s µor la 
oposición trndiclonal y Ja 
E'sponlaneidad dR lar; o>:presioneE> 
armadas ele Mon i mbó, Es la 
cu~litat.ividad en las acciones 
dio un nuevo impulso a la lucha 
armada en medio dol regateo 
oposfcJonist.a tradicional, 

El aiio de 1978 fue muy 
convulsivo an ladas las asforas 

de la vida do Nicaragüa. el 
régimen somocista hal faba 
fi.1ortemr:mtc cue$f.ionado desde 
adentro y desde .:¡fue>ra. La 1 ucha 
en contra del régimen también 
estabLl siendo disputada por 
aquel los. que de:;;aaiban la r"'°ni.1ncia 
de Samoza y aquellos que deseaban 
la deGaparJci6n total del 
somoc i l:"mo. La disputa fue gn t re 
Ja lucha p<tcifica dirieida por el 
FAO y Ja luct1a ;;i.rm;:i.da conducida 
por el FSLN. El FAO a~ la suma de 
oposicionir.tas del UDEL, y el 
MON. 

En mayo de 1978 se formó el 
FAO. que intent;;i ,:¡grupar todas 
l~s organizaciones da oposición 
r¡uo admiten una vanguardia 
hurguei::a, y en esle> sentido. 
El izabeth Maier relata: 

"Nuevas ;igrupaciones 
tourgiE>retn duninh." el 
transcurso del úJtjmo 
a11of1977- 19781 que no 
estaban intPgradato deontro de 
UDEL. y que reflejaron 
posjcjones djsUntas a tal 
organización, el FAO 
pretende unificar y 
com:n/ idar Ja oposición 
burguesa, brindando at:i unil 
a/fernaliv¡i \•jable al 
Departe-monto de Estado 
nortemericano. l.ts fuerzas 
componentes. son: la UDEl, el 
ttDN; o/ Grupo de los Doce, 
e/ P,;1rt ido Conservador 
Ofici / jsta; e/ Partido 
Conr..erv.:idor Auténtico; y el 
Partido Conse-rv,;1dor 
Agiieriste1. "21 

En el programa planteado 
por el FAO en 1970 no 8e menciona 
ninguna referencia al 
imperialismo, ni tampoco Ge 
enma rea 8n un di se u roo 
nacíon;¡J i;;t~. Por Jo general gira 
en torno, ;¡ un~ r101forma de los 
c;i.speclos jurJdico- poi 1 tices y 
mil itrir8s rie:> la dictadura 
somocista. Lea únioa referencia a 



una modificación de las 
relacionoG do producción es la 
domanda numoro 7, que exige el 
inJclo de un;i, verdadera reforma 
agraria integral: pero dada J,"J.$ 

cnracterislicnc; de una burguoRia 
ae1·oexportadnr·a, esta d~manda 

parece enlrar on oonlraciicci6n 
con Jos lnlerefios do la burguesia 
nic;i.ragüense, incluynndo la 
burguesia no somocisla. 

A continuación transcribo 
ol programa dc>mocri'il.ico del 
gobi~rno nacio11al dol Frente 
Amplio Opor;i lar: 

1. Organización 
ejórci lo nacional como 
entidad al servicio de 
1 ilH?rtadoi:- y los intereses 
pueb·I o. 

dal 
una 
las 
del 

Sustitución de los 
reclamen tos mi 1 itaren heredados 
de intervención norteamericana 
por una ley orgá.nica del ejército 
que garantice un régimen social 
económicamentP. Justo pnra 1 aS 
clases y E;oldados, y un sistema 
nacional de promoción y 
remuneración para los oficiales. 

Prohibición 
sojuzgamiento de 
mi 1 i lares, 

e i vi 1 es 
del 
por 

Creación do cu~tpos da 
poi teta eslrictamenle separados 
del ajérci to. 

2. Erradicación de la 
corrupción que tia caracterizado a 
la dictadura somocista: 
apropiación fraudulenta de 
bienes, co11t1·abandos, exenciones 
y dispenr.a~ i 1 lcitas de 
impu8sto:!':, frautloo en las 
11 el lacfonar., ven lajas amañadas 
en los n0gociOG de tierras, 
malversación de fondos dí:o>I 
estado, adjudicación ilícita do 
préstamos, comisiones injustas en 
empréstitos y otros negocioi 
sucios, etcélera. 
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3. Derogación de todas las 
leyes de represión poi ltica y 
m;.tablecimicnlo del respeto 
absoluto a los derechos humanos 1 

especialmente a Ja dignidad 
i ntegrfd.1d de 1 a pere:ona, 
terminando:::e con lof'; asf?6inalos, 
l<ts desnpareciones, las torturas, 
las capturils i leeales y los 
allanamientos de l1ogares. 

Los 6 rr,anos repreF>i vos, 
~orno la Oficina de Sqguridad y 
lai:; band~D arm~das disfra:adas de 
civil, serán abolidos. 

4, Inmediata 1 ibertad de 
lodoi; 1 o:; reoi:; po 1 í t. i cos y 
regreso a la pat.ria de todos loe: 
exiliados. 

5. Derogación de todas las 
loyos que reprimen la 1 ibre 
emisión y difusión del 
pensamiento y 1 a J ibertñd de 
inform;ición, O?mpe~ando por la 
abol ici6n del código negro. 

6. Inmediatas garantias 
para la 1 Jbre y plana 
org~niza~ión sindical gremial y 
popular, tanto en la ciudad como 
er1 el campo, asJ como el derecho 
al traba.lo, indomnización por los 
a~os de servicio, así como la 
particip1;1cJ6n en las utilidades 
de la empresa. 

7. Inicio de una verdadera 
reformn aeraria integral, que 
sirva para establecer nuevas y 
justas formas de producción 
agrJcola y ltJ propiedad 
campesinn. 

O. Adopción de medidas 
urgnnlr;o~ p,Jra dar solución a los 
prob!P.mas de salut.l y blenestar en 
las ciud;:ide~ y en el campo, en 
todo Jo que refiere 
securidad social, ~c-istencia 

médica y hospitalaria y 
protección del nif'10 y de la 
madre. 



9. Inicio do una verdadera 
reforma urbana, qua raauelva el 
problema do los barrios 
marginales, do los raparlos 
clanclestinof', de la Insalubridad 
ambiental, de In especulaci6n con 
los alqulleref', et.cet.erit, asi 
como la conr;t.rucción da viviendas 
dignas para Ion eect.ores medios y 
populares, 

10 Alenci6n inmediata al 
e r;i ve p rob lr':'ma do 1 t- ra nspo r le 
colectivo, organizandolo on forma 
l1unama y eficiente. 

11 Efoclivo control de Jos 
precios do los <trtlculos. da 
primera necesidad, incluyendo las 
medicinas, para evitar el 
aglotis1no y la especulación. 

12. Inicio de un ofect.ivo 
plan de ;d f;i.bctiz<ici6n, dentro do 
un sistema educativo do 
orientación real mento 
democrál ica. 

13. Re forma al sistema 
-fi r.c<J.1 de manera que se asegure 
la equidad de la carga lributaria 
y se termine la arbitrariedad y 
la evasi6n en Ja recaudacl6n da 
impueslos. 

14. Roeslrucluraci6n dnl 
Poder Judici.oil para erradicar la 
corrupción on la administración 
do justicºia y la venel idad y eJ 
sometimiento de los jueces. 

15. Plena autonomfa 
politica, económica y 
adminislraliva de los municipios 
y re~t<lUracf6n dR la municp~\id~d 

de Mnn:igua, con autorfdadeG 
1 ibremente electas por el pueblo 
y, 

16. lnr.Lauración de 
nuevo orden polit.ico que 
garantice un proceso eletoral 
verdaderamente 1 lbre, tanto 
nivel nacional como municip.:il, y 
la organización y funcionameiento 
do todos Ion partidos poi l tico1.;, 
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sin discriminación ideológica de 
ninguna clase.22 

El 17 de Julio, en un paso 
degran Lrascondencia paro el 
proceso de 1 a 1 ucha arm¡;i,da 
alentada y promovid~ por el FSLN, 
se constituye el Movimiento 
Pueblo Unido, el cual es 
integrado por J¡¡s organizaciones 
que form<lban e 1 Com l lé Pro 
Libart.ad de los Reos Poi llicos y 
el cese a la repi·esiún. En su 
seno, no obstante la amplia gama 
de fuerzas izquierdiE>-las, son 
hegemónicas las posiciones del 
l'SLN.23 

En el mani fieslo de 
surgimiento, la.u organizaciones 
que comµonen a 1 MPU acuerdan 
avanzar conjuntamente por el 
camino de la lucha 1Jnitaria 
contra 1?! récirni=:in s;.omoci1==ta y 
constituirse en un sólo bloque de 
fuerzas popularer,, que postula 
como objetivos de su lucha: 
moví 1 iz¿¡r al pueblo para el 
derrocamiento popular de la 
dicludura somocisla; incrementar 
la organización )' unificación de 
los a.mpl ios i:;ectores populan~s; e 
impuls<1r el descirrol lo del 
proceso unitario de las fuerzas 
revolucionarias. El MPU 
representa, sin duda, la 
concretización orgBnica del 
deslinde que al término de Ja 
Jornada arma.da de Monimbó se da 
entre el antisomocismo b1Jrgués y 
el antisomocismo popular. El 
surgimiento de éste en la vida 
poi ltica nacional responde a la 
estrategia samlinista de 
~glutinZlr )' orcani::?:nr Jaz 
cla!:te::; trabajadoran y los 
f:ectore!=ó popuJ;i;res m.:4s 
beligerantes on 1 a 1 ucha de 
liberclón contra el régimen 
r.omocista. 

A continuación hago un 
breve resumen de 1 programa 
inmediato del MPU: 



El r'lovimlenlo Pueblo Unido 
es lc:i. alianza pol ilica de las 
organizaciones revolucionarias, 
partidos revolucionarios y 
organizaciones gremiales y 
populares do la clase obrnra, los 
campesinos, Ja Juventud, los 
estudiantes, mujeres 
progresistas, trabajadores 
inlelectu.n.les u otron nmpl los 
sectores domocráticos. 

El MPU se ha podido 
connol ldar s. ferrándone al 
propósl to de forjar Ja unidad de 
los trabajadores y riel puoblo. Su 
empeii.o es imprimir a las luchas 
de mar:;as una orlen tac i 6n 
unitaria, popular y 
verdaderame11lo democrática, 

• Al formular obJolivos 
más inmediatos, el MPU r~conoce 

que Ja claAe obrera y los 
lrahajadores en su con Junto 
solamente habrán alcanzado 
emancipación i:;ocial cuando hayan 
conqui~tado el poder y abolido la 
explotación dol hombre por el 
hombre. De acuerdo con este punto 
de vista ~uyo declara que su 
misión fundamental reside en ser 
el gran unf "ficador y propulsor de 
la movilización popular contra el 
sistema capital ii:;ta para el 
triunfo democrático y 
revolucionario del pueblo 
nicaragüeni:;e. 

Partiendo de las causas que 
originan la honda y creciente 
crisis polllicn, económica y 
social del régimen establecido, 
asi como el grado de atraso 
socieconómico en que se encuentre 
Nicaragua, el MPU juzga que es 
necesario al establecimiento de 
su propio gobierno par¡¡, real izar 
un programa dl:I pro fundas 
transformaciones damocrélicas y 
patrióticas quo c..<Jquon al pais de 
Ja aguda crisis en que se 
encuentra oumerguido y que 
permita a 1 os trabajeldores y a 
lodo el pueblo el mejor 
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dE?sarrol lo de sus luchas: p3ra la 
continuación del progreso social. 

No obstante, comprendemos 
que el pricipal obstáculo para el 
a vanee do nuestro p receso 
revolucionarla la consliluye la 
dictadura somocisl;1 1 por lo que 
nos avocamotl a la tarea histórica 
Lle su derrocamiento popular para 
la formación de un gobierno que 
cumpla con las exigencias de este 
prour<Jma mlnimo. 

Pror.rama pol 1 ti ca: 

Polilica de Unidad, El 
MPU considera de fundamental 
importancia la unidad de ladas la 
fuer;::av de nuor;lro pa is 
i nloresadas en dar n 1 traste con 
la dictadura E-omocista. se 
disponen por tanto a do:.:;3rrol lar 
una flexibll? poi ilca de alic:1nzas 
con otros sectores ememigoi:: del 
somoc i smo, aunque e~ las no 
compartan 1 os objel i voi:; 
t1ist6ricos fundamentales de 
nuestra organización popular. 

Ni ncun.:i a 1 lanza en 1 a que 
participemos podrfl. :;ignificar 
renuncia Q nueslra independencia 
poi ilics. ni a la de Jos al icados. 

2. Gobierno. El MPU 
propone intngrar un gobierno de 
Unidad DemocrálicP en donde 
participen ladas las fuerzas 
politicas y sociales que hayan 
luct1ado consecuentemente por el 
derrocamiento de la dictadura 
i:;;omocista. 

3. Democratización. El 
gobierno de Unidad Democrática 
del MPU decretaré la libertad 
tolal e incondiciomd para todoi:; 
los prisioneros encarcelados por 
actuar en favor del cambio justo 
en Nicaragua, a la vez que hará 
saber a todos 1 os exi 1 iados, por 
igual motivo, del derecho que 
llena de regresar a Nicaragüa 
libres de cargos polili~as. 



Pe 1 nmcd iil lo procederá 
erradicar loG vestigios del 
somocismo de to~o c~reo en el 
gobierno y los poderes del 
Estado. 

De i nmed i a lo lilmbl ón se 
abolirán todas las leyes 
represivas y se garanllzará el 
respeto a lodos 1 os cterechos y 
libertades fundamentales 
individuales u colectivas: 

al Piona libertad de 
ponsam{onlo y de pr01\sa. 

b) Plana J iberlad de 
orgnnlznciOn pol!Uca, sJndical y 
popular pan-\ la clnJ:';e obrera y 
lr.t1bnj;:1dot'e:..:; on cenoral. 

· e} 1.lhcrlad de circulación, 
<l~ ln.\bajo cut tural y da 
rel igiOn. 

d l Se convoctt rá a una 
Asamblea Con~tiluyento que eslat"á 
integrada por representantes de 
las organtznclones y pLlrlidoG 
poi f t leos quo hayan 1 ucha.do por 
el derrocamiento da la dictadura. 

4. Justicia. El gobierno de 
Unidi\d Democrttllca del MPU tom"-ri'.l 
las siguianto.s medidas: 

a) Revisar el sistema 
judicial para d~rln un cüráct.er 
democrálico. 

b> Erréldic«r la corrupción 
administrativa y la vsn.:l.I jda.d de 
loG jueces, 

e) Dar una verd;:i.der 
independencia al poder judicial. 

5. Ej6rcilo. Ja 
den\ocratlz~cfón profunda. de las 
institucior1es ca$tronses es tarea 
de primer ard~n del gobierno de 
Unidad Democrf)lica dal MPU. FJel 

este decisivo objetivo 
procedera n: 
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;:¡)llevar a los Tribunales 
da Justicia ~ los milita.reo 
cu)pablos do genocidio, 
Clls;esinato. o cualquier ot.ro tipo 
de del i lo contra 1 os trabajadores 
y el puobl o. 

b) Dasmanlelar los 
organismos r-eprei;; í .,,os como la. 
Oficina de Segu•idil.d Naciona.1, el 
E:ervieio de intel igancia. mí J .itaí', 
orcaní$mos p~ramilitaros, etc. 

e) Abolir el ejército 
~omocista y crear un ejercito 
defonsor de I~ sobor3nia nacional 
que gi1ranlice le.i defensa acliv;;a 
del patrimonio, la indopendencia, 
Ja domocr~cia y ~I proceso de 
desflrrol lo ::.oci;i.J del pais. ef.>l" 
ejército nacional estara 
Integrado: 

Po• los combatientes qu9 
l1ayan participado ~n el 
det·rocamiento de la d ictadur<,;11 
somoci.i:.ta. 

Por 1 os so 1 dados y 
oficiales que hayan demo~trado 

una conduela honesta y patriolica 
frente a la corrupción. represión 
y enlreguísmo de Ja dictadura, 
1 os que f:e hayan integrada a. 1 a 
h1cha. por C?I derrocamiento 
popular del régimen comoeisla y 
tos que se rebelen ~ las órdenes 
de combatir contra el pueblo~ 

Por los ciucladanos ~plos 
que opcirlunamente pres len ,;u 
servicio mili t-<1.r obligatorio, al 
cual sert:i E'$lablacido 
debldament..e. 

6. Polilic;:i Exterior~ El 
goblar-no dJ? Unidad Democrt;i.tica 
del MPU a~tablecerá relctciones 
diplomálicaG y cul lurales. con 
cualquier pals di;ool mundo, 
i ndepend i~n\.emente da i::u 
ideolog!a., r-~z~, cul t.uri\ o forma 
de orgi:inizaci6n polttjc~. 

Asl mismo rcispol<.tJ'á los. 
,\cuerdos y Tratados 



lnt.ernacional~s Oi 1 aleraJ es 
siempre que estos no sean, por su 
contenido, su espf ri tu o sus 
mecanismon do aplicación, una 
intervención tlirocla o Indirecta 
o simpl emte velada en los asuntos 
económicos, poi 1 licos o mi 1 i lares 
de Nicaragua, '3n cuyo caso 
der1unciados y derogadon. 

Progrmtl económico 

7. Economla. P.ira sacar al 
pctls dol alrt1so y la ruina., e 
impulsar su propio desarrollo 
econ6mico y el proerefio social 
del puieblo nlca1·~f!i.'l~nse, c!l 
gobierno de Unidad l.lomocr~tica 
del MPU tomar~ las medidas 
siguientes: 

· al Confiscar y nacional izar 
los bienos dol ¡;rupo manopol iE.ta 
de los So1noza y de sus socios 
nacionales y 1.!xtranjero, ai:d como 
la.s riquezas de lil camari !la 
somocif:.ta amasadas al amparo do 
la dictadura. 

bl Decretar la 
reintegración al patrimonio 
naciona 1 do lodos los recursos 
n<:1lurales del pafs y 
paralelamente estatificar las 
empresas que los explotan. El 
fruto de la explotación de estas 
empresas estala les quedara 
consagrado exclusivamente al 
progreso Gocial del pueblo 
nicaragüense, y pilra el lo 
crearan organismos a cuyo cargo 
quedaré su administracló11. 

el Expropiar y nacional izar 
todas las ampresns de transporte 
marflimo y aéreo, y también el 
transporte colectivo urbano. 

di Crear y apl {car una ley 
de regulaci6n y control de 
precios de los articulas Ue 
prime?ra nocesidad, con la que se 
p ... ,;dra fin al agiotismo y alza 
indiscriminada de los productos 
al lmenticios y damas articulas 
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vi la 1 HR p;;t r;i. el des a. rro 1 1 o 
nacional. 

e) Revisar los estatutos de 
los entes autónomos. El objeto 
sera poner f'in a la corrupcion y 
g~rantizar en su adminislraci6n 
el implantamiento de una 
verdadera política de probidad. 

fl lntecrar a la. Costa 
Atlántica al movimiento económico 
y poi llico del resto del pals e 
impuli:;ar al ma:dmo i:<i.1 potencial 
económico y progreso social. 

gl F.:la.bora.r un plan 
econ6mi<::o n.:tcional encaminado a 
coordinar la actividad del sector 
privado con la del sector 
estatal, en el propOsito de 
logra.r un progreso que responda a 
las necesidades socieconómicas de 
lü nación. 

hl Establecer rel<Jciones 
comerci~les y económicas en 
general con lodos los estados del 
mundo que puedan soslener con 
nu~stro pals un intercambio 
frucll fe ro y de z.oberano respeto 
para ambas partes. 

B. Agricultura. el 
r,obiernode Unidad Democrf.tica del 
MUP real iz<Jra una reforma agraria 
integral que: 

al Confisque y n¡¡cional ice 
todas las propiedades agrícolas 
de la familia Somoza.. 

bl Limi t.e la propiedad 
terrateniente en el agro. 

e) Expropie y estatifique 
lo~ latifundios ociosos, que 
obRlaculicen F>I d"3'~arrollo 
económico y social del país. 

di Entregue en usufructo la 
tierra a Jos campesinoi::. 

el Oevarro 1 1 e programas d<> 
coopera l i vas agricol;::1s: 1. 
cooper;;a ti va campesin;;a sobre 1 a 



bRsP de aquol los cuyas parcelas 
sean económicamente 
insurJcionlos. 3. 
estalnles fiebre 
obreros agrícolas 
sin liDrra. 

coopera ti vas 
1 a base da 
y campesinos 

f) Impulso lo producción de 
granos básicos y de aquel los 
productos para 1Jna al imentaci6n 
popular balar1ceada, 

g) Saque al pnJ6 del 
monocultivo. de la desoc11paci6n y 
el atraso, y lo conduzca al 
continuo de.sarrol lo productivo de 
t1U agricultura. 

91 lr1rlustrfa. El gobierno 
de Unidad Democrática del MPU 
elaborará un Plan de Desarrollo 
Jndu"slri<l.I del paf s con la 
participación de todas las 
fuerzas activas: gobierno, 
sindicatos y empresarios. 

10) Co111ercio. El gobierno 
de Unidad Democ1·átlca del MPU 
suprimirá el carácter monopolista 
del comercio en Jos articulas que 
1 lenan las nacer;idades básicas 
del pueblo y regularfl los precios 
de estos, Rn la 1 forma que c~da 

fami 1 ia nlcarilgüense pueda por 
esle hecl10 elevar su consumo 

Orient¿¡ra el comercio hacia 
una redistribución de Jos bienes 
de consumo para mi'lyor 
Dalisfaccllin de las necesidades 
populares.24 

Como bien puede observarse, 
entre el programa del FAO y del 
MPU median concepciones no so 1 o 
diferentes sino antagonicas 
respecto la vlalbilidad y 
~obrovivoncia del régimen 
somacista y an torno a las 
tran~formacioncs llOcioeconOmicas 
que requeria el pais, 

Quizá e 1 mayor obr.; lácu 1 o 
para lograr la Unidad de todas 
las fuerzas antisomocislas fue, 
precisamente, los distintos 
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proyectos poi J tices, económicos y 
sociales de er.tas. En t,:¡nto que 
el proyecto del FAO se 1 imita a 
proponer un;i, reforma poi f tico
administrativa del régimen 
r,omocisla, proyecto que por lo 
demás. Evitarla a Ja burguesia 
oposi lora tener que enfrentar a 1 
gobierno de los EGtados Unidos; 
el r1PU, por el contrario, postula 
una serie de reformas-
lr:insformacioner;, y cambios 
e:;:lructuralos en todos los 
órdenr?s de lñ vida económica, 
poi ltic.J. y t:•ocial, 

L~s discrepancias más 
hondas insillvables, por 
cuestión de inlerese6, s:e dieron 
en las distintas concepciones 
sobre la Guardia N;icional y Ja 
r·eforma agraria. en Jo que se 
refiere Ja lucha armada, el 
MPU, la postuJ¡¡ como uno de los 
principales medios para acabar 
con las condiciones 
prevalecientes y el régimen 
somocista, mientras quo el FAO, 
la desea! ific.;1ba. Sin embo.rgo, 
para entonces, Ja lucha armada 
empieza a ganar terreno los 
intentos reformistas y 
vaci l¡1ntes. 

Otro hecho importante en la 
esfera poi itica nacional fue la 
! legada, el 5 de ju! io de 1970 
del Grupo de los Doce. alrededor 
de 40 mi J pl?rsonas ~13 encontraron 
en Managua pC1ra recibir al grupo, 
protagonizando un mul litudinario 
acto poi ltico de repudio y 
rechazo al gobierno encabezado 
por Anastasia Somoza Oebayle, Ahl 
hablaron entre otros, Sergio 
RamJrez y Fernando Cardenal, el 
prim0ro d i~<o>! 

•Este es el pueblo del 
gen~ra 1 Sand i no y somos 
todos los hijos de Sandino 
Jos que vamos a derrocar a 
Ja di e tc'ldtira . • , debEI 
comprenderfü:•, sin embargo, 
que sin unidad, sin que se 
junten todas esa::- fuerzas 



beligerantes, la dictadura 
potlrA prolong.1rse y eso 
ser/a al lamente perjudicial 
pilra la redencidn de nuestro 
pueblo. •25 

Fernando Carde na 1 por su 
parle subrayo: 

•Es cierto quC" en esta 
desigual b, ... talfa de 44 aflos 
contr.'I la dictadura hc'lll 
mue>rto millares, pero Ja 
dictadura hoy es un cadAver 
que tenemos que enterrAr.,, 
1.... esperanza materi;d izada 
de hoy, en consec11enc i .... , es 
qllCJ c•Mndo el pueblo 
despierta y se levanta no 
ha)' tiran/a ni armas que 
puedan contra él. Es 
necRsarin, sin embargo, 
enfatizar sobre la unidad de 
todas Ja fuerzas opositoras, 
/uc/lar par,'I que toe terminen 
Jos sectarismos que con 
rop.'ljes r&vo/ucionarios no 
hacen mas que hacerle el 
Juego al somocismo, •26 

En julio, ol Gr11po rk~ tos 
()ocle' i 11r:c.11·po1·al1<t <1 1 a F()(J, 
mt·•cl i 1la qui'-~ ·~~ e: une:; i rJ1_-.1·i1 como unn 
l.:.1ctic.a de! 1.:1-0, fu~'f':-ils 

l'PVC1l111:ic111ac1a~• par•1 u!Jl iqa1· <1 la 
!JUT"t)LIH31<-t ,:¡ ~-.r>f' LLlíl!'iP1:11erit;L' cun 

O:ill':5 pl:i11b-:>amir~nl:os ilnl,ic_;nmClCitil:élO:· 

:~' r.'lahn1•:1r y pl'•!·,,. .. ,,,l.c11· un 
p1·r.i91-.1rua pultlico, dril cttill 
'...:arc.,.cic1. Ln~·, di~:;1:11•;ionc.•s y 
di l~1·r:i11c.Íil~·; mc'l.s "ir:.>'.'(".'ra~ lns 
l;uvif•lTlll Cf'll 1:•1 /-IDM, ya qUr:! 

Pll fo11:.~n ílobr.>11-1, ~ll diri~1c•11t:n, 
opc.111J a q1t1.> r~11 el pro9r<1111¡{ se 
l1<1hlar.oi t.ft~l dc•r·ruca1111cnt;u th".' la 
dicladu1·a, como i:aJ 1 fical1a al 
r·E~·9imn11 81 /'!PU, por11•1e p¡1ra esf:r-> 
bl oq~IL' 1 v fui mt ~ta "1.k~1·roc.ami c->nto" 
-~it)íll f iLnl1·1 1111 Lr·..J.sl.or-no 
rr.>v0Juc:io11 .. 11 iu. [ll,1·u lt~•rmino qu•..:' 
fi.1'? r,u,h:il.o df:' r::onflict;o~ 

polfl1c11- f1Ju~~úfi1.:1,'.. y qup 1ic1 
eo1·a r:o111pilrl; id11 1.:nn 1.>l MD~~ ,,,.a Pl 
pla11t.1·!;i111iF¿ni:u r-adic;1l d1:> la 
f11ur;:.1<::> de• \¡·quif~rd;1 el 
s·,c11 l: i du dt:.' q•.u:• E' 1 ap;:;. r<11:0 rn i 1 i I· '.'!. r 
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y poli l;ic.:c1 del 1·~··oimen !~0rnoc1sta 
L(~nla que ~-·,f~r· lJF-•;;111c.11tf..'lada. 
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7, J /.A 7UNA DE 

PAl.ACIO NACIONAL. 

Olro hecho relevante dentro 
de In lucha armada desarrollada 
en Nicaragün on P.I intervalo de 
1978 fue la toma del Palacio 
N;:i.cional, al 22 d8 agoGlo. Se 
practica procinamcnle trns una 
larga etapa de dif\Jogo ·entre las 
fuerzas Afl pugna contra el 
régiman .somnci~la. rara entonces 
lodos los intentos por armonizar 
y reconciliar los más ;:altos 
obJe.t l vos de 1 ucha entre 1 as 
fllf;tr;~as y orgnn l Zi•c j onas 
opo,;iloras, tradicionales y 
r-evotuclonarlas 1 hablan 
fracnsado. 

La lucha pacifica 
aJercl leida por el FAO y el MDN 
i?slaba acl".•t·cñndor-e <" 1 or; tl>rm i 11os 
del descaste con obvia 
lmpl lcación de estancf\miento. 
Tanto la au~encia de un progrc_¡ma 

el corto a 1 canee do 
propuestas poi llicns, rconómicas 
socia!es motivaron el agotamiento 
de su lucha contra clrógirnen 
somocist.a en plena oforvoscnncia 
revolucionaria, El puoblo 
empezaba a cuestionar mas 
seriamente la viabilidad de las 
formas y modos de lucha 
ori~nladas y alentadas por la 
burguesla opoc.it.ora. Ya para 
entonces, poco o nada podla 
ofrecer al 1·epunl.e armado. 

La loma de Palacio Nacional 
es un punlo de converr,encia y 
tenia que ser aprovechado para 
acc-rcnr a 1'1.r. tc-ndcnciar:. La 
operac l ón fue enea rgadn a. Edén 
Paslori>. Su Com:;¡ndante f)n~ 

Dora Maria Tél le:::, misma que 
comenta tos del.al les de la 
operación: 

La pl.ani fic-aciéfn dP Ja tom~ 

de/ palacio ~·enía desde 
;¡ntet:. Pe hecho toda un;¡ 
tarde< de jnformaciOn del 
objetivo, am.il isifi del 
objetivo, investigación de 
/;is personci:;, todo. hubo 
fotograf/aG, grabacionE't:; 
fue un tr<Jbajo de 
investigación. SP. planteo Ja 
idea de entrar diE>frazados 
de Guardias ••• cu,1ndo :::.e vino 
n dar en nuestro pa/s tod.1 

serie de maniobras 
tendientes a desplaz;1r a 
Somo::a y colocar en su I ug.:Jr 
cualquier otra figura que 
fuera capa:: dEJ neu t ;;1 I i ::ar 
en cierto Eentido el proceso 
revolucionario: reafirmar el 
planteamiento insurrecciónal 
como Ja vl;i adacuad;i par;i el 
derrocamiento de Ja 
dictadur.1; romper con las 
maniobras; develar un poco 
Ja fa/.c:ed.1d de la política 
de derechos humanos. Carter, 
unos días antes, /p h¡:¡bJa 
er.crito a Somoza una carta 
felicitando/o por una 
supuesta mejoría de Jos 
derechos humanos 
Nicaragiia... entonces se 
retomo li'I idea del asa/ to al 
Palacio Nacional... en ese 
tiempo todavía habla una 
divii::ión de las tres 
tendencias. 
mando de 
pertenecían 
tendencfa .•• 

Los cuadros de 
J¡¡ acción 

a una sola 
de hecho Ja 

i'ICciOn fue re::p<1ldada por 
las otras dos tendE'ncias.I 

Anastacio Somo za Oebayle 
reaccionó como era de esperar. 
Ordeno a la Gu<'lrdla Naicional que 
atilcara el Palacio Nacional por 
lierr<:' y por aireo. Lae; acciones 
mi 1 it:lre!:. di:> !<1 Gu<"irdif' N?cional 
fueron reµel ld~s un pPr de 
ocrii::ioni:>r~ por l:io~ fuqrzaE- dol 
FSLN dirigidas por al comandante 
Edén Pastora. El presidente al no 
poder actuar má~ duramente contra 
los guerrilleros por 



obvias acabo por ceder. Una vez 
m~s es 1 lan1aJo el arzobispo 
Migual Obando y Dravo para mediar 
en el conflicto. 

La t.oma de Palacio 
Nacional, ol 22 de agosto de 
1970, innur.ura la otnpa 
incurrecclónal del proceso 
revolucionarlo nicaragüense. En 
este contexto, el FSLN se plantoa 
la real izaclón de acción 
cuyos nlcancP-s pol llicos y 
mil llares causarn11 un fuerte 
impacto internacion;il, golpearan 
contundeulemnnta a la diclPdura e 
hicieran abortar la idea del 
golpe de Qt:;lado que el gobierno 
de Et.•tadoi• Unidos pretendta 
llevar a cabo en agosto para 
lmpo.ner una Junta Civico- Mil it.ar 
quo medlnlizara la lucha 
rF.:?volucionaria. 

La acción mllltnr (le acor.to 
de 1978 rei:;ponde a una coyuntura 
determinada y persigue una 
finalidad esencialmente poi ltlca
mil llar: dinamizar el Animo 
insurrecciOnat enlre el pueblo y 
las fuerzas populares 
revolucioné\rlas; además, marco un 
hecho relev;:inle: so cuestiono la 
invulnerabilidad del gobierno 
prevaleciente y el duro golpe 
moral que recibiO. 

/\lgunos historiadores 
cueslio11es mi 1 llares, conoldoi-an 
los procesos llélicos por etapas y 
Jos resumen en fases, nos 
atendremos n dicha regla. El 
espacio de tiempo entre octubre 
de 1977 y enero de 1978, 
significa a nuestro Juicio, ta 
apl icacl6n y comprobnci6n de la 
concepción insurrecciona! y la 
estrategia polltlca del Prente 
Sandlnista. Enero y febrero, por 
otra parle, afirman tal teoría, 
dentro del proceso revoluciun~u-to 

al encontrarse en el contexto 
nacional el fenomeno polltlco 
anlidictatorl.'ll y la ini:;.urrección 
aí'mada. De esta rer.ulla la 
primera gran crisis económica de 

caractar general. enmarcada en 
una situacl6¡1 de ofensiva armada. 
Por otra parte, se logro conjugar 
en un solo movimiento los tres 
fenomenos socia 1 es mAs 
importantes para dar vnlide~ a la 
tesis insurrecci6nal y con los 
cuales debe contarso para que ta 
insurrección esta! te: lo 
económico. lo polilico y lo 
mi 1 llar. La fase iniciada en 
enero 119701, concluye con 1 a 
loma de Palacio Nacional y de 
al 1 i en adelante ce dosarrol la. 
otra de Itas faf'ieS de grc:in valor 
pat·a el movimient1:> t>andinisla.2 

Cuando el ar;:obispo Miguel 
de Obando y Bravo fue convocado 
por el ré(!imen para mediar en el 
conflicto lie la t.oma de Palacio 
Nacional, el FSl.N, por su lado, 
organizaba s.us peticiones y 
demandas¡ otorgaba todas las 
C<lranlias de seguridad tde los 
rehénesl siempre? y cuando, el 
1·6gimen somocisla diera una 
satisfactoria respuesta Ll su~ 

demandDis. El FSLM exigia la 
1 iberaci6n de prisioneros, entre 
el 1 os Tomf:i.s Dorge y Dori s 
TiJerino; que los medios masivos 
de comunicación, entre estos, La 
Prensa, tr<Jnsmit.ieran un 
comunicado titulado: "el nuevo 
somocismo•,que era una flcagranle 
denuncia al régimen y un fuerte 
1 1 amado 1 a z:;oc iedad 
nicnrLt(!Ot>nse pLtri'I unir:se a la 
insurrección; la aceptación de 
pñrta del gobierno de las 
demandas de la Federación de 
Tr¡¡ba jadores de 1 a Sa 1 ud, que 
estaba en ese tiempo en huelga, 
pidiendo sueldos más al tos y 
mejores condicion~s de trabajo; y 
ttn pago de diez millones de 
dó 1 ares a 1 FSLN. 3 

Sin embargo, el golpe mas 
duro para Somo za fue 1 a 
publ icaci6n y transmisión por 
radio y television de los dos 
comunic<:tdo:..::. del FSLN. Anastasia 
So moza d l jo que 1 os comunicadas 
eran impublicables y rehusó 



conr.iderarlos bastante tiempo. 
Mas tnrde, eol prcsit..!enle ordunó 
que los prisioneros dal FSLN 
fueran llevados a un avión o en 
camión a Managun, hizo arreglos 
con Jos gobiernos de Panamá y 
Venezuela para qua les diera 
transporte aéreo a Jos 
prfi;ioneros y ordeno también, la 
aparición d~ J OG cainúnicados 
sandinistas a través da la prensa 
y otros modios. En cuanto a la 
demanda económica, Anastacio 
Somoza dijo que imposible 
conseguir till canlirlad en tan 
corto tiempo, y como el FSLN ya 
habta obtenido sus objetivos mas 
importantes y hum!! lado 
internacio11almente ~I presidente 
de Ja República, redujeron su 
dema-nda a tan sólo medio mi 1 londe 
dólares. Y en aste sentido, 
puntual iza Humberto Orteea: "las 
co11diciones objetivas de la 
crisis poJJtlca y social eslpban 
dadas, Pero las condiciones de la 
vanguardia, en cuanto n un poco 
más d~ 11ivol organizativo para 
conducir a las masas y, sobre 
todo, el armamento no estaban" 4 

7.2 LA l.UC/IA 

J'OLITICA .5E 

/NJ1;;NSIFICA: 

AJ.C/INCES Y 

FUACASOS. 

En esle momento hlstórico, 
Ja contradicci6n principal que 
determina al proceso 
revolucionario en Nicaragua es el 
Pnfrr:tnt::\mlonto antre Ja dictadura 
y la democracia (concebida desde 
la perBpectiva oposicionista 
pacifico- lradlcional y, la 
revolucionaria), pugna que se 
expresa en la confrontación del 
proyecto económico y polltico del 
régimeri somocista ~que 

__ .. ______________ ----------- Qt) 

respaldado por el gr;;trl capital 
financiero y agroindustrial local 
or6anizado en los grupos 
poderosos Banic y Banamérica y 
cuenta con el visto bueno de 
amplios sectores del gobierno de 
Jos Estados Unidof:.. Con l<'ls 
posiciones antidictatoriales de 
un amplio y heterogéneo espectro 
de fuerzas sociales, entre las 
que se encuentran sectores de 1 a 
mediana y pequeiia burguesia, el 
movimiento popular y las fuerzas 
revolucionarias sandinislas. 

En Ja medida en que el 
rógimen somocista (dict<JduraJ se 
constituyo históricamente en 
personificación de la dominción 
imporial ista en el pals, la lucha 
armada rovolucionaria y 
democrática del pueblo 
nicaragüense contra el régimen 
~omocista asumio, al mismo 
tiempo, el carácter de una lucha 
de 1 iberación nacional. 

Como resulta evidente, el 
polo democratice de la 
contradicción que orienta al 
proceso revolucionario encierra, 
a su vez, una contradicción 
propia, determin;:1da por Ja misma 
composición de las fuerzas de 
clase que participan en la lucha 
antisomocista. No es extraño, 
entonces, que bajo la situación 
r·~volucionaria y durante la 
cri1;is revolucion¡iria se 
desarrolle en ese polo 
democrático una inlens-;a lucha 
poi 1tica entre los sectores 
reformistas de Ja burguesía 
opositoria y las fuerzas 
popuJareG rovolucionarias 
encabezadas por el FSLN, dirigida 

conquistar la direccjón del 
procai;;o. F.n ~5:l pus:nél, cada una 
de las fuerzas intenta sacar 
adelante sus respectivos 
proyectos po 1 1 ti cos, 
estableciendo múl tiplr.?s alianzas 
e impulsando las más variadas 
formas de Jucl1a.S 



Las fuerzas populares, 
encabezadas por el sandlnlsmo y 
eslruclurad~6 en organismos 
amplios como et MPU y el FPN, 
plantean coruo soluci6n la 
crisis el derrocamiento 
revolucionario de In dictadur¡:i. y 
la deslrucci6n del régimen 
somocisla mediante la lucha 
armada y el leva11tamiento 
insurrecci6nal de las masas, 
enarbolando la canGi~na del 
gobierno democrélico y popular 
como i'arma de poder que impulse 
los cambir..JS y lranformacióncs 
sociales el pals y ponga 
término In dominación 
lmperillsla crislaliz¡;u.Ja el 
régimen somocisla. 

• Ln hurguesla opositora por 
su pn.rle, aglutinada en sue 
corporaciones gremiales y en el 
FAO, presenta la demanda de 
democraliza.ción pol lticn y social 
del rógimen mediante un procoso 
de reformas que, por la via 
pacifica y bajo su hegemonla, 
conduzca a la desaparición de la 
dictadura y le permita, 
simult~neam~nle, contener y 
neutralizar las luct1as populares. 

Adolfo Gi 1 ly 
siguiente: 

apunta 1 o 

La muprte de Chamorro no 
solo obliga a las fuerzas 
burguesas a reorientar su 
eP.trategia de lucha contra 
el régimen, abilndonando /;1 

J /nea del diitlogo nacional, 
sfno que se descita UniJ de 
l~<ts más graves crisis a las 
quei sn teiene que enfrentar 
la tiranía durante la 
situachin rci•olucion:1rlt1: ;'1 
asesinar al l idC?r de UDEL, 
Somo;:a el !minaba también al 
principal jnter/ocutor 
buergué~ que podla permitir 
ut1ci tramdcjJn con CJ/ 
benepl.icito del impedalismo 
y agudiza por eso mismo, las 
formas poi/ ticas de In 
crisiG interbuguesa.S 

----------·-·-·--- ~~ 

Y p¡:¡.ra ahond~ un poco mé.s 
sobre la crisis interb1.1rguesB ca. 
la que aludo Gilly, en este 
proceso d8 ta lucha pol 1 t.ica, 
Julio Lopez dice lo ~iguiente: 

• Somo::a comienza a ser 
atacado no por burgu~s f!.fna 
por dictador, no por 
exp/cttador sino por 
campo ti dar des/ ea/, no por 
ostiJntar el poder en contrif 
de Ja mayoria, sino por no 
compartirlo con el los. ~1 

Aunque este último 
llamamiento el Fl\O introduce en 
s.u discurso un nuevo ol1:;mento PI 
referirse al derrocE1miento de la 
dictadura y no a la renuncia de 
Somoza, el organismo opositor 
mantiene, ::;in embargo, su 
pottici6n de no impugnar la 
existencia del régimen somocista. 
En ei;te e.enlido, el FAO 
manifiesta que, el paro, además 
de F.:er un de racho ciudadano• ea 
un instrumento de civismo dentro 
del cual han marcada su lucha. 

Mediante esta ustrategia la 
hurgues.la opositora prelend ia 
recup~rar la iniciativa poi ftica 
en la lucha anlidicatalorial en 
el momento nad3 f¡:i.vorable para 
el la, no s6lo porql1e el 
movin1iento de mauas contaba ya 
con el intrumenlo poi llico, el 
MPU, que le permilia proyectar 
organizada y unificad3menle sus 
protestas y lucha contrr el 
régimen, sino sobre lodo porque 
las fuerzas populares se 
encontraban p 1 enamente 
identificadas en esla coyuntura 
con los planteamientos 
revolucionarios del FSLN. 

El paro se rea 1 i z:.a 
exitosamente en lodo el pals, 
incorporflndose él los 
organismos gremiales Ue la 
burgues.ia oposit.ori.;:i, y el r1PU, 
el cual \lama a formC&r comités de 
huelgi' ~n l;::i.s fabricas, centros 
de trabajo, barrios, escuelas y 



comarcas para desarrollar una 
huelga poi ltica que profundlca la 
cri~is del régimen y avnnce en su 
dasaparición vta derrocamiento 
popular. El paro duro cerca de u11 

mes quedando paralizRdas el 
grueso de las actividades 
comerciales, indu5trirtles y 
financieras y de servicios del 
pal s. 

Alfonso Robo lo, presidente 
del MON, anot;aria CHl eote 
sentido: 

"Esta no es on paro de 
brazos caldos sino un paro 
de prer.iones, porque esa es 
¡ ,, linica mc"lnera de sa I ir de 
/¡¡ dictadura. Respecto a Jci 

. acción sandinista de Ja tomA 
del P.1/acio Naciona, la 
considero una simple 
maniobra de rescate de 
presas poi /t/cos: el FSLN es 
una org,.1ni:;:ación arm.id,1 y 
cJa11dei:ti11c1 donde p<1rticlpan 
nicaragüenses que profesan 
distintas ideologías. Su 
audaz y lt>:dtosa acc/1in de 
Palacio Néicional tt?nfa un 
objetivo concreto que eril 
mils qua todo, recuper.ir a 
sus prisioneros, y es dentro 
de ese marco es que t lene 
que evaluarse esa ;1ccl&n, •a 

Estos plantaamientos 
aparecieron en el periodico "La 
Prensa" en agosto y sepliembre de 
1970. Y en esta misma coyuntura 
politica, los sectores moderados 
del FAO se aprusuran a de::;lacar 

des! indo con el FSLN al 
corroborar la influencia 
sandinisla en el movimiento 
populnr: un goLier-no de 
transición, impuesto por los 
sandinislas, P.Starla aislado 
internacionalmonte y sólo serla 
continuado por tina leeitlmnción 
del poder de la guerri 1 la. 

Esn agosto de 1978, 1 lega a 
su climax la lucha pacifica y 
armad~. Se compleme11lnn. Ambas 

tuvieron su influC?ncia y éxito. 
11anl io Tirado comenta en torno a 
esta punto: 

[lesde Juego quE'J la Juchtt 
pacifica no fue inútil desde 
el punto de vjsta po/Jtico. 
Ni tampoco dejo de darse 
cuando Ja insurrección paso 
a primer plano. En realidad 
/il sep;1raclón entre ambas 
nunca fue ta.l;1ntB. SEJ dieron 

forma combinada, a/ 
principio prevalr>ció una. 
despuér; predomino Ja otra.• 
9 

El 26 de aeoi;to, el pueblo 
da Matagalpa 8mpezó a levantar 
barrfc¡;adas y el 27, Jos 
guerrilleros del FSLN habfan 
tomado el control de la ciudad. 
Una vez mAs 1 como en e 1 cai:;o de 
Monimbó, en Masayrt, el pueblo se 
organizó forma autónoma 
superando a cualquier 
organlzaci6n pollllca, social 
militar. El 20 de agosto, 
unidades m¡;¡sivas de la Guardia 
Nacional habfan llagado a 
Matagalpa con el objetivo de 
sofocar la insurrección popular y 
retomar la ciudad, sin embargo, 
el enfrentamiento no fu13 tan 
violento como en 11onimbó. El 29, 
la cosa fuo distinta. El 
pre5idente Somoza orden6 la 
fuerza aérea . que a laca ra 
Mataglapa. El bombardeo fue muy 
aeresi vo, causo fuer tos daiíos a 
la población; hubo decenas de 
muertos y una destrucción más 
enfatica que en Masaya.10 

Por otro lado, para el· 1 de 
i;eptiembre y a.ni.JO> la i:;ublevaci6n 
popular que eslal la en la cfUdüd 
de Matagalpa el 23 de agor.lo, el 
FAD, en una actitud que refleja 
su negativa a reconocer que la 
chispa de la inE:urrección ya 
habfa prendido ante las masas, 
emite un comunicado en el que 
insiste en la necesidad de 
encauzar 1 o~ c¡:i,mhio:;: en al pais 
por el camino de la lucha 



pacifica y adviertfendo sobre Jos 
pal lgros quo arrastra In 
profundización de la violencia 
{practicada por los sandlnislas) 
y asf dice: con su actitud SomozR. 
no soluciona las· causas de la 
protesta, sino que, por el 
contrario, la ngudlza, 
prelendiendo encasillar al pais 
en la falsa alternativa de 
1~on1ocismo o extremismo, 
·~al i-ficativo, os te último, en el 
que envuelve a todos JoG qua 
lucha contra la dictadura, cuando 
1 a verdad es r¡uo 1 a inmensa 
mayor fa del pais se esta 
peonunclando a través dol Paro 
Nacional indefinido por una 
solución domocrética mediante la 
formación de un Gobierno Nacional 
cuya punto de partida es el 
retiro del general Somoza de la 
presidencia de la Rep~bl lea, 
modlda que no implica la 
violación de la Constitución, 
como él pre lende 
desesperado esfuerzo por 
mantenerse en el pod~r. 11 

7.3 t.A 

JNSIJRRECCJON 

POPULAR DE 

SEPT J ENBRE ~ 

A ralz del levantamiento 
popular que se inicia el 23 de 
agosto en la norteña ciudad de 
Matagalpa y que es sofocado por 
la Guardia Nacional el 3 de 
septiembre. la onda 
insurrecclórial se expa11de a los 
principales centros urbanos del 
pais. El 9 de ~~pti"mbro, 
numerosas escuo:td ras del FSLN 
desatan de manera coordinada una 
ola de ataques y hostigamientos 
contra el ejórcito en las 
ciudades de Mas~ya, León y 
Chinandega, en la zona del 
Pacl flco, y Er;lel 1, en el centro-

norte. Las accionn.os se irradian 
más larde a la~ poblaciones de 
Diriamba y Jinotepec, en el 
central departamento de Cara:o, a 
Rivas y el Puesto Fronterizo de 
Pei"las Blancas, al sur, y en la 
misma ciudad de Managua. 

Despues de varios dlas de 
combates, ante la desventaja 
militar y debido a la. operación 
limpieza que lanza el ejército 
para aniquilar los últimos focos 
do repistencia y que en los 
hechor. si(!nificó el asesinato en 
masa de mEmores ele edad y 1 a 
ejecuci611 sumaria de civiles, l~s 

fuerzas sandinlstan se retiran de 
las ciudad~s con sus columnas 
engrosadas por clenlos de nuevos 
combalienlet~ surgidos de las 
masas. Se pierde esa batalla, 
pero en ningún momento, el 
sandinismo considera el hecho 
como una derrota desde el punto 
de vista estratégico. El FSLN en 
sus tres tendencias conserva 
intacta;:; sus fuerzas, que 
adquieren una importante 
experiencia militar, y la 
insurrección transforma para 
1 as mnasas 1 a más grande 
-fuente de enseilanzas en el 
proceso revolucionario iniciado 
unos meses antes. 

A continuaci6n se 
transcriben palabras textuales de 
Carlos Fonseca, muerto en 1976, 
aplicables al momento t1istorico 
en estudio: 

"el pueblo nicairagüense 
será capaz de alcanzar la 
victoria contra sus infames 
enemigos empleando como principal 
método lai lucha armada. Solamente 
el pueblo alazado en armas es 
capa;.: lh~ 1 iquídar a 1<'11 dictadura 
somoc is la. La necesidad de 
soslQner la lucha armada ha sido 
acogida en NicetragOa des:pi.1és del 
triunfo de Ja Revolución Cubana, 
aunque se han comat.ido toda una 
serie de errores que han 
aca. rrendo do 1 o rosos fracasos. 



E:dsle el poi igro de que la 
lnsurrocción ¿u·mada no slgni ffque 
necesariamenle una revolución, 
una lransformaclón del sis lema 
social que prevaleca en el paJs. 
Por lo lanlo aslamos en la 
obligación de imprimirle la 
insurrección nicaragüense un 
hondo cont<.?nido revol uclonario, 
de radical cninbio social •.. y 
dentro de nuostra estrat.egi::i., las 
masas populares sin fusi 1 e:on 
derrotadas, y sJ como derrotado 
es el fusil sin lll<'lt.><is. El camino 
de la victoria t.iene que ser un 
forlnleclmiento parnli::ilo de lucha 
de masas y posl~rgnr la lucha 
armada. Planloamos una 
aproximación on el tiempo, Jo más 
breve posible de la lucha armada 
y 1 ograr qua 1 a 1 ucha de masas y 
lucha armada i;fgan un camino 
dialectlco ... 12 

En ML>.saya, este ánimo 
i nsu r rece i ona 1 encon l ró un grada 
de respuestn positiva en las m~:.1 

amplias Ci1P'1S da la pobl;icl6n, la 
que mnnifestaba un espiritu de 
cot1esi6n popular muy 
de:=;arrol lado. El pueblo maG<Iyense 
ya hab!a demostrado su espiritu 
revolucionario cuando la 
insurrección do Monimb6, y en 
este sentido, Masilya os el lugar 
de origen, la madre de Ja 
insurrección popular. 

El plan general consistfa 
en aniqui l;ir a las fuerzas que Ja 
Guardia Nacional tenia en el 
comandito de Moni mbó. y recuperar 
armamento. Simultáneamente 
atacarla el cuartel de Masaya, 
manleniendolo asediado, mientras 
1 legaba el armamento rcuperado, 
el cual dar fa lar.: fuerzas 
sandinislas del pori~r do fuego 
necesario para avanzar y tomarse 
el cuartel. Mientras tanto, las 
masas populares de M;asaya no 
abandonaban 1 as ca 1 1 es y 
mantenian su constante agitación. 
h uho rep resc i ó n a gran esca 1 r:a., 
crecieron la.s manifestaciones al 
tiempo de engrosarse. 
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La insurrección de 
septiembre habla sido planificada 
~ nivel nacional y el FSLN h<Jbia 
ubicado a sus mejores cuadros en 
las diferentes ciudades del paJs 
para dirigir las acciones 
insurreccionalas. Se habJa 
establecido un grado de 
coordinación entre León, Estel i, 
Masa.ya, Managua. 

Dora Maria Tel Jez explica 
que es la insurrección: 

"Ja insurrección es una 
forma de lucha Colrmada qug Uene 
connotaciones muy precisas y no 
~iempre lo ha entendido asi el 
movimiento revolucionario. Lo que 
nosotros conceptuamos como 
i n~urreción, y de ahi las tesis 
in~urr~c~fonales, el 
levantamienlo de la:; mase1s. Las 
masas nunca se van a levantar sf 

creen que van tomar el 
poder. No asi 1 la •1¡u1guardia, 
porque liJ vanguardiél sn tira para 
µrofundizar una coyunlur~, para 
provocar una crisis, pero las 
masas t ienan que creer que se a 
va tomar el poder.13 

El 11 de septiembre 
11 egaron m<\s refuerzos de 1 a 
Guardia Nacional, incluyendo 
tanque tas y varios ciJmiones 
militares llenos de hombres y 
armas. Para el 13 de septiembre, 
Qn plena efervecencia popular, el 
FSLN apoyado en las masas y con 
las masas insurrectas controla Ja. 
zona noroeste de León, cuando 
empezo el bombardeo aéreo 
jndiscriminado la zona. Los 
barrios insurgentes estaban 
sitiados por la Guardia Nacional 
para et dia 17 de s~ptiembr~ y al 
dta siguiente las fuerzas 
gubernamentales reton1aron Ja 
ciudad y empezo la operación 
1 impieza, dirigida 
fundamenlalmente contra los 
jóvenes. 

Lo que sigue el relato 
de una JovE:>n mujer do Lt?.:.n, una 



de Jas ciudnde~ insurrectas, 
lesllgo de una de las eJacuclones 
on masa que tuvieron lugar cuando 
los refugiados hulan de la 
ciudad: 

Parece que a un muchacho de/ 
barrio Je ha/ lriron una 
pisto/a. Entonces, ya no 
sigufr•ron registrando. 
DeJab¡¡n pasar a /as rnu.feres, 
a /os hombres viejos y a Jos 
nhios, Pero a Jos hombres 
jóvenes, /os Jt1¡¡n ac(Jr.lando 
en el suelo: - os lo.o:: hi Jos 
de putas, v.in ñ lrabaJ<'ir 
qui tand(J todffs las 
barricad.1s gritaba 
guardia. - No-sotros 
quedamos cerca porque 
teniamoi:: tres herm.inos 
acost.1das en el suvlo. 
Cuando la gente dejo de 
sal ir. pusieran a los presos 
arrodillados en dos filas. 
Un guardia nos ordeno que 
vol tearamos la car.,. par;i 
otro lado y ahi no más 
sonaron los dispara,;. Ni les 
de balas tal vez. Vol leamos 
a ver y sol o alcanzamos a 
mirar un guardia disparando 
su metra/ /,1dora sobre /,1 
gente que se revol vla en el 
suelo. les pasaron luego un 
tractor encima, quedaron 
desbaratado¡; con r=>I mismo 
tractar; recogiendo los 
resto¡; en un ¡;oJo Jugar, Jos 
rocfaron de gasoJ ina y Jos 
prr:mdieron fuego.14 

Son dos 1 os grilndes 
problemas a los que Ge enfrentaba 
el movJmlento revolucionario 
dur;:anl~ l;:a inRurrf"cci6n de> 
septiembre de 1978, mismo que se 
constituye en sus limit~cion~s 

fundamentales: en lérmir1os 
organizativos hubo deficionclas 
en la capacid~d para orgnnizar 
1 os recursos humólnol..'l-. Si bien 1 as 
masas se lnlegran inmediatamente 
a la lucha, y en el desarrollo de 
és.t;1 v'1n d~nda r.uo propias 
formas de autodofenoa, bajo la 

orientación del MPU, la 
organi:::ación del pueblo fue 
insuficiente, lo que i::e tradujo 
en u11 de~fase entre al ~nimo y la 
disposición de combate de las 
masas y sus niveles 
orgpnizalivos. Las mismas 
mi 1 i el as pop u 1 a res, forma de 
reslsl8ncia popular- mil ilar de 
la pobalci6n civi 1 bajo la 
tlirección del FSLN, adolecen 
Lodavfa de falla de madurez y 
desarrollo. 

En el nivel pol ilico-
mi 1 itar el problema central fue, 
quizá Ja falla de unidad en el 
mando. La coordlm1ci6n que hubo 
entre lar; direcciones de las tres 
tendencias fue dPfectuosa, 
convirliéndoF>e en una 1 imitación 
de primer orden en el desarrollo 
de la lucha y sui;;; posibi 1 id;:ides 
de triunfo, Esta siluEación puso 
en evidonc ia quo en 1 a 1 ucha 
contra el régimen no basta la 
unidad de acción de las fuerzas 
militares de las lres tendenciai::., 
sino que era impostergable 
unificar en el mando 1 a toma de 
decisiones para concretar la 
posibilidad de la victoria. 

7, 4 LA REUN/F/CACION DEL 
FSLN Y EL TRIUNFO DE LA 
REVOWC/ON. 

La lucha armada del pueblo 
nicaragüense lranforma el segundo 
paro general promovido por el FAO 
en un levantamiento de 
di me ns iones nac i ona 1 es. Después 
de septiembre, ol FAO pierde 
beligerancia polllica y la 
insurrecciOn popular al 
conr;tal.3rr.n quo el paro, pese a 
su eficacia., m;'J,s del 85" de las 
a.clividades económicas son 
para! izada::: durante la huelga, es 
rebasado por la lucha armada y la 
insurrección popular como forma 
principal de lucha contra el 
n~gimen. 



El Jevantamianlo popular no 
hace sino conjugar en toda su 
riqueza las lres formas de lucha 
que caracterlzarlan el proceso 
nicaragüense en su til lima fase: 
1 as hue 1 gr. s po 1 f ti ca,; y su 
exprosion mf¡s elovadn: la huelga 
general revolucionarla; las 
insurrecciones populares y la 
luch<t armada sandinfpta que 
combina lo~ combates regulares 
con la guerra dG movimie11tos en 
el campo y la loma de cuarteles 
en 1 as c f uclade1;. fl. I ca 1 or de 1 a 
guerra el pueblo croa y 
desnrrol la c.u~ propias formas de 
lucha y organización, como las 
milicias µopulare1..~ y los Comilós 
de Defensa Ci vi 1 <CDCJ. 

SeptiomUre confirma por sus 
mismas fuer;:as interiores de 
1 ucha, 1 a dorrota del proye.:cto 
polflJi:o de la burguesía 
antiGomocf nta en ~ al proceso 
revolucionario, lo que de ninguna 
manera slgni-f'icó que esta no 
tuviera olras cartas que sacar y 
jugar. Por el contrario, 
malogrados sus planes reformistas 
y conservadores, 1 e quedaron 
otras allernalivas menos 
originales: IRnzarse en brazos 
del gobi~rno protector y 
benefactor dQ los Estados Unidos 
apoyando la maniobra 
intervancionisla de la 
"modiaciOn", para contar con este 
gobforno en su lucha 
antidictalorfal: y finalmente, de 
una manera irreversible y trist~. 

resignarse a ir a In zaga del 
movimiento revolucionario. 

El proceso violento 
originado en octubre de 1977 por 
el FSLN hizo r:altar las 
contradicciones poi tlicas y 
económicas la ten les ~n t re 1 os 
distintos sectores y las cla3es 
de la producción: la buguesfa 
industrial, los com~rciantes, Jos 
pequeños y medi~nos burguesés, 
1 os obreros y 1 os campesinos. 
Todos el los, en resumen, chocan 
de otr;:i; manera con la 
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eslr\.lctura econ6mica, polftlca y 
mi 1 ltar del régimen somocista. 
Igualmente es las clases y 
sectores sociales e>::tratan su 
propia enseñanza la luz de 
dichos acontecjmientos; sin 
embargo, lci b1;rguesla financiera 
se vería ajena a esta experiencia 
a no asumir actitud algun~ frente 

la r:oyunlura. De todos los 
grupos burguesés Aólo el sector 
financiero se habla mantenido al 
margen del proceso antisomocista. 

La b1JrguesJa financiera no 
ofrecia 1Jna sa.I ida real la 
crisis y, por el contrario, i;s 
amparaba en el silencio absoluto. 
La contradicción entre la 
burguesta y la estructura del 
somoc i ~.mo no 11 egaba a su punto 
crflico la! y como sucede con los 
demás sectores y esto es un 
argumento l6gii::o que explica Ja 
ausencia de los sectores 
financieros del proceso de lucha 
antisomocis:ta. i\demás, el 
alejamiento les sirvio para no 
ve>rse obligados a tomar partido 
definiendo claramente sus 
intereses. Esto se explica en la 
medida en que la crisis del 
régimen somoc is ta toda v fa no 1 es 
afectaba directamente. esto nos 
permite deducir que estos señores 
comparten fil tesis de que si el 
FSLN no ef' aniqui Jada por la 
Guardia Nacional ~omocist.a 

tampoco seguirá contando con Ja 
misma forlnleza,. pues al fin y 
al cabo las dos fuerzas en pugna 
saldrán agotadas de la contienda. 
Y es a 11 f preci samante en donde 
la burguesfa financiera hará acto 
de presencia como los únicos 
capaces de admini~t<.tr el est.ado. 
de manera que se destacarían como 
la fuerza polltica dPcisiv;;i on la 
crinis general del régimen. 15 

El plan del capital 
financiero expro~a el caráct~r 
reaccionario de una burg•Jesfa que 
nació y se desarrollo dependiendo 
de Somo za y e 1 ;;.omoc i smo 
mJsmo. Eso explica que car"ezcan 



de partidos pol l tices propios, 
con ar1oyaG do masas y que se vean 
obligados a recurrir los 
partido,; más nfines como el 
conservador. Esta estratecia 
poi t lica de acomodo fóci 1 
confirma el nial amiento e.Je la 
burguesla financiera de11tro del 
proceBo de lucha.16 

Ante eE>lo y a fin de 
cantonar el avance del movin1iento 
pop u 1 ar, revertir su 
identificación con el GandlniE>mo 
y evitar la dobacle de la 
dictadura, ol gobiRrno do los 
Estados Unidos maquina, después 
del éxito polltJco y militar de 
las lni=;urrecciones, la l Jnm;ida 
"mediación", que es respaldada 
por .1 a OEA. 

Con la mediación Estados 
Unidos preterid la rocuporar clerlo 
margen de iniciativa poi tllca en 
la crisis nicaragüense y trataba 
de presentarse anlo la opini6n 
púb 1 ica 1oca1 e i nlernacionA 1 can 
una posición diferente a la del 
régimen somocista, cuestión, esla 
Ultima, que llr:iva a Est;tdos 
Unidos a censurar los <"-busos 
cometidos por el gobierno 
somocista durante el 
levantamiento popular de 
septiembre 1 aunque guardando 
s icmpre un tono dQ modera e i 6n y 
de no enfrent¿\miento. A el lo. se 
acre(!ó, Ja proocupación por 
reforzar al bloque dominante, 
severamente debilitado a raiz de 
la Insurrecci6n, fin de 
rearticular lit disminuida 
hegemonía burguesa en el pais. 

Sin embargo, el gobierno 
somocista diGpona que a partir 
del dia 12 de octubre de 1978 y 
has la ~I 30 do abrí 1 d8 1979, 1 as 
gara11lias constitucionales 
quodaban auspendidas 1 decir, 
Nicaragua quedó a81 en virtual 
estado de exct=Jpc i ón, A 1 o~ dos 
dias de expedida est~ morlid~1, el 
FAO presenlri anle la Comisión 
Mediadora (en Jos primeros dlas 
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de octubre la OEA da a conocJ?r 
los nombres de los tres miembros 
integrantes de la comisión: 
William Bodwler, jefe de 
dirección, anélisis y 
planificación del Oepart~mento de 
Estado Norteamericano, Al frado 
Obiols Gómaz, ex-canciller de 
Nicaragüa, y Rélm6n Emi 1 io 
Jim6nez, cancll ler de la 
RepUbl ica Dominicana! sus 
planleamienlos básicos para dar 
un¿¡ solución cfvica y democrAtica 
a Ja crisis n¿¡cional: separación 
definitiva del general Anilslacio 
Somoza Deb<'!yle y de los miembros 
de su familia, de cualquier cargo 
pollt.ico o militar, y su saillda 
del pais; organización de un 
Gobierno Nacional• democrático y 
plural isla. que c1Jenle con la 
participación de todas las fuerza 
que participen en el cambio 
democrAtico 1 y; Ja implemenlaci6n 
por parle del Gobierno Nacional, 
el programa de dieciseis puntos 
del FAO, para poner las bases de 
la verdadera democratización de 
Nicaragüa. 

Del lado opueslo ai estas 
posi~ioneB polft.icas del FAO, el 
Grupo de 1 os DocG, hace vor n 1 
gobi8rno norteamericano que no es 
posible resol ver la crisis 
nacional si el sistema somocista 
no es desmantela.do. si la familia 
Somoza no es separada del poder y 
si el FSLN no liene participación 
en cualquier etapa futura de la 
vida nacional, Además, el Grupo 
de los Doce subrayaron que Ja 
Uníca manera como Eslados Unidas 
puede demostrar un cambio real de 
actitud hacia las asuntos del 
pais es suspendiendo todo tipa de 
a.yuda a Somoza. 

El retiro de lof' Doce da 
FAO y sus implacables criticas a 
la mediación pol~rizan a la 
org:ani=ación opositor~. dando 
lugar a un deslinda de posiciones 
en ~u seno y ~ una definición mAs 
radict:1J de variC\s de las fuerzas 
i ncarpornd;H• en e 11 a. En 1 as 



semanas sub:::iguienles a la sal ida 
de los Doce, organizaclonei;: como 
la Central de Trabajadoras de 
Nicaragua, el PSN, al PCA y el 
PCN abandon~n las filas del FAO, 
mientras los gremios 
empresariales y los partidos 
poi iticos burguesés, JNDE, CADIN, 
MLC, el COSEP y 1 as Cáimaras de 
Comercio, rali-fican su 
pertenencia al mismo y apoyan Ja 
mediación, 

Sergio Ramf rez, a través 
del 1 ibro de Pllar Arias relata 
lo L~iguienle: 

•cuando el Est;1da Nayor del 
Frente Interno y la 
Dirección Nacional ~e dieran 
cuenta rle que Ja insurección 
de septiembre no iba 
/levar hacia fJ/ triunfo 
inmediato, se paso a definir 
la situación por medios 
po//tlcos. No se trataba de 
una d@rrot.1 militar sino de 
un repliegue t~ctico para 
d&sembocar m:Jcesariament& en 
una nueva caneen trae J ón de 
fuerzas tanto hum;rnas como 
materiales, dado que por 
primera vez se habla probado 
ya Ja efectividad de la 
particfp,'1cfdn de las masas 
en la lucha insurrecciona/. 
Fue por eso quEJ a J Grupo de 
los Doce sr:> le orientó a 
entrar en el proceso de 
mediación der.puff.s de que /c'l 

Guardia Nacional recuperli 
Este/ J. 

NE1 parecE> que fue en ese 
momento que el Departamento 
de Estado decidió deshacerse 
de Somoza pero conservar 
funda111ontamer1ts al 
somoci6mo, en il/ianza con 
algUn tipo de fuerza$ 
tradicionales que e$taban en 
ese momento en Ja oposición 
•cJYica•. Fue por eso que el 
Comité Poi Jt/co del FAD, que 
era el mismo que habla 
mane.iado el asunto de la 
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huelga, paso a ser Comisilin 
Nediadora.11 

De esta manera, Ja 
agudización de las 
contradicciones, que en la 
sociedad opera como un factor de 
ruptura y desintegración, 
empiezan hacer sentir SUG 

efectos en las mismas 
organizaciones de la clase 
dominanlo: mientras UDEL, miembro 
del FAO, sostiene qiue no entrara 
en conversaciones con el pairtido 
olicinl IPLNJ en tanto Somoza 
perman·~zca en el podE.>r. 

El 11 de noviembre y en 
respuesta Jos tres puntos 
básicos presentados por el F'AO, 
Somoza propone Ja rP-C\I ización de 
un p!ebiscilo en el que solo 
parliciparfiln Jos parlidos 
polJticos, a la vez que ra.tli'ica 
su determinación de no renunciar 
y pract.ic~mente sugiere a. la 
oposición reformista compartir el 
poder. 

El 28 de febr·c>ro de 1979 se 
crea el Fr~nte Patriótico 
Nacional integrado por el 
Movimiento Pueblo Unido. El 
Partido LJberal Independiente, el 
Grupo de 1 os Doce, 1 a 
Con·federac i ón de Traba ja dores de 
Nicaragü;:i, el Partido Popular 
Socialcristiano, el Frente Obrero 
y el Sindicato de 
Radioperiodistas de Nicaragüa. Su 
constitución material iza Ja 
estrategia sandinis:ta de sumar y 
no restar. El F'PN, surge además 
como respuesta poJJlica al 
enlreguismo del FAO en la 
mediacion y sus intentos por 
con~eru~r el ~islema somocista, 

En 
constitutivo 

GU 

el 
documento 

FPN rechaza 
cualquier intervención extranjera 
que pretenda imponer fórmulas 
la vida poi i lica. económica y 
social de Nicaragua. y destaca Ja 
necesidad de exigir y defender el 
derecl10 de autodoterminación 



pol ltic<l dPI puc>blo nicaragüense. 
El FPN planloa, adem~s el urgente 
darrocamf Pnto del régimen 
provaleclente; rechaza cualquier 
maniobra que signifique "un 
somocfsmo sin Somoza"; se postula 
la desaparición de Ja Guardia 
Nacional y al establecimiento de 
un ejército de ca rae ter 
palrlólico, 1 lgado a los 
inleresas nacionale~. Todas son 
cond i e iones para 1 og ra r 1 a 
democratización del pais y al 
eslablecimienlo rle un Gobierno de 
Unidad Nacional, concluye el 
FPN. IB 

Sergi~ Ramlrez rolata asJ 
eso momento: 

"La 
los "Doce 
1978 y 
maniobras 

separación del Grupo de 
de> 1 FAO en oc lullre de 
lit denuncia de las 
interventoras de 1 a 

mediación norteamericana, que 
hace por mandato del FSLN, 
derrota totalmente cualquier 
iniciativa de estos grupos 
tradicionale~; y la cr~<."ción dol 
FPN en diciembre de 1978 que 
atrae los f!rupos más 
consecuentes del FAO, 
fundiénd·:ilos en una sola 
organización con las acrupaciones 
populares, del Movimiento Pueblo 
Unido orJE?nt<idas por el FSLN, 
termina para siemp1·e con Ja 
injerencia de estas 
organizaciont'>s tradicion<'lleEl en 
la co11ducci6n de In lucha 
po 1 l t. l ca. L~t men t t ra 
institucional d•? Jac; "paralelas 
historicas" enterrada aun 
antes de ser enterrado el 
somoc i smo. 19 

Dulce Maria Gui 1 Ion expl lea 
como los grupos de barrio 
:::.andinista fueron tranr.formtindose 
f':!n Cornitl"_.s de Dcfon.sa Civil, y 
fu~ron integrado~ a la eGtructura 
del MPU parn conv8rt.1rse en la 
columna vorlebral organizativa 
del movimiento insurreccional de 
masas, que eslaba ton1ando fprma: 
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•E/ Novimiento Pueblo Unido 
congregaba a todas /.;as 
organizacionr:is populares que 
/i;ab/an luchado contra /iJ 
dictadura aunque no 
estuvieran dirigidas por el 
FSLN. rtoisPs HassiM era el 
represf!ntante da una de la¡:; 
organizaciones qua impulsaba 
el FSLN: la OrganizaciJn de 
Jos Profesores. El y otros 
militantes sandinistas a/Ji 
Jugaban un papel importante, 
dirigiendo y manteniendo Ja 
po/Jtica sandjnista de Ja 
alianza otras 
arganizacione::: el~ mascts ••• 
en ese periódo los comités 
df? de fpnsa ci vi I Se> 
empezaron ~i conformar blen 
clandesUnamente. Se 
org;rnl za ron y empezaran a 
cumplir tareas, coma por 
E?Je:rtplo recocer información 
del enemiga, recoger 
abastecimientos que> pt1dieran 
servir a nivel militar o 
/ogfstico para la 
jm.~urrección que 
.1vecinaba. Eran organismos 
que iban permitiendo las 
concientizaciJn )' elevaban 
el nivel critico de las 
masas. -zo 

Esta fuerza rrti~utada con 
que canto el movimiento popular, 
permitió ;il FSLN a lravéi;;. del 
MPU, llamar a conslituir un FPN, 
1 Jamar a los sectores 
prograsist.as, 1 ibo::orales, a 
enfrentar a la dictadura en un 
sólo bloquo, que P..r.ta vez a 
diferencia del desprestigiado 
FAO, es ahora un movimiento 
popular, con el MPU, la fuerza 
hegemónica mas fuerte de dicha 
unidad. 



El FPN, como ~e trataba de 
una al lanza entre clases, 
habJa puesto do acuerdo An que se 
iba luchar para l ibarar a 
Nicaragüa do la dictadura. AdemAs 
da eso, cualquier solución que se 
diera después del derrocamiento 
da la dictadura no podia 
contemplar pactos con el 
imperialismo, sino que lenta que 
dar~e bajo un programa que ya 
estaba definido, er1 el que se 
contempla la participación 
proporcional de las 
organizaciones s~gón su 
participación an el der-rocamlento 
de la dictadura. 

CarloG NuAez nos t1ace un 
resumen de la situaci6n de las 
al lanzas: 

•A comienzos de 1979 fue 
madurando RO el seno del 
¡;andinismo Ja idea de que 
debin de existir una unid.1d 
aun mAs amplia, e.,·preslJn de 
todos Jos sectores por el 
derrocamiento de Ja 
dictadura, unidad que 
tendría como fuerza motriz 
Ja unidad de las fuerzas 
progrei_;istras, es decir, E>I 
NPU, cuyo motor era el FSLN. 
Esta idea 5urge cuando el 
FAO o a J terna ti va burguer.a 
empieza a cobr~1r fuerza, 
cuando se acrecientan los 
osfuerzos de Ja burguPs/a y 
el impE>riaJismo por buscar 

s;1J ida al confl Jeto 
nacional sin que esta afecte> 
i_;us intereses. Nientras o/ 
NPU planteaba el 
derrocamiento revolucionario 
de Ja dictadUriif, la 
destrucchin de su apar;,to 
repretoivo y Ja instauración 
de un nuevo r~g imen, el FAO 
l•u.c;ca PI rlFr.pla::amirmto de 
Somoza pero EJI mantenimionto 
intacto de J;u: estructuras 
de dominación. 

A medida quo avanzaban Jos 
rtts fuerzas mediadores 
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empiezan n producir fuertes 
contradicciones dentro del 
propio FAO. Es entonces 
cuando el FSLN condena I a 
actitud del Ft10 y ltn•anta 
una nueva organizacf Pn de 
c:ar.icter amplio para reunir 
en su seno a Jos sec t oreF 
m.As consecuentemente 
antisomciclstas del FAO: el 
Frente PatrioUco Nacional, 
que Junto con el NPU pasan a 
formar pilrte del nuE>va 
FrE>nte ilntis::omocil.dil; que 
Juntos se dedican a preparar 
las condicioneF pilra la 
insurrección. ~I 

El esfuerzo organizativo y 
polftico que r-epre~enta en e~e 

peri6do Ja formación del FPN se 
ve fortalecida por el 
acontecimiento más notable da Ja 
organlza.ci6n y proceso 
revoluci6nar-io ~lcaragüense: la 
unidad del FSLN marcada hacJa el 
7 de marzo de 1979 tr;:as un 1 argo 
y complejo proceso de 
discusiones, anti.I ii::.is y unidad de 
acción. 

Humberto Ortega relata asi: 

"Cada una de las tendencias 
trat6 16glcamente de 
convertir.f'e e>n el centro 
hegemónico del sandinii_;mo, 
pero procuramos que nuestra~ 
propias contradicciones 
trascendiPr;in a las rna.f'as, 
porquE' eso huldera supuesto 
da11ar a Ja revolución en su 
conjuunto. Fuimos ct1idadosoi; 
E>n mantener onte el puE>blo 
Ja bandera del Frente 
Sandinista. Aunque cada una 
le pusiera el i:.el lo propfo: 
Proletario, Guerra Pcipular 
Prolongacfil, o 
lnsurraccionaJ. A Ja Je1rga 
creemos que Ja tHvi.f'ión fue 
Sillud.,.ble, porque cada. 
t endone i a desp J egrJ un enorme 
e$fuerzo en su a fAn de 
hegemonizar Ja vanguardia. "22 



Uno de los objetivos de la 
unidf\d del FSLN era no sólo la 
creaci6n do nuovos frentes sino 
unirlos. Los frentes son: Norte 
"Car 1 os Fonsoca" que operaba en 
Este! 1: ,Ji nnto¡::a, El J !caro. 
Somo lo Ucota 1, Las Manos y 
Mozonte; Nor-orie11tal "Pablo 
Ubeda" que operaba en La Rosita, 
Si una, Donan za, Aoaco y 
Matagalpa; Occidental "Rigoberto 
L6pez Pérez" que operaba en 
Chtm1ndegn, León y Managua en 
apoyo; Oriental "Roberto 
Huembeas" que 0¡10raba en 
Juigalpa, Ronco y apoyaba las 
acciones do Man~cu~, Masaya y 
Granada; Central "Camilo Orteca" 
cuyos centros de control eran 
princip<J.lrnenle Man.:1gua, Masnya, 
Gr<inado, I>iriamba y Jinotepe¡ el 
"Nue-vc:1 Guinea" que operaba en la 
región Sur- orient.oi-1 !San Carlos) 
y por último al Frente sur 
"Benjamln Zeled6n" que operaba en 
la parte más occidental de 
Nicaragüa, en especial Sapoa, 
Peiíai=; Blancas y El Naranjo, pero 
que tambión apoy«ba al Central o 
l11terno "Camilo Orloga". 

A continuación trant'lcrlbo 
el toxlo del fol le-.o "Unidad 
Sandinista", reproducido en 
México, si 11 pi e de imprenta ni 
facha, pp. 1- 116, tituloi:; y 
sublltulos del original. 
(Recopilación del texto vertido 
en "La Estrategia De La 
Victoria"); La reintegr.-1ción del 
FSLN. 

Aspectos bAi;;icos de los 
acuerdos ~e unidad.- Plenamente 
concientes del grave momento 
histórico que atravie~a nuestro 
pats, atendiendo los grandes 
anhelos unitarios de todo nuestro 
pueblo y dando cuinpl imi~nto a un 
deber histórico ineludible, las 
tres tendencias del FSLN por 
medio de sus respectivas 
Di~ecclones suscriben los 
presentes acuerdos de unidad. 
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Recog i ~ndo e 1 1 egado 
unitario de los fundadores del 
FSLN y continuación del 
P~fuerzo r¡ur> en t>I pa~3do se ha 
hecho para reunificar el 
Sandini~mo; pl~n<lmonte 

convencidos de que compartimos 
una tradición de heroismo, 
combatividad y cualidades 
revolucionarias lar;. que con 
Inapelable conr::.ecuencia hemos 
hecho honor a gri lo de PATRIA 
LIORE O MORIR; s.abedores de que 
nuestra causa es una sola 1 la 
1 ibertad y Ja 1 iberación nacional 
y noc ia 1. 

Ante la necesidad y 
obligación histórica dg unir 
nuestras fuerzas poi iticar;. y 
militares p~ra derrocar a la 
dictadura somocista y eslablecer 
una democracia popular en nuestro 
paJs; cDn la convicción de que 
aur1que hemos. estado temporalmente 
separados el FSLN, como antes, 
debe ser uno s.ó 1 o t persuadidos 1 

por lo tanto , de que debemos dar 
comionzo a un proceso creciente 
de unidad que c~lmine con la 
total reintegración orgánica del 
FSLN por medio de nuestros 
máximos organismos direccionales 
acordamos lo siguiente: 

En 1 o po 1 1 ti ca 

1> Consideramos que en 
nuestro pals hay que construir de 
i nmed i a tn, una democ rae 1 a 
revolucionaria y popular que 
siente 1 as bases para seguí r 
profundizando el proceso 
i·evolucionario nicaragüense. 

21 Nuestras tareas mas 
inmediatas son: el derrocamiento 
revolucionario de la dictadura 
f'omocisle1 y la org~nización del 
poder sandinista, para cumplir 
esta~ tareas es nocesario; 

a 1 RPtHii r todas 1 ai:; 
fuezas sociales y poi lticas del 
pats, incluidos sectores 
democráticos, industriales, 



cornerciantP.f;, etcetera y que 
mantir:-nc:rn u11a posición 
conGencuentemonla anti~imocista 

b<Jjo un programa democrático, de 
independencia nacion;:iJ y proerel"o 
~ocíal. efi decir, baJo 
programa 8andinisla. 

b> Es la propóBI t.o de Unid;:id 
Nacional contra al somocii-mo. se 
expresa actualme>nte en el Frente 
Patriótico Nacional, quo se 
con~l.iluye a ojos de !él.S fuerzas 
poi llic<l.s nacionales y 
extra11joras 011 opción inmediata 
dP. gobierno. Nuer.lras tare;;is, en 
relMción al FPN, r-:on; nmpl iél.rlo 
al máximo, p~ra incluir en él 
todas l.:J.s fue:•rzas antir-:omocir.t;is 
del p~ls; proyúctarlo 
propagandisticamente n nivel 
nacional intP.rnacional; 
di-fundir der.d8' al 1 t el programa 
d1.? la Revolución Popular 
Sandinisla. 

cJ Qu~ el eje fundament.eal 
del FPN debe ser el MPU. El MPU 
debe conformarso como el VE>hiculo 
prJncip;il par-a Ja org<tnización 
polflica de Jos sectores más 
importantes de nue1;d.ro pueb 1 o 
trabajador. Todas las i'uorzas 
sandinistas dedicaremos 
especiales esfuerzas a la 
consolidación y desarrol I o 
organizativo del MPU, el cual 
debe irse identificando cada 
más con el sandinismo. 

di Orn~nizar, fortalecer y 
consol {dar las fuerzas mi 1 i tares 
de Ja rüvolución popular 
:;andinista, y en particular del 
Ejército Popular Sandinista, 
instrumento fundamental de 
nuestro pueblo p"'rn aplastar Jos 
aparatos mílilares y represivos 
de la dictadura. 

o) Orgaui zar y movi 1 izar a 
las_maaas populares en funci6n de 
fortalecimionlo y tler;;arrol lo da 
la guerra revolucionaria. Es 
ta rea de lodo e 1 sand 1 ni s;mo 
impulsar· ol movimiento ascendente 
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d~ la::: miisas y conducirlo 
través de un proceso 
inf'urrcccional donde las 
sublevaciones de las masas se 
combinen con la acción de los 
nUcleas del Ejérci t('l Popular 
Sandlnista, hasta culminar con el 
aplastamiento total del 
$.Omocisrno. 

fJ Organizar a l« calda de 
la dicladt1ra somocisla un 
gobierno nacion~l de car~cter 

provicional. en el que '='sten 
repre~enladas todas las fuqrzas 
~ntisomocistas y pu~da convocar a 
lodo el pueblo parn Ja gr"'n tarE><11 
de la reconst.rucci6n nacional. El 
propósi lo más importan le de este 
gobif3rno, es Ja m;oulral i~ación de 
potenciale$ enemigos int~rnos y 
e-xternos, la ve;: que cumplir 
las tareas politicas, ecot1ómicae:, 
socf~les qu~ con más urgencia 
dem~nda nuestro pueblo. 

gl Consideramos qua el 
Grupo de los Doce juega un papel 
positivo dentro del FPN y en 
nuestra poi Jlica de alianzas 
nlvel internacional. 

hJ A nivel internacional 
seguiremos una polJtic.3 ampl fa, 
democrática y de no alineamiento; 
canali~aremos el apoyo de los 
sectores revolucionarios, 
democraticos, y JJrogresistas de 
la comunidad internacional, en 
especial on nueGtra área 
Centro~mericana y el Caribe. 

i J No reconoceremos como 
legitimo ningún gobierno que 
surja de un golpe de ef:.tado o de 
una componenda con e 1 somoci smo. 
Continua.remos nuestr"' guerra 
hasta. la destrucción total de los 
ap¿¡ ralos represivos y de 1 os 
in~trumonlos pul iticos corruptos 
de 1 somoc i smo. 

En los militar 

Vointisiete años después 
del asesinato de Augusto César 



Sandino. nueslro pueblo logra la 
crericlón dn v¡ineuardia, el 
FSLN, aseuurando la continuidad 
de proceso histórico que 
cubrié el espacio de Jos trointa 
años. El origen de esta re5puesla 
histórica Sr3 rflmonta a Ja.s luchas 
por 1 a 1 ibortad y por 1 a 
J ilmración nacional del siglo 
pasado y a 1 as 1 uchas por 1 a 
11 bertad canlra 1 a i ntervenc i 6n 
extranjera del prosente siglo, 
especialmento Ja resistencia 
popular e in!'.urrc>cc[onal de 1912 
y la guarra de resistencia 
nacional anlimporial iz;.t.a de 1927 
a 1 34. Lñ el i e tad u ra r.omoc 1 i; ta es 
el enemigo principal, inmedinto y 
mAs encar11i~~do da nt1estro pueblo 
y contra olla l~n~amos nuestro 
golpe principal. 

a) EntondemoG la 
inG1Jrrecci611 armada sandinisla 
como sintesis de un proceso de 
lucha ininterrupido desde Ja 
fundación del P'SLN. Las m<lSC\S de 
la ciudad y el campo, 
pro taeon 1 s tc:i s y fundamr:?n ta 1 es de 
la insurrecr;ión, en medio de una 
crisis polttica, económica y 
social del somocismo, con Jugada 
con Ja audacia revolucionaria del 
FSLN, permiten la construcción 
re;;al inmediata do un ejército 
revolucion"rioa -el Ejército 
Popular San<linlsta- montañas, 
campos y ciudades, 

bl El proceso 
insurreccional nicaragOe1lSR se 
caracteriza por la combinaci6n de 
las sublevaciones populares y las 
acciones violentas de las masas y 
los núcleos sandinisl~n; en las 
e i udades, con 1 a guerra de 
guerri Itas on las zonas rtirales, 
dentro de una estrategia única, 
dara como resu)téldO la victoria 
del puebla nicara~üenc-e y su 
vanem~rdia el FSLN. 

el Garantia pi1r<1 ol triunfo 
revolculonario sobre ol somocismo 
es la formación d8l Ejército 
Popular Sandinista IEPSI 
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di La Dirocci6n Nacional 
con Junta del Frl3nte Sand i ni i::ta de 
Liberación Nacional. procederca de 
inmediato elaborar con las 
direccionei::; polttico -militares 
de Jos distintos frentes de 
guerra, Joi:: pJcanes militare& 
concretos parca el cumplimiento de 
la estrategia acordada. 

En lo orgftnico 

Lfls tres tendencias del 
FSLN, coinciden plenameoamente en 
llevar udelante un proceso de 
reunificaci6n del FSLN sobre 
profundas bases poi llicas, 
orgánicas e ideológicai:: que 
pueder1 expresar~e en un programa, 
estatutos y es l ruc turas comunes. 
Será un deber dn todos 1 os 
snndinlstas impulsar en el seno 
de la militcincia., toda una 
poJJtica deslinc3d~ a cimentar Ja 
unidad. 

Para imprimirle un salto de 
cualidad de nuestra convicci6n 
unitaria y gar;;1ntizrir Ja 
conducción revolucionaria 
sandinista, para derrocar Ja 
dictadura militar somocista y 
edi-ficcir la democracia populcar, 
acordamos: 

a) Constituir con las 
Direcciones Nacionales de Jai;; 
tres tende11cias, una sóla 
Di rece i ón Nac lona 1 con junta, que 
a partir de la suscripción de los 
prcsQntec acuerdos, sera el 
organismo maximo del FSLN • 

b) Firm¡:¡r los documentos 
oficiales, comunicados, etcétera, 
y asumir la representación 
poi ltica a nivel nacional e 
internacional a nombre dol FSLN. 

La Dirección Nacional 
conjunta es tara integra.da por 
r1ueve miembros, tres por cada 
tendencia; y para los efectos del 
siguiente act1ordo int.erno-
unitario i;e acreditan como 
miembros d~ la Dirección Nacion~I 



ConJl1nta del FSLN 
siguientes compa~eros; 

Ooree, Daniel Orteea, 
Tirado, Henry Rulz, 
Orlega, Jnime Wheolock, 
Arce, Luis Carrión y 
Nuñez. 

los 
Tomás 

Vlctor 
Humber lo 

Dayardo 
Carlos 

Esta Dirección Nacional 
Conjunta IDNCI, tendrá las 
siguientes atribuciones: 

a) Delorminnr do ;;:icuF.?rrlo al 
desan·ol lo de nuer;lril Jucha 1 la 
estrategia poi 1tico-mi1 llar del 
i::anrlinismo. 

b) Conducir el proceso de 
reunificaci611 pieria del FSLN. 

el Eslnblecer los 
orga·ntsmos pol llicos y mi 1 llares 
que aseguren el cumpl !miento de 
las tareas revolucionarias 
trazadar;.. 

Dentro del esp 1 ri tu 
unitario de estos acuerdos, ta 
DNC determina: 

1> En relaci6n a los 
Frentes Guerrilleror;: 

al Reconocer y dasarrol lar 
el Frente Norte Carlos Fonseca. 

bl Reconocer y fortalecer 
el Frente Nor-oriental Pablo 
Ubeda. 

el Reconocor y fortalecer 
el Frente Sur Benjamln ZeledOn. 

di Reconocer y fortalecer 
un nuevo Frente guorrl 11 ero, en 
algún lugar del pais y en proceso 
de formación, que será conocido 
como Roberto Huembes. 

21 En r-elación al Frente 
Interno: 

Delegi11· en ta Coordinación 
Sandinlsta del Frente Interno, la 
tarea de org;;:inizar los esfuerzos 
unitarios para constituir las 

---------------------- 100 

fuerzas estratégicas poi iticas y 
militareo quo gara11ticen; 

a) La organización y 
movilizaci6n de la~ masas para la 
insurrección. 

bJ La coordinación de la 
poi 1 lica del FSLN en 1 os frentes 
de masas. 

e> La incorporación y 
preparaci6n combalivca de las 
masas en las Unidades Populares 
de Comba le. 23 

Sobre la reunificaci6n los 
repreaentantas de 1 as tendencias 
opinan: 

Humberto Ortega Saavedra: 

•nosotros no nacimo::: con las 
tendenciai;, eramos mi Ji tares 
del Frente si1ndinist;. desde 
mucho tiempo antes y 
miembros de Ja DirecciJn 
Nacional que hubo antes de 
Ja división. En Ja~ 
tendencias habla indf~·iduos 

con una menor con~istencia 

ideológica propicios a 
deJ;i.rse influir por Ja 
derecha, pero al hatier un 
mando claro como el nuestro, 
pudimos superar 
contradicciones para golpear 
con una :.:óla fuerza en la 
dirección que interesaba. la 
po/itica de alianzas que 
nosotros impu!:'imot: Pn Jos 
111 timos aílos no era nueva, 
era algo que no pudimos 
desarrollar antez:: y en Jo 
que Carlos Fonseca era un 
verdadero mae:.:tro. En las 
otras tendencias hubo al 
principio una cierta 
resistencia a e¡;¡as 
apertur;u:, pPr temor a quei 
pudieritn df:!formar el 
Fandinis;mo en su conjunto, 
pero mJs adelante 
entendieron esa poi J t ica y 
después de la unidad Jo 
J mpu J samos conjun t. amen te-?-



que: 
,J¡¡fmeo Wheelock Román apunta 

"'después del 
nosotros 
enormemente Ja 

tdunfo 
valoramos 

unidad. No 
sólo /<'1 Din:.>ccil~n. sino torta 
/et militancia. La tendencict 
de Jos movimiento!l 
revolucionarios en Atnéric.ra 
latina ha sido que una vez 
producido un 
frctccion~"Jmiento, este 
resu/ t11b<1 y11 i rro~'E'rtdb/e, 
nosotros c~u1bi<1mo:; eso, dí? 
forma qun cuilndo 1 legó al 
triunfP, como producto c/P 
esct unidad, todos nue1>tros 
mili tan tes tc>llÍMI 1111,1 

c'inciencia más cJ.1ra. •25 

Bayarrlo Arce dice: 

•e/ debatP fue béisic;imente 
alrededor de /a estrategia y 
Ja téictiCil para tomar o/ 
poder, de forma que el mismo 
triunfo el imin.5 J.u: bases 
del tfp/1.ra fr•. Buc>nfl, de-/ 
pluralismo.,, pluralismo 
Jdeo/dgico, no. porque 
estar J amos fracc i on.indonos. 
pero eso no signi fic.1 que no 
h.iy~i discusiones poi lticas, 
porque 1~1 poi /tica es Ja 
apl icacf,in de Ja ideologJ.;, 
El día que illguien diga una 
cnsa, y Jos dem<is Ja 
repitan, se acabo est<:f 
revo/11cf11n. Jo que pasa er
qoe nosot,.os social izamos 
nuestra experiencia. •26 

Sogun la opinión pública 
nicaragOense, la OfenGiva Jiinal 
empezo a fjnes d~ mayo del 79 con 
1 a invasión do Edén Pastora a 
Nicaragüa, desde Costa Rica. Sin 
embargo, Humberto Orteca piensa 
rp.1i:::> C?mpQZO con la lomn de El 
Jlcaro, en n1arzo, Su relato os el 
sieuiant.,,: 

ne septiembre hast.'l q11e 
lanzamos /a ofensiva en mayo 
el pes<-' efe /a actividad 
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mi I i tar Jo soportan las 
c-olumnai:; guerrillera$ drl 
FrentE' NortP y /11s de Nueva 
Guinea, que son co/umnc.s que 
psfJn en zonar- ruralt:>s y 
mont;u1osa¡;, La Ofc>n::-i va 
Final C"omienza con E'/ asa/ to 
dp El J /caro f .::ona de 
inflvencia del FrPnte Norte 
•cc.rlos Fonseca•1, situado 
al norte dfJ ,ljnotegil y al 
oriente de El Ocotal, muy 
CE'rca de Ja frontera de 
Honduras, en Nueva 
Segovia.,, er.tas accfones 
cont i nuan con Ja toma de 
Este/l en abl'il: la toma de 
Este/ i fve obra de una 
columnil guerrillera, 110 de 
una insurreoccil~n popular. 
Fue despui}s de J c1 a ce i Jn de 
la columna cuando sr:> agregan 
tas masa:;.21 

en m;;1yo dG 1979 se 1 1 e va ron 
a cabo las siguienl~s ci.ccione:o.: 
una unidad del FSLN tomo la 
estación de Re1dio Granada; 
esludiantei;: de primariCl y 
secundñria ~e lanzan a la huelga 
en protesta por 1 as ma lanzas 
i:;istem<'aticas de jóvenes 
esludianles por parle de la 
Guardia Nacion;;¡.J; la 
Internacional Socical ii::ta apoya Ja 
insurrecci6n nicaragUen"1;,.¡ Nuev;:1. 
Guinea declarada zona de 
guerra; Costa Rica Jai 
Dirección Nacional Conjunta del 
FSLN propuso un Gobierno 
Provisional de Unidad Ncicional; 

recuperan gran cantidad de 
armas y otros pertechos 
militares; el FSLN llevo adelante 
acciones de recuperación 
económica través de asalto~ 

bancarios; comandos del FSLN 
atacaron simultáneamente Jos 
cuarleler,: militares de Wiwili i::in 
el norte y de Masaya; el Fondo 
Monetario Internacional IFMI J 
concedio ;i.) gobierno nicaragüense 
un crédito por 6~> mi 1 lones de 
ti ó l a res ; J a Fuer ::a Aérea 
Nicar<lgüenfa.oo IFAN) e.}r:-rr::i6 un 
violento bombardeo sobre la 



ciudad de EGlell; al FSLN tom~ la 
cJudad de Jinotega; a1 21 da mayo 
eJ gobier110 de México rompio 
rolaclones diplomAllca~ con el 
gobierno nicaragüonso encabezado 
por Anastasio Somoza. Dabayl e: 
cal umnas del FSLN 1 regf\das por 
todo ol palsl atacaron El Naranjo 
y Ri vas en el Frente Sur; Tomti.s 
Oorge anuncio por la radio de 
Cosla Ricil quo la etapa de la 
Ofensiva Final habla comenzcacto: 
las disturbios crAcCHl y i;;e 
agravari todo et pa.1~. 
aspecialmenlE? en Mai;;a.ya; 
gobJ ernoi:; Li1 l i noa.meri canos y 
eur-opeos critir.iln dúramonte al 
presidente Ane1i::tcisio Sornoza 
Debayle por la agresibn y 
¡;fslemalica vi.ol¡ición de los 
derechos humanos de los 
n J ca:ragüensas. 

las fuerzas de l~s columnas 
guerrilleraG se encontraban en 
esos momentos dispersas, 
recuperándoE>e de 1 oi;; duros 
comba les 1 i br<'ldos en 1 a Zona 
Norte, de ahJ que el plan 
inzurreccio11al elaborado por la 
Oi.recc16n Nacional diera 
prioridad al Frente Jnlerno, que 
comprend ta J oz frente.e: que cubt' 1 a 
fundamenta 1 mente 1 as e i ud<:1des, 
fijando el 5 de junio dE> 1979 
como Ja fecha en la cual deberla 
iniciarse la Huelga G8nerat 
Revolucionarió\, antesal<.i do la 
insurreción en las ciudade~. 

Cirios Nvíle.z comi?nta m:/ /3. 
p<1rtú!ipaciLSn del Frente Sur 
•BenJamfn Zeledón' en Ja 
insurreccjón de El NiJ.ran}o: 
I aEó E:UpPrpos te J ones 
previstas en el Plan General 
de Ja Insurrección se 
presentaron. despu~F df1 Ja 
titán/e.a l1.1clu1 / ibrada por 
e>/ Frente NortP •c.1rJ os 
FonsE.Jca • en Esto/ f y 
Jinoteg.1 en los me~rres clt:> 
abrJ' I y mayo, sus efectos se 
hicieron sentfr, lo:; 
111cwimientos mi Ji tares 
realizados r;obre El ,fjcaro, 
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El &1uce, ha¡:t.; l lPgar al 
r.Cigundo levantamiento dt:> 
EstE.JI / y de .Tinotega. 
tomaron de $Ofpr~$a ¿:i. Ja 
dictadura, quúm er.a ya 
incapaz dCJ domin;:ir /a 
situaci6n, pue$ Je 1 Jovla 
fuego por todos J C'.dos, Su 
N!$puest.;1. trato de ser 
fulminante, p;tra el lo 
despla:ó il gran parte de las. 
tropas de I~ EEBI 
acantonarlas en el FrentE> 
Sur... sin embi.1.rgo, E'l 
rmemigo también comet io el 
error de descuidar el Frente 
Sur )' no rvgreso a las 
tropas ••. por ali/ comenzo 
la r:ifensfv;,. Seiscientos 
hombre~ comandados por el 
comandante guerri J /ero Edén 
Pastora y otros val ioEFot< 
jE>fes. C(:'mo Emi I io 11arvin. 
Sacco, etc.. il t¡¡c:aron El 
Naranjo y El Ost iona/ 
logrando introduciri:e 
ki1~111etros. ~dE>ntro del pilir-; 
d¡¡> este golpe ya no s.e 
repondrle1 la Guardia 
somocJ.sta. 

••• la Dirección N?lclonal 
Conjunta dio la ordE>n al 
Frente fnternD de iniciar el 
e$tilllida de la insurrecciún 
en las ciudades y prep¡¡r¡¡r 
lit Huelga General 
RevolucionC1ria, para e/ 
/une~ 4 dE> 
Junio ••• evide>ntPmente el 
camino ha.eta l.tf 1•ict"ria 1 

h¡¡cia el triunfo, e$.laba 
abjerto con la ofeni:iva del 
Frente Sur 28 

Es ta forma de t ucha iba 
acompa~ada de la lucha armada. El 
4 de junjo la lucha continuo en 
~1 Fronte Sur. donde las fuerzas 
de-1 FSLN encabi:;,zadas por Edén 
Pastora relentan con éxito el 
poblado de El Na.ranjo y El 
Q[; ti ona 1 • Hubo comba tes muy 
violP.nlos en Chinandega y 
Chichigalpa, el norte, la 
insurrección empe:o ese dJa en 



Lo6n con barricadas que se 
levantaron en Jos be1rrios 
popul o.. ros, mientras al comando 
del FSLN lomaba al aeropuerto. 
Estas jornadas armadas se dan 
preci samentc cuando 1 n huelga 
general revolucionaria estalla 
con una respuesta positiva por 
part.e de los sectores convocados. 

Ese mismo dta, Ja 
insurrecci6nn empe7.o en Jinotope, 
Dirlamba y Dlriomo. el FSLN 
inlenlaba cortar las 1 ineas da 
comun i cae iones de 1 a Guardia 
Na.e i ona 1 en 1 a carretera 
Panamericana, hasta el frenle de 
bnlal la en el sur. También f'ue 
ocupada Mat.agalpa. El 13 de Junio, 
los pueblos minerof; dE'> Donanza y 
Rosi la en el departamento de 
Zel a-ya fueron ocupados por 1 as 
fuerzas guerrilleras d€.'f FSLN, 
Este! 1 se unio a la insurreciion. 

El 7 de Junio, una columna 
del FSLN atacó El Ocolal cerca de 
1 a fronter;:i hom.lurei\a y Radio 
Sandino anunció que Ef;tell, 
f1atagalpa, Chichigalpa, León, 
Somotillo, Chinandega y parte de 
Nueva Segovia e~taban en manos 
del FSLN. 

Ya para el mes de Julio, el 
FSLN hablt:1 lomado el grueso de 
las ciudades más importantes Y. 
pueblos; la Guardia Nacional 
estaba tolalemnte dispersa, sus 
hombres desmoralizados y su 
capacidad de ruego muy 
disminuida. Sin embargo, las 
acciones mi 1 i lares más 
importantes se l l~varon a cabo en 
Masa ya y J l no tepe, a sos 
Jugares la Guardia Nacional 
quedaron moral y militarmente 
destrozados. 

La id~a general del plan de 
la última fase armada de 
1 iboración, es decir, la 1 lamada 
ofensiva final (que se inauguro 
con la toma del pueblo El Jicaro, 
en marzo) era la de obligar a la 
Guardia Nacional a dispersarse y 
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empantanarse en diferentes p11ntos 
del pals -)'<1 fuaran ciudadeE> o 
regioneG-, fin de debi l i t<J.r y 
aislar las tropas 
gubernamonlales, entorpecer sus 
fuentes de abastecimiento y 
evitar que el enemigo fuera 
inyect~do con ref11erzos n11evos, 
como sucedio en septiembre. 
Logrado esto, la actividad 
militar de los tllf'3'rentes frentes 
y la lucha insurrecciona! de las 
masas permitirfan ir 1 iberand_o 
diferent"=r:> ciudades del paJs·, 
haste1 que el e1vance de las 
columnas se1ndinislas confluyeran 
An la toma de la capital y el 
desmantelami~nto ele la Guardia 
Nacional y del régimen r:;omocista, 

En julio, también, ya habfa 
quodado bien definida la Junta de 
Gobierno de Reconstrucción 
Nacional, lanunci~da desde el 16 
de Ju! io de 1979, en San José, 
Costa Rica,) misma que quedo 
integrad¿¡ por Daniel Ortega, 
miembro de la Dirección Nacional 
Conjunla del FSLN; Moisés Hassan, 
dirigentes del movimiento Pueblo 
Unido y di:.>I Frente Patriotlco 
Nacional, quien Junto con Daniel 
Ortega se encontraba combatiendo 
en Managua y Masaya: Violeta 
Barrios de Chamorro, viuda del 
dirigente opositor y director del 
diario "La PrenEOa", Pedro Joaquln 
Chamorro, asesinado por el 
régimen somcista el to de enero 
de 1978; Alfonso Robe Jo, 
Presiden la del Movimiento 
Democrática Nicaragüense y 
di rigente del Frente Amplio 
Opositor, y Sergio Ramtrez, 
miembro del Grupo de los Doce.~ 

La últimas insurrecciones 
que se 11 evaron a cabo en Ri vc:1s, 
dirigida por c:>I Frente Sur 
"Benj.-mfn Zeledón" y la tamil de 
Granada par qJ Frente J ntorno
Centra 1 "Camilo Ortega." fueron 
determinantes en la debacle del 
régimen y la Guardia Nacional. La 
guerra, de hecho, estaba por 
incl inar~e hacia las fuerzas 



populares y revolucionarlas, 
encabezadas por el FSLN, 1 a ca ida 
de la aislada dictadura era sólo 
cuosti6n de dlas. 

El lodavfa presidente 
Annstasio Somoza Debayle aparecio 
ante uns seción de emergencia del 
Congreso Nicaraguense, en 1 as 
primeras horn~ del 17 dJO? ju! io de 
1979, para presontar personal y 
formalme11le ~u renuncia como 
Presidente Constitucional da 
Nicaragua.. S;:il io acompañado de 
sus familiares más c~rcanos rumbo 
a Estados Unidos. 

Es ;ir.: i q uu di pu lado 
Francisco Urcuyo M;:il Jal10 fue 
electo Pro&Jd1~11tr~ de Nicaragüa. en 
la madrugada del J7 de Julio, 
poco· tiempo después de que 
renunciara Somoza, y el coronal 
Federico MejJa Gonzal ez desienado 
Jo fe Director de la Guardia 
Nacional, 

Pero los problmnas no 
terminaron ahl. Francisco Urcuyo 
en su dlscuroo dijo que al iba a 
continuar en el mandato hasta el 
ario de 1981, para darle cauce a 
las normas constitucionales. 
pero, la axperiencia adquirida 
por parte del pueblo y del FSLN 
en cuanto a laB negociaciones 
reformistas y sus d~~aciertos era 
lan cimplia que a esas altur;.i; de 
la lucha armada revolucionariCJ no 
iaban oxigenar un régimen de 
con l i nu i dad n í mucho menos de ja r 
en el camino todos los esfuerzos 
r~volucJonarios. 

la 1 ucha armada no tarm 1 no 
con la renuncia de Somoza. Lar,: 
fuerzan del FSLN se sncanrli l<Jron 

1 a noticia de Manrtgua. A 
traves de todo el pr:1fz 
fncremonlaron la ofone-iva contra 
la desmoralizada Guardia 
Nacional. Juígalpa, Diaria y 
Diriomo cayeron en mDnos do Jos 
sandinlstas el 17 de Julio y las 
tropas de la Guardia Nacional se 
rindieron. 
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Tambien, el 17 e:e real izO 
1 a toma de Granada. Edén P<Jstora 
logra controlar con éxito Ja 
zona- occidental, Rivas, El 
Naranjo y Peñas Blanca6. El 19 de 
jul Jo de J979, las fuerzas de Jos 
diferentes frentes de guerra del 
FSLN hacJan e;u entrad;;1 triunfal 
en Managua. León habla ~ido la 
primera ciudad 1 iberada: Somoza 
habla renunciado el 17; Francisco 
Urcuyo gobernó brevemente 
Nicaragüa fdos dJaEd ¡ Ja Guardia 
Nac i ona J desmora I iza da y 
cierro ta da y e 1 pueblo de 
Nicaragüa 1 iberado. 

El 19 de julio de 1979 es 
una fecha memorable p<tra el 
puoblo e historia de Nicaragüa 
porque significó el triunfo de Ja 
revolución. 

El 20 de Julio, toda Junt.a 
de Gobierno se reunió por primera 
ve..: para inici<ir asi una nueva 
etapa en la historia de Nicaragüa 
con un gobierno rev0Jucio11ario, 
entraron Ja Plaza de la 
RovolucJón en Marwgua en un 
a1nbiente de efervescencia 
revolucio1wria, de alegria y de 
júbi 1 o mani fostado por todo el 
pueblo y la~ fuerzas 
revolucionarias. 
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CONCLUSIONES 

ESTUDIAR LA LUCHA 

ARMADA EN NICARAGUA NO ES 

FACIL NI SENCILLO. LA PROPIA 

HISTORIA N/CARAGUENSE SE 

ERIGE 

FUENTE 

COMO LA PRINCIPAL 

DE ANAL/SIS DE LA 

LUC{-IA ARMADA. 

DE 

HABLAR DE 

LA LUCHA 

NICARAGUA NOS 

LA HISTORIA 

ARMADA EN 

OBLIGA A 

LIGARLA, 

LA LUCHA 

PRINCIPALMENTE, CON 

ANTIMPERIAL/STA Y 

DE LIBERAC/ON NACIONAL DE 

LOS PUEBLOS DE AMER/CA Y DEL 

MUNDO. 

TAMBIEN ES NECESARIO 

QUE PARA ANALIZAR EL PROCESO 

DE LUCHA ARMADA EN ESTE PA IS 

CENTROAMERICANO 

CONCEPTUAL / CE y 

SE 

SE 

CONTEXTUAl .. ICE EL TERMINO. ES 

DECIR¡ QUE ES LA LUCHA 

ARMADA, CUALES SON LAS CAUSAS 

QUE LAS MOTIVAN, QUIENES LA 

PRACTICAN, DONDE Y CUANDO SE 

DESARROLLA, COMO Y PARA QUE 

LA EJERCEN, CUALES SON SUS 

OBJETIVOS, CUALES SON 

LAS BASES SOBRE 

DESCANSA, ETCETERA. 

EL PENSAMIENTO Y 

IDEOLOGIA DE SANDINO 

FUNDAMENTALESPARA 

GESTAC/ON Y FUNDAC/ON 

FRENTE SANDINISTA 

LIBERACION NACIONAL. 

PRINCIPALES ARTIFICES 

LAS 

QUE 

LA 

SON 

LA 

DEL 

DE 

LOS 

y 

FUNDADORESDEL FSLN ESTABAN 

CONVENCIDOS DE QUE LA RAIZ 

DE SU ORGANIZACION 

POL/T/CA-M/L/TAR ERA AUGUSTO 

CESAR SAND/NO. 

AUGUSTO CESAR SANDINO 

FUE EL ANTECEDENTE HISTORICO 

INMEDIATO DEL FSLN. 

SAND/NO NO ERA 

SOLAMENTE UN HOMBRE DE IDEAS 

NACIONALISTAS; ERA TAMBIEN 

UN HOMBRE DE 1 DEAS 



INTERNACIONAL /STAS. TODA SU 

ACTU/\C/ON Y SU LUCHA ESTABAN 

DIRIGIDAS /\ CONSEGUIR, 

MANTENER Y CONSOLIDAR LA 

/\SI 

DE 

INDEPENDENCIA NACIONAL 

COMO LA DE LOS PUEBLOS 

AMERICA. EL FSLN TENIA LA 

IMPORTANTE TAREA DE ADAPTAR 

EL PENSAMIENTO SAND/N/STI\ A 

LA REALIDAD PREVl\LENC/ENTE 

EN $U TIEMPO Y ESPACIO. 

Y, BUENO. LA EXPULS/ON 

DE LAS TROPAS 

UNIDOS DE 

NICARl\GUENSE NO 

DE ESTADOS 

TERRITORIO 

ES MAS QUE 

EL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO 

DE LA LUCHA ,,RMADI\ DE 

SAND/ND PERO NO ELIMINA LA 

NECESIDAD DE 

REVOLUCIONARIA, 

ACABA CON LA 

LA LUCHA 

PUES NO 

INTERVENC/ON 

/MPER/ALISTI\, LA OPRESION Y 

LA EXPLDTl\CION 

N/Cl\Rl\GUENSE •• 

DESPUES 

DESOCUPACIDN 

DEL PUEBLO 

DE 

MILITAR 

LA 

DE 

ESTADOS UNIDOS, LA TOMA DEL 

PODER POR EL PRESIDENTE 

S/\CASA, LA INSTITUC/ON DE LA 

GUARDIA NACIONAL DIRIGIDA 

POR l\NASTl\S 1 O SOMO ZA Gl\RC //\ 

Y LA MUERTE A TRA/CION DE 

AUGUSTO CESAR SANDINO, LA 

LUCHA ARMADA FUE MED //\ T 1 ZADA 

Y SEPULTADA. ESTO ES, LA 

LUCHA ARMADA REVOLUCIONARIA 

CAYO EN UN PROFUNDO LETARGO. 

AL MISMO 

VERA COMO EN 

TIEMPO, 

MEDID 

SE 

DEL 

DESCENSO REVOLUCIONARIO COMO 

LO LLAMA HUMBERTO ORTEGA, 

POCO A POCO SE 1 RAN DANDO 

LAS CONDICIONES OBJETIVAS Y 

SUBJETIVAS 

NECESARIAS PARA 

NIN/MAS 

CIERTA 

REV I TAL 1 ZACION GRADUAL. 

LA 

REVOLUCIONARIA 

PASA EN ESTA 

EN 

GUERRA 

NICARAGUA 

ETl\PI\ 

DESCENSO 

UN 

REVOLUCIONARIO 

PROCESO 

DE 

POR 

DE 

DESORGAN 1Zl\C1 ON 

POLIT/CO-M/L/Tl\R Y POR UN 

GRl\N /\ TROF 1AM1 ENTD 



IDE:OLOGICO, COMO DE:CIA 

CARLOS FONSE:CA. SE: PE:RDIO LA 

INICIATIVA Y DIRE:CC/ON DEL 

REPLIEGUE: E:STRA TE:G 1 ca 

POLITICO-MJLITAR, QUE: 

IMPULSO SANDJNO, QUEDANDO E:L 

MOVIMIENTO REDUCIDO A UNA 

PROLONGADA SJTUACION PASIVA. 

MIENTRA E:L PROCESO DE: 

LA LUCHA 

RE:VDLUCJONARIA E:N 

E:S INTERRUMPIDO 

ARMADA 

NICARAGUA 

POR LA 

DE:SAPM? I C J ON 

SANDINO, 

FJSJCA DE: 

EL RE:GIME:N 

SOMOCISTA 

GESTA Y 

NO SOLAMENTE: SE: 

FUNDA, SINO QUE: 

CRECE: Y SE: FORTALECE:. 

LA LUCHA 

REVOLUCIONARIA E:S 

ARMADA 

UN 

1 NSTRUME:NTO, E:S UNA FORMA DE: 

LUCHAR CUYO OBJE:TI va E:S 

TOMAR 

ESTABA 

E:L PODER. 

CONVENCIDO 

SANDINO 

QUE: E:L 

MEJOR MEDIO PARA LOGRAR LA 

E:XPULSION DE LAS FUERZAS 

MILITARES DE: ESTADOS UNIDOS 

ERA LA V/A ARMADA; Y, 

CONSE:CUENTE:ME:NTE:, LOS 

SANDINISTAS <FSLNJ 

RE:COG 1 E:NDO LOS FRUTOS DE: 

1933 ESTABAN CONVENCIDOS DE: 

QUE: PARA DERROCAR AL RE:GIME:N 

SOMOCJSTA RE:PRE:SE:NTANTE: 

LOCAL DE LOS INTE/IE:SE: DEL 

IMPERIALISMO, Y TOMAR E:L 

PODER, E:L MEJOR MEDIO ERA LA 

V/A ARMADA. SIN EMBARGO, LOS 

MISMOS SANDINISTAS SABIAN 

QUE: LA LUCHA ARMADA 

REVOLUCIONARIA NO PODIA 

DARSE: E:N FORMA AISLADA, 

SOLA, SINO QUE: TENIA QUE: 

ACONPAi<IARSE: Y AL /MENTARSE: DE: 

OTRAS FORMAS DE: LUCHA. 

LOS ANTE:CE:DE:NTE:S 

ORGAN 1ZAT1 VOS Y FORMA T 1 VOS 

DE:L FSLN SE: E:NCUE:NTRAN E:N E:L 

MISMO A'10 E:N E:L "FRENTE: 

UNITARIO NJCARAGUE:NSE:" <FUNJ 

Y MAS E:N FORMA CON "JUVENTUD 

PATRIDT/CA N/CARAGUE:NSE:" 

( JPNJ. TODOS LOS ESFUERZOS 

E:STUV 1 E:RON ENCABEZADOS POR 

CARLOS FONSE:CA AMADOR QUE: 



JUNTO CON JOSE BENITO 

ESCOBAR FUNDAN EN 1961 EL 

MOVIMIENTO NUEVA 

NICARAGUA"tMNNJ. 

COMO CULM 1NAC1 ON DE UNA 

SERIE DE MOVIMIENTOS, 

AGRUPACIONES DE CARACTER 

PATRIOTICO, NACIONALISTA Y 

ANTISOMOCISTAS SURGE COMO 

INSTANCIA UNIFICADORA Y 

CA TAL 1 ZA DORA 

SANDINISTA 

EL FRENTE 

DE LIBERAC/ON 

NACIONAL. LOS OBJ ET 1 VOS DE 

ERAN RESCATAR SU FUNDACION 

LOS ESFUERZOS HISTORICOS DE 

SANDINO; CONOCER LA 

DIVERSIDAD 

PREVALECIA 

RECOGER 

POLIT/CAS 

SECTORES 

AMALGAMAR 

IDEOLOGICA QUE 

EN NICARAGUA; 

LAS INQUIETUDES 

DE AMPLIOS 

DE LA SOCIEDAD; 

ESTAS CORR 1 ENTES 

PARA FORMAR UNA CONDUCCION 

POL 1T1 CO- 1DEOLOG1 CA, QUE 

PR 1 MERO, LOS DEF 1N1 ERA COMO 

MOVIMIENTO Y ORGANIZACION; 

Y. SEGUNDO, AGLUTINAR 

FUERZAS ENTORNO A ESTA NUEVA 

ORGANIZACION PARA HACERLE 

FRENTE AL REGIMEN SOMOCISTA. 

EL FSLN SURGE COMO UNA 

PloRSONALIDAD ORIGINAL. SUS 

ANTECEDENTES GESTA TI VOS Y 

FORMA TI VOS ESTAN APOYADOS EN 

TODAS LAS ORGANIZACIONES DE 

ESTUDIANTES, OBREROS, 

CAMPESINOS Y DE CLASE MEDIA. 

TOMO COMO BANDERA IDEOLOGICA 

LA LUCHA ARMADA DE AUGUSTO 

CESAR SANDINO. 

EL FSLN NACIO COMO UNA 

ORGANIZACION POLITICA, 

MILITAR E 

PROGRAMA 

IDEOLOGICA. SU 

Y PROYECTO 

POLITICOS ESTABAN DIRIGIDOS 

HACIA AFUERA Y HACIA 

ADENTRO. BUSCABAN HACER 

SERIE DE EXPROPIACIONES 

UNA 

y 

NACIONALIZACIONES A LOS 

FUERTES INTERESES 

TRANSNACIONALES, 

PRINCIPALMENTE, 

NORTEAMERICANOS. FORTALECER 

LA INDEPENDENCIA Y SOBERANIA 



PDL/T/CI\ y ECDNDMICI\ DEL 

PI\ IS FRENTE l\L EXTERIOR. 11 

NIVEL INTERNO, REESTRUCTURAR 

Y REDRGl\N / Zl\R LA TENEC / /\ DE 

LA TIERRA Y REALIZAR UNI\ 

REFDRMI\ l\GRl\R / 1\; RE/ V/ ND / Cl\R 

Ll\S LUCHl\S SOCIALES; Y; 

SOBRE TODO, DF.SMl\NTELl\R 

COMPLETA Y TOTALMENTE AL 

REGIMEN SDMOC/STJ\ JUNTO CON 

EL IMPERIALISMO EN 

NICARAGUA.. UTILIZO COMO 

MEDID Pl\RI\ LLEVAR l\DELl\NTE 

SU PRDGRl\MI\, EL EJERCICIO DE 

LA VIOLENCIA REVOLUCIONAR/A. 

EL FSLN NO NACIO CON EL 

NOMBRE Sl\ND/NISTA. EN UN 

PRINCIPIO SE LLAMO FRENTE DE 

L/BERACION NAC/ONl\L. NO FUE 

SINO Hl\STI\ 

EXPRESIONES 

DESPUES DE 

ARMADAS 

Ll\S 

DE 

BOCAY, EN 1963, QUE ADOPTO 

DEF 1 N / T / Vl\MENTE F.L NOMBRE DE 

Sl\NDINISTA. PERO SU ESPIR/TU 

Y SU DOCTR 1 NI\, CON UNO U 

OTRO NOMBRE, FUERON S / F.MPRE 

Sl\NDINISTl\S. 

UN PUEBLO ,IAMAS ADOPTA 

LA VIOLENCIA REVOLUCIONARIA 

COMO SOLUCION A SUS 

PROBLENAS, CUANDO V/VE EN 

DE JUSTICIA Y 

SUS DERECHOS 

UNA 1\ TNOSFERA 

RESPETO DE 

ELEMENTI\ LES. PARI\ LLEGAR A 

ESTE EXTRENO ES NECESARIO 

LLEVARLO 1\ LA CONCLllSION DE 

NO EXISTIR OTRI\ 

Sl\LIDl\.ESNECESl\R/O 

, LLEVARLO AL PUNTO DE NO 

PODER ENCONTRAR UN MEJOR 

FUTURO QUE MORIR PELEANDO 

POR UNI\ VIDA NEJOR PARA SUS 

DESCENDIENTES. 

EL PUEBLO N / Cl\Rl\GUENSE 

FUE ORILLADO HASTA ESTE 

PUNTO Y SUS HIJOS 

RESPONDIERON Pl\RA 

MISIDN HISTORICA 

CUMPLIR LA 

DE ROMPER 

Ll\S Cl\DENl\S DE EXPLOTAC/DN Y 

LEVANTARSE COMO HOMBRES 

LIBRES, ORGULLOSOS 

PRESENTE, SU PASADO 

TODO DE SU FUTURO. 

DE SU 

Y SOBRE 



CONCLUYO CON LAS 

PALABRAS DE DAN/ LO ROSALES, 

COMBATIENTE Y MARTIR 

Sl\NDINISTA, 

EXPRESAR MEJOR 

SENTIMIENTO: 

QUE 

QUE YO, 

SUPO 

ESTE 

"LA SITUACION POLITICA 

DE NICARAGUA, HI\ 1.LEVADO A 

LOS HIJOS DENUESTRO PUEBLO A 

QUE LAS 

Y DERECHOS 

POR Ai'JOS 

DINASTICA 

COMPRENDER 

LIBERTADES 

CONCULCADOS 

OPRESION 

CONTUBERNIO 

OLIGARQUIAS 

IMPERIALISMO, 

MEDIANTE EL 

DE 

EN 

LAS 

EL 

MAS 

CON 

y 

SE ALCANZARAN 

EMPLEO 

DEPURADO DE METO DO 

LUCHA REVOLUCIONARIA: 

DEL 

LA 

LA 

INSURRECCION POPULAR ARMADA. 

POR LO TANTO HE DECIDIDO, 

CON PROFUNDA CONVICCION Y 

CONCIENCIA 

ELEVAR MI 

RESIDENTE E 

CATEDRA DE 

REVOLUCIONARIA, 

RENUNCIA COMO 

INSTRUCTOR DE LA 

PATOLOGIA DE LA 

FACULTAD DE MEDICINA DE LA 

UNAN. CONSIDERO QUE EL DEBER 

DE TODO INTELECTUAL 

REVOLUCIONARIO ES ENGROSAR 

EL 

QUE 

EJERCITO DE 

BAJO LOS 

NICARAGUA, 

IDEALES DE 

SANDINO, SE COBIJA BAJO LA 

SIGLA F.S.L.N. 

PATRIA LIBRE O MORIR" 
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