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Objetivos

• Profundizar en el conocimiento de quién fue Augusto C. Sandino y cómo llego a ser 
referente de nuestra historia nacional.

• Identificar los factores políticos y sociales que dieron lugar a la Guerra de Liberación 
Nacional a partir de 1927, liderada por el General Sandino.

• Conocer la profundidad del pensamiento de Sandino, plasmado dentro de sus escritos y 
otros documentos elaborados por él.
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“Y con esa fuerza, Sandino, con esa fuerza, que desde el punto de vista material cualquiera 
dice: ¿Es un loco? Talvez. Más cual Sandino,/ en este Continente quedan pocos.../ Ojalá que en 
nuestro suelo indolatino/ hubiera, cual Sandino muchos locos...! Guatimotzin, Tecun–Umán, 
Lempira/ fueron locos como él y fueron grandes,/ y la Humanidad que les admira/ les alza un 
pedestal sobre los Andes...! Queremos locos, sí, como Sandino,/ no cuerdos como los traidores 
y los vendepatrias.

Así enalteció el Poeta leonés a Sandino con ese Canto en ese momento, cuando Sandino les 
dice que él, ¡Ni Se Rinde, Ni Se Vende! Es algo que resulta como un acto de Heroísmo sin límites, 
de él y de los pocos Combatientes que le acompañaban, que tienen enfrente a un Ejército, 
el Ejército de los Estados Unidos de Norteamérica, que decidió apoderarse de Nicaragua, y 
bueno, descalifica a Sandino y lo empiezan a llamar bandolero y asesino, y los Medios de 
Derecha aquí también empiezan a llamar a Sandino bandolero y asesino.

Y ahí Sandino va librando la Batalla […] dando la Batalla, resistiendo y derrotando a los 
yanquis, ¡sí, derrotando a las tropas yanquis!

[…] estamos aquí Sandino, en la continuación de las Batallas, llevándole Salud al Pueblo, 
llevándole Educación al Pueblo, llevándole Viviendas al Pueblo, garantizando la alimentación 
de las Familias nicaragüenses, defendiendo la Patria, defendiendo la Soberanía, de intentos 
de Golpes de Estado.

Aquí está la Llama Viva de Sandino en el Corazón del Pueblo nicaragüense, y está presente la 
Llama Viva de Sandino en todas las Obras, en la Energía que llega por toda Nicaragua, que 
está llegando hasta el último rincón del territorio de esta Tierra Soberana; en las Carreteras 
y Caminos que se están multiplicando en todo nuestro País, a pesar de las agresiones de los 
poderosos, de las Potencias, que se unen para agredir a los Pueblos…”

Comandante Daniel, 05 de mayo 2022.

“Aquí estamos y nos sentimos bendecid@s, iluminad@s, en infinita gratitud y compromiso 
con ese General Inmenso; el Legado, el Heroísmo, la Nobleza de nuestro General Sandino, 
inexplicable en términos lógicos.

Sólo la Providencia puede darnos a este Pueblo, a él, la Fortaleza para enfrentar en todo 
momento y circunstancia a los Imperialistas de la Tierra. Porque Sandino és el Símbolo de 
lo Providencial, de lo profundamente Espiritual, de la Fuerza del Universo, esa Fuerza que le 
llenó el Alma y le hizo capaz de enfrentarse al Imperio más poderoso de la Tierra, y luchar, con 
las uñas, con las manos limpias, hasta vencer.

Y así nos inspira hoy, en este Mundo complejo, en este Mundo difícil, en este Mundo donde su 
ejemplo se agiganta. Y no cabe, no cabe en claudicaciones. Cabe construir cada día más Valor, 
más Energía, más Sentido de Responsabilidad alrededor de la Justicia, la Justicia Divina, y 
nuestras Luchas por la Justicia que és Divina... La Causa de la Justicia y la Causa del Amor !

Sandino vigente hoy más que nunca como Ejemplo, como Llama inapagable en nuestros 
Corazones, en nuestros Caminos que son de Luz... De Vida Verdadera !

Sandino vigente en todo lo que hacemos, porque lo que hacemos és mostrar cada día la Fuerza 
de Espíritu que nos hace posible trascender todas las encrucijadas, en todos los caminos; todos 
los desafíos, en todos los caminos.

Sandino és para nosotros la trascendencia, la capacidad permanente de luchar y trascender 
las dificultades, los retos, los desafíos, inspirados siempre en el Espíritu, precisamente que 
invoca las Fuerzas Divinas, al Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo, que nos bendice y 
que llena nuestros Corazones de Valentía, de Hidalguía, de Nobleza, para saber siempre que la 
Lucha és el Más Alto de los Cantos.”

Compañera Rosario Murillo 21 de febrero 2023.



2

1. Introducción

Cuando se hace referencia a Nicaragua como país y 
como nación, se le identifica principalmente a través 
de dos figuras históricas: Rubén Darío, nuestro 
Poeta Universal y Augusto C. Sandino. A diferencia 
del primero, por su dimensión en el mundo de 
las letras, como fundador de la corriente literaria 
del “Modernismo”, fue una figura ampliamente 
divulgada por intelectuales y profesionales de 
distintas corrientes a través de generaciones; en el 
caso de Sandino, por su naturaleza de defender con 
las armas en la mano, la soberanía nacional del país 
y la dignidad de los latinoamericanos, fue una figura 
ampliamente difamada por los medios de difusión de 
la derecha local, la prensa reaccionaria del Continente 
y las transnacionales de las noticias yanqui.

Sin embargo, Sandino brilló como la luz del diamante, 
aun cubierto por el lodo, que graficó el mismo Darío 
en su poema: La Calumnia. A pesar de esta brutal 
campaña de desinformación, la proyección de 
Sandino emergió con todas sus luces, por encima del 
mismo barro oscuro, con el que trataron de cubrirlo 
sus enemigos, para constituirse en el Héroe Nacional, 
que hoy se conoce a nivel nacional e internacional.

En el presente texto tratamos de destacar no solo el 
papel de nuestro más grande patriota en el terreno 
en su lucha contra los interventores, sino también 
la vigencia de su pensamiento en las circunstancias 
actuales. En tanto, a lo largo de sus batallas contra 
los mismos marines y títeres locales enarboló un 
programa de liberación nacional y social, para que 
fuera retomado por generaciones venideras.

Para lo cual vamos a partir de las siguientes 
interrogantes:

• ¿Quién fue Augusto C. Sandino, y de dónde surgió 
este héroe nacional que es referente de nuestra 
historia?

• ¿Cómo fue la vida del General, antes de volcarse a la 
actividad política del país?

• ¿Qué factores políticos y sociales coyunturales 
propiciaron la incorporación de Sandino a la llamada 
Guerra Civil de 1926 y 1927?

• ¿Por qué se expresó la protesta armada de Sandino, 
como una auténtica Guerra de Liberación Nacional?

• ¿Qué elementos de los comunicados y otros 
documentos elaborados por Sandino, develan sus 
propuestas para eliminar el dominio extranjero y 
establecer una nueva sociedad a favor de los sectores 
desposeídos del país?

4 de mayo – Pacto del Espino Negro
El General Sandino se rehúsa a firmar los términos 
de rendición, y se interna en la montaña para 
seguir resistiendo la intervención norteamericana. 

18 de mayo – Blanca Stella Aráuz Pineda
El General Sandino contrae matrimonio con 
Blanca Aráuz, telegrafista de San Rafael.

25 de mayo – El General “Pancho Cabuya”
El General liberal Francisco Sequeira acepta una 
tregua con marines y conservadores. Lo asesinan a 
traición junto a su esposa Conchita Alday.

1 de julio – Manifiesto de San Albino
El General Sandino lanza desde el Mineral de San 
Albino su primer manifiesto político.

16 de julio – Batalla de Ocotal
El General Sandino ataca el cuartel de los marines 
en Ocotal. Aviones de guerra estadounidenses 
inician un bombardeo indiscriminado, afectando a 
la misma población civil.

27 de julio – Batalla de Santa Clara
Después de varios combates como este, se realiza 
el repliegue al cerro el Chipote. El General decide 
cambiar de la guerra convencional a la lucha 
irregular.

2 de septiembre – Fundación del Ejército Defensor 
de la Soberanía Nacional de Nicaragua (EDSNN)
En el Chipote, Nueva Segovia, se funda el ejército 
al mando del General Sandino que defendería el 
decoro nacional, conformado principalmente por 
obreros y campesinos.

7 de septiembre – Juramentación del EDSNN
En Quilalí, se da la juramentación de jefes oficiales 
y soldados, ante Sandino como el Jefe Supremo 
del EDSNN. A estas alturas, había más de 
ochocientos efectivos en el movimiento.

El General Sandino y el EDSNN
1927
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2. Sandino en su infancia y juventud

Nació un 18 de mayo de 1895 en Niquinohomo, como hijo de una humilde mujer, Margarita 
Calderón y de un mediano propietario llamado, Gregorio Sandino. Su nombre original 
fue Augusto Nicolás Calderón Sandino, pero pasó a la historia como Augusto C. Sandino 
cuando en inicios de su lucha, al firmarse Augusto C. Sandino los periodistas le agregaron 
a la C el nombre de César.

Los primeros años de su vida los vivió al lado de su madre y hermanos maternos. Ayudaba a 
su madre desde la edad de cuatro años en labores como el corte de café. Era una época en 
que los dueños de las fincas daban adelantos a ciertas personas para que después pagaran 
con trabajo en periodos de cosechas. 

En cierta ocasión, su madre fue encarcelada por motivo de una de estas deudas y él la 
acompañó en la cárcel. Allí, siendo un niño le tocó asistir a su madre en una situación de 
malparto, una experiencia que según algunos de sus estudiosos marcó, el carácter serio 
que proyectó en su trayectoria vital, al tener una experiencia de este tipo en tan corta edad.

Realizó estudios primarios en la 
escuelita de su pueblo natal y a la 
edad de once años, fue llevado por 
su padre a vivir a la casa con sus 
hermanos paternos y su madrasta. 
Allí, además de concluir sus estudios 
primarios, ayudaba a su padre en las 
labores de su propiedad. En 1912, a 
la edad de 17 años fue testigo de los 
acontecimientos de la intervención 
norteamericana en el país y observó 
cómo exhibían en carreta el cadáver 
del General Benjamín Zeledón, al 
que llevaban a enterrarlo a Catarina. 
Este hecho le causó una profunda 
impresión, que marcaría su vida 
años después.

En 1916, lo encontramos en Rivas, 
como ayudante de mecánica, en 
la hacienda “El Ceilán”, cerca de la 
frontera de Nicaragua con Costa 
Rica, propiedad de Pablo Jiménez 
Román, originario de San Marcos. 
Algunos rivenses que le conocieron, 
recordaban al joven Sandino como 
una persona callada y que prefería 
la lectura de libros que siempre 

Augusto C. Sandino
en su niñez y juventud

        A los once años fue llevado
          por su padre a vivir con
           él, sus hermanos
             paternos y su madrasta,
            donde ayudaba a su
            padre en las labores de
           su propiedad.

            A los 17 años fue testigo de
          la intervención norteamericana
        en el país y observó cómo
       llevaban en carreta el cadáver
    del General Benjamín Zeledón,
    al que enterrarían en Catarina. 

        Se nutrió de distintas ideas como 
                  el socialismo libertario, la 
       teosofía, el sindicalismo y 
                  la revolución
          mexicana.

Nacido en Niquinohomo un 18 de mayo de 1895. Hijo de Margarita 
Calderón y Gregorio Sandino. Los primeros años de su vida los vivió al 
lado de su madre y hermanos maternos, ayudando desde temprana 
edad en labores como el corte de café.

Siendo un niño le tocó asistir a su madre en una situación de malparto, 
mientras esta se encontraba en la cárcel, experiencia que marcó su
carácter serio.
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llevaba consigo, a las disipaciones que compartían los demás, principalmente los fines de 
semana, porque además se dieron cuenta que era desde entonces abstemio.

Retornó a Niquinohomo y con sus ahorros, se dedicó al comercio, abasteciendo de 
granos a otros comerciantes minoritarios en los pueblos de la meseta. Inició relaciones 
de noviazgo con María Sandino, una muchacha del pueblo, emparentada con él. Pero en 
1921 tuvo un incidente con un vecino llamado Dagoberto Rivas, quien le vendió granos de 
forma engañosa en mal estado. En el atrio de la Iglesia de Santa Ana, tuvieron una querella, 
resultando herido Rivas. La familia de este último era influyente y de línea conservadora, 
distinta a la liberal de su familia y Sandino tuvo que salir al exterior con su primo Santiago.

En ese mismo año, lo encontramos trabajando hasta 1922, en La Ceiba, Honduras, como 
guarda de almacén en el Ingenio Montecristo, propiedad de la Honduras Sugar Distiling 
Company y en 1923 como jefe de cuadrilla en este mismo lugar. En 1923 se trasladó a 
Quiriguá Guatemala, labora en las plantaciones de la United Fruit Co. En ese mismo año 
va hacia Tampico, Tamaulipas, en México, y trabaja para la South Pensilvania Oil Co. En 
1925, lo localizamos en los campamentos de la Huasteca Petrolum Company, en Cerro azul 
Veracruz, donde permaneció hasta 1926. 

Trabajando en estas compañías norteamericanas, se había compenetrado del liberalismo 
nacionalista de su patria en sus vínculos con los obreros y dirigentes sindicales en 
Centroamérica y México. Se nutrió de distintas ideas, entre las que se pueden mencionar: las 
anarquistas o socialistas libertarias, la teosofía, la masonería y el nacionalismo mexicano. 
Pero sobre todo en su interior le atenazaba la condición de su patria Nicaragua, cuya 
soberanía había sido entregada a los banqueros norteamericanos y a los mismos círculos 
de poder de Estados Unidos a través de tratados onerosos.

3. Participación en la Guerra Constitucionalista de 1926 a 1927

En 1926, le llegaron noticias sobre la situación de Nicaragua, en que los conservadores 
tomaron el poder por la fuerza y que había sectores del liberalismo que estaban preparando 
un levantamiento contra los usurpadores del poder, quienes estaban apoyados por los 
interventores yanquis. Como se conoce, los delegados de EE.UU, si bien no reconocían al 
golpista Emiliano Chamorro, no querían, ni confiaban en un gobierno liberal y terminaron 
imponiendo a un peón tan fiel como el mismo Chamorro: Adolfo Díaz.

Toma la decisión de volver al país, ingresando a Nicaragua el 1° de junio, estuvo breve 
y discretamente en Niquinohomo, logró conectarse directamente con sus familiares y 
amigos, pero se despide de ellos porque la familia de Dagoberto Rivas ocupaba posiciones 
políticas en el pueblo. A los pocos días, se dirigió al Norte del país y en la mina de San Albino, 
Nueva Segovia, encuentra trabajo como pagador, pero él no va con la idea de quedarse a 
trabajar allí, sino de realizar un levantamiento armado contra el gobierno conservador.
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Desde su llegada a este lugar, estuvo observando las difíciles condiciones laborales de 
los trabajadores en la mina, comenzó a realizar una labor de convencimiento, logrando 
convencer a unos pocos, ellos empezaron a sustraer dinamita para utilizarla en el futuro. 

El día 19 de octubre, con un grupo de mineros se toma la Mina de San Albino. Con 29 de 
los participantes de la acción forma la columna segoviana, armados principalmente con 
dinamita y unos pocos fusiles. Reparten las utilidades y recursos económicos entre los 
trabajadores a manera de indemnización y el 26 de ese mes se marchan a las montañas a 
preparar un ataque contra las fuerzas del gobierno. El día 2 de noviembre, en el pueblo de 
El Jícaro, Nueva Segovia, tuvieron su primer combate contra una fuerza conservadora de 
200 hombres. Tuvieron que retirarse, ante el volumen superior de fuego del enemigo.

En enero de 1927, Sandino junto a un grupo de sus ayudantes viaja por las selvas y el Río 
Coco hasta Wiwilí, con la ayuda de unos misquitos quienes lo trasladan en pipantes a Puerto 
Cabezas en búsqueda de armamento. Aquí encontró varias dificultades como el mismo lo 
dejó planteado en un relato posterior de los hechos: “La flojera de los políticos llegó hasta 
el ridículo y entonces comprendí que los hijos del pueblo estábamos sin directores y que 
hacían falta hombres nuevos. Llegué a Prinzapolka y entonces hablé con Moncada, quien 
me recibió desdeñosamente ordenándome que entregara las armas a un tal general Eliseo 
Duarte. Sucedió que en eso llegaron el ministro Sandoval y su subsecretario Vaca. Y ellos 
consiguieron que se me dejaran los rifles y la dotación correspondiente de cartuchos.”

Los rifles a los que hace referencia fueron recuperados por Sandino, ayudado por unos 
marinos y unas muchachas de Puerto Cabezas, cuando estaban dados por perdidos, porque 
los marines los lanzaron al mar y obligaron a los constitucionalistas a desocupar Puerto 
Cabezas.  Regresó a Las Segovias, hasta el 2 de febrero, tras conseguir los 40 rifles y sus 
municiones y con ellos armó y le dio un carácter organizado a su Columna llamándolo el 
Ejército Liberal de Las Segovias. A estas alturas se habían venido sumando a su columna 
varios campesinos de la Región. Estableció su cuartel general en el Cerro Yucapuca.

De la Guerra Constitucionalista 
a la Guerra de Liberación Nacional

Las fuerzas de Sandino lograron la derrota a las tropas gobiernistas en las 
Segovias, así como su distracción para que no se concentraran sobre el centro 

de avance del Ejército Constitucionalista.

El 8 de mayo, los jefes liberales aceptaron los términos 
del Pacto del Espino Negro. Sandino, evadió la 

firma de estos acuerdos, 
comunicando a sus hombres 

la decisión de luchar contra 
la intervención 

norteamericana.

El 20 de mayo se internó en 
la montaña, para dar inicio a 

la Guerra de Liberación 
Nacional contra la 

intervención imperialista.

El General Sandino retornó a Nicaragua el primero 
de junio. Se dirigió al norte del país, encontrando 
trabajo en la mina de San Albino, Nueva Segovia, 
como pagador. Sus intenciones son realizar un 
levantamiento armado contra el gobierno 
conservador.

El 19 de octubre con un grupo de 29 
hombres se toman la Mina, 
repartiendo utilidades y 
recursos económicos entre los 
trabajadores a manera de 
indemnización por la mala 
paga. El 26 de ese mes se 
marcharon a preparar su 
ataque al gobierno desde 
las montañas.
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Las fuerzas de Sandino jugaron un papel muy importante, logrando no solo derrotar a las 
tropas gobiernistas en las Segovias, sino también distraerlas para que no se concentraran 
sobre el centro de avance del Ejército Constitucionalista que avanzaba desde Laguna de 
Perlas al centro del territorio. En este afán, entre febrero y abril, con una columna cada vez 
más nutrida de hombres y recursos, logró derrotar sucesivamente a los conservadores en 
San Juan de Segovia, en Yucapuca, en la toma de Jinotega y San Ramón; y el combate de El 
Bejuco este último, en el departamento de Boaco. 

Una vez ubicado en un cerro, en el interior de este último departamento llamado El Común, 
por órdenes del general en jefe del Ejército Constitucionalista, José María Moncada, 
sucedió lo que ya es conocido. Este jefe militar sin tomar en cuenta la opinión de la tropa 
y sus mandos militares, la de los mismos miembros del Gobierno Constitucional Liberal, 
acordó desde el día 4 de mayo, en Tipitapa, con el enviado especial norteamericano, Henry 
Stimson un convenio oneroso para la soberanía del país.

Porque el llamado Pacto del Espino Negro, estaba orientado primero a salvar de una derrota 
total al Gobierno entreguista de Díaz y principalmente a salvar los intereses económicos y 
políticos, de los círculos de poder de los Estados Unidos. Pero la garantía para aceptar estos 
acuerdos lo hacían principalmente las botas de los marines quienes desde el día 7 de marzo, 
habían desembarcado principalmente en Corinto de 3.000 a 4.000, efectivos mientras sus 
buques de guerra rodeaban las costas del territorio.

Las condiciones eran principalmente: el desarme de ejércitos contendientes, la continuación 
del títere en la presidencia hasta 1928 y la realización en ese año de elecciones supervigiladas 
por los marines ocupantes. 

El 8 de mayo el Consejo de Generales Liberales Constitucionalistas, aceptaron los términos 
concretados entre Moncada y Stimson, en el “Pacto del Espino Negro”, es decir, la rendición 
ante el yanqui interventor. Todos aceptaron, todos menos uno…

4. Sandino líder de la Guerra de liberación Nacional

Sandino, quien ya había comunicado a sus hombres la decisión de luchar contra la 
intervención armada de los norteamericanos, evadió la firma de estos acuerdos, haciéndole 
creer a Moncada, “que iba a entregar las armas”, en Jinotega. En esta ciudad, en reunión 
con notables y partidarios del liberalismo, les habló de la traición de Moncada y de su 
decisión de luchar contra la ocupación de los interventores en nombre del “Partido Liberal 
de Las Segovias”.

El 18 de mayo, en el pueblo de San Rafael, contrajo matrimonio con su novia, Blanca Aráuz, 
joven telegrafista de la localidad y el 20 de mayo se internó en la montaña, para escribir un 
nuevo y épico episodio, en la historia del país: la Guerra de Liberación Nacional contra la 
intervención imperialista.

En todo este lapso de tiempo, por parte del gobierno y de los políticos locales, hubo varios 
mensajes por un lado declarando fuera de la ley a él y a los hombres que le acompañaban. 
Pero además, enviaron hasta a su padre para hacerlo desistir de la lucha, con ofrecimientos 
de amnistía para él y sus hombres. Sandino rechazó todas las ofertas.
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4.1-El episodio de “Pancho Cabuya” en Occidente

Cabe destacar que, al margen de Sandino, hubo un general constitucionalista de origen 
campesino, Francisco Sequeira, apodado “Pancho Cabuya”, quien había permanecido 
en armas en el bando liberal constitucionalista, hasta después de la retirada del General 
Francisco Parajón en febrero de 1927. “Cabuya” se había granjeado las simpatías de 
buena parte de la población, al repartir los recursos tomados a los terratenientes entre los 
desposeídos del sector rural. Por supuesto, que contrastaba con el rechazo de los sectores 
pudientes de la zona de operaciones.

Sequeira, descontento también por el convenio Moncada -Stimson, atacó con sus tropas al 
destacamento yanqui ubicado en la Paz Centro, el día 16 de mayo, ocasionándole 4 bajas a 
los ocupantes, entre los que se encontraba un capitán de los marines.

Los norteamericanos, optaron por no combatirlo, para tenderle una trampa y procedieron 
a enviarle mensajes, para que se desarmara dando a entender que no tomarían represalias. 
Sequeira se desarmó el 25 de mayo con seiscientos hombres en Chinandega. Al día 
siguiente, una patrulla de marinos a sabiendas de que él y unos pocos hombres de su 
escolta estaban dormidos en una casa de la población de El Viejo, procedió a dispararles a 
mansalva matándolo a él, a su compañera de vida, Concepción Alday, y a otros integrantes 
de su columna.

Francisco Sequeira “Cabuya”, por sus limitaciones político-ideológicas, si bien reaccionó 
contra los interventores de forma espontánea, no llegó a esbozar un programa político 
como Sandino. Una circunstancia que lo llevó a desarmarse junto con sus tropas. Pero los 
interventores, lo asesinaron por dos razones: vengar la muerte a manos de sus tropas de 
un alto oficial de marines y porque no confiaban en él, a pesar de que aceptó desarmarse.
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4.2- El Manifiesto del 1° de julio

Sandino mientras tanto preparaba las condiciones para la lucha armada contra los marines 
y el 1° de julio, lanzó su primer manifiesto político dirigido a los nicaragüenses a los 
centroamericanos y a los “indohispanos”. En sus contenidos traza los elementos esenciales 
de su ideología política revolucionaria.

Manifiesto de San Albino

“A los nicaragüenses, a los centroamericanos, a la raza indohispana:

El hombre que de su patria no exige un palmo de tierra para su sepultura, merece ser 
oído, y no sólo ser oído sino también creído.

Soy nicaragüense y me siento orgulloso de que en mis venas circule, más que cualquiera, 
la sangre india americana que por atavismo encierra el misterio de ser patriota leal y 
sincero.

El vínculo de nacionalidad me da derecho asumir la responsabilidad de mis actos en las 
cuestiones de Nicaragua y, por ende, de la América Central y de todo el Continente de 
nuestra habla, sin importarme que los pesimistas y los cobardes me den el título que a su 
calidad de eunucos más les acomode.

Soy trabajador de la ciudad, artesano como se dice en este país, pero mi ideal campea en 
un amplio horizonte de internacionalismo, en el derecho de ser libre y de exigir justicia, 
aunque para alcanzar ese estado de perfección sea necesario derramar la propia y la 
ajena sangre. Que soy plebeyo dirán los oligarcas o sean las ocas del cenagal.

No importa: mi mayor honra es surgir del seno de los oprimidos, que son el alma y el 
nervio de la raza, los que hemos vivido postergados y a merced de los desvergonzados 
sicarios que ayudaron a incubar el delito de alta traición: los conservadores de Nicaragua 
que hirieron el corazón libre de la Patria y que nos perseguían encarnizadamente como si 
no fuéramos hijos de una misma nación.

Hace diecisiete años Adolfo Díaz y Emiliano Chamorro dejaron de ser nicaragüenses, 
porque la ambición mató el derecho de su nacionalidad, pues ellos arrancaron del asta 
la bandera que nos cubría a todos los nicaragüenses. Hoy esa bandera ondea perezosa 
y humillada por la ingratitud e indiferencia de sus hijos que no hacen un esfuerzo 
sobrehumano para libertarla de las garras de la monstruosa águila de pico encorvado 
que se alimenta con la sangre de este pueblo, mientras en el Campo Marte de Managua 
flota la bandera que representa el asesinato de pueblos débiles y enemiga de nuestra 
raza e idioma.
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¿Quiénes son los que ataron a mi patria al poste de la ignominia? Díaz y Chamorro y sus 
secuaces que aún quieren tener derecho a gobernar esta desventurada patria, apoyados 
por las bayonetas y las Springfield del invasor.

¡No! ¡Mil veces no!

La revolución liberal está en pie. Hay quienes no han traicionado, quienes no claudicaron 
ni vendieron sus rifles para satisfacer la ambición de Moncada. Está en pie y hoy más que 
nunca fortalecida, porque sólo quedan en ella elementos de valor y abnegación.

Si desgraciadamente Moncada el traidor faltó a sus deberes de militar y de patriota, 
no fue porque la mayoría de los Jefes que formábamos en la Legión del Ejercito Liberal 
fuéramos analfabetas, y que pudiera, por ese motivo, imponernos como emperador su 
desenfrenada ambición. En las filas del liberalismo hay hombres conscientes que saben 
interpretar los deberes que impone el honor militar, así como el decoro nacional, supuesto 
que el Ejército es la base fundamental en que descansa la honra de la Patria, y por lo 
mismo no puede personalizar sus actos porque faltaría a sus deberes.

Yo juzgo a Moncada ante la Historia y ante la Patria como un desertor de nuestras filas, 
con el agravante de haberse pasado al enemigo

Nadie lo autorizó a que abandonara las filas de la revolución para celebrar tratados 
secretos con el enemigo, mayormente con los invasores de mi Patria. Su jerarquía 
le obligaba a morir como hombre antes que aceptar la humillación de su Patria, de su 
Partido y de sus correligionarios.
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¡Crímenes imperdonables que reclama la vindicta!

Los pesimistas dirán que soy muy pequeño para la obra que tengo emprendida; pero 
mi insignificancia está sobrepujada por la altivez de mi corazón de patriota, y así juro 
ante la Patria y ante la historia que mi espada defenderá, el decoro nacional y que será 
redención para los oprimidos.

Acepto la invitación a la lucha y yo mismo la provoco y al reto del invasor cobarde y de los 
traidores de mi Patria, contesto con mi grito de combate y mi pecho y el de mis soldados 
formarán murallas donde se lleguen a estrellar legiones de los enemigos de Nicaragua. 
Podrá morir el último de mis soldados, que son los soldados de la libertad de Nicaragua, 
pero antes, más de un batallón de los vuestros, invasor rubio, habrán mordido el polvo 
de mis agrestes montañas.

No seré Magdalena que de rodillas implore el perdón de mis enemigos, que son los 
enemigos de Nicaragua, porque creo que nadie tiene derecho en la tierra a ser semidiós.

Quiero convencer a los nicaragüenses fríos, a los centroamericanos indiferentes y a 
la raza indohispana, que en una estribación de la cordillera andina, hay un grupo de 
patriotas que sabrán luchar y morir como hombres, en lucha abierta, defendiendo el 
decoro nacional.

Venid, gleba de morfinómanos; venid a asesinarnos en nuestra propia tierra, que yo 
os espero a pie firme al frente de mis patriotas soldados, sin importarme el número 
de vosotros; pero tened presente que cuando esto suceda, la destrucción de vuestra 
grandeza trepidará en el Capitolio de Washington, enrojeciendo con vuestra sangre la 
esfera blanca que corona vuestra famosa White House, antro donde maquináis vuestros 
crímenes.

Yo quiero asegurar a los Gobiernos de Centro América, mayormente al de Honduras, que mi 
actitud no debe preocuparle, creyendo que porque tengo elementos más que suficientes, 
invadiría su territorio en actitud bélica para derrocarlo. No. No soy un mercenario sino un 
patriota que no permite un ultraje a nuestra soberanía.

Deseo que, ya que la naturaleza ha dotado a nuestra patria de riquezas envidiables y 
nos ha puesto como el punto de reunión del mundo y que ese privilegio natural es el que 
ha dado lugar a que seamos codiciados hasta el extremo de querernos esclavizar, por lo 
mismo anhelo romper la ligadura con que nos ha atado el nefasto chamorrismo.

Nuestra joven patria, esa morena tropical, debe ser la que ostente en su cabeza el gorro 
frigio con el bellísimo lema que simboliza nuestra divisa Rojo y Negro y no la violada 
por aventureros morfinómanos yankees traídos por cuatro esperpentos que dicen haber 
nacido aquí en mi Patria.
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El mundo sería un desequilibrado permitiendo que sólo los Estados Unidos de Norte 
América sean dueños de nuestro Canal, pues sería tanto como quedar a merced de las 
decisiones del Coloso del Norte, de quién tendría que ser tributario; los absorbentes de 
mala fe, que quieren aparecer como dueños sin que justifiquen tal pretensión.

La civilización exige que se abra el Canal de Nicaragua, pero que se haga con capital de 
todo el mundo y no sea exclusivamente de Norte América, pues por lo menos la mitad del 
valor de las construcciones deberá ser con capital de la América Latina y la otra mitad 
de los demás países del mundo que desean tener acciones en dicha empresa, y que los 
Estados Unidos de Norte América sólo pueden tener los tres millones que les dieron a los 
traidores Chamorro, Díaz y Cuadra Pasos; y Nicaragua, mi Patria, recibirá los impuestos 
que en derecho y justicia le corresponden, con lo cual tendríamos suficientes ingresos para 
cruzar de ferrocarriles todo nuestro territorio y educar a nuestro pueblo en el verdadero 
ambiente de democracia efectiva, y asimismo seamos respetados y no nos miren con el 
sangriento desprecio que hoy sufrimos.

Pueblo hermano:

Al dejar expuestos mis ardientes deseos por la defensa de la Patria, os acojo en mis filas 
sin distinción de color político, siempre que vengáis bien intencionados para defender el 
decoro nacional, pues tened presente que a todos se puede engañar con el tiempo, pero 
con el tiempo no se puede engañar a todos.

Mineral de San Albino, Nueva Segovia, Nicaragua, C. A., Julio 1 de 1927.

Patria y Libertad

A. C. Sandino”
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Sandino en este escrito, define también el carácter opresor del imperialismo norteamericano 
a nivel internacional, como el enemigo de los pueblos débiles. Por tanto, se define como 
internacionalista. Es importante destacar también, que no solo desnuda a títeres como 
Emiliano Chamorro y Adolfo Díaz, sino también la traición y ambición del jefe liberal, José 
María Moncada.

Se debe de comprender que cuando se refiere al mismo Moncada, él aún enarbola la 
bandera del liberalismo, porque recordemos que él hace este llamado en nombre de la 
parte digna del liberalismo, porque él llamó inicialmente a su movimiento el Partido Liberal 
de Las Segovias.

Estableció temporalmente su campamento en el Jícaro, Nueva Segovia, desde donde 
rechazó repetidas veces los ofrecimientos políticos y las comunicaciones para que se 
rindiera por parte del mismo Moncada. Mientras preparaba su primer combate contra los 
interventores.

4.3- El ataque a Ocotal: El primer enfrentamiento con los marines

Realizó el 16 de julio de ese año su primer ataque contra los ocupantes en la ciudad de 
Ocotal. Desde el día anterior en que los marines y los integrantes de la naciente Guardia 
Nacional se percataron de las cercanías de las fuerzas de Sandino, hubo intercambio de 
mensajes. El capitán de marines desde su cuartel en Ocotal exhortaba a Sandino a entregar 
las armas, y ante la negativa de Sandino se preparaba para el combate, tomando posiciones 
claves en el centro de la ciudad. 

Sandino concentró sus fuerzas regulares compuestas de sesenta efectivos y ochocientos 
milicianos campesinos armados de fusiles, escopetas de cacería, revólveres y machetes, 
quienes en horas de la noche procedieron a infiltrarse en la población y lograron controlar 
la pista de aterrizaje y posiciones claves en la parte céntrica. El ataque se inició a la 1:15 de 
la madrugada y se prolongó durante 15 horas.

La guarnición de los marinos junto a la Guardia Nacional, formaban un contingente bien 
apertrechado en el cuartel y la casa donde residía el jefe político, estuvieron reducidos a 
una cuadra de la ciudad. Llegaron a estar totalmente rodeados, se negaron a rendirse y 
solicitaron refuerzos a Managua. En horas de la mañana, llegaron los refuerzos aéreos, 
primero aviones de exploración y después una escuadrilla de aviones de guerra iniciaron un 
bombardeo implacable que afectaba principalmente a la población civil, donde se llegaron 
a contabilizar 300 muertos entre los civiles, las fuerzas de Sandino sufrieron cuatro muertos 
y cuatro heridos. Ante las bajas que sufrió, Sandino ordenó la retirada hacia Quilalí.

Este combate, además de ser el primer enfrentamiento de las fuerzas de Sandino contra 
los marines, se registra en la historia como el primer lugar del mundo, en donde se 
experimentó el primer ataque aéreo en formación, conocido posteriormente como “stuca”. 
Este consistía en una alineación que volando en picada ametrallaba y bombardeaba las 
mismas posiciones. Mismo que sería generalizado, años después, en la II Guerra Mundial. 
Pero en este caso, los piratas yanquis, al igual que pilotos nazis, durante la Guerra Civil 
española destruyeron la población de Guernica en abril de 1937, asesinando a centenas de 
sus habitantes indefensos.
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4.4- La formación del EDSN

Tras el combate de Ocotal, hubo un aumento de su contingente inicial, dado que la misma 
represión del enemigo obligó a integrarse a su ejército para protegerse y a sus campamentos 
llegaron a su vez quienes vieron la justeza de su causa.

Tras a algunos encuentros con los marines, se decidió por combatirlos de forma irregular 
y estableció su campamento en el cerro El Chipote, ubicado en Las Segovias. En esta 
elevación se fundó el 2 de septiembre, el Ejercito Defensor de la Soberanía Nacional (EDSN), 
integrado por obreros y campesinos principalmente de los actuales departamentos del 
Norte.

Posteriormente, a lo largo del mismo mes de julio, se dieron otros combates contra las 
fuerzas de marines destinadas a combatirle y después del combate de Santa Clara, 
ocurrido el 27 de julio, realiza el conocido repliegue estratégico hacia el cerro El Chipote. En 
lo adelante, se inclina por la implementación de la lucha guerrillera o las formas irregulares 
de combate. Estos primeros enfrentamientos, le permitieron concluir que no podía 
combatirse en las formas convencionales a un ejército superior en armas y en conocimiento 
de la guerra convencional.

El día 2 de septiembre, en El Chipote, se produjo la 
constitución del Ejercito Defensor de la Soberanía 

Nacional (EDSN), este hecho tiene singular importancia 
para la naturaleza de su movimiento. En el inciso 3° de 

sus catorce postulados explica. Los defensores de 
la soberanía nacional de Nicaragua, no forman 

una facción partidista que con su actitud trate 
de la división del Partido Liberal, antes al 

contrario es el alma y nervio de la patria y 
de la raza, por lo mismo se concreta a la 

El Ejército Defensor de 
la Soberanía Nacional

Los primeros enfrentamientos le 
permitieron concluir que no podía 
combatirse en las formas convencionales a 
un ejército superior en armas y en 
conocimiento de la guerra, inclinándose por 

la implementación de formas irregulares 
de combate.

 
A medida que se 

desarrollaba la lucha 
entre el EDSN y los 
marines, esta se 
hacía más compleja 
y más extensa, bajo 
la dirección de 
Sandino se 
organizaron en 8 
columnas bajo la 
dirección de sus 
oficiales.

Después del combate de Ocotal, hubo un aumento 
de su contingente inicial, la misma represión del 
enemigo obligó a integrarse a su ejército para protegerse 
quienes a su vez vieron la justeza de su causa.

Tras a algunos encuentros con los marines se decidió por 
combatirlos de forma irregular y estableció su campamento en Las 
Segovias, fundando el 2 de septiembre, Ejercito Defensor de la 
Soberanía Nacional (EDSN), integrado por obreros y campesinos 
principalmente de los actuales departamentos del Norte.
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defensa de nuestra soberanía… En tal concepto, comprendiendo que Nicaragua no debe 
de ser patrimonio de determinado grupo o partido, juramos ante el símbolo de la patria 
morir antes que rendirnos a las propuestas de los invasores oligarcas y traidores que por 
tantos años han traficado con la honra de la Nación…

Es muy importante el hecho de que aquí en adelante se definan como una organización 
político-militar, separada de las paralelas históricas (liberales y conservadores) y que 
asumen en nombre del pueblo la defensa de la soberanía, ya no se va a presentar en 
adelante como una fracción del Partido Liberal, sino como una organización autónoma 
con su propio programa de lucha. El 7 de septiembre, se dio la juramentación del EDSN en 
la población de Quilalí de jefes oficiales y soldados, ante Sandino como el Jefe Supremo del 
EDSN. A estas alturas, había más de ochocientos efectivos en el movimiento.

4.5-La organización del EDSN en su lucha contra la marinería yanqui

En la medida, en que se desarrollaba la lucha entre el EDSN y los marines, esta se hacía 
más compleja y más extensa, al mando de Sandino se vino organizando en columnas bajo 
la dirección de sus oficiales. Porque valga aclarar que la lucha iniciada en el departamento 
de Nueva Segovia, se extendió a otros departamentos.

Se formaron ocho columnas cuyos mandos y actividades se dividían de la siguiente manera:

La Columna N° 1, bajo el mando de los Generales Pedro Altamirano y Juan Santos Morales, 
actuaba sobre los departamentos de Chontales, Matagalpa y el Caribe Sur.

La Columna N° 2, al mando del General Carlos Salgado, expedicionaria integrada por 150 
hombres que operaban principalmente en Occidente.

La Columna N° 3, al mando del General Pedro Antonio Irías, controlaba principalmente el 
departamento de Matagalpa y Jinotega.

La Columna N° 4, bajo el mando del General Juan Gregorio Colindres, la que tenía bajo 
control los actuales departamentos de Nueva Segovia y Madriz.

La Columna N° 5, operaba bajo el mando del General José León Díaz, tenía a su cargo los 
operativos sobre los departamentos de León, Chinandega y parte de Las Segovias.

La Columna N° 6, al mando del General José Abraham Rivera, operaba las áreas aledañas 
del Río Coco, abarcando toda la actual Región Caribe Norte y parte del Caribe Sur.
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La Columna N° 7, bajo el mando del General Ismael Peralta, quien tenía a su cargo el 
departamento de Estelí. Peralta, a su vez asumía el papel de ayudante del General Sandino.

La Columna N° 8, al mando del General Juan Pablo Umanzor, tenía bajo su control las zonas 
fronterizas y montañosas de los departamentos de Nueva Segovia y Madriz. No obstante, 
realizaba incursiones sobre Occidente.

Se calcula la composición del EDSN entre 5.000 a 6.000 hombres, organizados en tropas 
militares regulares y fuerzas logísticas y de espionaje. Las columnas, según el territorio y 
las acciones, podían tener como máximo 500 efectivos, pero había variaciones, según las 
misiones. Una fuerza expedicionaria podía reducirse a 150 efectivos, pero además podían 
actuar en coordinación con otras columnas, según las acciones a realizarse. 

Es decir que, si valoramos esta parte deberá de tomarse en cuenta que hubo sustanciales 
avances cuantitativos, en tanto, Sandino inició su lucha con 29 hombres y paulatinamente se 
vinieron sumando más y más elementos hasta sumar miles, incluidas mujeres campesinas y 
urbanas, los grupos culturales de esos territorios, entre otros; los amplios sectores vinieron 
asimilando la justeza de la causa sandinista. 

Entre 1927 y 1933, se registran en los documentos 215 diferentes tipos de enfrentamientos, 
que tuvieron dimensiones como la mencionada batalla inicial del 16 de julio en Ocotal, 
emboscadas y distintas refriegas en las que se vino imponiendo la técnica y experiencia 
militar guerrillera del EDSN, a partir de aplicar las formas irregulares de lucha combinadas, 
con el dominio del terreno y la efectividad del espionaje. Esto solo pudo ser posible, gracias 
al apoyo que tuvo el EDSN en los territorios bajo su incidencia y control.

De esta forma, podemos concluir que el EDSN aprendió de sus primeros reveses, y encontró 
la manera efectiva de combatir a los yanquis, imponiendo sus propias modalidades de 
lucha guerrillera.

4.6- La solidaridad internacional

Además, hubo otro hecho trascendente tal como fue la comunicación con el director de 
la Revista Ariel, el escritor hondureño, Froilán Turcios, quien empezó a divulgar de forma 
regular los partes de guerra (información sobre el desarrollo del combate), los comunicados 
y otros documentos de la lucha del EDSN. Lo que hizo posible que el movimiento no fuera 
aislado, porque los medios de prensa al servicio de las transnacionales de la información, 
construían una leyenda negra del héroe y de su gesta, presentando las acciones de Sandino 
como bandoleriles y minimizándolo ante la opinión pública nacional e internacional.

Se puede asegurar que, hasta su rompimiento con Turcios a fines de 1928, La Revista Ariel, 
en Honduras, fue el vocero de la lucha de Sandino y del EDSN, en tanto sus comunicados 
y proclamas se publicaban en los medios principales de todo el continente, incluso en 
algunas capitales europeas.
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Esto permitió que poetas e intelectuales del continente como Gabriela Mistral, Pablo 
Neruda, Carmen Lira; el francés, Henry Barbuse; los pintores, David Alfaro Siqueiros y Diego 
Rivera, exaltaran la lucha épica de Sandino, extensivo para políticos reconocidos como el 
nacionalista peruano, Raúl Haya de la Torre; el líder comunista cubano, Julio Antonio Mella; 
el apoyo de la Liga Antimperialista Latinoamericana (LADLA), entidades que organizaron 
los comités de solidaridad Manos Fuera de Nicaragua (MAFUENIC), que se fundaron en 
algunas capitales latinoamericanas, para apoyar la lucha que se daba en Nicaragua. 

Fue también cuando vinieron a combatir en las filas del EDSN, elementos de distintas 
naciones latinoamericanas, como Carlos Aponte y Gustavo Machado, venezolanos; Esteban 
Pavletevich, peruano; Rubén Ardilla Gómez, colombiano; José León Díaz y Farabundo 
Martí, salvadoreños; Manuel María Jirón Ruano, guatemalteco; Juan Pablo Umanzor, 
hondureño; Gregorio Urbano Gilbert, dominicano; Marcial Salas, costarricense; y otros que 
sería largo de mencionar.

Cuando analizamos a Sandino dentro del contexto de su lucha nos damos cuenta que él 
logro obtener dos ventajas contra sus enemigos. Una, el haber logrado extender la lucha de 
un departamento del país a la mitad del territorio nacional, entre 1927 y 1933; y en segundo 
lugar, el haber divulgado su lucha a nivel internacional, gracias al contacto temprano con 
intelectuales centroamericanos como Froilán Turcios y latinoamericanos como los poetas, 
Pablo Neruda y Gabriela Mistral, lo que le permitió obtener el apoyo moral y material de 
otros pueblos y la solidaridad internacional de personalidades más allá del Continente, 
como Henry Barbuse.

Entre 1927 y 1928, el EDSN tuvo como vocero a Froilán 
Turcios, quien divulgó los partes de guerra, comunicados 
y otros documentos de la lucha sandinista. Esto 
permitió que no fueran aislados por los 
medios transnacionales.

Artistas, políticos y organizaciones que 
apoyaron la causa de Sandino:

Artistas como Gabriela Mistral, Pablo 
Neruda, Carmen Lira, Henry Barbuse, 
David Alfaro Siqueiros y Diego Rivera.

Políticos reconocidos como Víctor Haya 
de la Torre y Julio Antonio Mella.

Organizaciones como La Liga 
Antimperialista Latinoamericana, y los 
comités de solidaridad Manos Fuera de 
Nicaragua. 

República Dominicana: Gregorio Urbano Gilbert

El Salvador: José León Díaz y Farabundo Martí

Venezuela: Carlos Aponte y Gustavo Machado

Guatemala: Manuel María Jirón Ruano

Colombia: Rubén Ardilla Gómez

Honduras: Juan Pablo Umanzor

Costa Rica: Marcial Salas

Perú: Esteban Pavletich

Internacionalistas que lucharon en las filas 
del EDSN:Solidaridad Internacional
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5. Conclusión

Además de los elementos de conclusión anteriormente descritos, es válido destacar en esta 
primera parte que, hacia fines del año 1928 el EDSN era una fuerza política y moralmente 
consolidada tanto a nivel nacional como internacional bajo la conducción de Sandino. No 
obstante, no dejó de enfrentar ciertas circunstancias que surgieron de forma inesperada, 
lo que obligó a la Jefatura Suprema del Ejercito Defensor a tomar decisiones claves, para 
darle continuidad a la lucha.

La situación política se dio en medio de la farsa electoral en que se impuso a Moncada como 
presidente. Se produjeron diferencias entre el principal enlace internacional del EDSN y 
el General Sandino. Esta situación podía propiciar el aislamiento del movimiento con sus 
organismos internacionales que apoyaban moral y materialmente la causa, concentrados 
principalmente en México.

La única forma de resolverlo fue el viaje del propio General Sandino a esa nación. Un viaje 
que realizó a mediados de 1929.
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