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Objetivos

• Analizar el contexto que resultó del ascenso al poder dinástico del Tercer Somoza y el 
desgaste político que presentó la oposición tradicional. 

• Identificar como el FSLN asimiló la coyuntura y cuál fue la estrategia que definió para la 
lucha.

• Conocer los postulados básicos del Programa histórico del FSLN.
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“Estamos conmemorando un Aniversario más de la liberación de Prisioneros Sandinistas, que 
ya teníamos más de 7 años de estar en las cárceles, y fue el Comando Juan José Quezada, 
organizado lógicamente por el Frente Sandinista y bajo la dirección del Comandante 
Tomás Borge, en lo que fue la preparación, entrenamiento, en los planes, el levantamiento 
de información, lo que contribuyó a que la acción del Comando fuese exitosa. [...] L@s 
Compañer@s Miembros del Comando realizaron una Operación Heroica, y no se puede negar 
la Historia frente a lo que son los hechos heroicos, y quienes participando en el Comando 
indiscutiblemente demostraron, en ese momento, su Compromiso, su Valentía, con el Pueblo 
nicaragüense y la Lucha Revolucionaria que venía librando el Frente Sandinista de Liberación 
Nacional”.

Comandante Daniel Ortega, 27 de diciembre 2023.

“Nos debemos a principios, nos debemos al programa histórico de nuestra organización, 
el programa histórico que apunta a vencer la pobreza, a librar todas las batallas para que 
vivamos con plenitud, con derechos, vivamos en armonía y en sintonía con nuestra dignidad 
humana en todo sentido.

Damos gracias a Dios por estar comprometidos con la liberación definitiva del Pueblo 
nicaragüense de la pobreza, de la ignorancia, de la mezquindad, de la mediocridad, por estar 
comprometidos con la dignificación de la vida en nuestra patria Bendita y siempre Libre.

porque nos estamos disponiendo a trabajar en total sintonía con lo que el pueblo nicaragüense 
quiere: armonía, tranquilidad, Paz, procesos sociales, económicos, culturales, que sean a la 
vez procesos espirituales; que aprendamos a convivir y a construir, a debatir y a construir y a 
seguir construyendo desde la diversidad”.

Compañera Rosario Murillo 17 de agosto 2012.



1. Introducción

En el año de 1967, el país continuó bajo 
el gobierno de la dictadura y el mando 
del tercer Somoza, en medio de una 
situación política difícil, cuando aún el 
pueblo no se había recuperado de todo 
un estado de cosas que influía en una 
conducta pesimista. Tras la masacre 
del 22 de enero, en plena campaña 
electoral, a lo que se agregaba la 
trágica experiencia de Pancasán, en 
agosto de ese mismo año.

Una etapa en que se produjeron 
divisiones de la oposición burguesa 
conservadora, pero que también 
desgastó al mismo somocismo, al 
surgir en sus filas el Movimiento 
Constitucionalista.

En medio de una brutal cacería 
desatada por los aparatos represivos 
del régimen, el FSLN pasó a un proceso 
de reorganización, que implicaba la 
realización de un balance sobre la 
situación y los pasos a seguir.

En el presente tema vamos a abordar 
el proceso de desarrollo del FSLN 
en estas condiciones que pasaron 
por la institucionalización de la 
organización a partir de 1969, con la 
creación del programa histórico y los 
estatutos. Una etapa que pasó por la 
acumulación de fuerzas en silencio 
durante siete años, hasta su ruptura 
en 1974, dándose los acontecimientos 
posteriores, que condujeron 
finalmente al derrocamiento de la 
Dictadura, en julio de 1979.

Para lo cual, nos vamos a basar en las 
siguientes interrogantes:

1967
Inicia a gobernar el tercer Somoza
El 6 de agosto cae en combate Selim Shible.
El 4 de noviembre son asesinados Casimiro Sotelo, 
Hugo Medina, Roberto Amaya y Edmundo Pérez. 
Son detenidos Daniel Ortega, Gladys Báez y Alba 
Susana Díaz.
Sobrevivientes de Pancasán se entrenan en Cuba.
1968
Es asesinado a golpes David Tejada.
1969
El FSLN presenta su Programa Histórico.
El 15 de julio cae en combate Julio Buitrago.
Se da a conocer la existencia de las FARN.
En noviembre, Juan José Quezada y Pedro Aráuz 
Palacios secuestran un avión de LANICA.
1970
El 15 de enero, cae en combate Leonel Rugama.
En octubre, un comando dirigido por Carlos Agüero 
secuestra un avión de LACSA, permitiendo la 
liberación de Carlos Fonseca en Costa Rica.
El FSLN establece vínculos con los movimientos de 
liberación de Palestina.
1971
Huelgas estudiantiles, tomas de iglesias e institutos.
Pacto Agüero-Somoza, y continuidad de los Somoza.
El 2 de septiembre cae Bernardino Díaz Ochoa.
1972
Se concentra la Columna Pablo Úbeda en Matagalpa y 
Zelaya Central.
Terremoto de Managua.
1973
Huelga de la Construcción a nivel nacional.
El 18 de septiembre, caen Ricardo Morales Avilés, 
Oscar Turcios, Juan José Quezada y Jonathan González.
1974
El 27 de diciembre, asalto a la casa de Chema Castillo.

Programa Histórico del FSLN y
Acumulación de Fuerzas en Silencio

(1967-1974)
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• ¿Cuál fue la situación política que siguió a la experiencia de Pancasán en 1967?

• ¿Cómo asimiló el FSLN esta coyuntura? Y ¿Cuáles fueron los postulados básicos del 
Programa histórico del FSLN, presentados al pueblo, en 1969?

• Entre 1969 y 1974, ¿cuáles fueron los resultados de la acumulación de fuerzas en silencio, 
en la proyección del FSLN, en el contexto nacional?

• ¿Qué elementos políticos y sociales, se pueden destacar a partir de los años de 1973-74?
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2. El ascenso del tercer Somoza

El ascenso del tercer Somoza el 1° de mayo de 1967, significó una ruptura del llamado 
“periodo civilista” de su antecesor (René Schick) y se volvió a imponer de manera abierta 
la maquinaria represiva. A su vez, empezaron a declinar las dádivas que generaban los 
programas de la Alianza para el Progreso, que actuaban como paliativos en forma de 
asistencias sociales a favor de los sectores más desposeídos de la población.

La dictadura con el tercer Somoza fue una continuidad del aparato de dominación, 
sustentado en los mismos preceptos: el manejo directo del aparato estatal; instituciones 
que encausaban el desarrollo económico, según las directrices de un sistema dependiente 
(Banco Central, INFONAC, INCEI), hasta organismos que funcionaron como paliativos 
por ejemplo el Instituto Agrario de Nicaragua (IAN) y el Instituto de Bienestar Campesino 
(INBIERNO); inversiones públicas, apoyadas en empréstitos suministrados por monopolios 
imperialistas que endeudaban cada vez más al país; dentro de esta lógica, estaba la 
incondicionalidad a los intereses económicos y políticos de EE.UU.

Continuación de la Dictadura Somocista 
El ascenso del tercer Somoza el 1° de mayo de 1967, significó una ruptura del llamado “periodo civilista” de su 
antecesor y se volvió a imponer la maquinaria represiva. 

En estas circunstancias las cárceles estuvieron llenas de prisioneros políticos. Se redobló la persecución y captura 
contra los combatientes urbanos del FSLN, opositores, activistas estudiantiles y sindicalistas.

A Somoza D. no le bastó el sostén de la GN y demás cuerpos represivos, sino que durante su gestión fundó una 
tropa especial entrenada por mercenarios, a la que llamó Escuela de Entrenamiento Básico de Infantería (EEBI).

Se restringió la libertad de prensa; se clausuraron los semanarios obreros; aumentó la persecución de los 
sindicatos independientes.
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Además estaba el control total sobre el ejército y la burocracia estatal; la utilización de 
los mecanismos del Estado, para sostener y aumentar sus riquezas, favoreciendo a sus 
más cercanos colaboradores; mantener los espacios de los demás grupos económicos, 
pertenecientes al gran capital y algunos de ellos, ligados a la oposición; campañas de 
manipulación, de represión política hacia los sectores populares, lo que se complementaba 
con la ausencia total de los derechos democráticos y sociales, propios de un Estado burgués 
convencional.

En estas circunstancias las cárceles estuvieron llenas de prisioneros políticos, desde 
el mes de enero, hasta el mes de abril de 1967. Pero por esos mismos días se redobló la 
persecución contra los combatientes urbanos del FSLN, quienes realizaban actos de 
recuperación económica contra las sucursales bancarias. La represión implicaba, la captura 
de opositores, activistas estudiantiles y sindicalistas, sospechosos de colaborar u ocultar a 
los comandos urbanos. 

A Somoza Debayle no le bastó el sostén de la G.N. y demás cuerpos represivos, sino que 
durante su gestión fundó una tropa especial entrenada por mercenarios, a la que llamó 
Escuela de Entrenamiento Básico de Infantería (EEBI), cuyo mando en los años setenta lo 
asumiría su hijo mayor, Anastasio Somoza Portocarrero. 

Se restringió la libertad de prensa; se clausuraron los semanarios obreros; aumentó la 
persecución de los sindicatos independientes; se prohibieron los desfiles obreros los 
primeros de mayo. Sin embargo, los mítines a puertas cerradas en las casas del obrero o 
centrales sindicales, se convirtieron en jornadas de lucha contra el sistema.

3. El desgaste político de la oposición tradicional

Tras la masacre del 22 de enero afloraron de forma pública, las contradicciones entre el líder 
del conservatismo y la oposición, Fernando Agüero, y el director del diario La Prensa, Pedro 
Joaquín Chamorro Cardenal. Lo que dio como resultado que este último fundara Acción 
Nacional Conservadora (ANC). En el fondo no había diferencias ideológicas o políticas, sino 
disputas por el poder. 

Dentro de su proceso de capitalizar la oposición popular antisomocista, los conservadores 
de esta etapa, tenían como propuesta político-ideológica, lo que llamó Agüero la 
“evolución”, es decir realizar reformas políticas y sociales sin trastocar las bases mismas 
del sistema. Esto significaba la conservación intacta del régimen imperante, para oponerlo 
a la revolución que proponían los revolucionarios marxistas. Chamorro por su parte, si bien 
dirigía sus páginas contra los abusos de la Dictadura, denunciando, entre otras cosas, la 
represión, también enfilaba sus ataques, contra los sectores políticos y sindicales de la 
izquierda socialista.
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La alianza UNO se disolvió después de febrero de 1967, demostrando su naturaleza 
electorera. La postura de estos partidos, siguió siendo la misma; el PLI se vio afectado 
por centenas de renuncias públicas de cuadros y militantes a nivel nacional (incluyendo 
fundadores), aunque en los diarios nacionales como la misma Prensa se propagandizaron 
nuevas adhesiones a sus filas. Pero era notorio que había perdido el brío de los años 
cuarenta. 

En el caso del PSN se centraron (sin mucho éxito) en sustituir al Partido Conservador como 
segunda fuerza política. Dentro de este afán, lograron controlar la dirección universitaria 
del CUUN hasta 1969, mientras que, en el movimiento sindical, se mantuvieron a través 
del MOSAN, sin lograr superar en esta línea a los socialistas de la Central General de los 
Trabajadores Independiente (CGTi), como era su objetivo, a pesar de la excesiva propaganda 
que les dedicaba el diario La Prensa.

En el somocismo se produjo un desprendimiento, cuando los convencionales del liberalismo 
nacional, se alinearon alrededor del Dr. Ramiro Sacasa Guerrero, quien, apoyado por Luis 
Somoza Debayle, se lanzó como presidencial en 1966, pero al ser derrotado por Anastasio 
Somoza Debayle, obtuvo la promesa de este, de que sería su sucesor una vez concluido su 
periodo en 1972. Pero al percatarse de que Anastasio Somoza Debayle, estaba preparando 
su reelección, Sacasa optó por pasar a la oposición, pasando sobre todo a partir de 1968 a 
formar el Movimiento Constitucionalista, apoyado por dirigentes liberales como Pedro J. 
Quintanilla y Orlando Trejos Somarriba.
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4. Situación de la izquierda socialista

Desde 1963, tras la celebración del Séptimo Pleno de la CGT y aprovechando los espacios 
“civilistas” del presidente Schick, los socialistas lanzaron una vasta ofensiva organizativa 
en todo el territorio, principalmente a través de la Comisión Nacional Campesina (CNC) 
y las centrales y federaciones de trabajadores departamentales. Entre los acuerdos del 
pleno, estuvo el plantear que no bastaba arrancarle reivindicaciones al sistema capitalista; 
que sólo un nuevo y auténtico gobierno popular, podía satisfacer las demandas sociales y 
políticas de las clases trabajadoras y la población en general. 

El 21 de enero de 1967 se dio la constitución de la Confederación de Trabajadores Agrícolas 
y Campesinos de Nicaragua (CCTAN), salió electo como secretario general el dirigente 
Bernardino Díaz Ochoa, quien era a su vez miembro del Comité Central del PSN. En este 
partido se produjo la escisión de un pequeño grupo de dirigentes y militantes en abril de ese 
mismo año, quienes, al no tener eco a nivel nacional e internacional, terminaron fundando 
una agrupación que llamaron Partido Comunista de Nicaragua (PC de N), cuya actividad se 
limitó a Managua, principalmente en los talleres metalúrgicos. 

Contra el PSN y los movimientos sindicales y rurales, se desató una fuerte represión, tras 
los sucesos de enero de 1967, pero sobre todo después de la experiencia guerrillera de 
Pancasán, en donde se centró sobre el campesinado que se había organizado en las zonas 
aledañas. Decenas de campesinos y campesinas, incluso familias enteras fueron asesinadas. 
Las capturas eran indiscriminadas, centenas de mujeres y hombres fueron a parar a las 
cárceles, acusados de colaborar con los guerrilleros, sometidos a atroces torturas, además 
de las violaciones a mujeres, tal como fue el episodio de las mujeres del Cuá.

Por otro lado, la extensión de la represión en los sectores urbanos incluyó a colaboradores 
del FSLN que existían en las bases de este partido. Algunas de las pequeñas fuerzas de 
izquierda, como el Partido Acción Revolucionaria (PAR) y el Partido de Renovación 
Nacional (PRN), que habían surgido en 1959, desaparecieron y la actividad de otros se vino 
reduciendo como fue el caso del frente político legal del PSN y Movilización Republicana.

5. El FSLN tras la experiencia de Pancasán

El FSLN no sólo sufrió el revés militar de Pancasán en 1967, sino también la muerte en 
agosto del combatiente urbano, Selim Shible, en un asalto a la empresa láctea “La Perfecta”, 
siendo además capturados la mayoría del comando. Tras el ajusticiamiento del torturador 
sargento Gonzalo Lacayo, fueron sorprendidos y asesinados el 4 de noviembre en el barrio 
Monseñor Lezcano, Casimiro Sotelo (miembro de la Dirección Nacional del FSLN), Hugo 
Medina, Roberto Amaya y Edmundo Pérez. De ellos, sólo Pérez había participado en la 
acción. Fueron detenidas en la misma casa de seguridad: Alba Susana Díaz y Gladys Báez. 

Fue detenido por la OSN, en noviembre, Daniel Ortega Saavedra, miembro de la Dirección 
Nacional y responsable de la guerrilla urbana, al ser cateada la casa de seguridad donde se 
encontraba. Por esos días muere el adolescente, René Carrión, en la cárcel, como resultado 
de las torturas a las que fue sometido. Igual destino sufrió el veterano guerrillero Luciano 
Vílchez, al ser capturado en la finca “El Pilón”. La Oficina de Seguridad Nacional (OSN) 
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torturó a estos prisioneros 
con métodos brutales y 
sádicos.

En medio de estas 
complejidades, entre fines 
de 1967 e inicios de 1968, 
el mando político militar, 
integrado por Carlos 
Fonseca, Óscar Turcios, 
Rolando Roque Fonseca, 
Daniel Ortega, Tomás Borge 
y José Benito Escobar, toman, 
entre otras decisiones, 
enviar a los sobrevivientes 
de Pancasán a Cuba, a 
recibir entrenamiento 
militar. Este contingente se 
une a un grupo que había 
salido en meses anteriores. 
Posteriormente llega un 
grupo del exterior captado 
por Óscar Turcios, en Moscú, 
desde años atrás, entre los 
que se encuentran Henry 
Ruiz, Edgard Deshon, Roger 
Vásquez, Leticia Herrera y 
otros.

En abril de 1968, la sociedad fue impactada por el asesinato a golpes del exteniente David 
Tejada a manos del mayor Óscar Morales. La presión total fue tan grande, que el mando de 
la G.N. se vio obligado a llevarse a Morales ante el Consejo de Guerra, donde fue condenado 
a varios años de prisión. Un año después “Moralitos” asesinó a balazos al Capitán Cedeño, 
el principal testigo en los cargos.

En este lapso, es válido destacar la incorporación de intelectuales que se identifican con 
la lucha sandinista, sacerdotes como José Coronel Urtecho, Ernesto Cardenal y Monseñor 
José Arias Caldera. También la Iglesia católica, bajo la dirección de Monseñor Miguel 
Obando y Bravo, se distancia de la dictadura, a diferencia de sus predecesores. 

El FSLN tras la experiencia de Pancasán 
El FSLN no solo sufrió el revés militar de Pancasán en 1967, sino 
también la muerte en agosto del combatiente urbano Selim Schi-
ble, siendo además capturados la mayoría de su comando.

Tras el ajusticiamiento del torturador sargento Gonzalo Lacayo, 
fueron asesinados el 4 de noviembre en el barrio Monseñor 
Lezcano, Casimiro Sotelo, Hugo Medina, Roberto Amaya y 
Edmundo Pérez.

A finales de 1967 e inicios de 1968, el mando político militar, 
integrado por Carlos Fonseca, Oscar 
Turcios, Rolando Roque Fonseca, 
Daniel Ortega, Tomás Borge y José 
Benito Escobar, deciden enviar a 
los sobrevivientes de Pancasán a 
Cuba, a recibir entrenamiento 

militar.

En abril de 1968, el exteniente 
David Tejada es asesinado a golpes a 
manos del mayor Oscar Morales de 
la GN. La presión fue tan grande, 
que el mando GN se vio obligado a 
llevar a Morales a Consejo de 

Guerra, donde fue condenado a 
varios años de prisión.



6. La creación del Programa Histórico del FSLN

En este año, se integra al trabajo el profesor Ricardo Morales Avilés, quien llegó desde 
México, en donde había adquirido una vasta experiencia teórica. Pero por esos días en 
medio de una vasta represión, en un intento de liquidar al FSLN, se tomó la decisión de 
sacar al Comandante Carlos Fonseca hacia Costa Rica. Esto no detiene los esfuerzos que 
se realizan para la elaboración de un programa político y sus estatutos, los que quedan 
terminados a inicios de 1969. 

En estos documentos se reafirman entre otras cosas: la lucha armada, como la única y 
valedera vía para derrocar al somocismo; los objetivos de alcanzar la liberación nacional 
y establecer el socialismo que elimine la explotación del hombre por el hombre; el 
centro principal de la lucha sería la montaña, basados en la estrategia de Guerra Popular 
Prolongada; la organización de las masas debería caminar de forma paralela y sustentar a 
la montaña; lo cual devendrá en el futuro en una Insurrección Popular.

La organización se estructura de la siguiente manera: Dirección Nacional, Secretariado 
Ejecutivo; Estado Mayor de la guerrilla; Estado Mayor de la resistencia urbana, los regionales 
y las células. Quedó confirmado como Secretario General el comandante Carlos Fonseca; 
Segundo Jefe Óscar Turcios; la integraron además Ricardo Morales Avilés.; Efraín Sánchez, 
Humberto Ortega S; y quedan pendientes de nombrarse a Daniel Ortega S., Tomás Borge 
y José Benito Escobar.

En 1969, el FSLN, basado en un profundo análisis de las 
necesidades del pueblo nicaragüense, presenta su Programa 
Histórico para el establecimiento de un sistema social que 
liquidara la explotación y la miseria:

I. Un Gobierno Revolucionario

II. Revolución agraria

III. Revolución en la cultura y la enseñanza

IV. Legislación laboral y seguridad social

V. Honestidad administrativa

VI. Reincorporación de la Costa Caribe

VII. Emancipación de la mujer

VIII. Respeto a las creencias religiosas

IX. Política exterior independiente

X. Unidad popular centroamericana

XI. Solidaridad entre los pueblos

XII. Ejército patriótico popular

XIII. Veneración ante nuestros mártires

Programa Histórico del FSLN
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Además, se adoptó la táctica de acumulación de fuerzas en silencio, orientada a fortalecer 
las estructuras internas y la organización de las masas. Se recomendaba combatir sólo en 
caso de ser atacado por el enemigo.

7. Acciones armadas, movimientos sociales y acontecimientos políticos 
(1969-1972) 

El 15 de julio de 1969, en desigual combate en las Delicias del Volga, cae el Comandante 
Julio Buitrago y en ese mismo día fue detectada otra casa de seguridad, en Santo Domingo, 
cayendo en combate: Alesio Blandón Juárez, Aníbal Castrillo y Marco Antonio Rivera. Se 
produjo, días antes la captura de Carlos Fonseca en San José, Costa Rica.

Por esos mismos días, se dieron a conocer acciones de hombres armados en la zona 
montañosa de Matagalpa, la integraban campesinos sobrevivientes de Pancasán y Fila 
Grande. Sus acciones se dirigieron contra los comisariatos de las haciendas y la ejecución 
de informantes de la G.N, jueces de mesta y capitanes de cañada. Después se supo que eran 
dirigidas por Denis Ortega Flores, campesino sobreviviente de las mencionadas masacres.

También se dio a conocer con gran 
notoriedad la existencia de una 
nueva agrupación armada, llamada 
Fuerzas Armadas Revolucionarias 
de Nicaragua (FARN), encabezada 
por Jacinto Baca Jerez. Esta 
organización había venido haciendo 
actos de recuperación económica 
en algunos negocios y asaltos a 
planillas de los hacendados. Al 
darse el secuestro del terrateniente 
chinandegano, Aquileo Venerio 
Plazaola, se desató una vasta 
represión, que trajo como resultado 
una ola de capturas en Chinandega, 
León y Managua.

Posteriormente se supo que era un 
brazo armado del PSN, organizado 
desde 1966 por los dirigentes 
nacionales socialistas, Abdul Sirker 
y Nicolás Arrieta, y que tenía como 
jefe de operaciones al mencionado 
Baca Jerez, quien provenía de las 
filas del FSLN. Con la muerte en 
combate el 9 de noviembre de 
Jacinto Baca, empezó a declinar la 
actividad de esta organización.

Julio Buitrago, Campesinos
sobrevivientes de Pancasán y FARN 

El 15 de julio de 1969, en desigual combate en las Delicias del 
Volga, cae el Comandante Julio Buitrago. Ese mismo día fue 
detectada otra casa de seguridad en Santo Domingo, 
pereciendo en combate: Alesio Blandón Juárez,  Aníbal 
Castrillo y Marco Antonio Rivera.

Por esos mismos días, se dieron a conocer acciones de hombres 
armados en la zona montañosa de Matagalpa, integradas por 
campesinos sobrevivientes de las masacres de Pancasán.

También se dio a conocer la 
existencia de una nueva 
agrupación armada llamada 
Fuerzas Armadas Revolucionarias 
de Nicaragua (FARN), 
encabezada por Jacinto Baca 

Jerez.

Con la caída en combate de Baca 
Jerez, quien provenía de las filas 

del FSLN, el 9 de noviembre de 
1969, declinó la actividad de 

este grupo armado.
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El FSLN decidió darles conducción a las acciones campesinas en el norte y envió cuadros 
como Óscar Turcios, José Benito Escobar y Víctor Tirado, para implementar la base guerrillera 
de Zinica. Hacia 1970, tras algunos encuentros con la G.N. y la represión brutal contra los 
campesinos, el grupo se disuelve y se produjo la bajada de los combatientes a Matagalpa y 
Managua.

En noviembre de 1969, en conmemoración de los caídos del 4 de noviembre de 1967, se 
dieron acciones contra entidades bancarias y también se produjo el exitoso secuestro del 
avión de LANICA a Cuba, ejecutado por Juan José Quezada y Pedro Arauz Palacios. 

En 1970 se produjeron hechos tales como el frustrado intento de liberar a Carlos Fonseca de 
la penitenciaría Central de Costa Rica con el resultado de heridas graves al jefe del Comando 
Humberto Ortega, y la recaptura de Carlos y de algunos de los integrantes del mismo. 
Posteriormente otro comando al mando de Carlos Agüero Echeverría, secuestró un avión 
de la compañía aérea LACSA, lo que permitió la liberación de Carlos y su traslado a Cuba, 
junto a los demás compañeros. Mientras tanto en Nicaragua, se produjo la captura de varios 
combatientes, entre los que se encontraba José Benito Escobar. 

El FSLN establece vínculos internacionales con los movimientos de liberación palestinos a 
partir de sus estructuras en Europa, en las que se encontraban como responsables Francisco 
Rosales y Eduardo Contreras. Lo que permitió el entrenamiento de varios compañeros que 
venían a integrarse a la lucha al país, como René Tejada, Leticia Herrera, Denis Romero 
Zamorán y otros.

El 15 de enero se dio la caída en combate del poeta Leonel Rugama, junto a otros dos 
combatientes, en una casa cerca del Mercado Periférico de Managua. En abril tras la muerte 
en un tiroteo del Capitán de infantería de la G.N. Ernesto Abaunza, en un encuentro accidental 
con combatientes del FSLN en la ciudad de León, la G.N. desarrolló una batida general y se 
produjo la muerte en combate del dirigente, Enrique Lorente y Luisa Amanda Espinosa.

Operación Comando “Juan Santamaría”

El FSLN envía a Oscar Turcios, José Benito Escobar y Víctor Tirado a conducir las acciones campesinas en el norte, 
implementando la base guerrillera de Zinica.

Tras encuentros con la GN y la represión brutal contra los campesinos, el grupo se disuelve y los combatientes bajan a 
Matagalpa y Managua.

En 1970 se intentó liberar sin éxito a Carlos Fonseca de la 
penitenciaría Central de Costa Rica. Posteriormente, otro 
comando al mando de Carlos Agüero Echeverría, secuestró un 
avión de la compañía aérea LACSA, lo que permitió la liberación 
de Carlos y su traslado a Cuba junto a otros compañeros.

El FSLN establece vínculos internacionales con los movimientos 
de liberación palestinos mediante las estructuras en Europa 
bajo la responsabilidad de Francisco Rosales y Eduardo 
Contreras.

El 15 de enero cae en combate el poeta Leonel Rugama, 
junto a otros dos combatientes cerca del Mercado 
Periférico de Managua.
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Fue en este año, en que se produjo la huelga magisterial en demanda de mejoras 
salariales, convocada por la Federación Sindical de Maestros de Nicaragua (FSMN), el 
movimiento fue apoyado por el movimiento estudiantil en sus distintos niveles, por padres 
de familia y pueblo en general que desarrollaron marchas convocadas por los sindicatos 
departamentales; marchas de los departamentos a Managua. Sin planificarlo devino en 
una vasta movilización popular. 

El gobierno Somocista hizo poco caso de las demandas, lanzó a turbas de “nicolasianos” 
(clase organizada por la lideresa somocista, Nicolasa Sevilla) contra los maestros; publicó 
cuñas radiales señalando a los dirigentes de la FSMN, como “agitadores comunistas”. 
Finalmente, el Ministerio de Educación Pública decretó el cierre del año escolar y cesanteó 
a más de doscientos maestros en todos los departamentos. Mismos que fueron colocados 
en listas negras, para que no volvieran a trabajar, en ninguna escuela nacional.

En este año también se produjo un hecho trascendente, cuando para el periodo universitario 
lectivo 1969-1970, ganó la presidencia del CUUN el FER a través de Edgard Munguía, con 
lo que se desplazó definitivamente a los socialcristianos. Lo que permitió, la captación de 
más cuadros en el mundo universitario, para su integración posterior al FSLN. La lucha en 
lo adelante hasta 1975, sería entre los socialistas de la Unión Democrática de Estudiantes 
(UDE) y el FER que representaba la línea del Frente Sandinista.

En abril de 1971 se produjo gran agitación política en todo el país, al darse las huelgas 
estudiantiles de secundaria, en las que se produjeron tomas de iglesias, catedrales, 
colegios privados e institutos públicos. Ante esta situación, el somocismo se vio obligado a 
liberar a los presos políticos que ya habían cumplido su condena y seguían prisioneros. Una 
medida que favoreció a Germán Pomares, Santos Medina, etc. En estas movilizaciones, 
se involucran los sacerdotes que adoptan la teología de la Liberación, como el jesuita 
Fernando Cardenal y el padre Francisco Mejía.

Fue también en 1971, en que se dio el Pacto Agüero-Somoza que permitía el establecimiento 
de un triunvirato, que gobernaría por dos años a partir de una convocatoria a elecciones. 
El partido ganador llevaría dos representantes y el perdedor uno. El primero tendría 60 
representantes en el legislativo y el segundo 40. Al finalizar el periodo se convocarían 
nuevas elecciones, en las que desaparecería el triunvirato y el ejecutivo sería representado 
por un mandatario. En síntesis, se perseguía la continuidad de Somoza Debayle, quien 
conservaría en este lapso el mando del ejército. La oposición a este pacto llamado Kupia 
–kumi, permitió ir aglutinando de nuevo la oposición política antisomocista.

La represión brutal en las montañas del norte se hizo sentir en los cascos urbanos y el 
mundo rural de todo el país. En Matagalpa fueron asesinados los sindicalistas socialistas 
Efraín González y Rommel López y el 2 de septiembre de ese año en La Tronca, fue 
asesinado por una patrulla de la G.N., el presidente de la Confederación de Campesinos y 
Trabajadores Agrícolas (CCTAN) y miembro del Comité Central del PSN Bernardino Díaz 
Ochoa. El mismo destino sufren otros campesinos ligados a los sindicatos agrícolas y a la 
colaboración con el FSLN en el área.
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En el año de 1972, tuvo gran trascendencia la huelga y las movilizaciones en Managua contra 
el alza de la leche y la gasolina, que involucró a estudiantes de varios institutos y de distinta 
filiación política, a obreros organizados en la CGT (i) y la CTN, a vecinos organizados en las 
Comisiones barriales de defensa popular (CDP). La situación llegó al extremo que el mando 
de la GN amenazó con decretar la Ley Marcial. 

Desde 1971 empiezan a manifestarse micro-grupos de izquierda, como: Hacia la Revolución 
Popular (HLRP) de filiación trotskista y el Movimiento de Acción Popular (MAP) de filiación 
maoísta. Sus espacios de proyección fueron limitados, algunos en pabellones de la UNAN 
y en algún plantel obrero de la construcción.

También aparece en la Universidad el Movimiento Cristiano, el cual fue producto del 
trabajo que realizaban los sacerdotes en los colegios católicos, en donde muchos jóvenes 
provenientes de las clases pudientes y de las capas medias, adoptaron la Teología de la 
Liberación. Este último, además desarrolló un trabajo comunal en los barrios de Managua 
y se convirtió al igual que el FER, en un organismo intermedio del Frente Sandinista.

Entre 1972 y 1973, se empezaron a concentrar los integrantes de la columna Pablo Úbeda en 
las áreas de Matagalpa y Zelaya Central, de igual modo que se fortalecieron las estructuras 
urbanas. Esto se logró con la participación tanto de quienes llegaron del exterior, así como 
de los que pasaron a la clandestinidad de los frentes intermedios.

8. La situación política tras el terremoto de 1972

En diciembre de 1972, se dio el terremoto que destruyó Managua, hubo más de 10.000 
muertos, decenas de miles de heridos y vastos daños materiales que golpearon fatalmente, 
la infraestructura de la capital. Hubo centenas de miles de damnificados quienes en su 
mayoría se trasladaron a los departamentos. Se creó un Comité Nacional de Emergencia, 
que fue asumido por el mismo Somoza Debayle, lo que causó descontento en el triunviro 
Fernando Agüero, quien, en los inicios de 1973, denunció el incumplimiento del pacto, 
renunciando a su cargo, donde Somoza colocó en su lugar al Conservador Edmundo 
Paguagua Irías.

En este año se dio la primera gran huelga de la construcción, cuyos protagonistas fueron 
los obreros organizados en el Sindicato de Carpinteros, Armadores, Albañiles y Similares 
(SCAAS) por reivindicaciones salariales y por la eliminación de las 60 horas semanales 
obligatorias. El movimiento se extendió a todo el país, además de todos los planteles de 
la construcción de Managua. Este fue reprimido por la G.N., varios dirigentes sindicales, 
fueron encarcelados, pero los obreros se mantuvieron firmes, contando con una amplia 
solidaridad de la población. 

La Cámara de la Construcción y Somoza cedieron, eliminando las 60 horas y haciendo 
ajustes salariales, esta fue considerada una gran victoria en la historia del movimiento 
sindical. El SCAAS, perteneciente a la CGT de filiación socialista, llegó a tener 35 mil afiliados 
y estimuló la organización y solidaridad de otros gremios e impulsó otros movimientos 
reivindicativos dirigidos contra el Estado y las patronales capitalistas en los años siguientes. 
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Se puede calcular que, de ese año, hasta 1978, llegó a haber entre 50 mil y 60 mil obreros y 
empleados, organizados en sindicatos.

En septiembre de 1973, se produjeron los lamentables sucesos de Nandaime. Los dirigentes 
Ricardo Morales Avilés y Óscar Turcios Chavarría, fueron capturados en una situación 
confusa por la G.N. de Nandaime, en horas de la noche del día 17. El día 18, la patrulla 
de la G.N. es aniquilada, al intentar catear la casa de seguridad en donde se encontraban 
Jonathan González y Juan José Quezada. 

La G.N. mientras desataba una vasta movilización en contra de estos últimos, hasta 
localizarlos y matarlos en una montañita llamada “Los Mendoza”. Llegó a la cárcel una 
patrulla al mando del Capitán Coronado Urbina, quien procedió a sacar a Ricardo y a Óscar 
de la celda, para asesinarlos. Fue un duro golpe, porque ambos eran los únicos miembros 
de la Dirección Nacional del Frente Sandinista que se encontraban en el interior del país. 
Razón por la cual se nombró interinamente a Pedro Arauz Palacios, como responsable de 
las estructuras internas.

9. La acción del 27 de diciembre de 1974

El año de 1974 fue de intensa actividad, además de movimientos huelguísticos también 
se dieron los políticos, que empezaron a aglutinar el movimiento opositor en contra de la 
reelección de Somoza, la primera etapa fue el “Movimiento de los 27”, quienes en nombre 
de nueve organizaciones (tres por cada una) dieron una comparecencia pública declarando 
como ilegal la reelección de Somoza. Razón por la cual fueron reprimidos judicialmente.

En esos días, se dio una amplia solidaridad alrededor de la campesina Amada Pineda, quien 
se atrevió a denunciar públicamente la violación de la que fue víctima, por parte de una 
patrulla de la GN, que se movilizaba en el norte. El caso fue ampliamente denunciado en 
medios como La Prensa y presentado ante los tribunales.

El juicio montado contra el jefe de la patrulla y sus integrantes resultó ser una burla para 
la víctima, pero más que eso, el violador resultó acusando a Amada y al Dr. P.J. Chamorro 
de injurias y calumnias. Fue entonces que la solidaridad se hizo sentir: obreros de la 
construcción declararon un paro en los planteles, en solidaridad con los indiciados y se 
presentaron en masa a los juzgados. El Juez se vio en el penoso caso de no darle paso. 
Amada Pineda, fue apoyada ampliamente por la Organización de Mujeres Democráticas de 
Nicaragua (OMDN), el frente femenil socialista al que ella pertenecía, en las redes rurales.

El 14 de diciembre de 1974, en Masaya, se constituyó la Unión Democrática de Liberación 
(UDEL), integrada por conservadores, liberales independientes, constitucionalistas, 
socialcristianos y (por primera vez) los socialistas y los trabajadores organizados en la CGT 
(i). Su primer presidente fue el Dr. Pedro Joaquín Chamorro Cardenal. Destacaban entre 
otros dirigentes Ramiro Sacasa Guerrero, Manolo Morales y el dirigente sindical Domingo 
Sánchez. Esta alianza de múltiples ideologías, realizó una labor propagandística legal en 
todos los territorios del país, materializada en los mítines departamentales. Otra novedad 
que presentaba con relación a las alianzas anteriores, era que se comprometían a no ir a 
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ninguna fachada electoral con Somoza y su presidente Pedro Joaquín Chamorro denunció 
de forma enérgica en el Diario La Prensa, los crímenes del somocismo contra los sectores 
populares, así como la corrupción del mismo.

Había distintos puntos de vista y matices en medio de la heterogeneidad ideológica, los 
marxistas la veían como una alianza táctica para ganar espacios en su lucha estratégica, 
para la toma del poder político, en una segunda etapa. Mientras que los sectores 
conservadores, miraban el derrumbe de la Dictadura para establecer una democracia 

convencional, siguiendo el modelo 
democrático burgués. El FSLN mantuvo 
una posición crítica a esta alianza, en 
tanto la consideró una opción reformista 
y por otro lado por su consideración de 
ver la lucha armada como única opción 
de acabar con la dictadura. 

El 27 de diciembre, el FSLN rompió 
el silencio con la “Toma de la Casa de 
Chema Castillo Quant”, por parte del 
Comando Juan José Quezada, integrado 
por 14 combatientes al mando de 
Eduardo Contreras, quienes logaron 
neutralizar a los custodios de la GN y 
de la OSN. Se logra capturar a una serie 
de rehenes, que incluía a embajadores, 
altos funcionarios somocistas, entre los 
que se encontraba el cuñado de Somoza: 
Guillermo Sevilla Sacasa. 

Asalto a la Casa de Chema Castillo 
El 27 de diciembre el FSLN rompió el silencio con la toma de 
la casa de Chema Castillo Quant, por parte del Comando 
Juan José Quezada integrado por 14 combatientes, al 
mando de Eduardo Contreras.

Se logra capturar a una serie de rehenes y después de tres 
días de negociaciones Somoza tuvo que aceptar las 
condiciones:

La liberación de todos los reos del FSLN y su traslado junto 
con el comando a Cuba, la difusión de un comunicado 
público del FSLN que denunciaba los crímenes del 
Somocismo y puntualizaba el proyecto político del FSLN y 
la entrega de un millón de dólares.

Esta acción tuvo un fuerte impacto a nivel nacional e 
internacional: A nivel nacional acrecentó la simpatía por el 
FSLN, que le daba un contundente golpe a la tiranía. A 
nivel internacional, se dio a conocer a través de los 
comunicados y la publicitación de su contundente acción 
guerrillera.
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Tras tres días de negociaciones, en que sirvió de intermediario el obispo Miguel Obando y 
Bravo. Somoza tuvo que aceptar las condiciones que consistieron: en la liberación de todos 
los reos del FSLN y su traslado, junto con el comando a Cuba; la difusión de un comunicado 
público del FSLN, en donde, además de denunciar los crímenes del somocismo, se 
puntualizaba el proyecto político del FSLN. El mismo debería ser publicado en medios 
escritos, pasado en medios radiales y televisivos, por tres días, y finalmente la entrega de 
un millón de dólares.

Somoza decretó el Estado de Sitio y la Ley Marcial en todo el territorio. A partir de los 
primeros días de 1975, se encarceló y sometió a juicio en un Tribunal Militar, a centenas 
de ciudadanos de distintas ideologías, en todo el país. La persecución se desató contra 
las redes de colaboradores en la montaña, sobre los que se radicalizó la represión. El 
número de desaparecidos llegó a centenares, familias enteras como la familia Tijerino de 
la zona norte, fueron desaparecidas por parte de las patrullas de la G.N., que peinaban las 
montañas en busca de guerrilleros. La acción del 27 de diciembre, tuvo un fuerte impacto 
a nivel nacional e internacional. 

A nivel nacional en un momento álgido de las contradicciones políticas y sociales, se acrecentó 
la simpatía por el FSLN, porque reaparecía esta organización dándole un contundente 
golpe al aparato de dominación, reafirmando la seriedad de sus planteamientos y de su 
propuesta política: derrotar a la dictadura por la vía militar. A nivel internacional, el FSLN 
se dio a conocer en distintas partes del mundo a través de los comunicados y la difusión 
publica de su heroica acción. En distintos países de América Latina, ciudades de Europa 
y EE.UU., se formaron comités de solidaridad con la lucha del pueblo de Nicaragua y se 
empezaron a publicar las gacetas sandinistas.
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10. Conclusiones

A manera de conclusión reafirmamos los siguientes elementos:

• La imposición del tercer Somoza, se dio en medio de una coyuntura desfavorable para 
el movimiento revolucionario en general. Si bien hubo un fuerte movimiento organizativo 
urbano y rural este era fuertemente reprimido por la Dictadura. Y aunque se manifestó un 
amplio movimiento opositor y de rechazo al somocismo, este era manipulado a su favor 
por una dirigencia opositora, ligada al conservatismo local.

• El FSLN en medio de experiencias duras, como la pérdida de cuadros valiosos en los 
acontecimientos de Pancasán y las en estructuras urbanas, pudo sobrevivir gracias al 
estoicismo y certidumbre de dirigentes como Carlos Fonseca Amador, Oscar Turcios y 
Ricardo Morales, quienes en esas circunstancias adversas, estuvieron en capacidad de hacer 
un balance de la situación y adecuar una estrategia correcta de lucha, para las condiciones 
particulares de Nicaragua.

• De esa lectura correcta de las experiencias, emergió la institucionalización del FSLN 
como proyecto revolucionario, con un programa y estatutos en el año de 1969 y dentro de 
sus tácticas la “Acumulación de fuerzas en silencio”.

• En lo de adelante el FSLN caminó paralelo al crecimiento de movimientos sociales 
emergentes y antisistema en un marco de polarización política, condicionado por el rechazo 
de la población a los pactos políticos, la incorporación a la lucha de sacerdotes intelectuales 
y artistas en los movimientos políticos y sociales.

• La acción del comando Juan José Quezada el 27 de diciembre de 1974, funcionó como 
un elemento catalizador en esa coyuntura, presentó al FSLN, como una fuerza política 
alternativa y decisiva para lograr el derrocamiento de la Dictadura, poniendo como eje 
funcional la lucha armada revolucionaria.
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