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Resumen 

La revolution nicaragiiense: la antigua y la nueva guerrilla de America latina. Se formulan 

algunas conclusiones generates sobre el fracaso o exito de los movimientos guerrilleros en 

America latina, a la luz de la experiencia nicaragiiense. La discusion de dos casos en que la 

guerrilla fracasa, Venezuela y Argentina, permite reducir el amplio abanico de causas a algunas 
variables del triunfo sandinista. 

Las vinculaciones diplomaticas, economicas y culturales entre Costa Rica y la Union Sovie 
tica: un bajo perfil. 

Se pasa revista a 40 anos de relaciones diplomaticas entre Costa Rica y la Union Sovietica. 
Dichas relaciones se caracterizan como de "bajo perfil". Se especifican circunstancias que no 
hacen esperar una modification futura en ellas, a pesar de algunos factores de roce, como la 
actual crisis centroamericana. 

Abstract 

The Nicaraguan revolution: Latin American guerrillas, ol and new. The article contains ge 
neral conclusions concerning the failure or success of gurrrilla movements in Latin America, in 
the light of the Nicaraguan experience. Discussion of two cases in which the guerrillas failed, 

Venezuela and Argentina, makes it possible to reduce the wide range of causes to certain key 
variables. The last section examines the Central American situation after the triumph of the 
Sandinistas. 

Las causas de la caida de la dictadura de Somo 
za ya han sido analizadas repetidas veces, de mane 
ra que, gracias a ello, nos parece posible sacar algu 
nas conclusiones generates del fracaso o ?xito de 
los movimientos guerrilleros latinoamericanos. La 

primera parte resume las principales condiciones 
del derrumbamiento del regimen somocista. El am 

plio abanico de causas que allf mencionaremos sera 

reducido, en la segunda parte, a algunas variables 
clave mediante la discusion crftica de dos intentos 
de guerrilla que fracasaron (en Venezuela y la Ar 

gentina). La tercera parte trata la cuesti6n del cam 
bio de importancia polftico-militar de la guerrilla 
desde el triunfo de los Sandinistas (julio de 1979), 
poniendo especial atencion en el proceso que se 
desarrolla en El Salvador y Guatemala. 

CAUSAS DEL EXITO DE LA REVOLUCION 
NICARAGUENSE 

Guiandonos por una clasificacion que remonta 
a H. Eckstein (1972: 18), diferenciamos entre las 

condiciones estructurales del dxito revolucionario 
y las que estan ligadas a los actores. No es siempre 
simple separarlas claramente, pero tampoco es facil 
confundirlas. Hay una tercera categorfa que noso 
tros llamaremos "condition es operacionales". Se 
trata de circunstancias que influyeron de manera 
determinante en el desarrollo del conflicto, sin que 
se pueda decir, sin embargo, que hayan sido "con 
ditio sine qua non" de la victoria sandinista. 

CONDICIONES ESTRUCTURALES 

Al investigar las causas de la revolution nicara 

giiense, varios actores han senalado, con razon, las 
particularidades de la historia de este pafs que su 
frio, en el siglo XIX y a principios del XX, varias 
invasiones de tropas norteamericanas debido a su 
situation estrat^gica clave dentro de America Cen 
tral (por ejemplo, en lo relacionado con la cons 
truction de otro canal). La experiencia, larga en 
anos, de la ocupacion de su territorio explicaria 
por que' existe en el pueblo nicaragiiense la tradi 
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ci6n viva del esfuerzo tenaz e intransigente de re 
sistir al imperialismo norteamericano para preser 
var la independencia nacional (D. Polo-Cheva, E. 
Sussdorf 1980: 21). En el centro de esta tradition 
se encuentra Augusto Cesar Sandino, aquel famoso 

jefe guerrillero que, junto con sus partidarios, no 

descans6, durante la ultima intervention norte 
americana (1927-1933), hasta echar del pafs a los 
soldados extranjeros. Durante la de'cada del 70, 
cuanto se reforzo la resistencia armada contra el 

re*gimen de Somoza, el nombre de Sandino se brin 
daba, por varios motivos, para ser utilizado como 

figura simbolica: primero, debido a la estrecha vin 
culaci6n del general con el pueblo, siendo la mayo 
rfa de sus partidarios obreros o campesinos. Esta 

popularidad era favorable al objetivo de los guerri 
lleros que querfan movilizar amplios sectores de la 

poblacion. Segundo, el nacionalismo y el antiimpe 
rialismo del hdroe libertador se prestaban magnffi 
camente como base ideologica contra el rigimen 
somocista, dado el sometimiento de ?ste a los EE 
UU. En sus escritos te6ricos sobre la guerra de 

guerrilla, Mao Tse-Tung (1974: 104, 137, 197) ya 
habfa senalado que con una campana dirigida con 
tra un enemigo externo se pueden liberar en las 

masas populares energias muy superioresa cuando 
se trata solo de un conflicto entre las diferentes 
clasessociales de un pais(l). Tercero, algunas de 
las cualidades personales de Sandino, principal 

mente su incorruptibilidad y probidad, hacian que 
contrastara favorablemente con la familia Somoza 
que era totalmente corrupta (este contraste se vefa 
acentuado por el hecho de que Sandino habfa sido 
asesinado, de manera alevosa, por el fundador de la 
dinastia, Anastasio Somoza). Finalmente, la te'cni 
ca de lucha que Sandino habia desarrollado hasta 
la perfection en la confrontation con un enemigo 
superior, es decir la guerrilla, parecfa, al principio, 
ser el unico m?todo capaz de quebrantar el poder 
bien establecido de los Somoza. 

Otro conjunto de factores que contribuyo a la 
cafda del regimen se podria resumir diciendo que 
se trata del "desmoronamiento de la legiti 

midad" (2). Efectivamente, la dictadura tuvo difi 
cultades, desde los comienzos, en obtener el apoyo 
de la poblaci6n. Esto se debia, en parte, a la macu 
la de su origen (resultado de un golpe de Estado) y 
a la desconsideracion con que la familia gobernan 
te hacfa uso del poder. Pero otra de las causas era, 
tambie'n, la desfachatez con que utilizaba privile 
gios polfticos a fin de obtener ventajas economi 
cas. Este rasgo le valio el certero mote de "dictadu 
ra del enriquecimiento" con que la caracteriza H. 

Jung (1980). El hecho de que, a pesar de todo, la 
mayorfa de los nicaragiienses haya soportado la 
domination de la familia durante algunas d^cadas 
se explica por la tradici6n de caudillismo y despo 
tismo existente en el pais, que remontahasta bien 
adentro del siglo XIX (P. Waldmann 1978: 191 y 
s.) y, sob re todo, por la coyuntura econdmica fa 
vorable de los anos 50 y 60, como tambten por 
cierta moderaci6n con que los Somoza ejercieron 
el poder durante algun tiempo (T.W. Walker 1979: 
316). La circunstancia de que el deficit de legiti 
midad se agravara hasta llegar al total desmorona 
miento de 6sta relacionada con la reaction del regi 
men en varias ocasiones. La primera, en el ano 
1972, fue el terremoto de Managua que desato una 
corriente mundial de ayuda econ6mica para el pais 
azotado por la catastrofe. El gobierno y la adminis 
traci6n no s61o fueron incapaces de distribuir obje 
tivamente los fondos entre los necesitados, sino 
que aprovecharon la calamidad publica para enri 
quecerse de la manera mis desvergonzada, desfal 
cando los donativos y sacando ventaja del boom 
que se initio al poco tiempo en la rama de la cons 
truction. Tanto la farsa electoral de 1974 como el 
estado de sitio, (junto con la restriction de varios 
derechos fundamentales) que fue declarado como 

respuesta a un espectacular atentado guerrille 
ro(3), contribuyeron a aumentar el aislamiento 
del regimen. Finalmente, despuCs de las despiadadas 
campanas de represion, dirigidas contra amplios 
sectores de la poblaci6n, con las cuales la Guardia 
National respondid a las acciones de la guerrilla y a 
las crfticas de la oposicion moderada, desaparecio 
toda apariencia de respeto por las reglas institu 
cionales y el regimen reveld ser puramente desp6 
tico. 

A partir de mediados de la dScada del 70, la 

incapacidad de los gobemantes de seguir mante 
niendo el crecimiento econ6mico necesario hizo 
que el barniz de legitimidad se descascarillara mas 

rapido aun. El estancamiento de la economfa que 
en 1978, desemboco en una crisis econdmica, es 
considerado, igualmente, como uno de los factores 
que aceleraron el derrumbamiento del regimen (D. 
van Eeuwen 1980: 511 y s.; H. Jung 1980: 142 y 
s.). De todos modos, el anterior auge econ6mico 
no habfa sido muy sensible para las capas bajas. La 
orientaci6n de los latifundios (en primer lugar pro 
ductores de cana de azucar, algodon y caf6) hacia 
la exportation habfa costado a numerosos campe 
sinos la propiedad de sus tierras y generado una 
escasez de arroz y frijoles, los alimentos basicos. 
La recesion empeor6 la situation. La cantidad de 
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desocupados se elevo vertiginosamente y el incre 
mento de la inflation no pudo seguir siendo amor 

tiguado por medio de aumentos salariales para la 

poblacion activa. Tambi6n la clase media y la gran 
burguesfa fueron afectadas por la crisis econdmica 

que, en parte, estaba directamente relacionada con 
la guerra civil. Por ejemplo, los bombardeos de las 

tropas gubernamentales, durante la represion del 
levantamiento de septiembre de 1978, destruyeron 
nada menos que 616 comercios e hicieron que 30 
fdbricas dejaran de funcionar (H. Jung 1980: 143). 
Una intensa evasion de capital fue la consecuencia 
del aumento de la inseguridad economica. A pesar 
de los criditos otorgados, repetidamente, por las 

organizaciones internacionales, la deuda externa y 
el deTicit de la balanza de pagos habian alcanzado 
tales dimensiones cuando la dictadura fue derro 
cada, que el pai's se encontraba, practicamente, en 

quiebra. 
Entre las variables estructurales que influyeron 

en la decadencia del regimen se encuentran, flnal 
mente, la escasa extension territorial del pais, su 

posicion geogrdfica y el clima intemacional reinan 
te durante los anos decisivos de la ofensiva guerri 
llera. Las tres condiciones estan relacionadas entre 
si: solo el reducido tamano de Nicaraguay su rela 
tivo subdesarrollo habia permitido que se mantu 
viera alii, hasta una ?poca reciente, un tipo de dic 
tadura familiar que, hoy dia, es inimaginable en los 
extensos Estados mas desarrollados del Cono Sur 

(la Argentina, Uruguay y Chile). Y solo porque 
esta dictadura, curiosa amalgama de elementos ar 

caicos y modernos m?todos comerciales, gozaba de 
la evidente benevolencia de los EEUU, el desaffo 
de la guerrilla, dirigido a la vez contra las preten 
siones hegemonicas de la superpotencia del Norte, 
adquirio ese aspecto de lucha entre David y Goliat 
que, en America Latina y en amplios sect ores del 
publico europeo, atrajo a los Sandinistas tantas 

simpatias. No hay que olvidar que el conflicto al 
canzo su punto crftico durante el gobierno de Car 
ter, cuya polftica de los derechos humanos rom 

pfa, por primera vez, con la tradition de la politica 
norteamericana hacia America Latina, que siempre 
habia utilizado las relaciones interamericanas co 
mo instrumento para preservar sus intereses econo 

micos y de seguridad (W Gravendorff 1971: 160 y 
s.). Como lo ha hecho no tar un observador, desde 
la guerra de Vietnam ninguna lucha de libera 

tion tuvo tanta resonancia, sobre todo en el mun 
do occidental, como la del pueblo nicaragiiense 
contra el regimen desp6tico de los Somoza (D. 
Castillo 1981: 14). 

CONDICIONES VINCULADAS CON LOS ACTO 
RES 

Entre los actores, cuyo comportamiento contri 

buy6 decisivamente a la caida del regimen, hay 
que mencionar en primer lugar a Tachito Somoza, 
el ultimo jefe del clan que goberno. Para los rebel 
des hubiera sido dificil derribar la dictadura sin los 
errores y las reacciones equivocadas de este perso 
naje. No solo provoc6, sin necesidad, una crisis de 

legitimidad con su desmedida codicia de riqueza, 
sino que, al producirse aquella, fue incapaz de per 
catarse de su verdadera dimension. No dio la debi 
da importancia a la apariencia institucional y con 
fio demasiado en el temor de una revolution co 
munista que tenia la oposicion reformista; tuvo 
excesiva confianza en el control politico de los 
medios coactivos que estaban en manos de la Guar 
dia National y subestimo la probabilidad de una 
insurrection popular. Se baso en el apoyo que los 
EEUU brindaban a su regimen, creydndolo ilimi 
tado, mientras la administration Carter, aunque 
tardiamente, lo abandonaba en favor de la anhela 
da alternativa de un gobierno burgu^s reformista. 
En resumidas cuentas, no estuvo a ia altura de las 

exigencias de la situation provocada por el mismo. 
El ciego fanatismo con que siguio intensificando el 
conflicto, aun despu^s del cambio que la relation 
de fuerzas politico-militares habia experimentado 
en su perjuicio, pone de manifiesto su fait a de 

perspicacia, pues era evidente que la polarization 
de los frentes acelerarfa su aislamiento. 

La Guardia Nacional era considerada garante 
principal de la estabilidad de la dictadura (R.Millet 
1977). Debido al excelente entrenamiento que re 

tibia y al armamento de que disponia, por un la 
do, y por otro, con motivo de su lealtad incondi 
cional hacia los Somoza (al frente de ella se encon 
traba siempre un miembro de la familia) constituia 
un escudo viviente para proteger al clan gobernan 
te. Sin embargo, no hay que pasar por alto que 
esta mezcla de poder politico y militar acrecento 
considerablemente la vulnerabilidad del regimen en 
su fase de decadencia. Mientras que la tiite politica 
civil de otros Estados centroamericanos puede ex 
cusarse argumentando que es, solo limitadamente, 
responsable de los excesos cometidos por las fuer 
zas armadas, el clan Somoza, en cambio, era direc 

tamente responsable de las fanaticas y sangrientas 
campanas de represalias con las cuales la Guardia 
Nacional hacia pagar a la poblacidn por los ?xitos 
de la guerrilla. No hay que menospreciar elefecto 
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estimulante que esta posibilidad de identificar cla 
ramente al enemigo tenfa para movilizar los am 
nios generates en favor de la rebelion. 

ETpapel que tuvieron los EEUU y, en especial, 
la administraci6n Carter durante la fase final del 
conflicto tambiSn debe ser analizado de manera 
diferenciada. Por un lado, no existe la menor duda 
de que el respaldo que Washington presto al regi 
men, durante decadas, a causa de la postura anti 
comunista de este, aumento considerablemente su 

estabilidad (W.M. Leo Grande 1979). El hecho de 

que el clan gobemante gozara de la confianza de la 

principal potencia occidental compenso muchas de 
sus deflciencias y puntos de'biles en la opinion, so 

bre todo, de la clase alta y media locales (4). Por 
otro lado, justamente, esa actitud servil de los So 
moza hacia los EEUU era la que justificaba el re 

proche que se les hacia de ser c6mplice del impe 
rialismo norteamericano y la que contribuyo a mo 
vilizar a la juventud patriotica (a los estudiantes 

principalmente) de la clase media y, tambi^n alas 

capas bajas contra un regimen que habfa traicio 
nado los intereses nacionales. En vista de la opi 
nion ambivalente que la poblacion nicaragiiense te 
nia de los EEUU, vacilamos en atribuir una impor 
tancia decisiva sobre el desenlace del conflicto a la 
actitud que asumio Carter a partir de 1977 y que 
oscilaba entre apoyar y abandonar a la dictadura. 
Aun cuando los EEUU no hubieran reaccionado 
con seis meses de atraso frente a los problemas que 
se presentaban en Nicaragua (W.M. Leo Grande 

1977:37), es decir, si hubieran logrado ayudar a la 

oposicion moderada a imponerse contra Tachito 

Somoza, no podemos excluir la posibilidad de que 
la revoluci6n burguesa hubiera sido seguida por 
otra de cardcter antiimperialista y socialista (5). 

En lo referente a los Estados latinoamericanos, 
se puede decir que, preponderantemente, ejercie 
ron una influencia tendiente a facilitar el derro 
camiento del regimen, pero que ?sta reci?n produ 
jo efecto en la fase critica del conflicto. Este efec 
to se hizo sentir en dos pianos: en uno logistico 

militar y otro politico-simbolico. En el aspecto 
polftico-militar re suit6 ser provechoso para los re 
beldes que los paises vecinos del Sur, Costa Rica y 
Panama, estuvieran a la disposition como zona de 

repliegue, resguardo y despliegue. No es causal que 
H. Bieber (1979:20) hay a podido afirmar que el 

apoyo del gobierno de Costa Rica contribuyo mas 
al triunfo sandinista que la ayuda de Cuba, que 
poco se not6. A nivel politico, los insurrectos saca 
ron provecho de la nueva tendencia a liberarse de 
la sombra hegemonica de los EEUU y desarrollar 

una politica exterior con caracter propio, que ha 
bfa surgido en las potencias regionales de rango 
intermedio (W. Grabendorff 1982: 251). Mejicoy 
Venezuela simpatizaban abiertamente con ellos y 
esta ultima incluso les entregaba armas. Ademas, 
resulto favorable al prestigio internacional de los 
Sandinistas el hecho de haber sido reconocidos di 

plomaticamente por Costa Rica y Mexico. 
Entre los actores que desestabilizaron el regi 

men sobre el piano de la politica interior, hay que 
mencionar al sector de la burguesfa que no est aba 
vinculado con el clan Somoza. Los analisis que se 
han hecho de la decadencia del poder de los Somo 
za, senalan siempre la importancia clave que tenia 
la division existente a travels de las capas burguesas, 
(a titulo representativo, D. Boris 1983: 282). Al 
mismo tiempo, todos estdn de acuerdo en que, po 
co mas de un ano antes de la renuncia de T. Somo 
za, la principal iniciativa y la fuerza movilizadora 
de la resistencia contra la dictadura no provenfa de 

losguerrilleros sino de la oposicion reformista bur 

guesa. El hecho que 6sta se volviera con fmpetu 
cada vez mayor contra el rSgimen se debia, entre 
otras cosas, al ya mencionado terremoto de 1972. 
Mientras que, hasta aquella ?poca, la familia gober 
nante habfa aceptado la repartition informal de las 

prebendas economicas, a partir de entonces exten 
dio su imperio econ6mico hasta cubrir las "zonas 
reservadas" a los demas grupos de la burguesfa 
(por ejemplo: el sector de la construction y el ban 

cario). La corruption y la malversation de fondos 
fiscales, metodos usuales de los Somoza para enri 

quecerse, alcanzaron dimensiones tales que anula 

ron todas las reglas de la competencia econ6mica y 
terminaron por imposibilitar todo calculo y planea 

miento rational (D. Polo Cheva,E. Siissdorf 1980: 

27). Si, ademas, tenemos en cuenta que, a partir de 

1974, T. Somoza hacia cada vez menos caso, en el 

ejercicio del poder, a las trabas institucionales que 
restaban, es facil llegar a la conclusion de que la 
alianza de intereses formada por la burguesia y los 

Somoza, que tantos anos se habia mantenido, ter 

minaria por romperse porque el ultimo jefe de go 
bierno, T. Somoza, no estaba dispuesto a respetar 
determinadas reivindicaciones minimas que tenian 

los grupos burgueses respecto de su seguridad eco 
nomica y jurfdica. 

El cambio de actitud de una parte de la burgue 
sfa, que paso de la cooperation o de la oposicion 
leal al sistema a ponerlo abiertamente en tela de 

juicio, empujo, tambten, a las capas medias depen 
dientes (empleados, funcionarios, etc.) y a las pro 
fesiones liberales a declararse contrarias al regimen. 
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En cambio, las razones que impulsaron a la Iglesia, 
que largos anos habfa mantenido hacia la dictadura 
una neutralidad benevolente, a cambiar de tono y 
a adoptar otro, mas y ma's crftico, eran indepen 
dientes de esas tendencias generales. El clero esta 
ba indignado debido a la brutal actuation que ha 
Ma tenido la Guardia National contra la poblacion 
luego del eficaz golpe guerrillero de diciembre de 
1974. La energica protesta de la Iglesia contra la 
constante violation de los derechos humanos fue 
tanto mas importante al no haber sido pronuncia 
da unicamente por el clero de baja jerarqufa. Tam 
bi&i, obispos acusaron al re'gimen de haber tortura 
do y muerto incontables inocentes, exhortdndolo a 

comportarse mas moderadamente (Latin American 
Bureau 1979: 24 y s.). 

En Nicaragua entro en escena un actor que, a 

pesar de ser considerado protagonista de los levan 
tamientos revolutionaries, en America Latina se 

limita, en realidad, al papel de figurante cuando se 

produce un cambio de gobiemo: el pueblo. Como 
refiere H. Ortega (1980: 11), uno de losjefes San 

dinistas, los mismos guerrillero s e stab an sorprendi 
dos de la energia y espontaneidad con que la po 
blacion, en particular la juventud de las capas bajas 
urbanas, se levanto contra el yugo de la dictadura. 
Al pueblo le habian reservado, originalmente, una 
funcion auxiliar, mientras que ellos, la vanguardia 
armada, pensaban cargar con el peso principal. 
Cuando se dieron cuenta de que las olas de furor 

popular subian cada vez mas alto, decidieron to 
mar otras disposiciones. Para no permitir que las 
iras populares se esfumaran sin efecto y para darles 
una orientacibn determinada, decidieron canalizar 
las y enmarcarlas dentro de una organization. La 

indignation de las masas se abri6 rumbo por prime 
ra vez cuando, despu^s del asesinato del jefe de la 

oposicion civica, P. J.Chamorro, en enero de 1978, 
miles de personas salieron a las calles de Managua 
para pedir la renuncia del dictador (T.W. Walker 
1979: 325). Despue's de eso, estallo varias veces y 
la mas violenta fue durante el enfrentamiento final 

que comenz6 en mayo de 1979 y termin6 con la 
entrada de las tropas combatientes de los Sandinis 
tas en la capital que ya habia sido liberada por la 

poblaci6n. No es fdcil determinar de que* modo 

contribuyo, finalmente, elFSLNa. derrocar el re'gi 
men. Mientras que, por ejemplo, V. Bye (1982) le 

atribuye una importancia clave, nosotros serfamos 
mas circunspectos al valorar su papel. No conside 
ramos que habrfa estado en condiciones de llevar 
adelante el proceso revolucionario por su propio 
esfuerzo, sino que creemos que hacfa de cataliza 

dor, coordinador o, utilizando una expresion co 

rriente, de brazo armado en un cambio politico 
que era sustentado, en primer lugar, por otros gru 
pos sociales. Su merito principal consistio en haber 
mantenido vivo, mediante sus acciones armadas, el 
recuerdo de la lucha de liberaci6n de Sandino, de 

mostrando que la dictadura era vulnerable y provo 
candola a reacciones que tuvieron un efecto movi 
lizador. Por lo demas, el FSLN se distingufa apenas 
de los otros movimientos guerrilleros latinoameri 
canos, en lo que a estructura social y objetivos se 
refiere (Waldmann 1982: 103 y ss.). Se trataba de 
una organizaci6n con una reducida cantidad de 
miembros (hasta octubre de 1978 eran alrededor 
de 150, estudiantes, la mayorfa) que querfa suplan 
tar el regimen somocista por un Estado socialista 

(lo cual ha sido realizado, al menos parcialmen 
te) (6). Hasta 1977, tenfa tan poco arraigo popular 
como la mayorfa de sus antecesores de otros pafses 
sudamericanos. A partir de entonces, captando un 
ambiente favorable al cambio, demostr6 poseer 
una notable capacidad de ponerse al frente del mo 
vimiento revolucionario y de darle nuevos impul 
sos en los momentos cruciales. En otras palabras: 
la funci6n principal del FSLN yacfa en el ambito 

operacional. 

CONDICIONES OPERACIONALES 

Como, a menudo, en la literatura se dedica par 
ticular atencion a estas condiciones (por ej.: Bye 
1982), aqui podemos contentarnos con una enu 

meration bastante corta. Repetidas veces, se ha he 
cho resaltar que la potencia combativa de las aso 
ciaciones guerrilleras aumento considerablemente 
cuando se fusionaron y se pusieron a las ordenes 
de un solo mando conjunto (marzo de 1979). Esta 
fusion s61o fue posible porque cada una de las 
"tendencias" acept6 reducir su programa polftico 
e ideol6gico. Esa receptividad tactica era un rasgo 
que distingufa a los Sandinistas de las demas orga 
nizations guerrilleras que les precedieron y los 

capacitaba para buscar alianzas con fuerzas mode 
radas de tendencias reformista, tanto dentro de Ni 

caragua como sobre el piano international. A nivel 
international pudieron conseguir el apoyo de gru 
pos socialdem6cratas (por ejemplo: el de los parti 
dos social democrat as de Europa occidental y de la 
International Socialista), mientras que, en el inte 
rior del pafs, hizo crecer su prestigio el hecho de 

que "el Grupo de los 12", una comision de nota 
bles que present6, en 1977, un manifiesto antiso 
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mocista, confirmara su respetabilidad politica. Asi 
como supieron subordinar sus convicciones ideolo 

gicas a objetivos politicos inmediatos, en lo con 
cerniente al proceder militar no tenfan un concep 
to fijo e invariable. Ya hemos senalado que, al dar 
se cuenta de que las masas populares estaban dis 

puestas a sublevarse, modificaron la idea original 
segun la cual habria sido posible eliminar la tiranfa 
de los Somoza por medio de una victoria militar al 
estilo clasico. Aunque recie^n emprendida a partir 
de fines de 1977 y comienzos de 1978, la tarea de 

preparar a la poblacion para que estuviera en con 
diciones de actuar en la confrontation que se ave 
cinaba (de organizarla en comit?s vecinales, en aso 
ciaciones estudiantiles, femeninas y obreras o de 
infiltrar organizaciones existentes) fue tan eficien 
temente realizada que Bye (1982: 6 y ss.) afirma 
que la revolution nicaragiiense es el primer caso 
latinoamericano del que se podria decir que es una 
acabada combination entre guerrilla y moviliza 
cion de masas. 

En t?rminos generates, es posible caracterizar la 
manera de proceder de los Sandinistas senalando 
que no tenian confianza ciega en el dinamismo 
propio de la violencia y que, al contrario, eran 
capaces de dar coherencia politica a sus acciones 
de guerra. 
Por ejemplo, en 1977, cuando el re'gimen dio 
muestras de querer transigir frente a la oposicion 
burguesa (entre otras medidas, levantando el esta 
do de sitio), reconocieron inmediatamente que co 
rrfan el peligro de que dar politicamente aislados y 
lo neutralizaron intensiflcando ataquesy atentados 

(H. Ortega 1980: 8 y s.). Mediante ese permanente 
estado de alerta y ese incesante activar del conflic 
to, el FSLN produjo aquel crecimiento constante 
del movimiento de protesta y rebelion que, segun 
Mao Tse-tung (1974: 20, 54, 55, 154 y 155), es la 
condition clave para el 6xito de una guerra de gue 
rrilla (7). 

El hecho de que semejante crecimiento ininte 

rrumpido fuera posible esta, sin duda, relacionado 
con dos ventajas operacionales del movimiento re 
volucionario que no tenfan nada que ver con los 
Sandinistas. Una de ellas, la existencia de una zona 
de resguardo y de repliegue (Costa Rica), ya ha 
sido mencionada. Las agrupaciones guerrilleras que 
no tienen la posibilidad de ponerse a salvo detrds 
de la frontera de un pafs simpatizante, corren peli 
gro, especialmente en pequenos pafses, de ser 

aplastadas por las fuerzas de seguridad. El otro fac 
tor esencial era la claridad de los objetivos perse 
guidos por el movimiento revolucionario: el derro 

camiento del clan Somoza y la expropiaci6n de sus 
bienes (8); el levantamiento del estado de sitio y la 
restaur acion de los derechos fundament ales; la di 
solucion de la Guardia Nacional y la elimination 
de la corruption. Estas exigencias eran tan claras y 
tan obvia su necesidad inmediata, que sobre ese 
tema difrcilmente podfa surgir una controversia, 
aun entre grupos de distinta orientation ideologi 
ca. En ese sentido, los movimientos guerrilleros de 
otros paises latinoamericanos, donde el poder poli 
tico no esta concentrado en tan pocas manos, en 

cuentran condiciones operacionales mucho menos 
favo rabies. 

ANTERIORES MOVIMIENTOS GUERRILLE 
ROS VISTOS A LA LUZ DE LA EXPERIENCIA 
NICARAGUENSE 

<,Se explica la revolution nicaragiiense por la 
existencia de una exceptional constelacion de con 
diciones o es posible sacar de ella conclusiones mas 

generales: Esta pregunta no se puede contestar ob 
servando, aisladamente, el caso nicaragiiense, sino 

que es necesario compararlo con otros episodios 
guerrilleros, cuyo transcurso se pueda apreciar en 
su conjunto, es decir que, practicamente, hayan 
terminado. Vamos a referirnos a dos ejemplos en 
los cuales los rebeldes (a diferencia de la tentativa 
boliviana del Che Guevara) tuvieron, al menos pa 
sajeramente, posibilidades concretas de ?xito: las 

guerrillas de Venezuela y la Argentina. Se sobre 
entiende que la description de los movimientos re 
volutionaries de estos dos paises no puede ser mas 

que somera y que no pretende tener en cuenta 

detalles. La discusion se orienta segun la clasifica 
cion de las condiciones con que contaba la guerri 
lla para desenvolverse y triunfar, que hemos utili 
zado en el caso de Nicaragua; estructurales, relacio 
nadas con los actores y operacionales. 

Venezuela 

La guerrilla venezolana tuvo su origen a princi 
pios de los anos 60. El apoyo logistico se lo daban, 
sobre todo, el Partido Comunista (PCV) y un gru 
po radical, disidente de la Action Democratica 

(AD), un partido moderado de izquierda. En los 
comienzos, tuvo una rdpida expansion y adquirio 
influencia polftico-militar, pero, a partir de 1964, 
entro en una fase de estancamiento para terminar, 

practicamente, por desaparecer de la escena de 
1969 (9). Para comprender las causas de su rdpida 
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decadencia hay que detenerse, brevemente, en la 
situaci6n politica de Venezuela durante fines de la 
d^cada del 50 y principios de la del 60. Despuds de 
la cafda del dictador populista, Perez Jimenez, (a 
principios de 1958) el pafs habfa vuelto a la demo 
cracia parlamentaria. Mientras que, durante la re 

sistencia, todos los partidos habfan colaborado 

juntos, cuando fue hora de formar el gobierno, los 

partidos del bloque burgu?s no permitieron que los 
comunistas participaran en 61. Entonces, ?stos sin 
tiendose despojados de los frutos de su labor sub 
versiva, reaccionaron propagando un levantamien 

to general de las masas populates (Lindenberg 
1968: 285). Es decir que estimularon a sus partida 
rios para que, tras el primer paso, el de la revolu 
cion burguesa, dieran el siguiente, el de la revolu 
cion socialista. Esta consigna hallo muy buena aco 

gida entre los estudiantes y los grupos izquierdistas 
de otros partidos. Efectivamente, el gobierno de Be 
tancourt, jefe dirigente de la AD, presentaba una 
serie de puntos flacos: para no ofrecer a los milita 
res un pretexto de golpe, emprendio la realization 
de las reformas prometidas de manera muy vacilan 

te; en los comienzos, como consecuencia de los 
derroches de la dictadura, tuvo que luchar con difi 
cultades economicas; finalmente, debido a su pro 
ceder agresivo contra la izquierda, perdio una parte 
de la amplia base parlamentaria de que disponfa al 

principio y tuvo que soportar que le fuera repro 
chada su actitud servil frente a los EEUU (F.R. 
Allemann 1974: 127). Sin embargo, la situation 
no era comparable a la que 20 anos despu^s harfa 

posible, en Nicaragua, el triunfo de los Sandinistas, 
pues el gobierno impugnado por los extremistas ve 
nezolanos de izquierda no habfa llegado al poder 
por medio de la violencia, sino por elecciones de 
mocrdticas. La situation inicial hubiera sido, tal 
vez, mas propicia si la izquierda revolucionaria se 
hubiera alzado, ya, contra el regimen de P6rez Ji 
menez. El caudillo, empero, no fue derrocado por 
un levantamiento popular, sino por los militares. 

Aunque la mayorfa de la poblacion hubiera consi 
derado injusto que, cuando se repartio el poder, en 

1958, los comunistas fueran dejados de lado, pues, 
al fin y al cabo, su partido era, en la capital, el 

segundo en importancia, la indignation general no 
iba tan lejos como para desear un sistema polftico 
diferente. En otras palabras: no habfa crisis de legi 
timidad. El poco interns de la mayor parte de los 
venezolanos en poner en duda el sistema de gobier 
no que tenfan, quedo demostrado con las eleccio 
nes del ano 1963, cuando, a pesar de las amenazas 
de violencia que acompanaron el llamamiento de la 

guerrilla a que fueran boicoteadas, mas del 90% de 
los que tenfan derecho a votar participaron en 

ellas(lO). 
Las condiciones para que se produjera un levan 

tamiento popular no eran favorables, tampoco en 
los demas aspectos. A pesar de las dificultades eco 
nomicas momentaneas, el pais se eneontraba, a lar 

go plazo, en una coyuntura favorable que no hacia 

parecer imperiosa la necesidad de cambiar, funda 
mentalmente, la politica econ6mica. A continua 
ci6n de la revolution cubana y bajo el efecto de la 
"Alianza para el Progreso", que habia sido procla 
mada y concebida por los EEUU como estrategia 
de inmunizacion contra el bacilo comunista, la opi 
nion publica occidental tenfa pocas simpatfas por 
los esfuerzos de los guerrilleros para transformar a 

Venezuela en otra cabeza de puente socialista. La 

dependencia de los EEUU en que se hallaba el pais 
no daba la impresion de que fuera tan abrumadora 
como para que, a diferencia de lo sucedido en Cen 

troamSrica, se pudiera esperar un efecto movili 
zador de los lemas antiimperialistas. Finalmente, 
debido al alto grado de modernization, a la avan 
zada centralization y a la urbanization alcanzadas 

por Venezuela, la guerra de guerrilla tenia menos 

posibilidades de exito que en un pais de estructura 

predominantemente agraria (11). 
En lo que respecta a la distribution de fuerzas 

socio?polfticas, los guerrilleros, al principio, po 
dian contar con ciertas posibilidades de ?xito, 
puesto que los respaldaban las organizaciones de 
dos partidos. Una era la del PCV, que disponfa de 
gran experiencia y de una considerable cantidad de 
afiliados. Los comunistas tenian partidarios entre 
las profesiones liberales, los intelectuales, las capas 

medias dependientes, en las barriadas pobres de la 

capital y, sobre todo, entre los estudiantes; tam 
bi6n contaban con bastante apoyo dentro de los 
sindicatos (F.R. Allemann 1974: 129). La impor 
tancia de estos grupos, sin embargo, no bastaba 
para "volcar" la situation. Sobre todo, los rebeldes 
no conseguian convencer a la burguesfa, o a parte 
de ella, de que era necesario y conveniente volver a 
cambiar de re'gimen. El "bloque dominante" no se 

dividio, la clase alta y la clase media se identifica 
ban totalmente con la democracia parlamentaria 
que seacababa de recuperar. El hecho de que, entre 
los estudiantes que se incorporaron a la guerrilla, 
no pocos descendieran de prestigiosas familias, era, 
mas bien, sintoma de cierta manera de superar 
conflictos intergeneracionales que de tendencias 
divisionistas dentro de las capas dirigentes del pais. 
La Iglesia, que, entonces, sostenfa en America La 
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tina al conservadorismo, tambten se puso a la de 
fensiva frente al "peligro comunista". Las eleccio 
nes de 1963 son la prueba de lo poco interesada 

que estaba la masa popular en los planes suversivos 
de los guerrilleros. El apoyo y la protection que 
fueron brindados a los terroristas urbanos algunas 
veces, al principio, por los habitantes de las barria 
das, desaparecieron ante las batidas policiales y los 
arrestos que siguieron, dejando lugar a la indiferen 
cia o al rechazo. Desde los comienzos, las agrupa 
ciones guerrilleras tuvieron dificultades en conse 

guir respaldo en el campo, en parte, porque las 

capas bajas rurales no sufrfan necesidades materia 
ls y, en parte, porque ya eran fieles partidarios de 
la AD( K. Lindenberg 1968: 292; R.F. Lamberg 
1971: 73 y s.). Entre las naciones latinoamerica 
nas, Cuba fue la unica en otorgar toda clase de 

ayuda a los insurgentes (propagandfstica, por me 
dio de instructores, de armas y fondos). Sin embar 
go, esta asistencia aumento, mas bien, el aislamiento 
de la guerrilla frente a los demas Estados de la 

region, ya que las elites tradicionales latinoameri 
canas observaban con gran desconfianza todo mo 
vimiento revolucionario, amedrentadas por la con 
versi6n de Castro al comunismo, que se habfa pro 
ducido desde principios de los anos 60. 

Las condiciones estructurales, poco prometedo 
ras, y la defavorable relation de fuerzas limitaban 
el campo de action de los revolutionaries, sin que 
?stos, en un primer momento, tuvieran conciencia 
de ello. A parte de eso, la guerrilla venezolana es 
un buen ejemplo de que muchos de los rasgos que 
hemos presentado para probar la habilidad tactica 
de los Sandinistas, pueden ser observados, por lo 
menos, en forma incipiente, en movimientos gue 
rrilleros anteriores. Esto es aplicable a la prioridad 
que tenfa la estrategia polftica frente a la violencia 
pura (al menos, mientras la lucha subversiva fue 

dirigida por el PCV), el postulado de mando con 

junto para todas las organizations revolucionarias 
(aun si no fue puesto en practica), al paralelismo 
existente entre la guerrilla urbana y la rural, entre 
las acciones en masa y la lucha armada, al operar 
simultaneo en varios pianos (en uno legal-politi 
co, otro simbolico-comunicativo y otro militar) y, 
finalmente, a la tactica de alianzas con las mas 
diversas fuerzas polfticas, tambi?n, en parte, con 
las moderadas (por ejemplo, con los militares). Es 
verdad que todos estos elementos no estaban inser 
tados en un concepto coherente, sino que coexis 
tfan sueltos o eran aplicados sucesivamente, a tftu 
lo de ensayo. Esta falta de estrategia planificada se 

reflejaba en los vagufsimos objetivos de la guerri 

11a: que querian introducir "un regimen popular, 
revolucionario y nacionalista" y abrir "el camino 
hacia el socialismo" que era "inevitable" (R.F. 
Lamberg 1971: 78). Dado que la definition de los 
fines inmediatos y mediatos, a los cuales debfa ser 
vir el levantamiento popular, era tan poco clara y 
tenia tan poco poder atractivo para las masas, no 
extrana que el movimiento insurgente no llegara a 
desarrollar el empuje y la atraccion que caracteri 
zan los procesos revolucionarios. En lugar de ex 
tenderse continuadamente se achico, en vez de 

provocar la polarization de las fuerzas poh'tico 
sociales decay6 lentamente hasta convertirse en un 
factor de poder secundario: tras un comienzo. muy 
prometedor con algunas ingeniosas ocurrencias que 
anticipaban las acciones de guerrilla urbana de los 

Tupamaros, a principios de 1964, los rebeldes tras 
ladaron la guerra de partisanos a zonas rurales don 
de, pronto, fueron empujados a la defensiva, termi 
nando por ser olvidados. 

La Argentina 

Mientras que los guerrilleros venezolanos no te 
nian ni episodio historico ni personaje de referen 
cia en el pasado nacional, la guerrilla argentina esta 
estrechamente ligada al nombre de Juan Domingo 
Per6n, caudillo popular por su politica social y su 
ret6rica nacionalista que fue derrocado, tras 10 
anos de gobierno (1946-1955), por una alianza de 
civiles y militares (P. Waldmann 1974). Los gobier 
nos que le sucedieron respetaron la regla tdcita, 
dictada por los militares, segun la cual habian que 
evitar toda participation de los peronistas en el 

ejercicio del poder politico. A pesar de ello o, qui 
za\ justamente por esa raz6n tambiSn, las capas 
populares siguieron siendo absolutamente fieles al 

general exiliado. Con el correr del tiempo, jovenes 
intelectualesde la clase media, cuyos antecesores se 
habfan contado entre los mas violentos adversarios 
del re'gimen, empezaron a interesarse por y a sim 

patizar con el peronismo. A estas circunstancias se 
debe el hecho de que en 1969, en pleno gobierno 
militar, fuera fundada una agrupacion guerrillera 
peronista que tenia por meta volver a llevar al po 
der al anciano lider popular y continuar con la 

(pretendida) revolution nacional y social que ha 
Ma sido interrumpida en 1955. Simultaneamente, 
surgieron otras organizaciones subversivas, en su 

mayoria de tendencia marxista o trotzkista, que 
tambiSn, se habfa propuesto provocar una revolu 
ci6n politica y social. El movimiento subversivo se 
extendi6 rapidamente y llego a contar con un efec 
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tivo de combate de varios miles de activos. Median 
te atentados, cometidos principalmente en las ciu 
dades, y metodos propagandfsticos contribuy6, de 
cisivamente, a que se convocara a elecciones y, tras 

el triunfo peronista y un gobierno intermedio, a 
que Per6n mismo regresara al pafs y asumiera el 
poder. Al constatar que Per6n no adoptaba la 
orientation revolucionaria esperaday que, en lugar 
de ello, procuraba Uegar a un arregjo con los gru 
pos reformistas de la burguesfa, los desilusionados 
Montoneros, luego de haber suspendido breve 
mente las hostilidades, volvieron a la clandestini 
dad. Esta nunca habfa sido abandonada por sus 

companeros de lucha, los trotzkistas, que, en el 
fnterin, se habfan juntado para formar el ERP. La 
creciente intervenci6n de las fuerzas armadas en la 
lucha antisubversiva, de la que al principio se ocu 

paba unicamente la policia, muy pronto empuj6 a 
los guerrilleros a la defensiva; despuds del golpe 

militar de marzo de 1976,fueron rdpidamente ani 

quilados en una sangrienta operation de limpie 
za(12). Ademas de la influencia del caudillo, que 
durante su permanencia en el exilio no ceso de 
incitar a sus jovenes partidarios a que hicieran uso 
de la violencia, y de una crisis nacional de identi 
dad que serfa diffcil precisar detalladamente, favo 
rable al surgimiento y a la rdpida expansion de la 
guerrilla fue, seguramente, tambten, la circuns 
tancia de que la Argentina estuviera gobernada por 
los militares desde 1966. Lo nuevo de esta situa 
ci6n era que las fuerzas armadas, por primera vez 
en la historia argentina reciente, no se contentaron 
con servir de plataforma giratoria entre los diversos 

partidos y agrupaciones poh'ticas o con actuar en 
tre bastidores, sino que habfan decidido gobernar 
ellas mismas el pafs (A. Rouquie' 1978: 568 y ss.). 
A la dictadura de Onganfa no se le podfa reprochar 
que fuera muy dura, aunque hubiera suprimido la 
autonomfa universitaria e intervenido las universi 
dades, de manera que los estudiantes izquierdistas 
se vieron obligados a pasar a la clandestinidad; asi 

mismo, al aplicar una censura no solo polftica, sino 
tambi?n moral, termin6 por irritar a los argentinos 
que estaban acostumbrados a la libertad de opi 
nion. Si, ademas, se tiene en cuenta que los mis 
mos militares que ejercian entonces el poder, hacfa 
10 anos que impedfan a la mayor fuerza polftica 
del pafs, los peronistas, el acceso al gobierno, po 
demos, decir justificadamente que el golpe de 
1966 habfa provocado una crisis de legitimidad. 
Por lo menos, una parte de la juventud de la clase 
media consideraba que la dictadura era un re'gimen 
usurpador que justificaba todo tipo de resistencia. 

El hecho de que la crisis de legitimidad no se 

siguiera agravando luego de comenzar las acciones 

guerrilleras, se debe, entre otras circunstancias, a 
la cautelosa reaction de los militares que, desuni 
dos y desconcertados por la creciente desaproba 
cion de que eran objeto por parte de la gran mayo 
n'a e impresionados por la eruption de la violencia, 
se aprestaban a dejar el campo libre a los politicos 
civiles. Aunque la retirada de las fuerzas armadas 
fuera considerada un triunfo por los guerrilleros 
que se sintieron estimulados a intensificar los aten 

tados, las elecciones de 1973 y la consecutiva 
asuncion del poder por los peronistas dieron al sis 
tema politico una solida base que no podn'a ser 
facilmente quebrantada por provocaciones terro 
ristas. Y eso menos todavia, si se tiene en cuenta 
que las demas condiciones estructurales, sobre 
todo la situation economica y, en general, el grado 
de modernization y de desarrollo del pais, no eran 
favorables al dxito de una revolution. En estos as 

pectos, las circunstancias no eran muy diferentes 
de las que hemos descrito en el caso de Venezuela: 
el crecimiento economico de la Argentina no al 
canzaba las dimensiones esperadas por politicos y 
economistas, pero la situation estaba lejos de ser 

desesperante (T. Evers 1972:66). Fuera de eso, 
como consecuencia de la avanzada urbanization y 
de la centralization, las estructuras burocraticas, 
sobre todo las fuerzas armadas y las de seguridad, 
habian alcanzado tal grado de expansion, de esta 
bilidad y de eficacia que un vuelco fundamental 
del sistema parecia, unicamente, posible mediante 
un movimiento revolucionario muy amplio y su 
mamente dinamico. 

Para un levantamiento de ese tipo, empero, no 
se daban las condiciones necesarias. Es cierto que 
los Montoneros gozaban del apoyo del peronismo 
de izquierda y que e'sto proporcionaba a la mas 

importante de las dos organizaciones guerrilleras 
(en razon de la cantidad de sus miembros y de su 

potential combativo) un campo, aparentemente, 
ilimitado donde poder reclutar partidarios. Pero ya 
ha sido demostrado que existfa una clara separa 
ci6n entre el movimiento gremial, que constitute el 

principal sost^n del peronismo, y el movimiento de 
la juventud peronista, que recie*n habfa empezado 
a formarse a partir de 1970 y cuyo brazo armado 
eran los Montoneros gozaban del apoyo del pero 
nismo de izquierda y que e'sto proporcionaba a la 
mis importante de las dos organizaciones guerri 
lleras (en razon de la cantidad de sus miembros y 
de su potencial combativo) un campo, aparente 
mente, ilimitado donde poder reclutar partidarios. 
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Pero ya ha sido demostrado que existfa una clara 

separation entre el movimiento gremial, que cons 
titufa el principal sost?n del peronismo, y el movi 

miento de la juventud peronista, que recten habfa 

empezado a formarse a partir de 1970 y cuyo bra 
zo armado eran los Montoneros (D. James 1976: 

284). Los guerrilleros, provenientes a menudo de 
cfrculos de estudiantes catolico-nacionalistas, te 
nian escaso acceso a la clase trabajadora. Descono 

ciendo el conservadorismo fundamental de la ma 

yorfa de los trabajadores argentinos, creyeron que 
el Cordobazo de 1969, aquel levantamiento de 
obreros y estudiantes que se produjo por causas 

muy diversas en la capital provincial mds importan 
te del pais (F. Delich 1974), era signo de que el 

pueblo estaba dispuesto a rebelarse. La mayor par 
te de la clase trabajadora admiraba a Peron por 
haber sido el lfder a cuya politica de reformas so 
ciales de los anos 1944-49 debfan su integration 
en la sociedad argentina. Esperaban que la vuelta al 

poder de Peron hiciera posible la repetition de 

aquella politica, es decir que lo que querfan era 
una redistribuci6n en su favor de la renta nacional, 
pero no un cambio radical del orden politico y 
social existente. Por eso, cuando los Montoneros 
reanudaron a partir de 1974 las acciones terroris 
tas, la reaction popular fue, en parte, poco com 

prensiva. Tampoco en la clase media tuvo buena 

acogida la continuation de la lucha subver 
siva (13). Al principio, bajo Onganfa, ciertos secto 
res de esta capa social no habfan aprobado, explf 
citamente, los atentados de la juventud rebelde, 
pero los habfan observado con malicia pues de esa 
manera se demostraba a los militares que su poder 
tenia lfmites. La clase media y, tambien, la clase 
alta traditional infirieron de la protesta armada de 
la juventud peronista, sobre todo, que la paz social 
y polftica, a la larga, solo podfa ser garantizada si 
se levantaba la proscription del peronismo y se 
concedfa al anciano general una verdadera oportu 
nidad polftica (muchos, esperando que los peronis 
tas fueran derrotados en las elecciones). Considera 
ban que la sola revision de su anterior actitud era 
ya una gran concesi6n y rechazaban, con hostili 
dad, los proyectos, que tenfan los peronistas de 

izquierda, de utilizar la presidencia de Per6n para 
realizar una revolution social. Estos grupos sociales 
fueron, tambien, los primeros en aplaudir cuando 
Per6n reprobo publicamente a sus j6venes partida 
rios, exigiendoles moderation y disciplina; tampo 
co pusieron reparos ante la intervention, cada vez 
mas fuerte, de las fuerzas armadas en la lucha con 
tra la guerrilla, que termin6 con la vuelta de los 

militares al poder. En loscfrculos eclesiasticos, los 

guerrilleros obtuvieron unicamente el apoyo del 
clero de baja jerarqufa y con inquietudes sociales, 

mientras que el obispado se puso del lado de las 
fuerzas del orden (Waldmann 1878: 325). Como 
en los paises vecinos, Uruguay y Chile, tambi?n 
habfan asumido el poder juntas militares estrfcta 
mente anticomunistas, las asociaciones guerrilleras 
argentinas estaban aisladas tanto en el contexto 
nacional como en el internacional. A pesar de 
ello, no se puede negar que los Montoneros tuvie 
ran cierta habilidad tactica (lo cual no se puede 
afirmar del rigido ERP). Practicaban, abiertamen 
te, una politica de alianzas con los sectores izquier 
distas de los sindicatos y agrupaciones politicas, y 
procuraban (aunque relativamente tarde) combinar 

golpes armados con la movilization de los trabaja 
dores y de los habitantes de las barriadas pobres; 
elegfan cuidadosamente a sus vfctimas y trataban 
de no perjudicar a la poblacion en general; eran 
flexibles en cuanto a los objetivos y hacian lo posi 
ble por ganarse las simpatias de la opinion publica 
internacional; crearon, ademds, una amplia red de 
instalaciones de infraestructura y pusieron todos 
los medios que ten fan a su alcance para conseguir 
que la espiral de "action y represion" siguiera cre 
ciendo. Sus principales errores fueron: primero, no 
haber analizado a tiempo el peronismo "historico" 

(es decir, las dos prime ras presidencias de Peron) ni 
los objetivos del caudillo (de lo contrario, se hubie 
ran dado cuenta, oportunamente, de que se habian 

equivocado al interpretar sus intenciones)y, segun 
do, haber evaluado mal la situation social, sobre 
todo, en lo referente a la actitud que asumirfan los 

trabajadores ante un llamamiento revolucionario. 

Con su manera de proceder, a la vez agresiva y 
desprovista de apoyo popular, desencadenaron un 
contraterrorismo de derecha que, finalmente, ha 

producido muchas mas vfctimas que ellos mismos. 
Basandonos en los esquemas de estos dos casos 

concretos, en combination con el andlisis de la re 
volution nicaragiiense, procuraremos sacar algunas 
conclusiones generates. 

La experiencia demuestra que en America Lati 
na pueden surgir movimientos guerrilleros a rafz de 
motivos y constelaciones muy diferentes; bajo re 

gimenes militares o gobiernos civiles, en fases de 
recesion economic a o de prosperidad, en paises de 

pendientes o relativamente autonomos, bajo la in 
fluencia de una ola internacional de protesta o 
como sintoma de una crisis nacional de identidad. 
Para que sus acciones tengan dxito, es decir, para 
que logren conquistar el poder politico, son nece 
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sarias ciertas condiciones previas muy precisas: 
1) Primeramente, parece que es indispensable la 
existencia de una profunda perturbation de la base 
de legitimidad del regimen en cuestion. Las dicta 
duras que, por una cuestion de inherencia, siempre 
tienen dificultades en legitimarse, pueden producir 
esa perturbation pero, en general, el solo hecho de 
haber puesto la constitution fuera de vigencia no 
basta en los paises latinoamericanos, ya acostum 
brados al autoritarismo, para provocar la gran su 
blevacion colectiva que serfa necesaria a fin de de 
rrocar no solo un gobierno, sino todo un sistema. 
Antes bien, tienen que agregarseles mas circunstan 
cias agravantes, entre las cuales cuentan, sobre to 

do, la corruption y el nepotismo exagerados, una 

represion desenfrenada y una politica economica 
ineficiente que conduzca a una seria recesion. Por 
otra parte, solo se puede producir un alzamiento 

popular armado de suficiente amplitud si los jefes 
guerrilleros han sido capaces de suscitar en las ma 
sas la idea de la forzosa superioridad e inevitable 
realization del orden politico y economico al que 
aspiran. 

2) Consideramos que otra de las condiciones es 
tructurales previas (pero que no se puede determi 
nar tan precisamente como la anterior) es el hecho 
de que el pais en que se desencadene el proceso 
revolucionario tiene que ser relativamente peque 

no, no demasiado desarrollado y francamente de 

pendiente de Estados industriales superiores. No es 
casual que en los Estados latinoamericanos de gran 
extension los movimientos guerrilleros fueran eli 
minados rapidamente, aun los que ya habfan alcan 
zando una dimension considerable (14), mientras 
que en America Central la Guerrilla, triunfante o no, 
se haconvertido, en varios casos,en un importante 
factor de poder politico-militar. Las explicaciones 
de este fenomeno pueden ser, entre otras, las si 

guientes: que en Estados altamente industrializa 
dos el unico mStodo de lucha subversiva practica 
ble sea la guerrilla urbana que, en los casos conoci 
dos, no ha podido ocasionar la caida de ningun 
regimen hasta ahora; que losmodernos Estados de 
gran extension dispongan de un aparato de seguri 
dad altamente burocratizadc (los militares, la poli 
cfa, los servicios secretos, etc.) para el cual los pe 
quenos grupos de rebeldes, por bien organizados 
que est?n, no representan un peligro serio; y, final 
men te, que solo paises chicos est?n sometidos a 
esa fuerte dependencia econ6mica y politica del 
exterior que es necesaria para suscitar un senti 

miento general de oprobio y humiliation, y las co 

rrespondientes reacciones de indignation colectiva. 

3) A nivel de los actores de poder, es indispen 
sable para el 6xito de los rebeldes que ?stos consi 
gan atraer a su campo una parte de las fuerzas 
moderadas de orientation reformista. Sin la esci 
ci6n del bloque burgu^s, lo unico que pueden con 

seguir es una situation de empate socio?politico, 
pero nunca la superioridad. Entre las causas que 
hacen que un re'gimen pierda la legitimidad, men 
cionadas en 1), las que mas irritan a los grupos 
burgueses son las restricciones de la libertad de 

opini6n, el excesivo aumento de la corruption y 
una delitante politica econ6mica que perjudique 
sus intereses. Estos grupos, tambi^n, son mas sensi 
bles al prestigio o desprestigio internacional que 
pueda tener el regimen en cuestion. En aras del 
orden publico, en cambio, aceptan un nivel de re 

presi6n relativamente alto, al menos temporal 
mente y mientras su propia seguridad no parezca 
correr peligro. Solo una reducida parte de las fuer 
zas moderadas, sobre todo la Iglesia, los intelectua 
les y representantes de las profesiones liberales, mi 
den la legitimidad de un sistema de poder, en pri 
mer lugar, de acuerdo con el grado de respeto que 
este tenga de los derechos fundamentales y huma 
nos. 

4) Sobre el papel que desempena "el pueblo" 
dentro del marco de campanas guerrilleras victorio 
sas, se pueden hacer, unicamente, conjeturas caute 

losas (ya que, hasta ahora, fuera de Nicaragua, ha 
entrado en escena solo excepcionalmente, sobre 
todo, en las revoluciones mejicana y boliviana). 

Haciendo esta nueva reserva, sostenemos que es 

casi imposible realizar un verdadero cambio revolu 
cionario sin la movilizaci6n de amplias capas de la 

poblacion. Cuanto mas arraigo en estructuras buro 

crdticas tenga el re'gimen atacado y cuanto mas 

capaz de defenderse sea tanto mas necesaria es esa 
movilization (15). Las capas bajas latinoamerica 
nas, en general, estan menos abiertas a cambios 

radicales de lo que quieren reconocer los marxis 
tas. Solo en determinadas circunstancias pueden 
ser empujadas a participar, colectivamente, en 
acciones violentas que no sirvan, unicamente, para 

proteger sus intereses inmediatos o manifestar ad 
hesion a algun h'der carismatico. Entre otras, est as 
condiciones son: que, debido a una extrema opre 
sion y a problemas de subsistencia material, no 
vean otra posibilidad de sobrevivir fuera de la de 
unirse a los rebeldes; que no est?n ya integradas en 

algun partido existente o en cualquier otro tipo de 

organization que defienda sus intereses; finalmen 
te, que sean motivadas por objetivos que despier 
ten emociones, para lo cual, los lemas nacionalistas 
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se prestan mejor que las promesas socialistas. 
5) La ultima condition citada arriba conduce a 
los requisitos operacionales que son indispensables 
para el exito de todo movimiento guerrillero. Aquf 
mencionaremos s6lo los dos mas importantes. El 

primero es la existencia de un catalogo de objeti 
vos bien definidos, feciles de retener, comprensi 
bles, realizables y sin demasiada teorfa (que todo 
6sto sea posible depende de la transparencia que 
tenga la estructura de poder); el segundoes que la 

guerrilla disponga de una zona de repliegue, res 

guardo y despliegue, sea en el interior, sea en el 
exterior del propio territorio, para no correr el 

riesgo de ser reprimida y eliminada mientras se en 
cuentre en condiciones de inferioridad frente a las 
fuerzas de seguridad. No contamos, en cambio, la 

"espiral de provocaci6n y represi6n", en la que 
tantas esperanzas depositaran los guerrilleros sud 
americanos, entre las condiciones operacionales 
que son fundamentales para el exito pues se trata 
de un arma de dos filos. Solo en circunstancias en 

que ya se perfila la superioridad de la oposicion, es 

posible acentuar la tendencia en favor de los rebel 
des y empujar al regimen hacia el aislamiento me 
diante la polarization de los frentes. De otro mo 

do, con el ciego escalamiento, de la violencia, los 
insurrectos corren el riesgo de quedar aislados de 
su potencial base social o puede, en el mejor de 
los casos, estabilizar una situation de empate mili 
tar(16). 

EVOLUCION DE LA GUERRILLA CENTRO 
AMERICANA DESDE LA REVOLUCION NICA 
RAGUENSE 

En America Central, el ?xito de los Sandinistas 
ha contribuido a endurecer, considerablemente, los 
frentes entre los insurrectos y los defensores del 
actual sistema (J. Thesing 1982). Los primeros no 
solo ven, nuevamente, fortalecidas sus esperanzas 
de producir un violento cambio de sistema, sino 
que, con Nicaragua, han obtenido un aliado con 
creto dentro de la regi6n. El lado opuesto, frente a 
la agravaci6n de la amenaza, moviliza todo su po 
tencial represivo y, tambie'n, trata de conseguir 
apoyo extranjero para conjurar el peligro de un 
cambio en el poder. Las transformaciones mas im 

portantes que han tenido lugar desde el cambio 
sandinista se pueden resumir en tres puntos(17): 
1) Las asociaciones guerrilleras perseveran mds 
en el esfuerzo para conseguir sus fines, son mas 
capaces de realizar lo que se proponen y mas cau 

telosas. Han sido eliminados o paliados, al menos, 
una serie de errores a los que Lamberg, en su resu 
men del analisis de los movimientos guerrilleros de 
los anos 60, atribuye la causa de su fracaso (R.F. 
Lamberg 1971: 165 y s.). En vista de la importan 
cia politico?militar que los insurgentes han gana 
do en El Salvador y Guatemala, carecen ahora de 
fundamento las crfticas de voluntarismo individual 
y espontaneidad 6tica, de equivocadas recetas tac 
ticas y ciega conflanza en la naturaleza autodina 

mica de la violencia. Los guerrilleros han demostra 
do ser capaces de aprender en muchos aspectos. 
Algunos de los rasgos en que se manifiesta ese pro 
greso son los siguientes: ya no tratan de obtener, 
en primer lugar, el apoyo de los partidos, que en 
Latinoamerica son de'biles cr6nicos, sino que cola 
boran, estrechamente, con organizaciones de ma 

sas, como sindicatos, asociaciones campesinas, gre 
mios de empleados y agrupaciones bdsicas de la 

Iglesia, y, en general, ponen mayor atencion que 
antes en movilizar a las capas baias; han reducido 
su antiguo lastre teorico, se concentran mas en ob 

jetivos polfticos concretos y estan en mejores con - 

diciones de disimular y diferir diferencias ideologi 
cas internas para posibilitar la action conjunta; 
operan simultaneamente en varios pianos, uno po 
litico, otro de propaganda y comunicacion, y otro 

militar, que estan relacionados entre si, es decir 

que sus acciones violentas se basan en un concepto 
estratSgico global; tanto en el interior como en el 
exterior, practican una polftica de amplias alian 
zas, que incluye, tambiSn, a fuerzas moderadas; 
procuran romper la dependencia unilateral de 
constelaciones y tendencias politicas transnaciona 
les haciendo propaganda para influenciar la opi 
nion publica internacional (por medio de delega 
ciones, de conferencias, folletos de information, 
etc); en lo que se refiere a potencia militar, aprovi 
sionamiento, organization y armamento, los gue 
rrilleros han dejado muy atras aquella fase en la 
que el Che Guevara con un punado de seguidores 
erraba, algo desorientado y sin rumbo fijo, por la 
selva boliviana. En pocas palabras: han ascendido 
hasta transformarse, en varios Estados, en un fac 

tor de poder de primer orden, mientras que en el 

pasado tenian, en su may or fa, una import ancia mi 
litar y polftica secundaria. 

2) En raz6n del aumento de su potencial polfti 
co-militar, las asociaciones guerrilleras se han 
transformado en un verdadero desaffo para las 
fuerzas que defienden el status quo y el enfrenta 
miento entre ambas partes ha alcanzado una inten 
sidad desconocida en los anos 60. A fines de la 
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decada del 60 y a principios de la del 70, se habfa 

producido dentro del marco de la guerrilla urbana 

(sobre todo en el Brasil y la Argentina) una agrava 
ci6n de la violencia y la contraviolencia hasta al 
canzar nuevas dimensiones de brutalidad. Los aten 
tados terroristas de los guerrilleros urbanos, frente 
a los cuales el Estado y la sociedad se encontraban 
mucho mas indefensos que frente a los ataques 
comparativamente inofensivos de la guerrilla rural, 
incitaban a las fuerzas de seguridad a contra atacar 
con mas dureza aim. En la actualidad, la brutalidad 
y la crueldad, es decir, un desprecio total del ser 
humano, son los rasgos caracterfsticos de las luchas, 
rayanas en guerra civil, que se desarrollan en Cen 
tro y Sudamerica (18). En este aspecto, la guerrilla 
urbana y la rural se han igualado y, tambien, hay 
poca diferencia entre la manera de proceder de los 
rebeldes y la de los opresores (en general, las fuer 
zas de seguridad y los escruadrones de la muerte 
cuentan mas que los insurgentes con el efecto ate 

morizador y desgastador del terror sistematico). La 
decencia, el juego limpio, la caballerosidad, la fan 
tasia, el respeto de la grandeza humana y de la vida 
de personas no implicadas, elementos que se po 
dian observar, al menos rudimentariamente, en los 
enfrentamientos de los anos 60, han desaparecido 
totalmente. Ya no hay reglas de juego que sean 

aceptadas por ambas partes, lo unico que cuenta 
en cada situation es la ley del mas fuerte. Tampo 
co existen ya grupos o individuos que no est?n 

implicados en el conflicto ya que todo se ven obli 

gados a tomar partido, quieran o no. Los elemen 
tos moderados que no se someten a esa presion 
polarizadora y tratan de mediar entre los frentes, 
resultan aplastados. El pueblo, que ambas partes 
solicitan y acosan a la vez, contempla el furioso 

espectaculo con una mezcla de indiferencia y te 
mor, y, dentro de lo posible, huye para ponerse a 
salvo. 

3) La agravacion del conflicto no se debe, unica 
mente, al endurecimiento de los frentes, sino que 
esta relacionada, sobre todo en America Latina, 
con la entrada de un nuevo factor: elcomponente 
transnational. Este tiene dos aspectos, uno regio 
nal y otro global. En lo que toca al primero, se 
puede decir que va en aumento el efecto de con 
catenation entre los diversos exponentes nationa 
ls del campo insurgente por un lado y, por otro, 
de los defensores del status quo. Los respectivos 
grupos de cada lado se ayudan por encima de las 
fronteras nacionales y asimilan, rdpidamente, las 
experiencias hechas en lospafses vecinos. Mientras 

que esta cooperation responde a los intereses de 
los involucrados en la lucha, estos tienen escasa 
influencia en la importancia que las superpotencias 
atribuyen a la guerra civil centroamericana a nivel 
mundial. Como la administraci6n Reagan parece 
decidida a convertir la region en piedra de toque 
de sus pretensiones de restablecer el liderazgo esta 
dounidense sobre el piano internacional, procura 
impedir, por todos los medios, el triunfo de los 
revolucionarios en estos pafses (W. Grabendorff 

1982). El intenso apoyo econ6mico y el suminis 
tro de armas que otorga a los gobiernos de esta 
zona eleva el conflicto a un nivel nuevo y mas alto, 
lo agrava "artificialmente" y le confiere los rasgos 
caractensticos de una guerra de representantes. 

^Qu? efecto producen los mencionados factores 
agravantes sobre las perspectivas de los rebeldes? 

<,Las mejoran o las empeoran? Pretender dar una 

respuesta general a esta pregunta es tan arriesgado 
como dificil. Arriesgado, porque se trata de proce 
sos que se han iniciado hace poco y que, todavfa, 
apenas se sabe ad6nde llevan. La dificultad de 

apreciar, debidamene, la situation resulta de la ex 

plosividad polftico-ideologica que tiene la materia 
y que impide obtener informaciones fidedignas y 
dar un fallo equilibrado. En suma, el autor duda, 
seriamente, que los nuevos rasgos senalados pue 
dan influenciar el desenlace del conflicto -y dsto 
es lo unico que queremos esclarecer aquf- si se 
tiene en cuenta que, casi todos, estan situados en 
el dmbito que, mas arriba, hemos denominado 
"operational". Sobre todo, es difrcil creer que la 
intensificaci6n de los combates resulte favorable a 
los rebeldes. Es cierto que no se puede excluir que, 
si la lucha sigue re crude ciendo, sea finalmente la 
relaci6n de fuerzas militares la que acabe por deci 
dir el conflicto. Ese recrudecimiento seria inevita 
ble en el caso de una intervention militar direct a 
de los EEUU; la administration Reagan parece, sin 

embargo, tomar conciencia de los riesgos que ese 

tipo de intervenci6n implicana y vacila en dar ese 

paso. Pero, si las condiciones basicas externas no 
cambian radicalmente, entonces, las probabilidades 
de 6xito de los rebeldes dependeran mds de las 
circunstancias estructurales y de la constelaci6n so 

cio?politica que de los factores operacionales. Si, 
en primer lugar, tenemos en cuenta las condiciones 
estructurales y las relacionadas con los actores, en 
tonces, ni en El Salvador ni en Guatemala es previ 
sible que triunfen los rebeldes, al menos en los 

pr6ximos tiempos. 
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El Salvador (19) 

En este pafs la guerra civil ha costado la vida a 
alrededor de 30.000 personas en dos anos 

(1980-1982). Los guerrilleros son unos 5.000; 
hasta 1981 operaban de manera defensiva pero, 
desde 1982, han aumentado los ataques ofensivos. 
Parece ser que, actualmente, controlan una cuarta 

parte del territorio nacional. Mantienen contacto 
con las organizaciones de masas (sindicatos, etc.) 
disponen de una emisora radial propia, tienen dele 

gations que los representan en numerosos Esta 
dos, estan bien armados y organizados, y, gracias a 
su eficiencia militar, han infligido serias pgrdidas a 
las fuerzas armadas salvadorenas. En resumen, con 

cuerdan con la imagen que acabamos de trazar de 
una guerrilla bien adiestrada, enSrgicamente dirigi 
da y con claros objetivos politicos. Con referencia 
a los requisitos para el 6xito guerrilleio que hemos 
senalado antes, es facil enumerar unos cuantos fac 

tores que dan la explicaci6n del progreso hecho 

por los insurgentes y del actual fortalecimiento de 
su position: la reducida extensi6n del pais, su bajo 
desarrollo y la intensa dependencia de los EEUU; 
la existencia de una nation de apoyo en el exterior 

(aparte de Cuba), es decir Nicaragua, cuyo ejemplo 
como modelo de revoluci6n triunfante tiene casi 

mayor importancia que su funcion como zona de 

repliegue, resguardo y aprovisionamiento; cierto 
sost?n diplomatico por parte de las potencias re 

gionales de rango intermedio (sobre todo, de Mexi 
co) y de algunos gobiernos europeos (por ejemplo, 
de Francia). Tambien, esta presente la crisis de le 

gitimidad que tiene relation con la decadencia del 

partido de los militares, el PCN, que se produjo a 

partir de principios de la decada del 70 y con la 

agravacion de la desigualdad reinante en la estruc 
tura de la propiedad rural, con el aumento de la 

represion violenta de la poblacion por parte del 

aparato de seguridad estatal y con la aceleracion de 
la crisis economica, consecuencia de la guerra civil. 

Sin embargo, es problematico basarse en que se 

haya producido, como en el caso somocista, un 
verdadero desmoronamiento de la legitimidad del 
sistema politico, acompanado por el correspon 
diente incremento de la legitimation del lado re 
belde. El hecho de que los militares sean, desde 
hace alrededor de 10 anos, no solo los lugartenien 
tes de la oligarqufa, sino, ademas, una fuerza poli 
tica relativamente independiente, de que siempre 
hayan existido corrientes reformistas, tanto dentro 
de las fuerzas armadas como en el campo civil, que 
desde 1979 se hayan emprendido reformas concre 

tas (por ejemplo, la redistribution de las tierras), 
que en marzo de 1982 hayahabido elecciones, to 
do 6sto no basta para remediar la crisis de legitimi 
dad pero impide que se agrave hasta un punto en 

que la mayorfa de los ciudadanos consideren que 
la unica posibilidad de mejorar la situation es el 
alzamiento armado. Este punto tampoco ha sido 
alcanzado aun porque la p^rdida de legitimation 
por parte de los exponentes del poder, no va aso 
ciada al aumento de la confianza popular en los 

objetivos y la actuacibn de los insurrectos. La ra 
z6n es que hay poca diferencia entre los m^todos 
violentos que utilizan ambas partes para realizar 
sus fines; cuanto mas dura la lucha, cuanto mas 
numerosas son las victimas, mis se difunde el es 

cepticismo general respecto del sentido y la utili 
dad de la sangrienta contienda. 

Como el sistema politico no se ha desacreditado 
definitivamente, solo una parte reducida de las 
fuerzas reformistas moderadas (nos referimos, so 
bre todo, a determinados sectores de la clase media 
y de la Iglesia) se ha separado del bio que dominan 
te para hacer causa comun con los rebeldes. Al 
contrario de lo que sucedio en Nicaragua a partir 
de 1974, en El Salvador, el campo burgu?s no ha 
sufrido ninguna division digna de ser mencionada. 
Cierto pluralismo, que tambi?n, se refleja en la 
existencia de varios partidos de derecha, indica, 
diferencias de naturaleza secundaria y ser fa un 
error interpretarlo como desacuerdo fundamental. 
A falta de una visible superioridad socio?polftica, 
en cierne al menos, los insurrectos no pueden sacar 
gran ventaja de la agravacion del enfrentamiento; 
con la polarization pueden contribuir, eventual 
mente, a que los grupos moderados se desgasten 
entre los frentes pero es poco probable que logren 
atrae'rselos. En cuanto a la opinion que la masa 

popular tiene de los partidos en conflicto, la situa 
ci6n es poco clara y dificil de apreciar. En las zo 
nas rurales, los diferentes intereses de los distintos 
grupos de las capas bajas (peones, arrendatarios, 
pequenos propietarios, etc.) y las presiones ejercidas 
por las organizations terroristas de extrema dere 
cha (ORDEN y otras) parecen haber impedido una 

movilizaci6n en gran escala en favor de la guerri 
lla (20); en las ciudades, el hecho de que muchos 
obreros est?n afiliados a sindicatos moderados, en 
los que, a su vez, tampoco reina la concordia, ha 

impedido que la clase obrera se comprometa, de 
manera relevante, en beneficio de la causa revolu 
tionary. En suma, es poco probable que en un 
futuro pr6ximo se produzca algun levantamiento 

popular de importancia. Aterrorizada por los exce 



WALDMANN: La revolution nicaragiiense 19 

sos de violencia, la mayoria de la poblacion se 

comporta de manera pasiva o trata de escapar al 

peligro huyendo dentro del pais o al exterior. 
Si, por lo tanto, faltan las condiciones previas 

para que tengan exito los insurrectos, al menos en 
un futuro cercano, del otro lado, tampoco las fuer 
zas armadas estan en condiciones de ganar la con 
frontation. Su superioridad numerica (alrededor 
de 17.000 hombres) no alcanza para dar el golpe 
decisivo a las tropas guerrilleras y recuperar los 
"territoriosliberados", aparte de que la solidaridad 

y la moral de combate no son muy altas en sus 
filas. Los observadores norteamericanos, que no 

pueden dejar de constatar este hecho, estarfan mal 

aconsejados si trataran de influir para que unidades 
estadounidenses apoyen a los militares salvadore 
nos. De esta manera, se les facilitarfa a los rebeldes 

aquello que, justamente, les ha faltado hasta aho 
ra: una definition del enemigo, contra el que se 

dirige la lucha de liberation, que sea clara y que 
tenga poder de atracion sobre las masas. La pre 
visible ventaja militar que producirfa, a corto pla 
zo, una intervention nortemaricana en beneficio 
de las fuerzas de seguridad, no compensarfa presu 
miblemente, las desventajas que surgirian a largo 
plazo: el gobierno nacional y las fuerzas armadas 
sufrirfan una p?rdida de legitimidad mayor aun al 
revelarse como marionetas de los EEUU y la posi 
bilidad de motivar a las masas con un slogan anti 

imperialista aumentaria las probabilidades de que 
se produzca una movilizaci6n popular. 

Guatemala 

La guerrilla subversiva de este pal's no surgio 
impetuosamente recten despu?s de la revolution 
Sandinistas y como consecuencia de ?sta, sino que 
tiene una tradition propia que remonta a los co 

mienzos de la ddcada del 60. En aquel entonces 
aparecieron, en zonas rurales, varios focos subversi 
vos que lograron mantenerse, en parte, durante un 

tiempo prolongado y que, segun afirma F.R. 
Allemann (1974: 190), de todos los movimientos 
guerrilleros latinoamericanos, son los que mas cer 
ca han estado de conseguir una verdadera moviliza 
ci6n popular. Despu^s de que fueron destruidos 
por las fuerzas de seguridad, la resistencia contra la 
injusticia del sistema politico y economico quedo 
paralizada durante algunos anos, hasta que, en 
1975, volvio a surgir una organization subversiva 
armada. Actualmente existen varias organizaciones 
guerrilleras que estan vagamente asociadas entre 
ellas pero que, en general, operan independiente 

mente y de las cuales la mas importante es el EGP 

(Ej^rcito Guerrillero de los Pobres)(21). El total 
de los efectivos es algo inferior al de los rebeldes 
de El Salvador (unos 4.000 hombres) y, sin embar 

go, han conseguido extender sus actividades a to 
das las provincias del pafs. La principal diferencia 
con El Salvador es que los guerrilleros guatemalte 
cos aun no han logrado establecer "zonas libera 
das" sobre las que puedan ejercer el dominio de 
manera duradera. Las lineas del frente de lucha 
entre los rebeldes y las fuerzas armadas no se han 
solidificado todavfa, la guerrilla se desenvuelve de 
manera clasica, principalmente, con actos de sabo 

taje, emboscadas, asaltos y atentados, es decir, 
como factor de hostigamiento. 

La historia de la guerrilla guatemalteca es, tam 
bi?n, la historia de la crisis de legitimidad del Esta 
do guatemalteco. Simplificando, se puede decir 

que el sistema politico nunca se recuperb de la 

p?rdida de prestigio y credibilidad que sufrio cuan 

do, en 1954, elementos conservadores, con la ayu 
da de tropas norteamericanas, pusieron fin al expe 
rimento reformador (con el que tambie'n se habia 
iniciado un reparto de tierras) de los dospresiden 
tes sucesivos J. Argvalo yJ. Arbenz (E. Torres 
Rivas 1980; J. Weaver 1979). La guerrilla de la 
d?cada del 60 surgio como reaction inmediata al 

golpe reaccionario y, tambi?n, el actual movi 
miento insurgente remonta, in direct amente, a 

aquellos acontecimientos. La reaction del Estado 
ante este desfio ha sido y sigue siendo emplear la 
violencia pur a. La intimidation psiquica y la elimi 
nation ffsica de los adversarios polfticos es, desde 
hace 15 anos, un fen6meno poh'tico tan constante 

que ha sido el objeto exclusivo de varios artfculos 
de soci61ogos norteamericanos (J.A. Booth 1980; 
D.L. Premo 1981). Con todo eso, el terrorismo 

represivo ?del que son igualmente responsables las 
fuerzas de seguridad y los escuadrones de la muer 
te, y que, por anadidura, ha sido nutrido por un 
anticomunismo feroz- no demuestra hasta que' 
punto ha sido afectada la estabilidad del sistema 

polftico (22). Las apariencias indican que es poco 
probable que la fachada democrdtica de Guatemala 
se derrumbe en un futuro cercano. Las fuerzas ar 

madas guatemaltecas tienen la reputation de ser 
mas eficientes y menos dependientes de la asisten 
cia norteamericana que las salvadorenas. Tambie'n, 

las agrupaciones civiles influyentes, entre las cuales 
las asociaciones econ6micas se destacan por su in 
fluencia polftica, parecen seguras de sf mismas y 

muy poco carcomidas por las dudas acerca de la 

legitimidad. El hecho de que lastensiones que sur 
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gen, tanto entre los militares como en el sector 
civil y, finalmente, entre los dos bloques, no se 
diriman a escondidas, sino publicamente, no es, 
tampoco, fndice de que los grupos que se encuen 
tran en el poder est6n muy desconcertados. 

La clientela que tenfa la guerrilla en la masa 

popular durante los anos 60 estaba compuesta, so 
bre todo, por blancos y mestizos, mientras que los 
indios, que constituyen el 45% de la poblacion, no 
estaban representados en ella (Waldmann 1982: 

110; N. Stolz 1976). La situaci6n ha cambiado, 
fundamentalmente, en el sentido de que recientes 
estimaciones indican que los revolutionaries se han 

ganado el apoyo de miles de familias indias y que 
muchos indios participan en la lucha como comba 
tientes activos. En este contexto queremos recor 

dar la tesis sostenida en el capftulo anterior, segun 
la cual los grupos que no estan enmarcados por 
organizaciones son mas asequibles a los objetivos 
de la guerrilla que los sectores de la poblaci6n que 
ya estan integrados en asociaciones o partidos, 
aquel es el caso de los indios que no estaban afilia 
dos ni a partidos ni a sindicatos. Si, ademas, se 
tiene en cuenta que los indios han sido los mas 
afectados por la expansion de los latifundios a ex 

pensas de la pequena propiedad campesina y coo 

perativa, por las sancionesy las medidas arbitrarias 
del Estado y los grupos parapoliciales y que, ade 
mas, en este caso, a la expoliacion socio?economi 

ca y a la represion frsica se le suma la discrimina 
ci6n racial, entonces, no parece imposible que, a 

largo plazo y a pesar de su actitud tradicionalmen 
te moderada, se transformen en potential revolu 
cionario (Y. Le Bot 1979). En este caso la relaci6n 
de fuerzas se desplazaria, claramente, en favor de 
los insurrectos que, actualmente, se encuentran en 

condiciones de neta inferioridad frente al aparato 
de seguridad y los grupos dominantes. 

RESUMEN 

^Cuales son las condiciones necesarias para que 
un movimiento guerrillero consiga asumir el poder 
politico en America Latina? En torno a esta pre 
gunta giran las reflexiones expuestas. El punto de 
partida lo constituye uno de los pocos casos en 
que una organization guerrillera tuvo exito en su 
intento de apoderarse del gobierno, es decir la vic 
toria sandinista de 1979 en Nicaragua. La trama de 
los factores causales que condujeron al triunfo san 
dinista es examinada cnticamente con la ayuda de 
un rapido analisis de'dos campanas guerrilleras fra 

casadas , la guerrilla venezolana de los anos 60 y la 

argentina de los 70. Utilizando los tres ejemplos 
como base, hacemos destacar cinco condiciones 
cuya existencia determina las posibilidades de exi 
to de los movimientos guerrilleros: 1) La legiti 

midad del regimen en cuestion tiene que haberse 
desmoronado mientras que la organization rebelde 
ha alcanzado cierta legitimation politica. 2) El 

pais implicado debe ser relativamente pequeno, 
subdesarrollado y economicamente muy depen 
diente de las naciones industriales (especialmente 
de los EEUU). 3) El bloque burgues tiene que estar 
dividido, habiendo una fraction que simpatice con 
los insurrectos o los apoye directamente. 4) Es ne 
cesario que se produzca un levantamiento popular, 
tanto mas violento cuanto mejor se defienda el 

regimen atacado y cuanto mas arraigo tenga en las 
estructuras burocraticas. 5) Tienen que darse una 
serie de condiciones operacionales, entre las cuales 
las principales son la existencia de un catalogo de 

objetivos claros y de obvia necesidad inmediata, y 
una zona de repliegue, resguardo y regeneration en 
el interior y el exterior del pais. Estas cinco pre 
condiciones por su parte, remiten a pre- y sub 

condiciones que enumeramos brevemente. 

La segunda parte del articulo es mas corta y 
trata del cambio producido en Centroamerica des 
de el triunfo sandinista. Alii constatamos que las 

organizaciones guerrilleras de los otros pai'ses de la 

region han aprendido con la experiencia sandinista 
y se han hecho mas prudentes, flexibles, perseve 
rantes y eficaces; que, al pasar de ser un factor 

politico de segundo orden en los anos 60 a conver 
tirse en el desafio por excelencia de los respectivos 
regimenes poh'ticos, se han intensificado las luchas 
y ha recrudecido la brutalidad; y, finalmente, que 
el enfrentamiento ha adquirido en la region un 
fuerte componente internacional debido al interes 
que tienen en el asunto las potencias regionales 
(por ej., Venezuela y Mejico) por un lado y, por 
otro, a la abierta ingerencia de los EEUU. Mientras 
los EEUU no intervengan directamente en El Sal 
vador o Guatemala ?este es nuestro pronostico 
los rebeldes no tienen en estos paises ninguna posi 
bilidad de ganar ya que no se reunen las condicio 
nes necesarias para el exito, al reves de lo que era 
la situation de los Sandinistas antes de la caida de 
Somoza. 

Traduction del alemdn: Monique Waldmann 
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NOTAS 

(1) El hecho de que la fuerza movilizadora 
de los sentimientos patrioticos supera de lejos el efecto 
estimulante que tienen los conflictos de clases se puede 
constatar en la tenacidad con que pequenos grupos ?tni 

cos, como los vascos o los irlandeses, luchan para obtener 
un Estado propio. 

(2) Los teoricos de la violencia de protesta han 
visto claramente, por lo comun, que el exito de esta de 

pende al menos tanto de la naturaleza del regimen atacado 
como de la cantidad, energfa y espfritu de sacrificio de los 
re be Ides. 

(3) En diciembre de 1974, los guerrilleros asalta 
ron una casa-quinta de Managua y se llevaron como rehe 
nes a una serie de importantes diplomaticos, ministros y 
hombres de negocios. Para dejarlos libres exigierony con 

siguieron un alto rescate y la liberation de algunos compa 
neros de combate. Latin America Bureau 1979: 23. 

(4) La familia Somoza tenfa tambien estrechos 
lazos personales con los EEUU. El ultimo jefe de gobierno 
perteneciente al clan, Tachito S., habfa recibido su forma 
tion en los EEUU y tenfa buenos contactos con algunos 
diputados del Congreso; estaba casado con una norteame 
ricana y mantenfa relaciones amistosas con varios embaja 
dores estadounidenses en Nicaragua. 

(5) ^Hubiera tenido exito un intento revolucio 
nario socialista contra un gobierno burgu?s, no-somocista 

pero apoyado por los EEUU? Esta es una pregunta que, 
naturalmente, se puede contestar de diversas formas. 

(6) Mientras que en la mayorfa de las asociacio 
nes guerrilleras existe cierta tension entre el frente activis 
ta, que confia principalmente en la eficacia de las acciones 
de tipo militar y el frente "marxista", que prefiere movili 
zar a la base obrera, un rasgo original del FSLN era que 
contaba con un tercer grupo, "los Terceristas". Este trata 
ba de provocar un levantamiento en masa y era el mis 
dina'mico de los tres. H. Jung 1980: 103. 

(7) Es muy grande la importancia que tiene el 
crecimiento para el dxito de todo movimiento insurgente. 
Para una organization guerrillera puede ser mis conve 
niente juntar fuerzas durante mucho tiempo para poder 
desarrollar luego la ofensiva de manera continuada que 
entrar en una fase de estancamiento despu^s de haber 
tenido un rapido arranque. 

(8) La existencia de los inmensos bienes de la 
familia gobernante y la perspectiva de que fueran redistri 
buidos facilito considerablemente la realization de la coa 
lition entre el FSLN y la burguesfa opositora. Los inten 
tos revolucionarios socialistas se encuentran de antemano 
con dificultades mucho mayores si las redistribuciones 

proyectadas solo se pueden realizar a expensas de los 

grupos burgueses. 
(9) En el momento de mayor despliegue, se dice 

que Uego a contar con 2.000 a 3.000 combatientes acti 
vos. K. Linden berg 1968: 289. La exposition que sigue se 

basa, sobre todo, en un artfculo de Lindenberg y en los 

capi'tulos pertinentes de los trabajos de R.L. Lamberg 
1971 y F.R. Allemann 1973. Vease tambien S. Ellner 
1980. 

(10) Bajo el sucesor de Betancourt, R. Leoni, al 
intensificarse la expansion econ6mica, se hizo mis delica 
da la situation de la guerrilla. Leoni amplio la coalition 
que le servfa de base polftica y, a fines de su presidencia, 

puso en libertad a 350 presos poh'ticos. R.F. Lamberg 
1971:79,84. (11) Con esto no pretendemos que 
la guerrilla urbana, que es la forma caracterfstica dela lu 
cha subversiva en los Estados altamente urbanizados e in 

dustrializados, no signifique un serio desaffo para los go 
biernos afectados. Pero, personalmente, no conozco nin 

gun caso en que haya logrado realizar su prop6sito, es 

decir, derrocar al regimen en cuestion. 

(12) Los comentarios sobre la guerrilla argentina 
se basan en una investigation realizada por el autor del 

presente trabajo. Vease P. Waldmann 1978. 

(13) Cuando hablamos aquf de "las capas me 

dias", dejamos de lado el hecho de que este conglomerado 
social, que constituye el 40% de la poblacion argentina, se 
divide en numerosos subgrupos. Como en el caso de Vene 

zuela, habfa pequenos grupos de personas, pertenecientes 
a las profesiones liberales, empleados e intelectuales, que 

acogieron favorablemente los objetivos social-revolucio 
narios de las asociaciones guerrilleras. 

(14) Finalmente, tampoco los Tupamaros tuvie 
ron exito y fueron aniquilados bastante rapido aunque el 

Uruguay no sea un "Estado de territorio extenso". Las 
condiciones necesarias para el exito de las guerrilla que 
tiene que reunir el pais en que se desenvuelva y que acaba 

mos de mencionar: pequeno, subdesarrollado y depen 
diente, tienen que presentarse juntas y no sueltas. El Uru 

guay tiene una superficie reducida pero, por su topogra 
fi'a, es poco adecuado para la guerrilla rural y, ademas, 
esta relativamente desarrollado. 

(15) Al hacer esta afirmacion, nos referimos, so 
bre todo, a la revolution cubana de 1958-59 que fue 
realizada con poca participation de las masas populares. 
El hecho de que tuviera exito a pesar de ello, se debe a 

que el regimen de Bastista ya estaba tan venido abajo que 
basto una pequena sacudida para que cay era en pedazos. 
Como, despue's del triunfo de los guerrilleros cubanos y, 
recientemente, del de los nicaraguenses, la mayor parte de 
los regfmenes se han armado y organizado militarmente lo 

mejor posible para el caso de que surja un movimiento 
armado subversivo, hoy dia ser fa mucho mas diffcil, casi 

imposible, quebrantar estructuras de poder existentes sin 
el amplio apoyo de la poblacion. Las otras cuatro condi 
ciones se dieron en el caso cubano, aunque solo fuera 
rudimentariamente. Vease R.F. Lamberg 1971: 12ys.;B. 

Gldenbergy K. Eber 1969. 

(16) En el peor de los casos, que es el mis fre 

cuente, sus atentados provocan un contraterrorismo mu 
cho mas vasto e intenso, del cual resultan vfctimas no solo 

ellos, sino tambien una gran cantidad de inocentes. P. 
Waldman 1982: 124. 

(17) En los siguientes puntos caracterizaremos, 
de manera esquematica, la guerrilla de fines de la deVada 
del 70 y principios de la del 80. Las diferencias que tienen 
con los movimientos subversivos anteriores son, en parte, 
menos pronunciadas de lo que se podrfa suponer al leer 
nuestra exposition. Por ejemplo, como ya nemos indica 
do, los guerrilleros argentinos y los venezolanos anticipa 
ban no pocos de estos rasgos. Lo expuesto en este capftu 
lo se basa, sobre todo, en los artfculos e informaciones 
publicados en "Latin America - 

Weekly Report" y en el 
diario "Neue ZOricher Zeitung", asf como en documenta 
tion puesta amablemente a mi disposition por Klaus Lin 

denberg y Wolf Grabendorff. Aprovecho la ocasion para 
agradecer a ambos la ayuda prestada. 



22 ANUARIO DE ESTUDIOS CENTROAMERICANOS 

(18) Decimos, deliberadamente, que se trata de 
un conflicto "rayano en guerra civil" para poner en claro 

que solo una minima parte de la poblacion participa acti 
vamente en el, mientras que la gran masa asiste como 

espectador pasivo y atemorizado. Las verdaderas guerras 
civiles (la mejicana y la espanola, por ejemplo) estan liga 
das a la movilizacion politico-militar de las masas. 

(19) Ademas de las fuentes de documentation 
mencionadas en (17), han resultado muy utiles para este 

capftulo R.M. Mc Donald 1979, J, Martm-Baro 1981, W. 
Bernecker 1982 y V. Sieglin 1983. 

(20) Los escuadrones de la muerte provenientes 
de extrema derecha son un enemigo serio para las organi 
zaciones guerrilleras. Primero, porque el terrorismo practi 
cado por aquellos paraliza la iniciativa politica de la po 
blacion y, segundo, porque, como no se los puede locali 
zar ni apresar, es diffcil combatirlos. 

(21) V. Walter 1969 ha demostrado que el terro 
rismo ejercido por la conduction politica puede ser expre 
sion de estabilidad politica, es decir que de el no se puede 
inferir que est^n debilitados los que tienen el poder. 
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