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CAPITULO I. INTRODUCCIÓN  

 

1.1 PRESENTACIÓN  

 

La presente investigación es un aporte para la Historia reciente de Nicaragua, 

explícitamente de la Revolución Popular Sandinista, tomando como base del estudio la 

biografía de algunas personas que participaron en ese proceso histórico. La historia 

personal de los investigados forma parte de la Historia Nacional, más aún, es en ese 

cúmulo de historias personales que se va creando la Historia de nuestro país, pues con 

sus acciones de cada día fueron cimentando las bases para el derrocamiento de la 

dictadura militar somocista. Debido a que todos ellos han fallecido y se encuentran 

enterrados en el Cementerio San Felipe de la ciudad de León, nos hemos visto en la 

tarea de recurrir a las fuentes documentales y hemerográficas para reconstruir sus vidas 

lo mismo que entrevistar a las personas que los conocieron.  

El trabajo investigativo consta de los siguientes capítulos 

Capitulo I.  Contiene los antecedentes, justificación y planteamiento del problema. 

También damos a conocer el por qué de esta investigación. 

Capitulo II. Son los objetivos que nos planteamos para realizar esta investigación. Se 

aborda tanto el objetivo general como los objetivos específicos.  

Capitulo III. Es el marco teórico de la investigación. Se divide en el marco contextual 

donde se refiere al contexto geográfico del estudio en cuestión y el marco conceptual 

donde se abordan los términos y circunstancias históricas del estudio.  

Capitulo IV. Define el diseño metodológico de la investigación, lo mismo que los 

instrumentos a utilizar para llevar a cabo el estudio de esta monografía. 

Capítulo V. Son los resultados obtenidos en la investigación. En él se abordan las 

biografías de los Héroes y Mártires enterrados en el Cementerio San Felipe, el estado 

actual de sus tumbas y las actividades conmemorativas. 

Capitulo VI. Comprende las conclusiones a las que se llegaron en el presente estudio. 

Capitulo VII. Se establecen las recomendaciones que planteamos en la investigación.  

Capitulo VII. Refleja las fuentes documentales, hemerográficas, informáticas y orales   

utilizadas en  la presente investigación. 

Anexos. Son las distintas entrevistas realizadas a informantes claves que se relacionaron 

con las personas investigadas.  
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1.2 ANTECEDENTES 

Durante los años de la década de los 80 del siglo pasado hubo un esfuerzo por parte del 

Frente Sandinista por recoger la biografía de sus principales cuadros caídos durante el 

proceso insurreccional, esfuerzo que se vio concretizado en la publicación de algunas 

biografías a través de los organismos sandinistas como el Instituto del Estudio del 

Sandinismo (I.E.S), la Dirección General de Divulgación y Prensa de la Junta de 

Gobierno de Reconstrucción Nacional (D.G.D.P). 

El Ministerio de Cultura por su parte publicó el testimonio de combatientes populares 

en su El asalto a San Carlos
1
  También hubo un esfuerzo por parte de algunos 

militantes por reconstruir su vivencia personal en la lucha armada como Omar Cabezas 

Lacayo con sus dos libros: La montaña es algo más que una inmensa estepa verde y 

Canción de amor para los hombres
2
, Tomás Borge Martínez con La paciente 

impaciencia
3
, Carlos Núñez Téllez y su Pueblo en armas

4
. 

No obstante después de la derrota electoral del Frente Sandinista en las elecciones de 

febrero de 1990, la publicación de estas historias de vida se vio interrumpida. Cabe 

señalar que fue hasta cerca del año 2000 que se retomó el tema de la Revolución 

Popular Sandinista y lo que significó en la Historia reciente de Nicaragua. Por ello hubo 

sí un esfuerzo por parte de algunas personas de relatar la lucha insurreccional como 

Guillermo Córtez Domínguez con De León al Bunker
5
. Fabián Medina ha causado 

controversia con Los días de Somoza
6
. Resulta interesante agregar la obra de Humberto 

Ortega La Epopeya de la Insurrección
7
 pues él es considerado el artífice de la 

insurrección armada que derrocó la dictadura somocista. De tal manera que este período 

histórico ha sido ampliamente abordado por personas que de una u otra forma 

estuvieron implicadas en ese momento. Sin embargo, cabe destacar que hasta el 

                                                 
1
 Agudelo, William (compilador). El asalto a San Carlos. Testimonios de Solentiname. Editorial La 

Ocarina. Managua.1980 
2
 Cabezas Lacayo, Omar. La montaña es algo más que una inmensa estepa verde. Editorial Nueva 

Nicaragua. Managua. 1983 

-----------  Canción de amor para los hombres. Editorial Nueva Nicaragua. Managua. 1988 
3
 Borge, Tomás. La paciente impaciencia. Vanguardia. Managua.1989 

4
 Núñez Téllez, Carlos. Un pueblo en armas, informe del Frente Interno. Segunda Edición. Talleres de 

Dirección de Documentación Parlamentaria de la Asamblea Nacional. Managua. 2009 
5
 Cortés Domínguez Guillermo. De León al Bunker. EDIARTE. Managua. 2003 

6
 Medina, Fabián. Los días de Somoza. Imprenta Comercial La Prensa. Managua. 2009 

7
 Ortega Saavedra, Humberto. La Epopeya de la insurrección. Segunda Edición. Editorial LEA. 

Managua. 2010 



 7 

momento no se ha escrito la biografía de muchos Héroes  y Mártires del Frente 

Sandinista que están enterrados en el Cementerio San Felipe. La  excepción la 

constituyen los “Héroes y Mártires de Veracruz” pues existen dos  publicaciones Los 

Héroes de Veracruz, IV aniversario
8
 realizada por el Instituto de  Estudio del 

Sandinismo y El precio de la Victoria
9
 escrito por Francisco Jarquín Ramírez (Camilo).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
8
 Instituto de Estudios del Sandinismo. Los héroes de Veracruz. IV Aniversario. Dirección de General de 

Divulgación y Prensa. Nicaragua. 1983 
9
 Jarquín Ramírez, Francisco. El precio de la Victoria. Editorial Universitaria UNAN-León. Colección 

Carlos Fonseca. León .2004 
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1.3 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

En nuestro país la Revolución Popular Sandinista es uno de los hitos más importantes 

de la historia reciente por lo que significó en su momento tanto a nivel nacional con el 

derrocamiento de la dictadura militar somocista. A nivel internacional con la 

agudización del conflicto Este –Oeste en el contexto de la Guerra Fría entre las dos 

superpotencias de ese entonces y que a partir del triunfo revolucionario se intensificó 

aún más por las circunstancias históricas de ese momento. 

 

Muchas personas murieron dentro del proceso revolucionario en distintas circunstancias 

y momentos convirtiéndose dentro del lenguaje sandinista en Héroes y Mártires. Con el 

triunfo de la Revolución estas personas recibieron homenajes en la fecha de su muerte 

tomando en cuenta una de las directrices planteadas por Carlos Fonseca Amador como 

es el culto a los caídos en la lucha. 

 

La ciudad de León por ser considerada el primer territorio libre de la dictadura militar 

somocista fue la primera capital de la Revolución, tiene como particularidad un 

cementerio donde se encuentran los restos de más de un centenar de personas que de 

una u otra forma participaron en el proceso revolucionario. Por esta razón este 

cementerio es conocido como el “Cementerio de Héroes y Mártires de la ciudad de 

León” y se encuentra ubicado en el barrio San Felipe de esta ciudad. Por lo tanto es de 

vital importancia investigar la vida de estas personas pues muchas de sus acciones van 

cayendo en el olvido por el tiempo transcurrido entre su muerte y el tiempo presente de 

forma tal que ello ocasiona que la memoria histórica se pierda en detrimento de las 

futuras generaciones quienes en su inmensa mayoría desconocen las situaciones que 

dieron origen a la Revolución Popular Sandinista y cómo estas personas que murieron 

en este contexto. Con sus historias personales contribuyeron a crear la Historia reciente  

de Nicaragua. 

Por lo tanto las siguientes preguntas rigen esta investigación 

 ¿Cuál es el legado de los Héroes y Mártires enterrados en el Cementerio de San 

Felipe 

 ¿Quiénes son los Héroes y Mártires enterrados en el  Cementerio de San Felipe? 

 ¿Cuál fue su papel en la Revolución Popular Sandinista? 

 ¿Cuál es el estado de la memoria dentro de la sociedad de León? 
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1.4 DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA 

 

Debido a la gran cantidad de militantes enterrados en el Cementerio San Felipe sólo 

investigaremos a algunos de ellos, para lo cual es necesario recoger datos biográficos 

que permitan conservar y preservar la memoria histórica de la lucha revolucionaria a 

través de la vida y obra de estas personas. 

 

Tomando como criterio la relevancia histórica de estas personas sin que ello vaya en 

detrimento de aquellas personas que por razones de espacio no hemos podido incluirlos, 

no obstante hemos intentado ser lo más equitativo posible en la escogencia de las 

personas investigadas, desde un Comandante de la Revolución (Carlos Núñez Téllez) 

hasta combatientes populares (Luís Manuel Toruño “Charrasca”) pasando por cuadros 

caídos antes, durante y después de la insurrección como son Emir y Raúl Cabezas 

Lacayo respectivamente. 

 

Un espacio aparte merecen los jóvenes conocidos como “Héroes y Mártires de 

Veracruz” quienes de cierta manera representan una parte de la sociedad nicaragüense 

de entonces que luchaba por derrocar al dictador Somoza, así Carlos Manuel Jarquín era 

obrero y Edgard Lang era hijo de una familia aristocrática, cabe señalar a Aracellys 

Pérez Darias, internacionalista mexicana. 

 

De tal forma que hemos buscado que la muestra sea representativa de los sectores en 

lucha contra Somoza. 

 

 

 

 

 

 



 10 

1.5 JUSTIFICACIÓN 

Con frecuencia escuchamos hablar de la Revolución Popular Sandinista, no obstante 

una gran cantidad de personas desconocen aspectos relevantes sobre la misma, más aún 

se ha dejado en el olvido las acciones heroicas de muchas personas que de una u otra 

manera contribuyeron al derrocamiento de la dictadura militar somocista.  

En el Cementerio San Felipe de la ciudad de León se encuentras los restos mortales de 

una gran cantidad de persona que  participaron  en la lucha armada contra la dictadura 

somocista, por esta razón este cementerio es considerado como el “Cementerio de los 

Héroes y Mártires”.  

Por otro lado nosotros como estudiosos de las Ciencias Sociales nos interesa conocer 

más sobre los Héroes y Mártires de la Revolución Popular Sandinista para enriquecer 

nuestros conocimientos. Cabe señalar que es de suma importancia el rescate de la 

memoria histórica de estas personas pues conforme pasan los años a este suceso se va 

perdiendo el recuerdo de vida y acciones de estas personas siendo de vital trascendencia 

preservar su recuerdo. 

Con ello se beneficia a la sociedad nicaragüense en general y específicamente a la 

sociedad leonesa y dentro de ella a los estudiantes, docentes de secundaria quienes por 

medio de la Historia local pueden conocer y valorar las acciones de estas personas 

caídas dentro del contexto de la lucha contra la dictadura somocista. 
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CAPITULO II. OBJETIVOS 

 

 

  

 

2.1 Objetivo general 

Valorar el legado de las acciones realizadas por los Héroes y Mártires enterrados en el 

Cementerio San Felipe 

 

2.2 Objetivos específicos 

 

1. Indagar sobre la vida de los Héroes y Mártires enterrados en el Cementerio San 

Felipe 

 

2. Analizar las actividades conmemorativas de la muerte de los Héroes y Mártires 

enterrados en el Cementerio San Felipe 

 

3. Describir  el estado actual de las tumbas de los Héroes y Mártires enterrados en 

el Cementerio San Felipe  
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CAPITULO III.  MARCO TEÓRICO. 

 

3.1 Marco conceptual  

 

3.1.1 Historia Local  

La historia, como parte de la microhistoria se enfoca en analizar los diferentes procesos 

de desarrollo de una determinada comunidad; en contraste, la macrohistoria tiende a 

poner énfasis en los grandes procesos sociales, políticos o económicos del pasado de un 

determinado país o una determinada región. 

Según el historiador costarricense Francisco Enríquez Solano la historia local se 

diferencia entre la historia local tradicional y la historia local como territorio de la 

Nueva Historia. 

Estudios de historia local tradicional en muchas ocasiones son trabajos testimoniales 

realizados por no historiadores que contemplan acontecimientos relacionados con la 

vida del autor y su familia. Aunque, en general, estos trabajos no cuentan con un 

manejo adecuado de las fuentes, constituyen una fuente importante para las 

investigaciones de los historiadores profesionales. 

La historia local “nueva” que se ha desarrollado particularmente en las últimas décadas 

a nivel internacional tiene un enfoque interdisciplinario, estudiando la comunidad bajo 

diferentes enfoques (vida cotidiana, instituciones de la localidad, formación de barrios, 

etc.) y métodos. Para esta historia local la herramienta fundamental es la fuente oral.
10

 

En Nicaragua, la historia local permaneció casi en el olvido hasta la última década, 

cuándo el Departamento de Historia de la UNAN-Managua inició varios proyectos con 

enfoque en la historia local y regional. 

 

3.1.2 Historia Oral  

Uno de los métodos para rescatar la historia reciente es la historia oral .Sin embargo, 

este método es poco desarrollado en el quehacer histórico de Nicaragua, lo que es 

sumamente lamentable porque permite dar voz a grupos marginados que han sido 

olvidados por la historia tradicional como indígenas, campesinos, mujeres, niños, etc. 

La historia oral como método científico dentro de la investigación histórica 

contemporánea  surgió en  la década de los años cuarenta del siglo XX cuando grupos 

                                                 
10

 Solano, Francisco Enríquez .Estrategias para estudiar la comunidad donde vivimos. San José. EUNED, 

2004. 
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de historiadores en Francia, Inglaterra y Estados Unidos (la escuela francesa de los 

Anales, la historiografía marxista británica y la nueva historia económica 

estadounidense) abrieron otras perspectivas para estudiar el acontecer humano. Las 

viejas obsesiones positivistas de reproducir el hecho tal y como sucedió, y contar la 

historia a partir de la vida de los "grandes hombres" de la sociedad y de la política -que 

anteriormente se suponía eran los verdaderos responsables del devenir- pasaron 

gradualmente a segundo plano. Esta historia ya no busca la verdad absoluta, sino que le 

interesa todo cuanto el hombre dice, escribe, siente e imagina. Este nuevo enfoque abre 

un horizonte casi infinito de testimonios y fuentes para la historia.
11

  

Desde el punto de vista internacional, el establecimiento como asociación en 1996 de la 

International Oral History Association, ha significado la posibilidad de crear una red de 

colaboración y de transmisión de conocimientos trascendentales para el desarrollo de la 

Historia Oral. 

Dentro de la Historia reciente, la memoria es decir las fuentes orales,  juega un papel 

fundamental, ya que permite la interacción entre el pasado y el presente. 

Historia  reciente o del tiempo presente es un concepto, que surge a inicios de la década 

de 1970 y que suscita controversia entre los historiadores, pues la delimitación del 

marco temporal, se torna difícil de tratar.  Pues existe la necesidad de dejar en claro qué 

quiere decir el término “presente” pues tanto el pasado como el futuro son conceptos 

ontológicos que pertenecen a una realidad ya sucedida o que va a ocurrir.  

3.1.3 Héroes y Mártires  

 Según el Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española el significado de éste 

término posee varios significados; Persona que padece muerte por amor de Jesucristo y 

en defensa de la religión cristiana, Persona que muere o padece mucho en defensa de 

otras creencias, convicciones o causas
12

. Desde esta perspectiva nos encontramos ante la 

disyuntiva de interpretación, ya que desde el punto de vista religioso la caracterización 

martirial es tomado a partir de una realidad concreta, la muerte por la fe así lo asevera el 

                                                 
11

 Rebecca Sharpless, “The History of Oral History” en: Thomas L. Charlton, History of Oral History, 

Foundations and Methodology. Altamira: Lanham, etc., 2006,  pág. 9-32. 
12 Significado según  el Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española en línea accesado el día 25 de agosto 

de 2010  http://buscon.rae.es/draeI/ 
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Pbro. Silvio Rueda
13

 en una entrevista “….mártir significa testigo, entonces el testigo es 

precisamente aquel que representa a Jesucristo que da testimonio de Jesucristo en una 

situación determinada porque aunque todo estamos llamados a ser testigos en nuestra 

condición de cristianos, sin embargo, el mártir es aquel cuyo testimonio está ligado al, 

a la sangre a la muerte…
14

  De forma tal que resulta ineludible que es condición sine 

qua non el morir por Jesucristo a fin de alcanzar el título de mártir dentro de la Iglesia 

Católica, luego entonces su veneración se da en virtud de la muerte por la fe. 

 

De hecho, para lograr comprender esta veneración es necesario decir que durante los 

primeros tiempos del cristianismo y con la situación de las persecuciones contra ellos, 

muchos cristianos fueron objeto de veneración por parte de contemporáneos suyos 

quienes vieron en su muerte la forma por excelencia de su entrega a la fe cristiana, sin 

embargo, es erróneo pensar que las persecuciones fueron sólo durante los primeros 

siglos del cristianismo, pues conforme se extendía la fe cristiana surgían nuevas 

violencias contra los cristianos recién convertidos y contra los misioneros que 

anunciaban el Evangelio. 

En otros ámbitos, el término no tiene connotaciones religiosas y se utiliza con su 

significado primario. Así, por ejemplo, ha sido empleado para referirse a las personas 

muertas en una lucha histórica por alguna causa, como es el caso de Steve Biko o 

Rachel Corrie, o aquéllas cuya muerte ha servido para galvanizar un movimiento, como 

es el caso de Matthew Shepard.
15

 

Sobre la base de lo anterior, para el Procurador de Derechos Humanos Omar Cabezas 

Lacayo el término mártir “el mártir deviene más bien verdad de la gente que por 

profesar una idea, un pensamiento, una concepción por militar o por el hecho simple 

siquiera de militar sino de profesar estee una idea verdad, muere o que producto de esa 

idea pero no en una acción ofensiva… El que muere sin poderse defender ese es un 

mártir
16

. Aquí hay ya un giro enorme en relación a la concepción católica pues para esta 

basta con morir por Jesucristo para ser considerado mártir, mientras en la concepción 

sandinista es aquel que muere en total indefensión, es decir aquel militante o 

simpatizante que es asesinado sin tener un arma con que defenderse. 

 

                                                 
13

 Cura Párroco del templo San Sebastián. Licenciado en Teología Dogmática en Islas Canarias.  
14

 Entrevista realizada el día 6 de agosto de 2010 al Pbro. Silvio Rueda Guevara por Moisés Amador  
15

 http://es.wikipedia.org/wiki/Mártir. accesado el día 29 de noviembre de 2010 
16

 Entrevista realizada a Omar Cabezas Lacayo el día 25 de abril del 2010 por Moisés Israel Amador  

http://es.wikipedia.org/wiki/Mártir
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Aquí es necesario señalar un aspecto importante, para ser considerado mártir no es 

necesario pertenecer directamente al Frente Sandinista de Liberación Nacional. Si 

examinamos atentamente las listas que en algunos monumentos que aún son legibles, no 

todos los nombres corresponden a militantes sandinistas sino además a personas que 

eran simples simpatizantes o que de hecho no tenían ninguna participación en la lucha 

revolucionaria y murieron en las “operaciones de limpieza” de la Guardia Nacional 

después de los sucesos insurreccionales de septiembre de 1978 y en los meses 

subsiguientes hasta el triunfo de la Revolución Popular Sandinista. 

 

Las circunstancias de la muerte tiene mucho que ver en la catalogación de mártir para la 

militancia sandinista que dicho sea de paso, no creo un organismo político que señalara 

o distinguiera de forma específica quien era “héroe” y quien “mártir”. Antes de hecho, 

en la terminología de uso común dentro de las filas sandinistas ambos términos van 

íntimamente unidos así tenemos el caso de contingentes de personas que murieron en 

diferentes momentos y  a quienes se les considera indistintamente héroes y mártires; 

veamos por ejemplo su uso en los barrios y repartos de nuestras ciudades que suelen 

llevar el nombre de algún combatiente caído en la lucha contra la dictadura somocista 

así tenemos: “Reparto Carlos Fonseca” en Chichigalpa, “Barrio Augusto Salinas Pinell 

en Somoto”. Sin embargo en aquellos lugares donde la Guardia Nacional masacró a la 

población de forma indiscriminada, los sobrevivientes han unidos los términos, así pues 

tenemos el caso del “Reparto Héroes y Mártires de Zaragoza” de León. Este reparto 

tiene en una de sus calles una placa conmemorativa donde aparece la lista de las 

personas asesinadas en el Barrio Zaragoza de la misma ciudad (véase Foto 1), cabe 

señalar, que al examinar de cerca la lista de nombres, nos hace pensar que no todos los 

que están en ella eran necesariamente militantes del Frente Sandinista. 
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Foto 1: Placa Héroes y Mártires de Zaragoza 

 

 

 

 

 

 

 

  Según el  Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española significa  “Hombre 

que lleva a cabo una acción heroica”
17

. Cabe señalar ante este término lo que nos dice 

Omar Cabezas  que “[E]l héroe puede estar vivo y puede estar muerto, hay héroes vivos 

y hay héroes muertos, tanto a los vivos como a los muertos los caracteriza que estaban, 

en gerundio, estaban haciendo y mueren en el momento de hacer” 
18

 es decir que para 

reconocer a alguien como un “héroe” dentro de la militancia sandinista no es necesario 

morir en el combate, más que todo realizar una acción heroica y es por esta acción que 

al militante o simpatizante se le reconoce su heroísmo. 

 

 ¿Es en base al tipo de muerte que un militante, simpatizante o un nicaragüense no 

militante se convierte en Héroe y Mártir para la militancia sobreviviente? Por una parte 

                                                 
17 Significado según  el Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española en línea accesado el día 25 de agosto 

de 2010  http://buscon.rae.es/draeI/ 
18 Entrevista realizada a Omar Cabezas Lacayo el día 25 de abril del 2010 por Moisés Israel Amador  

Placa situada en la entrada al Reparto Héroes y Mártires de Zaragoza, 

nótese en la fila derecha el nombre de Alicia López, entre paréntesis se 

lee “E hijos”, posiblemente personas que no pertenecían al Frente 

Sandinista y que no obstante son incluidas como Héroes y Mártires. 

Dentro de la lista se notan al Dr. Oscar Danilo Rosales, que muere en 

Pancasán y al estudiante Sergio Saldaña, uno de los muertos en la 

masacre del 23 de julio de 1959 cuando aún no existía el FSLN. Foto 

tomada por  Moisés Israel Amador el día 03 de noviembre de 2010. 
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así parece si  mantenemos la postura de Cabezas Lacayo. Por otro lado se nota el uso 

indistinto del término y más aún que ambos vayan unidos de forma tal que su uso se 

mantiene como una regla general para referirse a los nicaragüense muertos durante la 

lucha revolucionaria, más aún parece ser que ambos términos están tan íntimamente 

relacionados que se han vuelto sinónimos el uno del otro.  

 

3.1.4   Frente Sandinista de Liberación Nacional, una aproximación a su historia.  

Hay quienes piensan que el Frente Sandinista surge  en una ceremonia de fundación con 

fecha y hora establecida, en realidad la creación del mismo pasó por un largo proceso de 

varios años para lograr convertirse en una organización político-militar que dirigió la 

lucha contra la dictadura somocista. 

 

Surgida del golpe de Estado a Juan Bautista Sacasa en 1936
19

, la dictadura militar 

somocista se afianza en el poder por medio de la Guardia Nacional, institución militar 

creada por los marines yanquis en octubre de 1927
20

. De tal forma que utilizando el 

poder político y militar logra sostenerse en el poder con una oposición que es reprimida 

ante cada intento por lograr la constitucionalidad. A raíz del ajusticiamiento de Somoza 

García el 21 de septiembre de 1956 de manos del poeta y obrero Rigoberto López 

Pérez
21

, la sucesión dinástica pasa a manos de Luís Somoza Debayle, quien controla el 

Senado y concluye el período electoral de su padre y Anastasio Somoza Debayle, 

nombrado Jefe Director de la Guardia Nacional.
22

  

 

A raíz de estos acontecimientos muchos miembros de la oposición son encarcelados, 

entre ellos Carlos Fonseca Amador y Tomás Borge Martínez.
23

  

  

Cabe señalar que durante todos estos años de las década de 1940 hasta 1961 se dan 

movimientos armados, organizados por exiliados, ex guardias nacionales, miembros de 

la oposición, veteranos del Ejército Defensor de la Soberanía Nacional.
24

 Una 

                                                 
19 Guido, Clemente. Historia de Nicaragua. 1ra Edición. Alba Editores. Managua. 2008. pág. 145   

20 Kinloch, Francis. Historia de Nicaragua. 3ra Edición. INHCA-UCA. 2008. pág. 246, véase también 

Mollet, Richard. Guardianes de la Dinastía, historia de la Guardia Nacional de Nicaragua. Grupo 

Editorial Lea. Managua. 2006. págs. 107-141 

21 Ortega Saavedra. Epopeya. pág. 86 
22

 Ibíd. pág. 105 
23

 Borge. La paciente impaciencia. págs. 121-127 
24

 Blandón. Jesús. Entre Sandino y  Fonseca. Segovia Ediciones Latinoamericanas. Managua. 2008. pág. 

509, véase también Ibíd. pág. 153 
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característica de éstos es que provenían de países externos como Honduras y Costa Rica 

sin haber creado redes de apoyo en el campesinado y sin una estructura mínima de 

apoyo dentro del país, de ahí que fuesen derrotados rápidamente por la Guardia 

Nacional. 

 

En 1961 nace el Frente Sandinista de Liberación Nacional de la fusión de diferentes 

grupos que tenían como común denominador, el derrocamiento de la dictadura militar 

somocista y la ideología de Augusto C. Sandino.
25

  

 

La primera acción militar se produce en 1963 con la Guerrilla de Raití y Bocay, que 

constituye un revés en el campo militar pues fue derrotada por la Guardia Nacional. Las 

bases de apoyo eran muy débiles además que su accionar fue limitado a estas zonas del 

Atlántico nicaragüense ante una población apática de la situación en Nicaragua aunado 

a esto el abismo de la lengua que los guerrilleros no conocían y que a la postre los 

terminó alejando de la población local. 

 

Así la situación esta en contra de la incipiente guerrilla, se dan combates cuando la 

columna guerrillera choca contra la Guardia Nacional y mueren: Iván Sánchez, 

Boanerges Santamaría, y Faustino Ruíz. Caen asesinados Jorge Navarro, Francisco 

Buitrago y Mauricio Córdoba  al ser entregados a la Guardia Nacional por finqueros en  

la zona de Matagalpa.
26

 

 

Este experiencia demostró la necesidad de contar con bases de apoyo al interior del país 

a la vez permitía el contacto con la población.  

 

Se necesitarán cuatro años es decir en 1967 para preparar una nueva incursión 

guerrillera sandinista. Esto se logra gracias al fortalecimiento que el Frente Sandinista  

consolida tanto en la ciudad como en el campo. Un papel importante juega la creación 

del Frente Estudiantil Revolucionario (FER), creado en  la Universidad Nacional 

Autónoma Nicaragua de León, que servirá como organismo del Frente Sandinista para 

la preparación de militantes a nivel universitario, de él saldrán muchos importantes 

                                                 
25

 Ortega Saavedra. Epopeya  págs. 127-128, 137-138  
26

 Ibíd. pág. 146-147 véase también. Borge. La paciente impaciencia. pág. 214 
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cuadros que pasan a engrosar las filas de futuros combatientes en las montañas de 

acuerdo a los lineamientos estratégicos de ese entonces.  

 

Dicha incursión se realiza en Pancasán en la región de Matagalpa, con cuadros 

preparados militarmente en Cuba.  

 

Pablo Úbeda inicia las redes de colaboración con el campesinado del norte de 

Nicaragua, organizando junto con Bernardino Ochoa las primeras organizaciones 

campesinas.
27

 

 

En Pancasán comienzan a surgir los buzones, depósitos hechos en la tierra para 

almacenar avituallamientos para la guerrilla, que serán de gran utilidad en los días 

siguientes. Es en esta labor Silvio Mayorga junto con otros más es enviado por Carlos 

Fonseca hacia Piragua. De tal forma que la columna guerrillera compuesta por 35 

combatientes está dispersa cuando es detectada por la Guardia Nacional. Se envía a dos 

combatientes para que contacten a Silvio Mayorga y el resto de la tropa. Éstos son 

avisados pero deciden continuar la construcción del buzón y optan por usar otra ruta de 

salida a la señalada por Carlos Fonseca. El 27 de agosto de 1967 la Guardia Nacional 

embosca a la columna guerrillera, muriendo en combate Silvio Mayorga, Rigoberto 

Cruz-el legendario Pablo Úbeda- Francisco Moreno, Nicolás Sánchez, Carlos Tinoco 

Montiel. Mueren asesinados: Oscar Danilo Rosales, Otto Casco. Mueren además 

activistas y colaboradores campesinos de la guerrilla.
28

 

 

En 1969 se crean los Estatutos Históricos y el Programa Histórico del Frente Sandinista 

del Frente Sandinista
29

  que servirá de base jurídica para el accionar de la organización 

dentro y fuera de Nicaragua. 

 

El Programa Histórico presenta como propuesta:  

1. Gobierno  Revolucionario con participación de todo el pueblo  

2. Revolución Agraria, a través de la Reforma Agraria 

                                                 
27 Ortega Saavedra. Epopeya  págs. 246 y 248   
28

 Ibíd. págs. 320-321. Ortega Saavedra. Epopeya.  págs. 217 
29

 Borge. La paciente impaciencia.  págs. 323-332 
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3. Revolución en la Cultura y la Enseñanza, que se llevará a cabo al triunfo de la 

Revolución a través de la Cruzada Nacional de Alfabetización 

4. Legislación Laboral y Seguridad Social  

5. Honestidad administrativo 

6. Reincorporación de la Costa Atlántica 

7. Emancipación de la mujer 

8. Respeto a la creencias religiosas 

9. Política Exterior independiente 
30

 

 

 El 15 julio de 1969 es descubierta una de las células del Frente Sandinista en la ciudad 

de Managua, cuando la Guardia Nacional asalta la casa de seguridad del Jefe de la 

Resistencia Urbana, como se conocía la estructura sandinista en las ciudades de 

Nicaragua, Julio Buitrago Urroz. Cerca de 300 guardias nacionales apoyados por 

tanquetas y helicópteros atacan la casa. Después de varias horas muere combatiendo 

Julio Buitrago. En esa misma noche, en otro sector de la ciudad caen en combate 

Marcos Rivera, Aníbal Castrillo y Alesio Blandón
31

.  Seis meses más tarde es decir el 

15 de enero de 1970 muere en similares circunstancias Leonel Rugama, al ser detectada 

la casa de seguridad donde se encontraba junto con otros dos combatientes sandinistas 

en Managua.
32

 

 

El financiamiento del Frente Sandinista se realiza mediante asaltos a bancos. Sin 

embargo,  después de la guerrilla de Zinica, en 1970 se pasa al período conocido como 

“acumulación de fuerzas en silencio” mediante el cual no se reinvindican acciones por 

parte de los sandinistas a fin de mantener y reforzar las estructuras que aún existen. Es 

en este contexto de la guerrilla de Zinica se crea la Columna o Brigada “Pablo Úbeda” 

que se ubicará en lo profundo de la zona norte de Nicaragua
33

. 

 

En toda esta etapa que abarca de 1970 a 1974 la línea político-militar sandinista es la de 

no atacar. Sin embargo en estos años algunos militantes de vital importancia mueren en 

                                                 
30

 Ortega Saavedra. Epopeya.  pág. 236 
31

 Guadamuz, Carlos. Y… Las casas quedaron llenas de humo. Editorial Nueva Nicaragua. 1982 págs. 66-

71 véase también Borge. La paciente impaciencia. págs. 371-373 
32

 Ibíd. págs. 381-382 
33

 Ortega Saavedra. Epopeya. pág. 259 
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distintos lugares y circunstancias, así mueren Oscar Turcios Chavarría y Ricardo 

Morales Avilés, cuadros de  trayectoria como Juan José Quezada y Jonathan González
34

 

 

Con la Operación Comando Juan José Quezada, en la cual se da el secuestro de altos 

funcionarios  somocistas que asisten a una fiesta en la casa de José María Castillo 

Quant, el 27 de diciembre de 1974 se da fin a la etapa de “Acumulación de Fuerzas en 

Silencio”. Con esta acción se da un gran prestigio al Frente Sandinista tanto a nivel 

nacional como internacional, pues se demuestra la capacidad sandinista para realizar 

acciones que golpearan directamente a la dictadura. Las exigencias del Comando se 

pueden resumir así: 

1. Liberación de presos políticos sandinistas, entre los cuales se encuentran Daniel 

Ortega, José Benito Escobar, Lenin Cerna y otros  

2. Difusión de dos comunicados por los medios escritos, radiales y televisados, con 

los cuales se denuncia el carácter represivo de la dictadura somocista  

3. Decreto ley elevando el salario de los trabajadores públicos incluidos los rasos 

de la Guardia Nacional 

4. Entrega de 5 millones de dólares.
35

 

 

De igual manera se realiza el ataque al cuartel de contrainsurgencia en Waslala de la 

Guardia Nacional
36

. Luego de ambas acciones se pasa a mantener las acciones en la más 

absoluta clandestinidad. No obstante la represión desatada después de las acciones en 

Managua y Waslala, en número de militantes y simpatizantes sandinistas aumentó 

considerablemente. Entre 1975 y 1976 se da inicio a la división del Frente Sandinista en 

tres tendencias, es en este mismo período cuando se da la caída en combate de varios 

cuadros importantes incluido el líder máximo, Carlos Fonseca Amador. 

 

La división ocurre cuando la Guardia Nacional lanza una feroz represión en el 

campesinado que sirve de apoyo a las fuerzas guerrilleras en las montañas.  De tal forma 

que los sandinistas pasan de una actitud activa a la pasividad completa lo que a la postre 

significará la muerte de muchos cuadros en la montaña, la extinción de la Columna 

                                                 
34

 Ibíd. págs. 306-307, véase también Borge. La paciente impaciencia. págs. 420-422 
35 Torres Hugo. Rumbo Norte, historia de un sobreviviente. HISPAMER. Managua, Nicaragua. 2003. págs. 116-118. 

véase también. Wheelock, Jaime. Frente Sandinista, Diciembre Victorioso. Secretaría Nacional de Propaganda y 

Educación Política (sin lugar de publicación1980). Observación: al final sólo fue entregado un millón 
36

 Cabezas Lacayo. La montaña.  pág. 140 
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“Pablo Úbeda”, pues muchos de sus integrantes han caído en combate, otros se han 

entregado a la Guardia Nacional y otros han dejado la montaña para buscar mejores 

condiciones para continuar la lucha  en la vecina Honduras
37

. Es en este contexto donde 

caen en combate: Jacinto Hernández, Filemón Rivera Quintero ambos miembros 

suplentes de la Dirección Nacional del Frente Sandinista
38

. 

 

De tal forma que la represión y las contradicciones en el mando de la lucha son los dos 

principales factores para que el Frente Sandinista se divida por completo en 1976, 

surgiendo tres tendencias dentro del mismo: 

 

1. Tendencia Guerra Popular Prolongada: “Mantiene la línea tradicional del FSLN 

de considerar la montaña como el eje central político y moral del sandinismo… 

mantienen la fe en la convicción del carácter prolongado de la lucha y la 

necesidad de acumular fuerzas en silencio, en defensa pasiva. Apela a la mística, 

dando énfasis a la disciplina y lealtad para soportar a la larga y sangrienta lucha 

sin combatir a la ofensiva”
39

. De tal manera que se esperaba que se crearan las 

condiciones para iniciar la ofensiva que permitiera bajar de las montañas a las 

ciudades tal  a como lo habían hecho Fidel Castro, Camilo Cienfuegos y Ernesto 

Che Guevara en Cuba.  

 

2. Tendencia Proletaria. “Partidaria… que el proceso de lucha es prolongado… 

centra su prioridad en el sector urbano, específicamente en la clase obrera.
40

 En 

otras palabras centran su atención en las urbes y en los trabajadores sin embargo 

dejan de lado que la industrialización en Nicaragua es incipiente, se puede decir 

que parten de los escritos de Marx y Engels, sin acercarse a la realidad que vive 

Nicaragua. 

 

3. Tendencia Tercerista o Insurreccional. “…El centro generatriz de la lucha es la 

insurrección. El enemigo principal es el somocismo y la Guardia Nacional. 

Impulsan las alianzas con diversos sectores urbanos como los: empresarios, 

                                                 
37

 Torres. Rumbo Norte. págs. 347-368 
38

 Rivera Francisco. La marca del Zorro. Hazañas del Comandante Francisco Rivera Quintero contadas 

a Sergio Ramírez Mercado. Editorial Nueva Nicaragua. Managua 1989 pág. 106.  
39

 Ortega Saavedra. Epopeya.  págs. 359-360 
40

 Ibíd. pág. 361 
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políticos de variadas corrientes y profesionales”
41

 en esta tendencia es de notar 

que hace énfasis en la lucha armada activa en contradicción con la forma de 

pensar de la tendencia Guerra Popular Prolongada. 

 

Es en este contexto que  Carlos Fonseca, buscando la unidad con los mandos de la 

ciudad y de la montaña ingresa clandestino a Nicaragua a fin de unificar criterios y 

retornar a la unidad entre las distintas estructuras sandinistas. 

 

Así  inicia su marcha en marzo de 1976 hacia las montañas del norte para encontrarse 

con Henry Ruiz, responsable militar  de la Brigada “Pablo Úbeda”. Para los meses de 

septiembre y octubre esta cerca de Waslala, antes ha enviado a Carlos Agüero para que 

se contacte con Ruiz, sin embargo la Guardia Nacional anda ya tras sus pasos.  

 

El 2 de noviembre Fonseca ordena dislocar el grupo de combatientes que lo acompañan 

para que cumplan distintas tareas a favor de la guerrilla: abrir una ruta directa para el 

trasiego de armas, traslado de militantes para realizar una reunión en el río Iyás y su 

propia movilización hacia Iyás.  El 5 de noviembre los grupos comienzan a separarse 

para cumplir con las misiones encomendadas. Con Carlos Fonseca quedan seis 

compañeros quienes le acompañan hasta el 7 de noviembre. Por la noche inicia Carlos 

Fonseca su marcha hacia Iyás con dos jóvenes guerrilleros. Esa misma es emboscado 

por tropas de la Guardia Nacional a pocas horas de iniciada la marcha, es herido de 

gravedad en el muslo y rematado de un balazo en la sien el día siguiente.
42

 De esta 

manera moría el líder máximo del Frente Sandinista en Boca de Piedra, Zinica. 

 

Pero no fue el único golpe dado a las estructuras sandinistas. Ese mismo 7 de noviembre 

mientras Carlos Fonseca está buscando el contacto con Henry Ruiz; en Managua es 

sorprendido al salir de una reunión, Eduardo Contreras, el Comandante Cero de la toma 

a la casa de José María Castillo Quant, siendo asesinado junto con otros combatientes. 

En otro extremo de la ciudad muere Roberto Huembes, responsable de la ciudad de 

Managua y miembro destacado de la Tendencia Proletaria, mientras que Fonseca y 

                                                 
41

 Ibíd. pág. 362 
42

 Ibíd. págs. 333-337. véase también. Borge. La paciente impaciencia. págs. 569-578, véase también. 

http://archivo.elnuevodiario.com.ni/2004/junio/01-junio-2004/nacional/nacional-20040601-11.html. 

Accesado el día 18 de octubre de 2010 
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Contreras, pertenecen a la dirigencia de la Guerra Popular Prolongada e Insurreccional 

respectivamente
43

. 

 

Se inicia así un nuevo proceso, el de la desaparición de la montaña como generatriz del 

proceso revolucionario, para ser ahora la ciudad como escenario de lucha, de tal forma 

que la Tendencia Insurreccional lanza una ofensiva contra los cuarteles de San Carlos, 

Ocotal y Masaya
44

. En este sentido se crea una Junta de Gobierno Revolucionario con 

un programa de cinco puntos:  

1. Instauración de un régimen democrático de libertades públicas 

2. Abolición de la Guardia Nacional y creación de un nuevo ejército nacional 

3. Expropiación de los bienes de la familia Somoza y sus allegados 

4. Transformación del régimen de la propiedad realizando la reforma agraria en el 

marco de la economía mixta 

5. No alineamiento internacional y relación con todos los países del mundo
45

 

 

  El objetivo es desencadenar una insurrección general a la vez que conquistar una parte 

de la frontera en el sector de Cárdenas-Sapoá-Rivas y declararlo territorio libre para que 

ingrese a él la Junta Revolucionaria de Gobierno, conformado por distintas 

personalidades entre ellos empresarios, sacerdotes, escritores entre otros. Sin embargo, 

la ofensiva fracasa al no existir la coordinación necesaria entre los distintos frentes de 

guerra. De tal forma que este clima insurreccional se mantendrá en las ciudades hasta 

los últimos días de la dictadura.
46

 

Además esta ofensiva de octubre pretende de manera indirecta, aliviar presión a los 

guerrilleros que aún están en las montañas del norte y que han sentido el accionar de la 

Guardia Nacional que junto con las tropas del Consejo de Defensa Centroamericano 

(CONDECA) ha lanzado la ofensiva militar Águila VI. En este accionar militar pierden 

la vida numerosos campesinos colaboradores de la guerrilla y combatientes entre ellos: 

Emir Cabezas Lacayo, Carlos Agüero entre otros. 

 

                                                 
43

 Ortega Saavedra. Epopeya. págs. 347-348 
44

 Ibíd. pág. 399 
45

 Ibíd. pág. 394 
46

 Ibíd. pág. 398 
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Durante la ofensiva de octubre cae Pedro Araúz Palacios, uno de los principales pilares 

de la tendencia Guerra Popular Prolongada, al ser detectado por agentes de la Oficina de 

Seguridad Nacional (OSN), en Tipitapa.
47

 

 

Con esta ofensiva por parte de la Tendencia Insurreccional, se logra sacar a la Guardia 

Nacional de los cuarteles a la vez que comienza a incorporarse a las masas en el proceso 

revolucionario.  

 

El régimen somocista comienza a resentir el accionar del Frente Sandinista y con la 

muerte de Pedro Joaquín Chamorro, director del diario La Prensa, el 10 de enero de 

1978, se acelera el fin de la dictadura. Chamorro es el principal opositor de Somoza en 

el plano político legal, pues ha fustigado a la dictadura desde el diario. Aún hoy se cree 

que el autor intelectual del crimen es  Anastasio Somoza Debayle.
48

  

  

El entierro de Chamorro se convierte en una manifestación política contra la dictadura. 

Poco tiempo después el 21 de febrero, el barrio indígena de Monimbó en Masaya, 

estalló una insurrección popular espontánea, pronto las estructuras sandinistas entran en 

contacto con los indígenas. Cuando la insurrección es contenida por la Guardia 

Nacional, muere en combate en los Sabogales, Camilo Ortega Saavedra, mejor conocido 

como el “Apóstol de la Unidad” pues desde la Tendencia Insurreccional busca la unidad 

con las otras tendencias apoyando por medio de armas y dinero las acciones militares 

que éstas realizan
49

.  

 

Con el objetivo de mantener la constante ofensiva y de liberar a cuadros políticos 

apresados por la Guardia Nacional, el Frente Sandinista lanza una operación conocida 

como “Muerte al Somocismo, Carlos Fonseca Amador” que consiste en la toma del 

Palacio Nacional donde se sesionaba el Congreso. La acción se ejecuta el 22 de agosto 

de 1978 y tenía como objetivo lanzar una insurrección nacional a corto plazo. Aunado a 

eso el Comando de asalto presenta un pliego de exigencias a Somoza:  

1. Amnistía para todos los presos políticos 

                                                 
47

 Ibíd. pág. 407  
48

 Ibíd. pág. 415 véase también Rodríguez, René et al. (compiladores) La Insurrección Nicaragüense, 

1978-1979: la lucha armada del FSLN y del pueblo contra la dictadura, en la prensa nacional y 

extranjera. Banco Central de Nicaragua. 1979. págs. 4-5  
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2. Liberación de todos los prisioneros sandinistas, quienes serán enviados a 

México, Venezuela y Panamá  

3. Publicación de dos manifiestos en los medios de comunicación escritos, radiales 

y televisivos 

4. Aumento de salarios de los trabajadores y la entrega de 10 millones de dólares  

La operación culmina con éxito y al día siguiente marchan los miembros del Comando 

fuera de Nicaragua junto con los presos liberados
50

  

 

En septiembre de ese año se lanza una ofensiva militar, que se conoce como la 

“Insurrección de septiembre”, en las ciudades de Chinandega, León, Managua, Masaya, 

Estelí, Matagalpa, Diriamba, Jinotepe y Rivas. En este clima insurreccional se 

comienzan a superar las divisiones entre las distintas tendencias a la vez que los 

gobiernos de varios países latinoamericanos se pronuncian a favor de los sandinistas. 

Cabe señalar que el hijo del dictador a fin de ablandar la resistencia ordena bombardear 

las ciudades insurrectas a la vez que se realizan las “operaciones de limpieza” donde 

cientos de jóvenes fueron asesinados a mansalva 
51

 

  Para febrero de 1979 se logra la ansiada unidad del Frente Sandinista en La Habana, 

donde se reúnen los principales dirigentes de cada tendencia conformándose la 

Dirección Nacional Conjunta con nueve miembros, tres de cada tendencia, sin embargo 

en el plano político es la tendencia Insurreccional o Tercerista quienes tienen mayor 

capacidad de maniobra y cuota de poder, dándose a conocer públicamente la 

reunificación sandinista el 8 de marzo
52

 

En abril de 1979 se da inicio a la ofensiva final con la toma del poblado de El Jícaro en 

el norte de Nicaragua por parte de tropas guerrilleras bajo el mando de Germán Pomares 

“el Danto”. A la vez que se da la segunda insurrección de la ciudad de Estelí liderada 

por Francisco Rivera Quintero
53

. Para entonces ya se han creado los distintos Frentes de 

Guerra en toda Nicaragua: 

                                                 
50

 Torres. Rumbo Norte. págs. 405-439, véase también Centro de Investigación Histórica. UNAN- 

Ministerio de Cultura. El camino hacia nuestra liberación. Centro de Publicaciones “Silvio Mayorga”. 

Managua. 1980. pág. 13, véase también Ortega Saavedra. Epopeya. págs. 430-436. Observación: al final 

sólo fue entregado medio millón  
51

 Kinloch. Historia de Nicaragua. págs.300-302 véase también  Guido. Historia de Nicaragua. pág. 156. 

para un análisis más detallado véase Ortega Saavedra.  Epopeya.  págs. 438-446 
52

 Ibíd. 475-476 
53

 Rivera Francisco. La marca del Zorro. Hazañas del Comandante Francisco Rivera Quintero contadas 

a Sergio Ramírez Mercado. Editorial Nueva Nicaragua. Managua 1989 págs. 219-239. 
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 Frente Norte “Carlos Fonseca Amador” abarca los siguientes departamentos: 

Estelí, Nueva Segovia, Madriz, Jinotega y Matagalpa, existen campamentos 

guerrilleros en el interior de Honduras donde se encuentra la retaguardia 

estratégica  

 Frente Occidental “Rigoberto López Pérez” comprende Chinandega y León  

 Frente Central “Camilo Ortega Saavedra” se ubica en Managua 

 Frente Oriental “Ulises Tapia Roa” se localiza en el sector de El Rama, los 

territorios selváticos de Nueva Guinea y la pluvio selva de Punta Gorda  

 Frente Nororiental “Pablo Úbeda” corresponde al sector del Triángulo Minero 

(Siuna, Bonanza y Rosita)  

 Frente Sur “Benjamín Zeledón” se extiende a lo largo de la zona fronteriza con 

Costa Rica, país donde se encuentra la retaguardia estratégica. La dirección 

principal se encuentra en el departamento de Rivas y su flanco este en el 

departamento de Río San Juan
54

.       

 

El 4 de junio se da inicio a la “Ofensiva Final” con el llamado a la Huelga General que 

hace Humberto Ortega a través de Radio Sandino
55

, de tal forma que se paraliza el 

comercio en las principales ciudades de manera simultánea que se comienzan las 

acciones ofensivas contra las guarniciones de la Guardia Nacional, aunque en el Frente 

Sur las acciones se han iniciado desde antes ya que las tropas de la EEBI son 

movilizadas para detener el avance sandinista
56

   

La insurrección generalizada en todo el país hace que los Estados Unidos maniobren 

para buscar una salida que permita la permanencia de la Guardia Nacional al mismo 

tiempo que solicitan a la Organización de Estados Americanos (O.E.A) la intervención 

de tropas. Sin embargo todas estas maniobras no tuvieron efecto pues la O.E.A rechaza 

de manera contundente estas acciones. En vista de eso el embajador William Bowdler 

en nombre del gobierno estadounidense le exige la renuncia a Anastasio Somoza 

Debayle, saliendo el 17 de julio dejando en la presidencia a Francisco Urcuyo
57

 quien 

en 24 horas abandona el país. Para entonces la Junta de Gobierno de Reconstrucción 
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 Ortega Saavedra. Epopeya. págs. 496-499 véase también Kinloch.  Historia de Nicaragua. pág. 303, 

(mapa) 
55

 Ortega Saavedra. Epopeya. pág. 511 
56 Escuela de Entrenamiento Básico de Infantería, creada por Anastasio Somoza Portocarrero en 1978. para un 

análisis más detallado véase Von Santo,. Herard. Soldados de Elite en Centroamérica y México. Imprenta Nacional. 

San Salvador. 2008. págs. 213-217 véase también Magazine.18 de abril de 2010  No 157. “Mercenarios de la EEBII”. 

págs. 15-19 
57 Somoza, Anastasio. Nicaragua Traicionada. Western Island (sin lugar de publicación) 1980. págs. 325-327, 450 
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Nacional había sido juramentada en León. Así el 19 de julio de 1979 las columnas 

guerrilleras entran a Managua
58

. 

 

3.1.5 Marco Jurídico de los Cementerios en Nicaragua 

Durante mucho tiempo, prácticamente desde la época colonial fue la Iglesia la 

institución que se encargó de las inhumaciones en Nicaragua. De ahí que los 

enterramientos se hicieran en los templos mismos para los miembros del clero y 

aquellos que podían pagar una determinada suma de dinero para que sus deudos 

permanecieran enterrados durante un determinado período de tiempo. Sin embargo el 

Estado nicaragüense hizo un esfuerzo para que se enterrasen en los cementerios.  Así 

para 1852 un acuerdo gubernativo en el que se ordena “los prefectos bajo la más 

estrecha responsabilidad hagan que las municipalidades o alcaldes en cuyas 

jurisdicciones no se ha cumplido con las disposiciones legales sobre construcción de 

cementerios y enterramientos de cadáveres fuera del poblado, lo verifiquen y cumplan 

con dichas disposiciones.”  Como se ve ya existe preocupación por que los 

enterramientos sean fuera de los templos católicos. No obstante parece ser que dichas 

disposiciones no fueron tomadas muy en cuenta por la población en general pues en 

1862  el gobierno decreta que es permitida la inhumación de cadáveres en los templos  

siempre y cuando paguen una cantidad determinada, cabe señalar que en ese mismo 

acuerdo en su arto. 2 dice “Los prefectos cuidaran que las Juntas de caridad que cuenten 

con los recursos necesarios construyan panteones y luego que estén construidos 

prohibirán el enterramiento en las iglesias del pueblo”  de aquí se desprende que no 

todos podían enterrar dentro de los templos y el Estado comienza a presionar para que 

se utilicen los cementerios que son administrados por las Juntas de caridad, agrupación 

que velaba por los cementerios y los hospitales. 

Para el año 1880 el gobierno decreta que se construyan cementerios en los lugares 

donde nos lo halla e impone una multa de 200 a 500 pesos a  aquellos que realicen 

inhumaciones dentro de los templos fuera de los casos permitidos  

Es hasta el año 1894 con el gobierno de José Santos Zelaya, en que se da la 

secularización de los cementerios   

                                                 
58 Guido. Historia de Nicaragua. pág 156 véase también  Kinloch. Historia de Nicaragua. págs. 305-306 
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Con el triunfo de la Revolución Popular Sandinista, la administración de los 

cementerios pasa a manos de los gobiernos municipales pues hasta entonces éstos eran 

administrados primero por las Juntas de Beneficencia y después por la Junta de 

Asistencia Social.  

Actualmente la Alcaldía municipal de León es la institución que se responsabiliza del 

cuido y mantenimiento del Cementerio de Guadalupe y el Cementerio de San Felipe. En 

el caso de San Felipe cuenta con un personal compuesto por una administradora y tres 

personas encargadas del mantenimiento, su trabajo consiste en limpiar y podar las 

malezas existentes. 

Es de lamentar que la mayoría de las personas casi no se han preocupado por el 

mantenimiento de las tumbas de los héroes y mártires  enterrados en el Cementerio de 

San Felipe siendo únicamente sus familiares y amigos más cercanos los que se han 

preocupado verdaderamente por ellos. Es preciso  decir que existe una deuda de 

conciencia y gratitud por parte del Frente Sandinista porque no se han interesado lo 

suficiente por mejorar el estado actual de las tumbas de los caídos durante la lucha 

contra la dictadura somocista los cuales dieron su vida para que en nuestro país existiera 

un verdadero Estado de Derecho. Es necesario que el Frente Sandinista se preocupe más 

por el mejoramiento de las tubas de los Héroes y Mártires para que las futuras 

generaciones tengan mejor visión  de quienes eran estas personas.  

3.2 Marco contextual 

3.2.1 Reseña Histórica de la ciudad de León 

La ciudad de León está ubicada en la región occidental de Nicaragua  entre las 

coordenadas 12°26' latitud norte y 83°53'longitud oeste. Se encuentra ubicada a 93 

kilómetros de la capital Managua y tiene una extensión territorial de 820.19 km²  y con 

una población de 174, capital Managua y tiene una extensión territorial de 820.19 km²  

y con una población de 174, 051 habitantes con una densidad poblacional de 212.21 

habitantes por  km².  

Fue fundada en 1524 por Francisco Hernández de Córdoba en las orillas del lago 

Xolotlán y trasladada a su emplazamiento actual en 1610. Desde la independencia esta 

ciudad ha estado envuelta en los vaivenes políticos de este país durante los primeros 
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años de vida independiente fue la capital de Nicaragua, título que se disputó con 

Granada hasta que años más tarde se tomó la medida de trasladar la capital a Managua. 

Esto no significó la pérdida de su importancia en el acontecer nacional ya que  en ella  

se fundó la Universidad en 1812 con las cátedras de Leyes, Cánones y Medicina tiempo 

más tarde se crea la cátedra de Farmacia. Es elevada de categoría al pasar a ser 

Universidad Nacional en 1947, bajo la dependencia directa del Ministerio de Educación. 

En 1956 es nombrado Rector el Dr. Mariano Fiallos Gil quien logra el decreto de 

Autonomía en 1958. Durante la rectoría del Dr. Carlos Tunnerman se logra que la 

Autonomía Universitaria fuera de rango constitucional.  

En esta ciudad se dieron grandes acontecimientos, desde el Acta de los Nublados en los  

albores de la independencia, pasando por la firma del Acta Providencial durante la 

Guerra Nacional contra el filibustero William Walker. Aquí  también se ocurrió el 

ajusticiamiento del dictador Anastasio Somoza García de manos del poeta Rigoberto 

López Pérez en la Casa del Obrero en 1956. Tres años más tarde la Guardia Nacional 

dispararía contra una marcha de estudiantes universitarios quienes protestaban por la 

masacre en el Chaparral donde fue herido el futuro fundador del Frente Sandinista, 

Carlos Fonseca Amador. Años más tardes, en las calles se escucharían los balazos del 

pueblo leonés luchando para derrocar a la dictadura somocista con el Frente Sandinista 

a la cabeza de la insurrección. Finalmente es en esta ciudad donde fue juramentada la 

Junta de Gobierno de Reconstrucción Nacional en el paraninfo de la Universidad.
59

 

3.2.2 Barrio San Felipe, breve reseña histórica  

El lugar donde se encuentra el Cementerio San Felipe lleva el barrio del mismo nombre 

y se creó a partir de una ordenanza real. En 1651 se lleva a efecto la fundación del 

barrio de “San Felipe” por parte de las autoridades civiles y eclesiásticas, cabe señalar 

que este barrio estaba compuesto principalmente por indios y mulatos, lo mismo que 

por mestizos libres.
60

 

Por decreto del 24 de enero de 1862 el barrio de San Felipe es creado como un pueblo 

más de la República de Nicaragua, con el objetivo del presidente Tomás Martínez de 
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 http://www.unanleon.edu.ni/resena_historica.html. accesado el día 05 de octubre de 2010 
60

 Buitrago Matus, Nicolás. León. La sombra de Pedrarias. Tomo II. Fundación Ortiz Gurdián. 1998. 

págs. 137-138 
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reelegirse como presidente, pues según la costumbre de aquel entonces al ser las 

elecciones indirectas se obtenía el triunfo por la cantidad de diputados a favor de un 

candidato presidencial.
61

 

El Cementerio San Felipe cuenta con una extensión de 5.6 manzanas para hacer un total 

aproximado de 4444 lotes. En la observación que hemos realizado la tumba más antigua 

data de 1892 y le sigue en orden una que tiene como fecha 1897. Desafortunadamente 

aunque a simple vista hemos detectado otras tumbas las inscripciones de las mismas se 

han borrado con el pasar del tiempo obstaculizando con ello la datación del Cementerio 

San Felipe.
62

 El muro perimetral que rodea este camposanto se cree que es de la misma 

época de la creación del mismo. La única referencia que se tiene es un documento de la 

Gaceta (año 1872) donde se menciona el estado de un puente cercano al Cementerio
63

. 

En la actualidad, igual al Cementerio Guadalupe, es administrado por la Alcaldía 

Municipal de León. 
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 Ibíd. pág. 121 
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 Entrevista realizada el 26 de febrero de 2010 por Moisés Amador, Informante Anónimo 
63

 La Gaceta. 23 de marzo 1872  N° 10. Sección Finiquitos. P. Arguello. Escrito el 31 de enero de 1872. 
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CAPITULO IV. METODOLOGÍA 

Historia Oral:  

La metodología  utilizada es la de la Historia Oral que no es más que la especialidad 

dentro de la Ciencia Histórica que utiliza como fuente principal los testimonios orales, 

es decir aquellos que son relatados por personas que han vivido una circunstancia o 

hecho histórico determinado ya que fueron testigos presenciales.  

La Historia Oral es clave para esta investigación por cuanto hemos constatado que las 

fuentes tradicionales para la investigación histórica  muchas veces no se encuentran en 

nuestro país por las múltiples vicisitudes que se han dado en Nicaragua han hecho 

desaparecer muchas fuentes primarias escritas tales como: La Gaceta cuya colección no 

se encuentra completa, diarios locales, etc. 

De esta manera se conserva la naturalidad de la fuente oral, luego de ser transcrita la 

entrevista pasa a formar parte de un archivo de Historia Oral que puede ser usado más 

tarde en otras investigaciones. 

Nuestra investigación se enmarca dentro del tipo de investigación cualitativa por cuanto 

nos interesan más las biografías y el estado actual de las tumbas  que la cantidad de 

personas enterradas. Es de carácter descriptivo ya que al investigar la vida de las 

personas enterradas en el Cementerio San Felipe hemos de señalar aspectos importantes 

de su biografía  

Los instrumentos utilizados en  esta investigación son: 

 Observación directa: se ha realizado en el Cementerio San Felipe de la ciudad de 

León, a fin de constatar el estado de las tumbas de las personas en estudio ya que 

de esa manera se infiere si se les rinde homenaje por parte de la familia y de la 

organización política Frente Sandinista de Liberación Nacional, lo mismo que 

las actividades conmemorativas en este caso la marcha multitudinaria que se 

realiza el día 16 de abril en ocasión del aniversario del asesinato de los “Héroes 

y Mártires de Veracruz” y la visita que realizan los miembros del Frente 

Sandinista a algunas tumbas el día 2 de noviembre 
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 Entrevistas: estas son semiestructuradas,  se han realizado a 8 entrevistas  entre 

familiares y personas que se relacionaron con los personajes a investigar. Cabe 

señalar que para la selección de los informantes claves, en algunos casos se 

utilizó la técnica de la “Bola de nieve”, consiste en entrevistar a un informante 

clave que nos sugiere otra persona que él considera puede servir como 

informante clave de tal forma que se va creando una red de informantes claves.  

Mientras que en otros fueron escogidos de forma no aleatoria, es decir se 

contactaron a los familiares de una forma directa.  Se han grabado en medio 

digitales y transcritas para ser utilizadas en la presente investigación, al ser 

transcriptas se ha procurado mantener el lenguaje que se escucha en la grabación 

de forma tal que al momento de leerse se pueda percibir la forma en la cual se 

expresó la persona entrevistada (véase Anexo 2). 

Las personas entrevistadas fueron:  

Alma Núñez Téllez, hermana del Comandante de la Revolución Carlos Núñez 

Téllez 

Omar Cabezas Lacayo, hermano de  Raúl y Emir Cabezas Lacayo 

Franco Zapata, combatiente popular, reclutado por Raúl Cabezas Lacayo  

Gloria Jarquín, madre del miembro del Estado Mayor de León, Carlos Manuel 

Jarquín  

Pbro. Silvio Martín Rueda, párroco del templo San Sebastián, licenciado en 

Teología Dogmática  

Los criterios para incluir a las personas de nuestra investigación fueron la 

participación que éstas tuvieron en la lucha armada contra la dictadura somocista, es 

decir las acciones que estas personas realizaron para contribuir al derrocamiento de 

la tiranía, procurando que todos los sectores de la sociedad nicaragüense de ese 

entonces estén representadas. 

El objetivo de las entrevistas a familiares y amigos es reconstruir la biografía de los 

Héroes y Mártires enterrados en el Cementerio San Felipe, excepción hecho a la 
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entrevista realizada al pbro. Silvio Rueda cuyo objetivo es recabar información 

acerca del punto de vista de la Iglesia sobre el martirio. Por ser entrevistas 

semiestructuradas el formato a seguir en ellas fue el siguiente  

1. Infancia y adolescencia (aquí se abordan de igual manera los estudios 

realizados de primaria y secundaria) 

2. Participación dentro del contexto revolucionario (cabe señalar que no 

siempre fue posible acceder a esta información por la compartimentación
64

 

ya que no disponían de la información. 

3. Circunstancias de muerte 

4. Legado  

 Revisión documental: de fuentes documentales  y hemerográficas, prestando 

especial atención a aquellos libros que fueron escritos por personas que 

participaron en el proceso revolucionario más conocidos como “Testimonios”  

Las fuentes hemerográficas son los diarios “La Prensa”, “Novedades” y “Barricada” 

hemos procurado obtener detalles en las noticias de la época sobre los hechos que nos 

ocupan, es decir las circunstancias de la muerte de las personas investigadas (véanse 

ejemplos en Anexo 3). Es necesario señalar si que dada la censura impuesta por el 

régimen somocista muchas veces nos encontramos que no siempre aparecían en las 

noticias de entonces  y más aún que no siempre aparecían los nombres correspondientes 

a las personas. Es importante recalcar aquí que dadas las condiciones físicas de los 

diarios éstos han sido fotografiados de igual manera es oportuno señalar que las 

circunstancias históricas del momento- sobre todo a partir de mayo-julio de 1979- no 

siempre permitió la circulación de los mismo, así “Novedades” desaparece como diario 

y surge “Barricada”, “La Prensa” en un momento dado fue incendiada y por ende dejó 

de circular. 

 

 

                                                 
64

 Actitud dentro de la militancia en la cual la información era restringida dentro de las células sandinistas 

a fin de que la Guardia Nacional no pudiera acceder a ella cuando algún miembro fuera apresado y 

torturado. 
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CAPITULO V 

RESULTADOS Y ANÁLISIS 

 

5.1. Biografías de Héroes y Mártires enterrados en el Cementerio San Felipe 

En  la presente investigación existen dos casos especiales. Carlos Núñez Téllez, no es 

considerado “Mártir” pues sobrevive a la dictadura somocista, si no que es considerado 

“Padre de la Constitución Política” por ser el presidente del Consejo de Estado, 

organismo antecesor a la actual Asamblea Nacional, además es uno de los miembros de 

la Dirección Nacional del Frente Sandinista. Cabe señalar que bien puede ser 

considerado “Héroe” pues realiza acciones heroicas como ser uno de los dirigentes del 

Repliegue táctico en la Insurrección de 1979. Luís Manuel Toruño “Charrasca” es un 

personaje controversial tanto por su capacidad combativa como por su actuar anárquico 

y delincuencial, de tal forma que si bien es cierto realizó acciones heroicas su misma 

forma de actuar en algunas situaciones estaban fuera de la ley. De tal manera que ambos 

se han incluido en el presente trabajo porque representan situaciones que se dieron 

dentro de la Revolución Popular Sandinista y ambos son parte de la Historia de 

Nicaragua en la misma acera aunque con diferentes actitudes.  

Es importante aclarar en este punto que las personas seleccionadas son aquellas que más 

destacaron por así decirlo en la lucha contra la dictadura somocista, es decir han sido 

seleccionadas en base a sus acciones durante el proceso revolucionario. De igual manera 

se ha procurado que todos los sectores sociales de la sociedad de ese entonces estén 

representados dentro de la misma, sin que esto signifique una escogencia clasista. 

Hemos decido mantener en ellos la categoría de “Héroe” y “Mártir” pues ambos 

términos, a como se ha anotado en páginas atrás, han quedado tan íntimamente unidos 

que es difícil separarlo uno del otro. Queda a reflexión del lector considerar si es 

necesaria una separación de estos términos a fin de considerar por aparte quién es 

“Héroe” y quien es “Mártir”. 
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Cmte. Carlos Núñez Téllez 

5.1.1Carlos Santiago Núñez Téllez, Comandante de la Revolución y Padre de la 

Constitución Política.
 65

 

 

Nace en León en el barrio Zaragoza  el 26 de julio de 1951 en el 

seno de una familia trabajadora siendo el sexto de ocho hermanos. 

Realiza  sus estudios primarios en Hospicio San Juan de Dios. 

Inicia la secundaria en el Instituto Nacional de Occidente “Máximo 

Jérez” hoy “Benito Mauricio Lacayo”, sin embargo,…el director 

era en esa época Emilio Vargas Pérez un famoso somocista y 

cuando regresó de nuevo a matricularse después de la toma de los 

colegios no le dio, no había matricula para él” a raíz de esto concluye el bachillerato en 

el colegio “Miguel Larreynaga”
66

. 

 Viaja hacia la capital e ingresa  a la UNAN Managua para estudiar psicología 

convirtiéndose al poco tiempo en  militante del Frente Estudiantil Revolucionario.   

Interrumpe sus estudios  en el segundo año pues pasa a la clandestinidad a causa de su 

ingreso al Frente Sandinista de Liberación Nacional.
67

 

Con la unificación del Frente Sandinista, se incorpora al Estado Mayor Conjunto del 

Frente Interno “Camilo Ortega Saavedra” en  el contexto de la Ofensiva Final, es decir 

en la insurrección de mayo-junio y julio de 1979, cuando la situación militar está en 

contra de los guerrilleros, se decide el Repliegue Táctico hacia la ciudad de Masaya  

Con el triunfo de la Revolución Popular Sandinista se convierte en uno de los “Nueve 

Comandantes de la Revolución”. Es designado Presidente del Consejo de Estado, 

organismo antecesor a la actual Asamblea Nacional, que se encarga de la redacción de 

la nueva Constitución Política que regirá los destinos de la nación. 
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 Foto  de un escrito autógrafo de Carlos Núñez Téllez, obsequiada a uno de los autores. Foto tomada el 

día 14 de abril de 2010 por Moisés Israel Amador  
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 Núñez Téllez. Un pueblo en armas. págs. 7-8. Entrevista realizada a Alma Núñez el día 21 de mayo de 

2010 por Moisés Amador. Biografía elaborada por la familia Núñez Téllez.  
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 Biografía elaborada por la familia Núñez Téllez  
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Emir Cabezas 

Durante toda la década de  1980 viaja a diversos países en busca de la solidaridad con 

Nicaragua, que se ve agredida por los grupos contrarrevolucionarios financiados por los 

Estados Unidos de Norteamérica. 

Para 1990 sufre los efectos de la derrota electoral en las urnas junto con los otros 

dirigentes sandinistas
68

. 

En vista de su precaria salud decide viajar a Cuba para someterse a tratamiento, lugar en 

donde muere el día 2 de octubre de 1990 a la edad de 39 años, en sus funerales las 

multitudes acompañan su féretro… El pueblo se volcó desde el aeropuerto… todas las 

fábricas se pararon cuando él pasó en la carretera norte. 
69

  

El legado más importante que deja Carlos Núñez Téllez es la Constitución Política de 

Nicaragua así lo asevera su hermana Alma Núñez “….la Constitución, el legado que nos 

dejó, la Constitución actualmente está en toda su vigencia así es que esperamos que se 

siga cumpliendo” 

5.1.2Hermanos Cabezas Lacayo.  

Emir de León Cabezas Lacayo líder estudiantil y guerrillero de la montaña.
 70

   

 

 

Nace el 24 de mayo de 1952. Al término de sus estudios de 

secundaria ingresa en  la UNAN Managua  para estudiar 

Economía
71

. Estando en la Universidad es dirigente del Frente 

Estudiantil Revolucionario (FER), organismo creado por el Frente 

Sandinista para aglutinar a los estudiantes de las universidades. 

Para 1974 está clandestino en Diriamba, 
72

 poco se sabe de su vida 

a partir de entonces,  para 1975 se encuentra en los campamentos 

de la Brigada Pablo Úbeda y cayó el 27 de agosto de 1977 en las montañas del norte de 

Nicaragua, ya que la guardia pegó con la posta, entonces él rompió fuego e 

                                                 
68
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Raul Cabezas  

inmediatamente los compañeros comenzaron a retirarse y él se quedó cubriendo la 

retirada entonces él muere cubriendo la retirada de estos compañeros 
73

 

Jaime Raúl Cabezas Lacayo, guerrillero urbano.  

Nace el 15 de febrero de 1957. En el Instituto “Mariano Fiallos Gil” 

donde se destaca como dirigente estudiantil y responsable de células 

de estudio por parte del Frente Estudiantil siendo las actividades que 

realizan: Repartir moscas, papeletas a medianoche… levantar, a invitar a la gente de 

los barrios cuando se hacían las grandes manifestaciones en contra de Somoza,
74

  Se 

bachillera  en 1976
75

. Para la insurrección de 1979 es responsable de una de las 

escuadras que va a tomarse el Fortín de Acosasco en León, donde le encuentra su 

hermano Omar Cabezas
76

. Luego de la toma de esa fortaleza militar, cuando ya se ha 

logrado la derrota de los guardias nacionales que se habían refugiado ahí el segundo al 

mando de su escuadra es mortalmente herido. Igual suerte tiene una mujer embarazada 

de los alrededores, de tal forma que Raúl decide auxiliar a ambos heridos y toma un 

vehiculo dirigiéndose a toda velocidad hacia el Hospital San Vicente. Sin embargo para 

entonces se ha dado a conocer que la toma de la fortaleza ha sido un éxito y las calles de 

León se encuentran llenas de combatientes eufóricos por el triunfo. Muchos de ellos 

usan vehículos y la algarabía llena la ciudad colonial, al arribar cerca de Catedral, el 

vehiculo en el que viaja Raúl Cabezas choca con otro automóvil, muriendo de manera 

instantánea en un esfuerzo desesperado por salvar tres vidas
77

. Esto ocurre el  19 de 

julio de 1979, día considerado el triunfo de la Revolución Popular Sandinista 

 

 

 

                                                 
73

 Entrevista realizada a Omar Cabezas el día 25 de abril del 2010 por Moisés Amador 
74

 Entrevista realizada a Franco Zapata el día 6 de mayo del 2010 por Moisés Amador. Cabezas. Canción 

de amor. pág. 519 
75

 Entrevista realizada a Franco Zapata el día 6 de mayo del 2010 por Moisés Amador 
76

 Entrevista realizada a Omar Cabezas el día 25 de abril del 2010 por Moisés Amador 
77

 Entrevista realizada a Omar Cabezas el día 25 de abril del 2010 por Moisés Amador 



 39 

5.1.3 Héroes y Mártires de Veracruz, creadores de la Insurrección de León 
78

 

Róger Deshon, Oscar Pérez Cassar, Edgard Lang, Aracelly Pérez, Idania 

Fernández.  

Contexto histórico de la muerte de los Héroes y Mártires de Veracruz 

 

La muerte de estos militantes del Frente Sandinista ocurre dentro del contexto del 

proceso insurreccional en miras a la futura ofensiva de mayo-junio de 1979. Dentro del 

sistema conspirativo sandinista estas personas eran el Estado Mayor del Frente 

Occidental Rigoberto López Pérez, uno de los frentes de guerra de la tendencia 

Tercerista y efectuaban una reunión para consolidar más las estructuras de las escuadras 

de combatientes y las estructuras político ideológicas  lo mismo que el plan 

insurrecciona. Hasta donde se sabe la Guardia Nacional recibe una llamada de una 

persona para informar de una reunión en la zona de Veracruz en las afueras de la ciudad 

de León. En dicha reunión se encuentran además de los asesinados; Ana Isabel Morales, 

que dicho sea de paso es la única sobreviviente de esa masacre, Carlos Brenes y Lenín 

Fonseca, quienes salieron a buscar los diarios del día a fin de saber la situación de la 

ciudad de Estelí que en ese momento se encuentra insurreccionada. Al salir ellos, ven 

pasar un convoy de la Guardia Nacional rumbo a Veracruz. Brenes logra comunicarse 

con Pérez Cassar vía telefónica quien le advierte que la Guardia Nacional está rodeando 

la casa donde se encuentra él y los otros miembros de la dirigencia tercerista se 

encuentran reunidos. A estas alturas ya las patrullas de la Guardia Nacional  han tendido 

en un cerco militar a fin de evitar la huida de los sandinistas. Resulta interesante anotar 

que en el parte militar se dice que los sandinistas emboscaron el convoy cuando en 

realidad, aquellos no tienen armas en el lugar donde se efectuaba la reunión. Pérez 

Cassar da la orden de evacuar la casa saliendo por la puerta de atrás Idania Fernández, 

Edgar Lang, Carlos Manuel Jarquín, Aracelly Pérez y Ana Isabel Morales. 

 

Aracelly Pérez conoce el lugar y dirige la huida para entonces ya se encuentran 

rodeados, en un momento dado al salir al patio de esa casa Ana Isabel Morales decide 

mezclarse con un grupo de niños y domésticas que se encuentran alrededor de una 
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Róger Deshon 

piscina, ese lunes santo, decisión que a la postre le salva la vida pues los otros ingresan 

a la casa donde encontrarían la muerte. Uno de los soldados reconoce a Carlos Jarquín 

sellando de esa manera su destino. No obstante y a pesar de que la patrulla sospecha de 

Morales, encuentra refugio con el grupo de empleadas y niños, quienes son 

amedrentados por una ráfaga disparados por los alistados en el mismo momento en que 

son asesinados Pérez Cassar, Lang, Jarquín, y Deshon; mientras que Pérez y Fernández 

son sacadas hacia el patio para confrontarlas con Morales, aquellas niegan conocerla, 

salvándole la vida a su compañera. Luego fueron llevadas en un vehículo al Fortín 

donde fueron violadas y asesinadas
79

 

Róger Pérez Deshon.
80

 Nace en 1940.  A finales de la década de los 50 

participa  en la incursión armada dirigida por Indalecio Pastora en Costa 

Rica. Tiempo después viaja a Moscú para realizar estudios 

universitarios, que abandona en 1966 al integrarse  al Frente Sandinista. 

Durante un buen tiempo reside en Cuba y en  1971 regresa a Nicaragua 

de manera clandestina, donde se encarga del trabajo revolucionario en 

diferentes lugares del país. 

 En la toma de la casa de José María Castillo forma parte del comando “Juan José 

Quezada” que el 27 de noviembre de 1974 realiza esta acción para liberar a los presos 

políticos que guardaban prisión en las cárceles de la dictadura somocista y la difusión de 

comunicados en los cuales se denunciaban las represiones sangrientas en las montañas 

del norte de Nicaragua, resultando herido en la refriega. Viaja a Cuba junto con los 

presos liberados. A finales de 1975 regresa a Nicaragua y se integra a la Brigada “Pablo 

Úbeda” en la zona nororiental de Nicaragua hasta que pasa al Frente Norte “Carlos 

Fonseca”. 

En septiembre de 1978 se integra al Frente Occidental “Rigoberto López Pérez” en la 

ofensiva militar que lanza el Frente Sandinista en ese año.  Al poco tiempo muere 

asesinado en el Reparto Veracruz junto con los otros miembros del Estado Mayor  de 

ese Frente de Guerra . 
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Carlos Manuel 
Jarquín 

Edgard Lang
1

 

 

Idania Fernández Ramírez
81

. El 23 de julio de 1952 ve la luz de la vida 

en un hogar de familia acomodada de la ciudad de Managua. Cursa la 

primaria en el colegio Sagrado Corazón de Jesús y la secundaria en el 

colegio francés El Sagrado Corazón. Después del terremoto de 1972 se 

traslada en compañía de su familia a Panamá en donde estudia Economía. 

Para 1977 trabaja con el Comité de Solidaridad Panameño con el pueblo 

de Nicaragua. Se integra a la lucha revolucionaria en 1978 abandonando sus estudios y 

dejando en Panamá a su pequeña hija Se integra al Frente Sur “Benjamín Zeledón” que 

se ubicaba a lo largo de la frontera con Costa Rica en el departamento de Rivas y Río 

San Juan. En donde se desempeñó como morterista lo que ocasionó que a raíz de un 

error en una maniobra fuese intervenida quirúrgicamente en una de sus manos. Sin 

embargo a pesar de ello decide continuar en la lucha y se integra al Frente Occidental 

“Rigoberto López Pérez” trabajando dentro de las estructuras de propaganda. En esa 

labor conspirativa le sorprende la muerte el 16 de abril de 1979 

Carlos Manuel Jarquín. Nace el 2 de junio de 1956 en Ocotal. Realiza 

sus estudios primarios en… la escuela Fray de las Casas hizo su 

primaria y la secundaria la hizo… una parte en… Managua y Condega
 

82
 En 1975 Ingresa al Frente Sandinista. Durante nueve meses permanece 

en las guerrillas del Frente Norte “Carlos Fonseca Amador”. Es enviado 

a León a mediados de 1978 desarrollando su trabajo en las milicias 

populares sandinistas y en las escuadras tácticas de combates, forma 

parte del Estado Mayor de León en la insurrección de septiembre de 1978. Muere al año 

siguiente junto con los otros miembros del Estado Mayor 

Edagar Lang Sacasa. Nace en Managua el 21 de julio de 1955 de una 

familia de clase alta. Estudia primaria en el Colegio Centroamérica y 

secundaria en el Instituto Pedagógico. Después de bachillerarse marcha 

a California, Estados Unidos donde estudia dos años agricultura. 

Abandona sus estudios y es captado por el Frente Sandinista en 1974. Al 

año siguiente  en el mes de agosto lanza una proclama desde Radio 

Corporación informando sobre los combates de El Sauce en el mes 

anterior. 
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Aracelly Pérez 

Oscar Pérez Cassar 

Se integra a las columnas guerrilleras del norte del país. Cae prisionero el 18 de 

noviembre de 1977 y es liberado en la acción del asalto al Palacio Nacional. Se integra 

al Frente Occidental “Rigoberto López Pérez” como uno de los responsables militares 

de la ciudad de León, en ese Frente encuentra la muerte el 16 de abril de 1978 

 

Oscar Pérez Cassar.
 83

  Nace El 13 de octubre de 1953 en León. 

Estudia primaria y secundaria en el colegio La Salle.  Milita en 

los grupos juveniles cristianos. Ingresa al Frente Sandinista en 

1972, siendo clandestino a partir de 1975. 

Para 1976 estudia sociología e historia en Costa Rica sin perder 

el contacto con el Frente Sandinista. Tiene importante 

participación en el operativo “Muerte al somocismo, Carlos Fonseca Amador” conocida 

más como la “Toma del Palacio Nacional” en agosto de 1978, pues perteneció al grupo 

que planificó dicha acción. En noviembre de ese año es hecho prisionero por miembros 

de la Oficina de Seguridad Nacional, cuerpo que perseguía a los sandinistas por 

actividades subversivas. Es liberado por una amnistía en diciembre de ese mismo año 

para ese entonces en jefe de Frente Interno “Camilo Ortega Saavedra”. Al momento de 

morir planificaba junto con los otros compañeros la ofensiva final en el Frente 

Occidental “Rigoberto López Pérez” 

Aracelly Pérez Darias.
 84

 Nace en México. Estudia  psicología en 

la ciudad de México y es reclutada por el Frente Sandinista cuando 

realiza sus estudios de doctorado. Es enviada a Honduras en mayo 

de 1977 para trabajos de consolidación y en el mes siguiente se 

integra a una escuela militar. A finales de septiembre forma parte 

del Frente Norte “Carlos Fonseca Amador”. Durante el mes de 

diciembre se dirige a Honduras para restablecer contactos y 

permanece ahí hasta 1978 año en el que regresa a Nicaragua. Se integra al Frente 

Occidental por su preparación política, ahí encuentra la muerte en el Reparto de 

Veracruz de la ciudad de León  
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“Charrasca” 

 

5.1.4Luís Manuel Toruño (Charrasca), combatiente          popular 

heroico.
 85

   

Nace el 25 de agosto de 1959 en la Mina Limón donde laboraba su 

padre Carlos Toruño, año y medio después la familia se traslada al 

barrio San Felipe de la ciudad de León
86

 

Su nivel de escolaridad fue bajo pues no consigue terminar la primaria
87

. Los nexos del 

Luís Manuel Toruño con el Frente Sandinista se dan cuando Guadalupe Moreno se 

acerca al barrio de San Felipe para contactar a los jóvenes que se involucran en la lucha 

armada, pues para entonces Toruño había formado una escuadra que de manera 

irregular solía realizar ajusticiamientos entre las filas de la Guardia Nacional, causa de 

esta acción es la vejación que un grupo de guardias nacionales le hiciera a su madre 

durante una detención. 

De esa manera se crea la escuadra de “Charrasca”, desafortunadamente, la anarquía era 

la característica principal del grupo, pues hacían detenciones y ajusticiamientos sin 

ningún control 

De hecho esta misma forma anárquica de operar le llevo a tener problemas con algunos 

militantes del Frente Sandinista, pues desobedecía las órdenes de los mismos de hecho 

en opinión de algunas personas “él fue buen combatiente pero también no tenía ninguna 

preparación política… Porque él eh como se dedicó más a la lucha armada, él, vos le 

dabas un libro de política y él, él no le interesaba nada de eso su preparación 

ideológica fortalecerla”
88

 con ello hasta la fecha el Frente Sandinista no ha podido 

dejar en claro su posición respecto a tan controvertido personaje 

 

Antes de la insurrección de 1979 es gravemente herido y por ello no participa 

activamente en la misma. Con el triunfo revolucionario es enviado a Cuba para estudios 

militares sin embargo al poco tiempo regresa a Nicaragua, pues antes se ha reunido con 
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algunos combatientes del Frente Norte para dividir Nicaragua entre los guerrilleros 

populares y los comandantes
89

 

Poco tiempo después sería dado de baja del Ejército Popular Sandinista, a fines de 

1981
90

 El 21 de marzo de 1982, Toruño asesina en Managua  a su compañera de vida, 

Patricia Eugenia Montes Betanco y a su hermano Jorge Montes. Tres días más tarde 

sería perseguido por la entonces naciente Policía Sandinista, quienes le rodearon en el 

barrio San Felipe iniciándose una balacera, al sentirse sin salida optó por quitarse la 

vida de un balazo en la cabeza
91

 

 

Valoración acerca de la vida, muerte y legado de los Héroes y Mártires enterrados 

en el Cementerio San Felipe. 

“Los héroes no dijeron que morían por la patria, si no que murieron” escribe Leonel 

Rugama, con motivo de la muerte en combate de Julio Buitrago, y es en esta disposición 

en la cual muchos nicaragüenses perdieron sus vidas en la lucha contra la dictadura 

somocista. Muchas vidas fueron truncadas por las situaciones que se dieron en ese 

contexto histórico. No obstante, sin ese sacrificio Nicaragua no sería libre de la 

dictadura somocista.  

El legado más importante que dieron estas personas y otras que no son mencionadas en 

el presente estudio, son la democracia, la libertad de expresión, la justicia social. 

Muchas veces se ha preguntado a los sobrevivientes de la insurrección, si valió la pena 

tanta sangre derramada, la respuesta ha sido que no tenían otra opción. Es decir estas 

personas que participaron en la lucha armada, vivas y fallecidas, sentían la necesidad de 

ser parte del cambio.  

Hoy la realidad es distinta a aquel entonces, la globalización se cierne sobre la juventud, 

que muchas veces se torna apática ante las situaciones sociales, políticas y económicas 

de nuestro país. La lucha ya no es contra una tiranía, ahora es contra un sistema que 

adormece la conciencia  en favor del consumismo comercial.  
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5.2 Actividades conmemorativas 

En este sentido la principal actividad es la que se realiza el día 16 de abril cuando se 

recuerda la muerte del Estado Mayor del Frente Occidental “Rigoberto López Pérez” 

con una multitudinaria marcha que sale de la “Asociación de Combatientes Históricos” 

y se dirige hacia el Reparto Veracruz, lugar donde fueron asesinados los miembros del 

Estado Mayor, cabe señalar que en este recorrido participan todos los organismos de 

masas del Frente Sandinista de Liberación Nacional. Cabe señalar que al llegar al lugar 

al Reparto Veracruz se realiza un acto político en el cual suele participar la única 

sobreviviente de la masacre, Ana Isabel Morales. En esta conmemoración la 

participación es muy fluida a pesar del tiempo transcurrido, sin embargo la inmensa 

mayoría de los participantes son miembros de la Juventud Sandinista, razón por la cual 

habría que preguntarse si conocen el por qué de la marcha. Durante el trayecto las 

consignas y los cantos de música testimonial son parte integral del sentido 

conmemorativo, manteniéndose este ambiente hasta el mitin político del cual se ha 

hablado arriba. Otro acto conmemorativo es la visita que los representantes del Frente 

Sandinista realizan al Cementerio San Felipe el día dos de noviembre. Las tumbas que 

visitan son: la sepultura de Carlos Núñez Téllez, la tumba de los “Héroes y Mártires de 

Veracruz” y la última morada de Adolfo García Barberena. En todas ellas son 

depositadas ofrendas florales con pequeñas banderas rojinegras.
92

 

 

Valoración acerca de las actividades conmemorativas  

 

La marcha hacia el Reparto de Veracruz es la principal actividad de conmemoración 

hacia un determinado grupo de personas, los miembros del Estado Mayor del Frente 

Occidental, pues es a ellos a quienes se les rinde homenaje. Aunque existen otras fechas 

con son consideradas de por parte de la militancia sandinista como la Toma del Fortín 

de Acosasco, el 19 de julio, durante estas celebraciones no se toma en cuenta la vida de 

ningún combatiente en particular.  Muchas de las personas que asisten a las mismas son 

jóvenes que para estos acontecimientos no habían nacido aún, cabe preguntarse aquí si 

están concientes del por qué de esa actividad.  

 

                                                 
92

 Observaciones directas realizadas los días 16 de abril de 2010 y 2 de noviembre de 2009 por Moisés 

Amador 



 46 

A nivel de las familias existe valoración del legado de sus deudos pues buscan como 

conservar viva la memoria, sin embargo hace falta que la sociedad civil y los 

organismos de masas del Frente Sandinista logren aunar esfuerzos por conservar y 

preservar la información que aún se puede rescatar acerca de los Héroes y Mártires que 

murieron durante la Revolución Popular Sandinista. 

 

5.3Estado actual de las tumbas de los Héroes y Mártires enterrados en el 

Cementerio de San Felipe  

El Cementerio San Felipe cuenta con una extensión de 5.6 manzanas para hacer un total 

aproximado de 4444 lotes. Está rodeado de un pequeño muro perimetral. No cuenta con 

los servicios de agua potable, energía eléctrica ni servicios higiénicos. Se encuentra 

saturado de sepulturas y aún no cuenta con un terreno para la creación de un cementerio 

anexo. Es administrado por la Alcaldía Municipal de León. La cantidad aproximada de 

combatientes enterrados es de 120.  

5.3.1 Carlos Núñez Téllez  

Es una de las tumbas mejor cuidadas (ver foto 2).  Pertenece a la familia Núñez-Téllez. 

Se encuentra rodeada por una verja perimetral y con césped. Además de Carlos Núñez 

se encuentra enterrado su hermano mayor Filiberto Núñez Téllez. Una lápida y una cruz 

de mármol señalan el lugar donde se encuentran los restos mortales de quien es 

considerado el “Padre de la Constitución Política”. 
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Foto 2: Tumba de Carlos Núñez Téllez
93

 

 

 

5.3.2Hermanos Cabezas Lacayo 

Es una tumba sencilla formada por una base colocada en el suelo (véase foto 3). Una 

lápida con los nombres de Raúl y Emir Cabezas es la única ornamentación que ostenta. 

A pesar de ello luce descuidada pues la maleza amenaza invadirla. 

Foto 3: Tumba Hermanos Cabezas Lacayo
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 Foto tomada el día 21 de octubre de 2010 por Moisés  Amador  
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 Foto tomada el día 21 de octubre de 2010 por Moisés Amador  
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5.3.3 Héroes y Mártires de Veracruz  

Como se puede notar en las fotos 4 y 5, la tumba se encuentra en buen estado, tiene una 

verja perimetral pintada en negro  que rodea toda la sepultura. Se encuentra engramada, 

las letras de los nombres de los jóvenes integrantes del Estado Mayor del Frente 

Occidental “Rigoberto López  Pérez”   se encuentran legibles. 

Foto 4 y 5: Tumba de los Héroes y Mártires de Veracruz
95

 

  
 

     

5.3.4 Luís Manuel Toruño 

Como se evidencia en la foto 6,  esta tumba se encuentra en el olvido. Hasta noviembre 

del año 2010 se había iniciado la construcción de un pequeño muro perimetral, pues el 

original había sido prácticamente destruido. No cuenta con una lápida que señale con 

exactitud donde se encuentran los restos mortales, pues esta tumba es compartida por 

sus otros hermanos.  
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 Fotos tomadas el día 26 de septiembre de 2010 por Moisés Amador  
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Foto 6: Tumba Luís Manuel Toruño
96

 

 

5.3 5 Estado de otras sepulturas  

Muchas  otras tumbas que se encuentran prácticamente en el olvido así tenemos el caso 

de la tumba de Guadalupe Moreno, destacado combatiente y la sepultura de Benito 

Carvajal (véanse las fotos 7 y 8). Las inscripciones resultan ilegibles o las cruces están 

sin pintar ni remodelar. En otros casos la maleza ha logrado cubrirlas totalmente. El 

olvido de estas tumbas resulta entonces evidente.                                                                                  

Foto 7: Vista parcial de las tumbas en el Cementerio San Felipe
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 Foto tomada el día 2 de noviembre de 2010 por Moisés Amador  
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 Foto tomada el día 21 de octubre de 2010 por Moisés Amador  
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Foto 8: Detalle de la cruz en la tumba de Benito Carvajal.
98

 
 

 

Valoración del estado actual de las tumbas de los “Héroes y Mártires enterrados 

en el Cementerio San Felipe” 

Como es posible constatar por las fotografías algunas de las sepulturas se encuentran en 

buen estado mientras que otras están prácticamente en el olvido. Existe cierta 

preocupación por parte de los familiares por mantener y conservar en condiciones 

óptimas las tumbas de sus deudos. No obstante, existe una deuda de conciencia de parte 

del Frente Sandinista para conservar y reparar las lápidas donde se encuentran 

enterrados los caídos durante la lucha militar somocista y quienes murieron durante los 

años 80 del siglo pasado en el conflicto militar contra las bandas contrarrevolucionarias.  
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 Foto tomada el día 21 de octubre de 2010 por Moisés Amador  
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CAPITULO VI 

CONCLUSIONES 

 Existe cierto olvido de las acciones realizadas por algunos Héroes y Mártires lo 

que es palpable con las pocas actividades conmemorativas a nivel de masas, es 

decir como sólo se conmemora la masacre del Estado Mayor del Frente 

Occidental “Rigoberto López Pérez” muchos otros caídos son olvidados por 

parte de la militancia del Frente Sandinista, cabe señalar que los miembros del 

Estado Mayor eran todos de la Tendencia Tercerista del FSLN y son ellos 

precisamente quienes viven dentro del imaginario sandinista, en detrimento de 

los miembros de las Tendencias Proletarias y Guerra Popular Prolongada que 

igual tuvieron destacada participación durante el proceso revolucionario  como: 

Adolfo García Barberena y Emir Cabezas Lacayo respectivamente  

 Algunas tumbas se encuentran en mal estado sobre todo las pertenecientes a los 

combatientes populares, pues muchas de ellas se encuentran sin lápida como es 

el caso de la tumba de Guadalupe Moreno “Abel”, en otras la cruz y sus 

epitafios se encuentran borrosos o semidestruidas en ese estado se encuentra la 

sepultura de Benito Carvajal (acompañante de Carlos Fonseca en su viaje último 

a la montaña) de tal forma se infiere cierto olvido por parte de las autoridades 

políticas sandinistas, pues si bien es cierto el cuido y mantenimiento de las 

sepulturas corresponde directamente a los familiares de igual manera existe una 

deuda de conciencia hacia estas personas que dieron su vida en diferentes 

momentos para lograr el triunfo revolucionario 

 El involucramiento de las personas dentro del proceso revolucionario se dio por 

distintas razones, unas por el tratamiento político-ideológico de algunos cuadros 

tal es el caso de los hermanos Cabezas Lacayo, quienes recibieron parte de su 

formación ideológica por su hermano Omar Cabezas Lacayo. En el caso 

particular de Luís Manuel Toruño, es más bien una especie de ajuste de cuentas 

con la Guardia Nacional.  

 Es importante señalar que la participación dentro del contexto revolucionario se 

da bajo dos aspectos: el político y el militar. Algunos de ellos son responsables 

directos de la formación ideológica de los combatientes tal es el caso de Idania 

Fernández y Aracely Pérez Darias. Otros tienen un cargo directamente militar, 
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así Oscar Pérez Cassar y Carlos Núñez Téllez quienes son responsables del 

Frente Occidental y del Frente Interno respectivamente. Gran parte de los caídos 

fueron combatientes populares: Raúl Cabezas y Luis Manuel Toruño 
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CAPITULO VII  

 

RECOMENDACIONES 

 

 

A la Alcaldía Municipal de León y Frente Sandinista de Liberación Nacional  

 Mantenimiento y reconstrucción de las tumbas que se encuentran en mal estado 

pertenecientes a aquellos caídos durante la lucha contra la dictadura militar 

somocista  

A la Alcaldía Municipal de León y al Instituto de Turismo  

 Creación de rótulos con las biografías de las personas investigadas a fin de 

contribuir al conocimiento de su gesta a favor de la lucha revolucionaria lo 

mismo que para el impulso del turismo  

    A la Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua UNAN-León  

 Rescate de la memoria histórica a través de proyectos de Historia Oral con el 

apoyo de la Alcaldía de León, la Asociación de Combatientes Históricos y la 

Asociación de Madres de Héroes y Mártires a fin de preservar el legado de las 

acciones de los caídos durante la Revolución Popular Sandinista 
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1. Esquema de las entrevistas  

 Infancia y adolescencia (incluye información acerca de sus estudios de 

primaria y secundaria) 

 Participación dentro del contexto revolucionario (cabe señalar que no 

siempre fue posible acceder a esta información por la compartimentación 

ya que no disponían de la información. 

 Circunstancias de muerte 

 Legado  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 60 

2. Entrevistas realizadas a familiares y personas que se relacionaron con los 

Héroe y Mártires enterrados en el Cementerio San Felipe  

 

2.1 Entrevista realizada a Alma Núñez Téllez, hermana del Comandante de la 

Revolución Carlos Núñez Téllez realizada el día 21 de mayo del 2010 

 

ENTREVISTADOR: Moisés Amador 

 

A.N.T Solamente con Carlos o  general con la familia  

 

Entrev. Desde el punto de vista de la familia enfocado en Carlos  

 

A.N.T Porque aquí somos una familia de ocho hermanos él es el numero siete  

 

Entrev. Ujum 

 

A.N.T. Mi papá era ebanista, carpintero pues era ebanista y mi mamá era costurera eh 

murió él cuando nosotros éramos pequeños, él era chiquito pero mi mamá nos educó a 

todos bajo las miles pobrezas pero todos nosotros comenzamos a estudiar y a trabajar y 

así nos fuimos formando así se formó él, él estuvo en el Hospicio San Juan de Dios  

 

Entrev. Ujum  

 

A.N.T. Y nosotros en el Instituto 

 

Entrev. ¿En el I.N.O
99

? 

 

A.N.T En el I. N.O, una parte en el I.N.O en el día y después pasamos a la noche al 

Mariano Fiallos Gil, eh trabajábamos en una eh mi hermana Milena daba clase, mi 

hermano Filiberto daba clase en la Salle, chavalos así y estudiábamos de noche gracias 

a Dios, al estudio y al esfuerzo de mi mami todos fuimos buenos alumnos estee él 

comenzó en el Hospicio San Juan de Dios pasando la primaria y aprendió tipografía 

nació el veintiséis de julio de mil novecientos cincuenta y uno y de allí siguió después 

salió de tipógrafo se integró a estudiar de día en el I.N.O pero vinieron las huelgas 

estudiantiles, las tomas de los colegios entonces él fue uno de los dirigentes de la FES 

se tomó el Instituto y el director era en esa época Emilio Vargas Pérez un famoso 

somocista y cuando regresó de nuevo a matricularse después de la toma de los colegios 

no le dio, no había matricula para él porque él catorce de septiembre él anduvo 

volando papeletas en el desfile y fue apresado por un famoso que le decían “el 

mondongero” uno del lado de la Estación se lo llevaron preso pero nosotros nos 

movilizamos inmediatamente con mi mami, con mis otros hermanos a hablar con, 

andaban los desfiles en las calles, hablamos con los dirigentes de los desfiles y entonces 

todos los desfiles se fueron al comando a pedir la libertad, la libertad, la libertad y no 

se iban junto con mi mami, buscando al director para que el director fuera aunque se 
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negaran entonces fueron y nos lo llevamos pero terminó el año pero el siguiente año ya 

no tuvo matricula  

Entrev.  Le cerraron las puertas 

 

A.N.T. Le cerraron las puertas por que él era dirigente, entonces nosotros fuimos a 

matricularlo al colegio Miguel Larreynaga que nos abrió las puertas inmediatamente el 

director era el doctor Alfredo Hernández un an, un antisomocista, un hombre de 

trayectoria,  un hombre muy bueno,  el doctor Alfredo Hernández es docente de la 

UNAN ahí nos abrió las puertas ahí se matriculó y ahí se bachilleró después que se 

bachilleró pasó a Managua a estudiar sicología ya en el setenta y dos estudiando 

sicología y ya estudiando ya parece que andaba él metido en todo esto aunque uno no 

sabía mucho vos sabes que a veces uno no sabe venía semanalmente, venía los viernes y 

se iba los lunes en la mañana estudiaba en la UNAN en Managua mi hermano René ya 

estaba preso, quiero ver, en el setenta y dos, no ya andaba clandestino ya había caído 

preso la primer vez, andaba clandestino ehh después del terremoto creo en setenta y 

tres, setenta y tres , en setenta y cuatro cuando el asalto a la casa de Chema Castillo  

 

Entrev. Veintisiete de diciembre de mil novecientos setenta y cuatro  

 

A.N.T. René, mi hermano es capturado (interrupción) en el setenta y cuatro René venía 

a hacia Le, hacia León y es capturado en la entrada ya se decía del asalto a la casa de 

Chema verdad, estaban registrando todos los interlocales y lo capturan y nos vienen a 

avisar aquí unos amigos, creo que era el comandante Marcos Somarriba que andaba 

libre todavía y viene a avisarnos afligido de que había sido capturado René y que lo 

habían bajado del interlocal y que se lo llevaron al comando y lo estaban interrogando 

ay nosotros bien afligidas y otros vecinos que eran amigos de él vienen a avisarnos bien 

calladito lo acaban de capturar, yo lo vi y comenzamos a movilizarnos, vamos al 

comando dicen que ahí no ha llegado nadie, que ahí no ha llegado nadie y resulta de 

que vamos, otro día vamos con personas que el Obispo de que no de que ni lo conocían 

y nos vienen a decir de que lo habían llevado inconsciente al hospital de las torturas 

que le habían hecho llegamos a la morgue del hospital a ver qué pasó;  no nada, y las 

enfermeras nos habían contado de que ahí estuvo inconsciente en el hospital parece que 

llegó un helicóptero y se lo llevaron a Managua nosotros fuimos con el Obispo 

Monseñor Salazar él ya murió hasta las oficinas del comandante dijo que estaba vivo 

pero que aquí no estaba uh ya René ya pasó, no aparecía  René nunca, en ninguna 

cárcel nosotros buscando ya eso era setenta y cuatro, setenta y cinco ya estábamos en 

setenta y cinco buscándolo ya él se fue clandestino (interrupción) ya en setenta y cinco 

René no aparecía mi otro hermano y nosotros buscándolo en todas las cárceles de 

Nicaragua porque no dábamos con él hasta que fuimos a hablar nos concedieron una 

entrevista con Aquiles Aranda que era jefe de leyes y relaciones y él nos recibió y nos 

dijo que estaba vivo pero que estaba en las cárceles de la Seguridad y que no sabía 

cuando lo iban a presentar que él nos iba a avisar, se portó amable y después al tiempo 

supimos que al tiempo lo iban a presentar en en el año setenta y cinco lo presentaron 

ya Re, ya Carlos se fue clandestino, Carlos se fue clandestino ya Carlos se fue 

clandestino, nos dijo una hermana de nosotros, Milena la que ahora es viceministro de 

que no sabíamos donde estaba de que se había ido pero de que él nos dio a comunicar 

así pasamos, pasamos con esa desesperación pero de repente recibíamos noticias 

verdad a veces íbamos a la cárcel a la Modelo, a ver René que ya estaba preso en la 

Modelo y ahí no pudimos tener noticias porque no podías decirle a todo el mundo de 

que estaba clandestino pero aquí a veces mi hermana Milena ya mi hermana se había 
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recibido y el otro un hermano varón mayor se había ido a la URSS a estudiar allá con 

una beca entonces aquí de repente recibíamos algún mensaje de algún compañero de la 

Universidad vos sabes como era eso así clandestinamente te daban y ya sabíamos 

donde estaba, como estaba, después nos anunció que iba a tener un hijo que nosotros, 

quería que nosotros lo tuviéramos así pasó pero siempre él le mandaba a mi mami su 

cartita aparte su cartita a cada uno donde nos contaba lo duro que estaba donde estaba 

que medio comía, que medio dormía 

 

Entrev. Y ustedes ¿conservan esas cartas?  

 

A.N.T No, porque, no las conservamos fíjate el miedo a la guardia porque la guardia te 

venía, la guardia te registraba, te vigilaba, te seguía, fíjate que a veces ahí en frente se 

sentaba  Aguilera vos cerrabas tus puertas vos no tenías ganas de salir a ningún lado 

los días que veníamos, los domingos íbamos a la Modelo, años pasamos yendo a la 

cárcel Modelo a ver René, íbamos directo aquí ya te venías y te encerrabas ahí andaba 

Aguilera detrás ves así que que no pudimos guardar esos papeles, él decía rómpanlo 

léanlo rómpanlo (ejem) no vaya a ser decía de que por esos papeles les hagan algo ves 

entonces allá por ejemplo en la Modelo mi mamá iba al mes, nosotros íbamos semanal, 

íbamos religiosamente el domingo fuera, lo que pasara teníamos que ir a ver a René, 

con la esposa, a veces con el niño que tenía a veces iba a mi mami pero siempre 

nosotros íbamos y le comunicábamos a él como estaba René, como estaba como que 

como estaba que él se cuidara ves cuando el asalto al Palacio que a veces nosotros 

creíamos que ahí se iba a ir él pero no decíamos porque él era GPP y la mayoría de lo 

del Palacio lo estaba haciendo, lo estaban haciendo lo de la de las varias tendencias, 

después él se puso en los Proles ahí se unificó el Frente cuando el asalto René estaba 

grave y lo tenían en el Hospital Militar que había una huelga de hambre prolongada 

entonces él se puso mal y lo llevaron al Militar, entonces nosotros fuimos varias veces 

los días miércoles creo que era a a verlo cuando al Asalto, nosotros afligidas Dios mío 

no lo van a pedir, no lo van a ver en la cárcel pero claro los compañeros sabían bien 

quien era los presos cuando oímos nosotros la lista, oímos el nombre de René pero dep  

no sabíamos nosotros, los comandos sabíamos que de qué lugares verdad  eran pero no 

conocíamos a las personas pero no sabíamos nada  (uh) hasta después no supimos 

nada después de, después no supimos nada de él ni de René hasta que vino la guerra 

que ya vino aquí la insurrección en el setenta y nueve primero en el setenta y ocho que 

es horrorosa después vino la represión, después en el setenta y nueve que mis hermanas 

se fueron a ayudar a un hospital a Managua me quedé aquí con mi mamá, con mi 

hermana menor que tenía muchachito, con el hijo de él nos fuimos de la casa sí fuimos 

a otro lado donde una tía que mucho nos quería porque aquí era, ya habían dado 

órdenes que nos vinieran a sacar Gonzalo Evertz que era el comandante pero lo que 

pasa es que aquí desde el cuatro de junio la guardia no pudo pasar, ni a Catedral 

llegaba la guardia porque los combatientes se habían tomado todos los lados, Zaragoza 

estaba tomada sólo el que estaba cerca de la guardia era el Laborío estaba a la orilla 

del comando y Guadalupe que no podía pasar la guardia pero aquí nosotros tuvimos 

que salir por la seguridad de nosotros y la de los chavalos chiquitos que si a nosotros 

nos mataban que los chiquitos vivieran que esperaran a sus papás que volvieran pero 

de René supimos por la mamá de Edgard Lang que como  Edgard Lang se fue para 

Panamá, René si lo vió en Panamá pero le dijo porque la mamá de Edgard Lang era 

gente de dinero Roberto Sacasa de Lang se fueron a esperarlos a llegar a Panamá pero 

le dijo ella mira le mandas alguna razón a tu mamá decile algo, decile a René que si, a 

su mamá, que la Alma, yo trabajaba donde la María Lacayo, la María Lacayo era la 
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comadre de la mamá de Edgard Lang, dicen que tu hermano llegó bien, te manda 

saludos pero se va para Cuba vos sabes que ahí se dividieron unos se fueron a Cuba a 

trabajar para la, para volver a ingresar lo mismo hizo Edgard estuvo ahí un tiempo 

pero después ya lo ves que lo mataron ahí en Veracruz. Pero él siempre fue un hermano 

cariñoso fíjate, nosotros siempre hemos sido unidos eso nos enseñó mi mamá y mi papá 

lo que tenes vos lo tiene tu hermano asi que toditos tienen que ser unidos porque  el día 

que se desunan entonces la gente no los va a respetar no los va a tratar bien asi 

nosotros nos criamos unidos y siempre nos decía mi papá ustedes no tienen que ser uno 

de los mejores de la clase ¡el mejor de la clase!  Y siempre fuimos buenos alumnos por 

ejemplo mi hermana Mirta que murió en el noventa en un accidente fue la mejor 

alumna de León compitió con la de Nicaragua se ganó una beca para ir a Monterrey, 

México ahí estuvo estudió ingeniería química una de las mejores alumnas en Monterrey 

sí, la, la carrera era de cuatro, cinco años y ella la tuvo en tres años ye medio vino, se 

vino graduada de honor, si es Filiberto uno de los mayores estudió en la Unión 

Soviética , estudió construcción de máquinas y sacó el doctorado en matemáticas eh 

Filiberto que es uno de los mayores murió hace poco hace ocho años pero siempre 

tuvimos presente todos pues todos, todos juntos el dolor tuyo (interrupción) 

 

Entrev. Cuando triunfa la revolución y él pasa a ser uno de los dirigentes, uno de los 

nueve ¿Cómo es la relación familiar?  

 

A.N.T  Bueno siempre está pendiente, nosotros nos alegramos cuando supimos eso 

verdad fíjate que era más duro porque trabajaban el triple hasta de noche, entonces él 

si no podía venir nos mandaba a traer mandaba a traer a mi mamá que se fuera para 

poder verla, platicar porque esta gente trabajaba mucho mucho eso Carlos también lo 

minó, le minó la salud trabajaban de noche y de día y casi no tenían un sueldo ahora 

ganan y ganan un poquito más pero en esa época te acomodabas con lo que pudieras 

ibas a trabajar y te daban la comida así era entonces la era una, un logro verdad un 

dirigente y que vivió de un lado para otro pero para la familia era más limitado, más 

limitado el cariño porque venía poco entonces eso es lo que hacía nosotros íbamos, él 

le decía mi mami mire voy a tal lugar, voy para Cuba, voy, por que él fue invitado a ir a 

varios a lugares  por ejemplo fue a varias veces a Cuba estuvo en  en Alemania 

Democrática en Alemania, en las dos Alemanias que fue invitado también estuvo en 

varios países socialistas, en la Unión Soviética también fueron a esas islas niño que 

vinieron aquellos, aquellos presidentes de las islas que después fueron asesinados por 

el régimen por por los Estados Unidos aquel negrito no te acordas (recuerdas) vos  

 

Entrev. Lumumba (palabra ininteligible)     

 

A.N.T No, vinieron africanos también pero eran las islas que ahí salen a veces las mises 

fueron, fue a Kampuchea también ahí tenemos un cuadro que nos trajo de Kampuchea, 

yo me acuerdo de de, de Barbados, todo ese montón de islas que simpatizaron con la 

Revolución pero de ahí el cansancio, el trabajo mira que él no se vió, no se vió no se 

cuidó fíjate que él tenía problemas con la comida él pequeño comía bastante pero ya 

grande tenía problemas de anorexia, yo creo que el clandestinaje que se acostumbró a 

comer y a no comer porque clandestino pasás penurias; hay días que pasás con un vaso 

de agua, hay días que no comes, hay días que la gente que les ayudaba pues les 

mandaba a veces era muy difícil, a veces no tenían ni como movilizarse ves, la vida fue 

dura, dura. Cuando éramos pequeños fue dura pero no faltó el cariño que era lo más 

importante para nosotros; mi mamá y mis tías nos querían mucho y él también ya más 
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grande, se descuido de su salud también Carlos por el trabajo, a veces sólo pasaba con 

un café negro que todo eso te (palabra ininteligible) le dio un pancreatitis fulminante 

acompañada de un infarto lo desbarató y había, le había dicho a mi mami, me voy a ir 

a chequear viejita, voy a irme a chequear le dice anda pues le dice mi mami para que te 

cuides para que, se fue lunes y murió martes, se fue día lunes primero de octubre, fue el 

día que llamó en la noche para desp, fue el día que se despidió y el dos se murió el dos 

fíjate vos. 

 

Entrev. Dentro del contexto de, Carlos sobrevive a todo el terror de la dictadura 

somocista, sobrevive a todos los años de la Revolución y cuando el FSLN pierde el, las 

elecciones de febrero de ese año ¿Cómo fue la reacción de él? Y ¿Cómo repercutió en la 

familia?  

 

A.N.T Fue dura fíjate, la sintió mucho, la sintió mucho él la derrota y nosotros también 

parecía, ¡tanto que había costado! Para que se perdiera después de de diez años de 

Revolución pues porque todavía faltaba mucho que hacer y también fuera del golpe 

duro que nos dio la derrota, también el golpe duro de la muerte de mi hermana que en 

esos días fue el accidente. Mi hermana murió un seis de enero del noventa, venía de 

una reunión con el comandante Luís Carrión en Managua y el chofer que ella traía no 

sé si venía enojado no sabemos qué  se voló un pare y chocó, el bus frenó y el hombre 

no frenó fíjate, se mató, ella se mató que iba a la orilla de él, él no se mató, no le pasó 

nada, entonces ese otro golpe lo terminó de fregar a Carlos, él no, él sentía mucho no 

haber estado porque él no pudo venir, fíjate que él se había ido a chequear a Cuba 

porque andaba mal, andaba mal de un dolor en la columna, que no podía caminar 

mucho, no podía irse a sus largas caminatas, que iban a a ver a los del Servicio, no 

podía entonces se fue a Cuba a cheq a verse y lo dejaron interno unos días y en esos 

días el accidente de mi hermana, le avisamos nosotros pero el médico dijo que no era 

conveniente que se viniera porque ella se murió el seis de enero en la tarde y estábamos 

esperando la resolución de él, se enterró el siete porque él no podía venir, entonces él 

todo eso lo puso mal; la muerte de ella, de no poder asistir a ¡nada! Vino como a los 

nueve días de muerta ella, a los nueve, diez días de muerta ella entonces ese otro golpe, 

ella fue el seis de enero a comienzos del año y él fue a los nueve meses de ella fue el 

infarto de él un infarto terrible y es que fijate que todos nos pasó, en el mismo noventa 

René se gravó (agravó) también se gravó (agravó) comenzó con un sangrado lo 

tuvieron que internar en un hospital y estaba interno en el hospital acaba de salir 

cuando el accidente de mi hermana o sea fíjate que salió como, como jueves o viernes, 

ella llegó a verlo sábado porque fue a la reunión y se fue donde él a verlo saliendo, 

saliendo de las Colinas cuando el choque y le llegan a avisar a él que había habido un 

choque y le llegan a avisar que es mi hermana pero cuando él no se le imagino que era 

muerta y ella andaba con una de las sobrinitas hija de mis hermanas y dice que le 

había dicho a ver amorcito te vas a pasar atrás porque es peligroso que los niños vayan 

adelante sino esta niña hubiera salido por los aires se hubiera matado también saliendo 

de las Colinas fue que el hombre se voló el pare. Entonces él andaba con ese gran 

dolor y la preocupación que tenía de la derrota y de todo lo que venía después, todo lo 

que estaba haciendo doña Violeta desmantelando toda la Revolución; el hombre… fue 

un golpe durísimo porque decía él que nunca, que no, pero nunca, pero él nos decía 

tenemos que superarlo tenemos que llegar a ver como recuperamos todo pero 

acordarte que doña Violeta hizo horrores, hizo horrores en esos meses, en esos meses 

hizo barbaridades él entregó el, la presidencia de la Asamblea se la entregó a, se la 

entregó él, siguió trabajando con, con los acordate que había muchas ONGs , él siguió 
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trabajando con la gente para organizarte y luchar porque vos sabes que se siguió 

luchando Daniel entregó la presidencia se la entregó a doña Violeta pero se siguió 

luchando por todas las reinvidicaciones que estaban siendo anuladas en la Asamblea, 

cuando llegó de repente la la muerte de él que nos terminó a nosotros sí 

 

Entrev. Cuando esta, cuando la muerte de Carlos ocurre ¿Cuál es la reaccion del FSLN 

y cómo esta se sintió a nivel familiar? Como, hubo solidaridad por parte del Frente 

Sandinista  

 

A.N.T Inmediatamente, inmediatamente la Dirección Nacional se reunió, todavía existía 

la Dirección Nacional no se había disuelto todavía estaban unidos y la Dirección 

Nacional lanzó un comunicado porque mi hermano René me llamó, me cuenta fíjate que 

a Carlos le dio un infarto, ¡cómo! Le digo yo estaba en el trabajo, sí me dice ándate ya 

para la casa la Dirección va a lanzar un comunicado y  mi mami está sola, entonces le 

llamé inmediatamente a mi otra hermana Fátima, a la otra que es médico, al hospital y 

yo me vine para acá, yo estaba entrando cuando René  estaba llamando a mi mami, 

mami le dice René, le dio un infarto, primero le dijo le dio un infarto y está grave de 

muerte, después le dijo acaba de morir porque no le podía decir. Y la Dirección 

Nacional lanza el comunicado, una solidaridad completa, nosotros no nos podemos 

quejar, del Partido del Frente no nos podemos quejar, de sus dirigentes tampoco, te 

digo estábamos muy unidos y el Partido estaba en todo momento no nos desamparó, la 

traída inmediatamente que vino de Cuba bien preparado todo todo todo, primero fue la 

Junta de Gobierno de Cuba verdad y después aquí todas las exequias. El pueblo se 

volcó desde el aeropuerto, nosotros fuimos al aeropuerto a recibirlo, nos mandó mi 

hermano vehiculo para ir y el pueblo entero estaba en el aeropuerto, todas las fábricas 

se pararon cuando él pasó en la carretera norte fue grandioso, nos sentimos muy 

agradecidos, fíjate que pasamos cuando pasamos por la Pepsi y todos los trabajadores 

se salieron a saludar, por la Coca Cola igual por la Rolter se pararon cuando pasamos 

por la estación y el tren pitó porque querían que fuera de nuevo a la asamblea sólo se 

paró no entró era presidente, creo que estaba Alfredo César o la Miriam Argüello, no 

sé ya eran , ya eran nuevos diputados y él pasó haciendo, parándose en las distintas 

partes de Managua que querían, llegó a la casa donde él vivió, pasó unas horas y nos 

lo trajimos para acá. Aquí vino miércoles en la noche, vos no hallabas sillas de todo 

León para poner gente y se enterró, pasó, vino miércoles, pasó jueves y se enterró 

viernes, se enterró viernes cuatro. 

 

Entrev. ¿Cuál cree usted que es el legado de Carlos Núñez para la Historia de 

Nicaragua? 

 

A.N.T. Bueno yo creo que sigamos sus pasos, las orientaciones que él dejó, la unidad 

entre los hermanos para luchar por, por el trabajo, por el empleo, porque nos dejó todo 

eso decía él y tenemos que estar siempre unidos para luchar siempre contra el invasor 

para luchamos siempre contra los que no están de acuerdo con los pobres. A nosotros 

nos dejó un legado muy importante que que nosotros sabemos que la lucha que él hizo 

no fue en vano, todas las cosas que él dejó se han cumplido sobre todo la Constitución, 

el legado que nos dejó, la Constitución actualmente está en toda su vigencia asi es que 

esperamos que se siga cumpliendo todo y eso que sea un ejemplo para todas las futuras 

generaciones y las generaciones actuales sobre todo yo le digo a sus hijos miren lo que 

su papá, porqué murió, desde pequeño, desde que ya tuvo él uso de razón desde ya pre 

adolescente ya él trabajaba, estudiaba y siempre pensó en los demás y no solo en él 



 66 

porque es verdad que nosotros fuimos pobres pero gracias a Dios siempre tuvimos un 

juguete, un cariño, porque hay gente que tiene todo pero no tiene cariño no, tiene nada 

y gracias a Dios siempre las abuelas nos adoraron, las tías nos quisieron y nos dieron 

el cariño, el legado de él es la Constitución hombre ¿Vos tenés Constitución? Porque 

hay que leerla y practicarla y leer todas las leyes, leyes que nos dejó,  él es el padre de 

la Constitución y todo eso lo mató a él ese trabajo y siguió estudiando porque se quedó 

como en tercer año de psicología cuando se fue clandestino, pero después que triunfó la 

Revolución, él, él fue el impulsor de los cursos por encuentro en la UNAN a estudiar 

derecho, ya estaba en el último año cuando murió él. 

 

Entrev. Bien, algún mensaje que quisiera dar para finalizar la entrevista  

 

A.N.T Bueno seguir el ejemplo de él sigamos el ejemplo que a veces uno dice yo no 

estudio porque no tengo, porque no tengo los libros, no, préstalos  nosotros a veces no  

tenía mi madre porque mi madre era viuda y nosotros prestábamos los libros y 

estudiábamos, él pues él ya era de los menores ya nosotros ya estábamos trabajando y 

de cualquier modo le ayudábamos en el pasaje pero él lo que te pedía es que la futura 

juventud estudiara, se preparara para que defendiera Nicaragua y a vos te felicito 

también porque vos estás haciendo un gran trabajo  

 

Entrev. Gracias 

 

A.N.T Vos con tu tesis y con todo  

 

Entrev. Bien terminamos la entrevista, gracias señora Alma Núñez por, por 

concedérmela muchas gracias. 

 

A.N.T Una pequeña entrevista a lo mejor puede ser que le falte muchas cosas pero eso 

te va ayudar 

 

Duración: 31 minutos 33 segundos    

 

 

 

2.2 Entrevista realizada a Franco Zapata, combatiente popular el día 6 de mayo 

del 2010. Habla sobre Carlos Núñez, los Hermanos Cabezas Lacayo, Carlos 

Toruño  “Charrasca”.   

 

ENTREVISTADOR: Moisés Amador 

 

Entrev. Ya, ahora sí  

 

F.Z Carlos Núñez tuvo, bueno él nació, él se crió en el barrio Zaragoza, él papá de él 

fue, era de oficio carpintero y doña Matilde es la madre eh doña Matilde es cuñada de 

Pompilio Cortés, un tío de mi mamá Esperenza Cortés. Entonces ellos pe,  ellos 

prácticamente se criaron  ahí con Gloria Cortés que es prima hermana de ella, de ellos 

co, ellos frecuentaban bastante la casa donde Pompilio, entonces ellos platicaban, 

siempre acerca, porque él era, él era fidelista, don Pompilio Cortés era bueno un 

hombre fidelista bueno número uno y comenzó eh Filiberto Núñez, que ya, el mayor que 

en paz descanse eh él fue uno de los que lo impulsó para que se fuera a estudiar 
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ingeniería hidráulica a la Unión Soviética. Ramoncito Núñez que es el secretario, el 

presidente de el Asamblea Nacional eh él, él llegaba mucho a hablar con Pilito siempre 

así de los movimientos estudiantiles y ahí se fueron porque Carlos era el menor de ellos 

 

Entrev. Ujum 

 

F.Z Entonces ya Carlos fue ya con las ideas de Pilito y ahí que Pilito siempre les metía 

política, siempre le metía política y comenzó a trabajar, a, ya cuando llegó al Instituto 

de Occidente, Carlos Núñez ahí empezó a trabajar en el movimiento estudiantil de 

secundaria  

 

Entrev. Ujum  

 

F.Z Y comenzó ya  su, el auge revolucionario de Carlos hasta conformar, hasta llegar 

pues al al a la parte de la Dirección Nacional porque él fue responsable del Frente 

Interno en Managua ves y él era, él, él era el, el dirigente número uno del, del de la 

Tendencia Proletaria cuando existía, cuando se dieron las tres tendencias: Proletarios, 

Terceristas y GPP
100

 

 

Entrev. ¿En qué consistía la tendencia Proletaria? ¿Tiene usted alguna idea?  

 

F.Z Sí es que y las tres tendencias, ellos, ellos tenían sus formas, eran tres cosas 

diferentes por ejemplo la GPP era de la tendencia de que, el, se tenía que preparar más 

a la gente para poder llegar a la, la lucha armada eh por lo consiguiente lo, lo 

proletarios también ellos tenían eh eran más políticos ellos, o sea que no, no estaba, o 

sea como la parte económica no lo, no no tenían quien los financiara prácticamente 

mientras que los terceristas sí, los terceristas fueron financiados por la burguesía 

vamos a estar bien claros pues  

 

Entrev. Ujum  

 

F.Z La burguesía fue la que participó en el armamento de los terceristas y la GPP 

siempre con sus recuperaciones  

 

Entrev. Ujum  

 

F.Z Ya eh, más que todo la tendencia proletaria era más que todo político  

 

Entrev. Ya  

 

F.Z Ya, hasta después entraron a la lucha armada, porque ya fue un, cuando se reunió 

la Dirección Conjunta del Frente Sandinista sí tomaron decisión de que había que 

acrecentar la lucha armada entonces se unieron y comenzaron pues a a tirar la 

ofensiva final que comenzó un, un cuatro de mayo de mil novecientos setenta y nueve, 

mayo, junio, este y otra, otra de las cosas muy importantes de que por ejemplo Carlos 

Núñez ellos fueron muy humildes, muy pobres pero siempre fueron alumnos 

aventajados  
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Entrev. Ujum 

 

F.Z En toda su pobreza, ya, siempre le gusto el estudio a mi me dio clases la Milena 

Núñez; es, es viceministra de educación actual y hay muchas cosas de de eh de Carlos 

por ejemplo él fue el padre de, el padre del, de la Constitución Política uno de los 

precursores y y ahí siguen vigentes, vigentes las leyes pues todavía 

 

Entrev. Eh ¿Qué recuerda usted de Cla, de Carlos Núñez? ¿Lo conoció? 

 

F.Z Bueno, sí, jugábamos en la calle pelota, porque le gustaba jugar béisbol, ya, con 

pantalón chingo, de, con chinela como pobre pero siempre fue, fue bien apartado y 

serio o sea no fue, o sea él se se veía, pero ya desde chavalo traía su, su, su forma de 

 

Entrev. De ser 

 

F.Z Sí, no era como otros chavalos que son vulgares pues sino que él era jocoso pues 

pero todo a su tiempo, no todo el tiempo pero bien, bien tranquilo el hombre eh a pesar 

de que ellos son pobres y todos siempre del barrio, nunca se fueron del barrio pues, 

ellos permanecen en el barrio, no como otra gente apenas ya agarran ínfulas, de 

billetes ya lo que hacen es irse ya a comprar mansiones y  todo eso bueno es que eso es 

una de las de los principios revolucionarios pues no abandonar uno su pueblo jamás  

 

Entrev. Aja  

 

F.Z Eh Carlos era un hombre bien, bien dinámico, activista, era un hombre que 

siempre se preocupó por la gente pobre, que eso es importantísimo eh o sea recordar a 

un un hombre como Carlos eh eh es digno de admiración porque son pocos los que, las 

personas que nacen con ese con ese ímpetu de ser buenos revolucionarios incluso pues 

hay un montón de revolucionarios que no son revolucionarios, son 

pseudorrevolucionarios (carraspeo) que se aprovechan nada más de la Revolución 

incluso dentro de los mismos comandantes, los nueve fueron, hay unos que fueron 

débiles porque nunca pensaron que el Frente iba a llegar al poder de nuevo, ellos, ellos 

se retiran del Frente pensando de que no, que no iba a llegar nunca el Frente al poder 

y ellos se alían a la burguesía entonces porque no, nunca, o sea perdieron, perdieron el 

carisma de revolucionario porque el revolucionario siempre en las duras y en las 

maduras siempre está adelante, no puede cambiar ni hacer pacto con  nadie ese es lo 

fundamental de que bueno como dijo el Che “no todo mundo llega hasta el fin” hay 

unos que se van quedando en el camino, ese es parte de la Historia  

 

Entrev. Carlos Núñez como persona ¿Cuál, cual considera usted que era su, su mayor 

virtud? Dejando de lado ser revolucionario, como una persona  

 

F.Z Siempre se preocupó por la gente pobre eh yo recuerdo ahí en mi barrio, él siempre 

compartía con los chavalos, con la gente, porque ellos eran pobres claro fueron, ya 

fueron estudiando, uno, los hermanos, fue ya cambiando la economía y todo eso eh 

pero siempre estuvo al lado del, de la gente humilde, que, del niño descalzo o sea 

verdad era un chavalo que si él podía desprenderse de algo, él te lo daba que, con o sea 

son cuestiones de admiración importante la vida del ser humano y por eso se les 

recuerda pues porque si no, no se les recordara, persona que no hace buenas obras, no 

se recuerda (carraspeo)  
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Entrev. Si quisiera agregar algo más  

 

F.Z Eh yo creo que va eh le he ampliado bastante sobre Carlos y lo importante es de 

que ellos reconocen, reconocen, siempre reconocieron que Pompilio Cortés, fue un, fue 

un líder para ellos porque él fue el que los impulsó a, es decir Pompilio Cortés incluso 

pues a mi, yo platicaba bastante con él, lo que pasa es que yo, yo me crié en otro 

ambiente yo fui a Managua, ya después cada quien hizo su vida aparte porque ellos 

nunca, yo nunca pensé que ellos andaban metidos en el Frente ni ellos tampoco 

conmigo ni nada de eso cada quien hacía su labor, este pero lo importante es de que 

Carlos siempre va a estar vivo aquí  entre nosotros los nicaragüenses y sobre todo que 

es de mi barrio, nos criamos juntos y lo recordamos siempre (carraspeo)  

 

Entrev. Gracias 

 

F.Z Bueno  

 

Duración 11 minutos 27 segundos  

 

 

Continúa la entrevista 

 

Entrev. Me podría darme datos sobre Raúl Cabezas me decía fuera de entrevista fue su 

responsable 

 

F.Z Eh sí, Raúl Cabezas, yoo el primer contacto que tuve con Raúl fue en mil 

novecientos setenta y, setenta y tres; post terremoto eh yo yo fui rey feo en el Instituto 

Cabezón primero y Luisa Flor primero entonces hicimos un manifiesto y él fue uno de 

los que me ayudó a elaborar el manifiesto en contra del director Emilio Vargas Pérez, 

Byron Benedit que era el subdirector, Caldera que era el secretario y uno de la ma, uno 

de la juventud somocista, de la Mano Blanca también entonces el comen, eso me llevó a 

hacer el primer contacto con Raúl eh en el setenta y tres en el setenta y cuatro yo fui 

expulsado del INO
101

 por Emilio Vargas Pérez y  me fui asilar al Mariano Fiallos Gil, 

Instituto Nocturno Universitario Mariano Fiallos Gil, ahí ya ya me conecto con Raúl en 

mil novecientos setenta y cuatro, ahí ya comenzamos eh hicimos un equipo de fútbol 

recuerdo bien, esa era la forma de reclutar a los, a los estudiantes, al movimiento 

estudiantil de secundaria, fuimos a jugar fútbol al campus universitario, invitábamos a 

compañeros pero era la forma para ir reclutando, ya y porque a vos te daban 

seguimiento no entrabas de primas a primera y conforme a tus, te daban tareas a 

cumplir y vos ibas cumpliendo las tareas ibas ganando terreno, ibas entrando ya como 

miembro activo 

 

Entrev. ¿Qué tipo de tarea?  

 

F.Z Una propaganda, agitación política, quema de llantas, todo, todas las actividades, 

pintas de paredes  

 

Entrev. Ujum 
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F.Z Repartir moscas, papeletas a medianoche eh entonces todas esas actividades a a 

levantar, a invitar a la gente de los barrios cuando se hacían las grandes 

manifestaciones en contra de Somoza, ese era el papel de nosotros, llegar porque la 

lucha estudiantil fue un bastión, que los ganaron, la mayoría de los guerrilleros 

salieron del movimiento estudiantil y del FER
102

 eh porque eh era la línea intermedia, 

movimiento estudiantil, FER, hasta llegar al Frente; la lucha armada  

 

Entrev. Ujum 

 

F.Z Ese es una cuestión bien, bien importante que había disciplina, había amor, había 

eh compartimentación no hablabas nada, si nosotros teníamos una reunión aquí de las 

cuatro paredes nadie sabía nada eh la mística revolucionaria eh por ejemplo yo fui 

correo de Arnoldo Quant Ponce murió en los Sabogales con Camilo Ortega, yo me iba 

hasta Jinotega con una cajita de fósforos, me iba hasta Jinotega a dejar mensaje y traer 

y sin un cinco, sin comer, sin dinero y sin nada entonces los revolucionarios de ahora 

me dan risa se cobijan con la bandera rojinegra pero por dentro no tienen nada son 

son una cepa, son huecos porque ser revolucionario no es para cualquiera en la lucha 

donde nosotros fuimos y todo eso para que ellos vivan en condiciones, usted mira como 

vivo  yo y sin embargo sigo siendo revolucionario y voy a morir siendo revolucionario 

por ejemplo esta casa no, la piedra no me la ha dado ningún partido, ni nada, esta 

humilde casa es sudor mío y de mi esposa  

Entrev. ¿Qué datos nos puede dar sobre Raúl Cabezas? 

 

F.Z Eh 

 

Entrev. Él como persona, como  

 

F.Z Sí, Flaco Cabezas era un hombre bien dinámico, activo eh ecuánime, jocoso, 

jodedor,  eh, bueno a sus cigarrillos, mi broder, siempre Flaco “déjame la chiva” 

decía, “si hombre espérate” me, buen alumno por cierto, estudiábamos además de 

andar en el movimiento; porque esa era una línea de nosotros el que era mal estudiante 

no podía seguir en el movimiento, tenía que ganarse la estadía en el movimiento siendo 

buen estudiante que hoy no sé ahora si lo practican porque nosotros nos dábamos 

seguimientos unos a, el buen revolucionario tiene que ser buen estudiante también no 

solamente agitador, tirabombas, no, no o sea no ir a calentar asiento  

 

Entrev. Entiendo  

 

F.Z Esa, esa era una cosa que nos ponía y el que fumaba marihuana se le daba 

seguimiento el que se, al que consumía droga ya y el Flaco es uno de los que, él era el 

inspector, el que andaba viendo, si te agarraba fumando, el que caía y y te sancionaba 

ya, yo por lo menos le agradezco a Raúl Cabezas porque por lo menos yo en esa época, 

era la época de los hippies en los años setenta y todo mundo consumía droga pero el 

Flaco, en lo personal a mi, a mi, le agradezco a Raúl “no hombre eso no te deja nada, 

mira” y era muy buena persona eh porque íbamos a la casa donde doña Eliet, la mamá 

de él, doña Eliet y estan, allá están allá hacíamos círculos de estudios en la casa donde 
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Raúl, de la Renta hacia abajo vivía él, como cuadra y media abajo de la de la Renta, 

entonces en una ocasión que estamos en un circulo de estudio que lle…  

 

Duración: 06 minutos 59 segundos  

 

2.3 Entrevista realizada a Franco Zapata el día 19 de mayo del 2010. Continúa 

hablando de Carlos Toruño, Hermanos Cabezas Lacayo 

 

ENTREVISTADOR: Moisés Amador 

 

Entrev. Bien son las… ocho y treinta y ocho de la mañana del día diecinueve de mayo, 

estoy en la casa del señor  

 

F.Z  Eh Franco Zapata Olivares  

 

Entrev. Eh, el motivo de la entrevista es para, para que usted nos hable acerca de los 

combatientes populares sobre, los hermanos Cabezas, eh “Charrasca” y y “Abel” 

Guadalupe Moreno, me gustaría que empezara con los hermanos Cabezas en la 

entrevista que le hice la vez pasada usted había abordado a a Raúl, a Raúl Cabezas no sé 

si le gustaría que continuáramos hablando de él  

 

F.Z Vamos a continuar, eh en la última entrevista que usted me hizo, en la penúltima 

que usted me hizo eh le comentaba que hacíamos circulo de estudios en la casa donde 

Raúl, de la Renta cuadra y media abajo y en una ocasión que estábamos y llegamos a 

la casa nos encontramos con, con el comandante eh Cabezas con cómo es que se llama, 

Omar con Omar, Omar Cabezas, con el comandante Omar Cabezas, estaba había 

bajado de la montaña ahí lo, ahí lo conocí por primera vez a a Omar, a Emir yo, lo 

conocía como dirigente estudiantil del FER
103

 que fue el primero que se fue a la 

montaña; Emir Cabezas eh conocí Javier que cayó al lado de la Mina el Limón eh pa 

(para) la insurrección de mil novecientos setenta y ocho era, era de los hermanos 

menores de Omar y Chema y Chema Cabeza que es físico que también eh participaba 

pero más que todo él se dedicó más, él participó en la lucha también pero más que todo 

era docente de la UNAN
104

 y tuve la oportunidad que me dio en el Mariano Fiallos Gil 

donde yo me bachilleré en mil novecientos setenta y seis, me dio clases de física eh… 

con las anécdotas, con con Raúl las misiones que nos daban eh recuerdo de que nos 

dieron un trabajo de propaganda para un catorce de septiembre y esa misión se la 

encomendaron a Abraham Zapata Pérez, un primo mío que cayó en Estelí en mil 

novecientos setenta y seis y a mi de repartir un, unas volantes todos los colegios yyy 

una de las cosa eh que nos causó, después que nos reunimos, que repartimos todas las 

papeletas eh que nos reunimos con el FER fue de que Abraham se trepó a la tarima 

donde estaban todo los, el coronel, el obispo to, todas las autoridades de León y él les 

repartió papeletas  

 

Risas 

 

F.Z Ya entonces que ese era una co, ese era una cosa muy arriesgado pues en esa 

época porque si te agarraban ahí nomasito te planchaban pues y el el, el trabajo que 

nosotros hacíamos el responsable era Noel Escobar en el Club Universitario ahí 
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teníamos la, un mimeógrafo y hacíamos mantas, la manta la hacía el poeta “Lezamón”, 

Luís Lezama, “Lezamón” que es un pintor leonés que cooperó bastante, él es el que 

hacía la, la propaganda del FER en la universidad eh con la cuestión, con yo conocí a 

Luís “Charrasca” eh era, era un hombre de pueblo pero eh no es vergonzoso decirlo 

pues pero eh lo que él más él se se metió en la lucha porque él prácticamente como era 

un chavalo vago, la guardia lo seguía y entonces eh se metió al Frente pero él 

consumía mucha droga pues él y los demás compañeros, hay que hablar lo que es 

cierto pues, no podés ocultar el sol con un dedo, él fue buen combatiente pero también 

no tenía ninguna preparación política  

 

Entrev. Ujum 

 

F.Z Porque él eh como se dedicó más a la lucha armada, él, vos le dabas un libro de 

política y él, él no le interesaba nada de eso su preparación ideológica fortalecerla, 

como hacemos los verdaderos revolucionarios porque cuando vos te fortaleces 

ideológicamente no hay barrera que te venza pues entonces él tenía sus debilidades 

completamente pues y después que él vino de Cuba yo tuve amistad con él llegaba a mi 

casa en Managua, salíamos y nunca se compuso, era un hombre violento recuerdo que 

en una ocasión fuimos a un bar y pedimos él andaba de militar y y no nos querían 

vender licor porque andaba de verde olivo pero él le dijo “usted me va a vender porque 

yo soy Charrasca” con su forma de ser y el señor por miedo nos vendió pues y y no 

pagamos la cuenta ves porque esa era una de las cuestiones  de él, él se tenía serios 

problemas porque ya incluso cuando ya se vino de Cuba, él nunca de dejó de consumir 

droga, era una cuestión bien, lo tenía bien arraigado eso, eso eso con Charrasca. Y con 

Guadalupe Moreno, lo conocí porque él era profesor universitario, Guadalupe Moreno, 

él era originario de la Costa Atlántica, fue un combatiente sobresaliente eh un hombre 

muy dedicado a la Revolución y lástima que cayó en la toma del Comando de León 

junto con Vicente Patiño, un compañero internacionalista que es importante también 

hacer recalcar el internacionalismo de los compañeros que vinieron a luchar por 

nuestra  Revolución y hasta cierto punto tenemos que rescatar también y y darle eh el 

lugar que en realidad se merecen los internacionalistas porque internacionalista no 

sólo fue Che Guevara sino también los compañeros que cayeron por nuestra 

Revolución, porque aquí cayeron panameños, mexicanos, eh si no mal recuerdo creo 

que eh Vicente Patiño era de Suramérica, no sé si era uruguayo o ecuatoriano pero él 

era de Suramérica sí yo lo conocí a Vicente, él trabajaba en el Banco Nicaragüense  

 

Entrev ujum 

 

F.Z En el Banco Nicaragüense frente a la Recolección y somos pocos los compañeros 

que lo recordamos a Vicente Patiño porque en realidad los compañeros, hay muchos 

compañeros que han sido olvidados por nuestra Revolución y bueno, el verdadero 

revolucionario los recuerda siempre, por ejemplo ya se nos acercan los días de cuando 

comenzó la, la huelga nacional que comenzó un cuatro de junio del setenta y nueve y yo 

siempre recuerdo a los compañeros que anduvieron conmigo y que cayeron por la 

liberación y por donde estamos todos pues porque Nicaragua uh se liberó eh gracias a 

la participación de los estudiantes; porque la burguesía tuvo su participación y la 

Iglesia pero ya en lo último momento, ya para culminar, ya re, ya  para llegar al triunfo 

pero el peso, el peso cayó en en el estudiantado porque de la Universidad salieron muy 

buenos cuadros como la “Gata” Munguía, Carlos Arroyo Pineda, Arnoldo Quant 

Ponce y muchos compañeros que, que fueron dirigentes estudiantiles, Iván 
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Montenegro; un compañero que cayó en Nueva Guinea en el Frente Oriental eh 

Roberto Huembes, ahí cayó como ciento veintiocho compañeros porque fue aniquilado 

ese, ese Frente, la guardia, fue uno de los golpes duros que recibió el Frente Sandinista 

formando el Frente Suroriental “Roberto Huembes” eh siguiendo con la parte de 

Guadalupe Moreno eh era un hombre humilde eh un hombre bien, bien tranquilo, bien 

aguerrido y lastimosamente pues cayó, desgraciadamente los mejores combatientes 

cayeron y gloria a todos los héroes y mártires, que los recu, yo los recuerdo siempre 

como si fuera en estos momentos, yo por lo menos soy muy sentimental y yo por lo 

menos el diecinueve de julio el mero día de la Revolución se me salen mis cuatro 

lágrimas recordando eh el trinfo de la Revolución Popular Sandinista que gracias a 

nosotros los jóvenes en aquella época, yo tenía veintitrés años y muchos compañeros 

que, que fueron masacrados eh por la guardia nacional, por ejemplo la masacre del 

Calvario eh ahí murió Frank, Frank Rubí un amigo mío que nos conocíamos desde 

pequeños, eh los Pastranes en la Providencia, otros compañeros que cayeron que se, 

que se les hizo un pequeño acto en la Providencia, en la colonia Cuatro de Mayo, ahí 

cayeron cuatro compañeros también en, en el barrio de Zaragoza que es mi barrio 

donde yo, que me vio nacer hace cincuenta y cuatro años frente a la casa de los 

comandantes René Núñez y Carlos Núñez. Ahí fue la masacre en la colonia Arguello 

que se llamaba antiguamente, hoy Cuatro de Mayo eh porque se le puso el nombre de 

Cuatro de Mayo por la masacre que se hizo  

 

Entrev. ¿Qué pasó en esa ocasión? 

 

F.Z Ahí la guardia supuestamente andaba un, andaba un hombre enmascarado que se 

decía que era del barrio y una madrugada los, él los llamó, eh la guardia, él los 

llegaba, les golpeó y los llamó a uno por uno eh a García, el negro García; un 

muchacho joven tal vez de unos dieciséis, diecisiete años, chavalo fu, lo sacó primero, 

después fue donde los hermanos Alonso ahí estaba Vago y el Burro y después sacó al 

Picudo Morales un hijo de Róger Morales un señor que, que trabaja en publicidad y en 

su época juvenil fue cantante eh ahí los reunieron en una casa, en una plazoletita que 

hay ahí en la colonia y ahí los masacró la guardia en la madrugada del cuatro de mayo 

de mil novecientos setenta y nueve en el año en que llegamos, unos meses antes del 

triunfo de la Revolución porque como ya se había acrecentado más los combates, 

entonces ser joven en aquella época era algo bien, bien difícil eh porque el joven en 

aquella época jugó un papel muy importante ya que nuestros padres no hicieron lo que 

hicimos nosotros porque la obligación era de nuestros viejos hacer esa Revolución pero 

bueno nunca es tarde eh otra de las cosas muy importante eh que yo recuerdo de la, de 

la lucha revolucionaria eh las manifestaciones que hacíamos nosotros, las toma de 

iglesias, la toma de colegios, bueno yo fui expulsado del colegio San Ramón en el 

setenta y uno y después en el setenta y tres fui expulsado del INO
105

 por Emilio Vargas 

Pérez y me fui a asilar al Mariano Fiallos Gil donde yo me bachilleré, ahí conocí a mi 

hermano que siempre lo voy a recordar Raúl Cabezas, el “Flaco Cabezas” como le 

decíamos un hombre dinámico 

 

Entrev. ¿Usted sabe en qué contexto se da, la,  la caída,  la muerte de Raúl?  

 

F.Z Ssí eh, Raúl, él estaba en el frente  de guerra al lado del Fortín y entonces ellos 

traían un herido del Fortín y desgraciadamente, desgraciadamente eh en la propia 
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esquina de, en la parte, en la esquina de la, de donde fue la Esso del mercado central, 

una al norte otro, venían otros combatientes y y chocaron el vehiculo en la mera 

esquina de la farmacia Granera Padilla y ahí, ahí murió, o sea muere en un accidente 

Raúl, provocado por otros compañeros combatientes, que fue lastimosa la caída del 

“Flaco Cabezas” yo me di cuenta hasta los días porque yo estaba al lado del Sauce , yo 

andaba con el comandante Félix Pedro Carrillo Valle en la columna “Ramón 

Raudales” ejem hasta que bajamos ya después que se normalizó la, el triunfo fue que 

me percaté fue que me di cuenta que había caído mi hermano del alma que lo recuerdo 

mucho, “Flaco Cabezas” un hombre incansable eh dinámico, humilde un hombre, o sea 

te daba ganas de trabajar con él, o sea te llenaba de aliento eh era un hombre que 

siempre estaba (interrupción) estee y bueno, cuando,  porque y y la otra cosa además 

de ser muy responsable, fuimos compañeros de estudios nos bachilleramos en el 

Mariano Fiallos en el mil novecientos setenta  y seis, siendo un alumno destacado el 

“Flaco” buen alumno como muchos que salimos esa promoción eh, eh la mayoría 

somos profesionales pocos se quedaron sin estudiar, otros ya se han muerto eh hay, ahí 

se, yo, también nos bachilleramos con Verónica Lacayo, que cayó en la Pedrera en 

Quezalguaque,ahí cayó Verónica Lacayo, también compañera de estudios de nosotros, 

cayó en una emboscada eh en en plena guerra fue eso ya para el triunfo cayó en la 

carretera León -Chinandega, la Verónica Lacayo, con ella hacíamos círculos de 

estudio también porque ella vivía del parque ce, del parque de la estatua de la Madre 

de San Juan, media al norte ahí vivía ella, ahí hacíamos círculos de estudio eh ella es 

hermana, ella, ella es hermana del doctor Francisco Lacayo que también anduvo de 

lleno pero hoy en la actualidad ya se retiró de las filas del Frente porque tiene otras 

concepciones ya eh una de las cosa muy importantes que hay que recalcar es de que eh 

yo leí un libro de Sergio Ramírez donde escribe “Adiós Muchachos” y entonces por 

qué, por qué muchos comandantes que se retiraron del Frente porque en ese libro 

prácticamente eh Ramírez Mercado eh él lo escribe de una manera que ya el Frente 

estaba derrotado, estaba aniquilado supuestamente y que nunca iba a volver a llegar al 

poder que fue una equivocación entonces ellos comenzaron y se comenzaron a hacer, 

hicieron alianzas con la burguesía la Dora María, Vi, eh Hugo Torres eh el mismo 

Henry Ruiz que fue un hombre con muy buena preparación pero bueno todos tenemos 

debilidades y sin embargo eh cuando perdió el Frente en el se, en el noventa que llegó 

al poder la Violeta ahí le dijo el comandante Ortega que “vamos a gobernar desde 

abajo” y llegamos al poder de nuevo que es una lástima dejarlo ir pues, perder la 

Revolución que se nos vaya de las manos es una cuestión bien dura porque todavía 

dentro de las filas creo que hay que hacer, yo soy de la línea que hay que hacer, que 

hay que limpiar el Frente porque todavía hay gente que le hace daño al Frente porque 

ya la mística revolucionaria, los verdaderos revolucionarios que hicimos la Revolución, 

ya vamos quedando poco, porque unos ya se han muerto, unos estamos viejos, otros son 

lisiados de guerra y la convicción esa ya, ya no, ya los actuales cuadros esa condición 

que teníamos nosotros de guerreros, de ser buenos dirigentes estudiantiles, ya, ya es 

otra época aunque se diga que es, estamos continuando la Revolución pero ya es 

diferente, la Revolución del setenta y nueve a la del año dos mil, muy diferente, este una 

de las cosas bien importantes de esta Revolución es que se hizo para los pobres y se 

sigue trabajando por los pobres, aunque digan que Daniel es totalitario, bueno ese es, 

eso lo maneja la derecha pero eso usted es joven y usted ha visto muchas cosas que, 

que la Revolución ha hecho por los pobres, sobre todo por el campesino, bueno yo soy 

pobre, yo no tengo trabajo, yo trabajo eh por mi profesión pero sigo siendo 

revolucionario hasta que me muera aunque no tenga que comer, ese, esa mística no la 

tiene cualquiera porque uno se vende por unos dólares más, por unos centavitos más, 
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vender droga, es lo más fácil pues, delinquir, robar, matar, asaltar, pero yo creo que el 

revolucionario cuando, cuando, tenés un, buen cimiento, un buen arranque, como los 

arranque de una casa yo creo que es difícil que se caiga  

 

Entrev. Ujum 

 

F.Z Los principios son intransferibles, invendibles no quiero decir eh uno siempre cae 

en debilidades pero yo creo que prefiero morder el leño pero creo que traicionar la 

Revolución es difícil para mi como persona eh… tantos héroes que cayeron eh incluso 

yo ahorita estoy en la asociación de combatientes y estamos, estamos ahorita 

reviviendo todo, todos los compañeros que han caído eh en el mes de mayo eh hasta 

llegar al triunfo de la Revolución porque todavía hay compañeros que están en el 

anonimato ves y tenemos que recordarlo porque fueron buenos combatientes también, 

ese es una lucha que tenemos ahorita en la asociación de combatientes porque ahorita 

estamos, somos tres zonas, éramos cuatro zonas pero se retiró la zona cuatro que es 

Sutiaba, entonces ahorita tenemos ese trabajo de de ir rescatando todos los 

compañeros que cayeron en el mes de mayo uno hasta llegar al triunfo de la Revolución 

porque tenemos que recordarlo 

 

Entrev. Hubo gente, no, que incluso murió el mismo día del triunfo 

 

F.Z Sí por ejemplo aquí nadie recuerda al doctor Denis Tenorio, el doctor Denis 

Tenorio, un excelente alumno de medicina eh él cayó ahí por, por la iglesia de 

Guadalupe, por la Texaco de Guadalupe, ahí cayó eh ahí cayó un rocketazo y cayó él y 

otro compañero, él era de Chontales el doctor Denis Tenorio hay que recordarlo 

también porque tuve el honor de conocerlo al doctor y tenía un coeficiente intelectual 

buenísimo ya fue uno de los alumnos excelentísimo de la Universidad y cayó ya cerca 

de la Revolución y otros compañeros que cayeron, por ejemplo cayó un muchacho de la 

Providencia, Haroldo, Haroldo Urey Montoya eh el muchacho que cayó buscando aquí 

eh al lado de, de Pancorba ya buscando el empalme de Izapa ahí cayó Haroldo, 

muchacho joven eh también compañero mío del barrio y de la cuadra y muchos 

compañeros, Rolando Catú a ese lo desapareció la guardia lo llevaron preso al Fortín 

y nunca apareció, Rolando Catú Pérez eh bueno y si mencionamos un montón de gente 

que están en el anonimato y no lo recuerdan, bueno uno, porque la familia  no, son 

apáticos ahora, vos le decís a la madre de un héroe y mártir eh “mire vamos a hacer un 

acto en nombre de su hijo” y “no, no a mi no me metan en nada” o sea gente que ah 

está resentida, claro en dieciséis años cualquiera se resiente, se resiente después de 

dejar el poder el Frente muchos, muchos padres de héroes y mártires fueron olvidados 

eh no es porque uno quiera olvidar porque a veces uno quiere ayudarle al pobre pero 

ideay si vos no tenés, pero o sea no, no son consecuentes eh, eh porque la consecuencia 

por ejemplo yo como padre y familia y me, se, me matan un hijo uh eh yo le, yo me voy 

a sentir muy agradecido de que le di a la Revolución un hijo, pero es que eso, pero es 

que ese es el problema aquí en Nicaragua no todo mundo tiene las mismas eh 

formación político ideológica como verdaderos revolucionario porque ser 

revolucionario es difícil, bien difícil es y en la actualidad ahora ya revolucionario es 

como hallar la aguja en un pajar, bien difícil. Eh la Universidad, era un bastión de eh 

eh era una guarida donde salía mucha gente, hoy la Universidad es diferente, antes 

nosotros hacíamos carnavales eh pero que… la meneábamos, ahora los carnavales son 

diferentes, ya nada alusivo a la Revolución y ahora es la cerveza, la fiesta de la disco, 
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la tanga, la niña, la chica CUUN
106

  eso eh yo no recuerdo que, se hacían eventos pero 

no, ahora tan despampanantes ahora eh bueno vos que estás en la Universidad creo 

que sos mejor testigo que yo porque yo, yo tengo años de no andar, de no andar ya en 

eso, en esos bacanales pero si leo y miro la televisión pues todo  eh ha cambiado ahora 

el joven es diferente a la a la juventud nuestra pues que prácticamente la juventud de 

nosotros fue corta o sea no tuvimos una juventud de alegría de disfrutar sino que era eh 

eh eh eh la juventud que tuvimos fue de trabajo, de trabajo, de trabajar a la par de la 

gente pobre, en los barrios, las manifestaciones, las fogatas eh salir en las noches con 

cazuelas, con candelas bueno todas esas manifestaciones que hacíamos de cuatro, 

cinco cuadras leonesas que le traqueteaba ahora es difícil, ahora el joven es, tiene otra 

mentalidad y más con la cibernética, ahora andan chateando, ahora eh eh esa es la 

vida del joven ahora ves porque yo, yo recuerdo cuando fui joven a la actualidad y y los 

muchacho ahora son más, más dispierto (despierto) eh hasta más li, más, más libertino 

eh el estudiante de hoy es diferente al de los años sesenta, setenta ya en los ochentas ya 

el joven comen, ya con la alfabetización ya comenzó a cambiar el joven, ya fueron más 

liberales, ya y ahí perdimos la Revolución ya el joven ya se convirtió, siempre hay 

jóvenes buenos, muy buenos, excelentes dirigentes pero no tienen la mística eh la 

fortaleza como revolucionario,  bien difícil, bien difícil yo admiro que hay muchos 

compañeros actuales que son buenos alumnos pero ya no se meten, no están de lleno 

metidos en la Revolución, se dedican  a sacar sus estudios, su cartón, su postgrado y a 

buscar como hacer billetes, sí, nosotros eh, claro como profesionales uno uno tiene la 

visión de sa, pero yo creo que el dinero para mi eh me suple nada más necesidades 

pero por el resto, el dinero yo creo que, no es que yo sea conformista, no e, yo no me 

conformo con lo que tengo pero tampoco soy ambicioso eh porque uno siempre tiene 

metas ya, claro entre más agarres billetes hay más comodidades para la familia eh se te 

hace más fácil, se te enfermó tu mamá;  donde el médico pero si no tenés dinero se te 

muere tu familia pero ojalá que, que ganemos esta, esta segunda vuelta de la 

Revolución porque si perdemos el poder creo que perdemos muchas cosas y volvemos a 

lo mismo, a la pobreza, porque el que tiene dinero vuelve por el que tiene dinero y el 

pobre va ahí  seguir siendo pobre eso, eso es indiscutible pero bueno ojalá que, que nos 

mantengamos en pie de lucha y mantener la Revolución viva a ver hasta cuando, hasta 

que haya otro dirigente bueno también, porque tenemos que reponer a Daniel, Daniel 

se puede morir en cualquier momento, tampoco, yo, ahí tengo ahí, ahí está  la foto de 

Daniel ahí, ahí mantengo porque es uno de los hombres que siempre sacó la cara por el 

pueblo, él es, si vos te vas, si vos haces memoria eh desde la Violeta hasta que llegó al 

poder Daniel de nuevo él es el que andaba en la calle con la gente de ahí señalá 

cualquier otro dirigente, no, no sale otro, ahí andaba Daniel en la calle con toda la 

gente ahí peliando (peleando) porque eso fue una meta que él dijo que “vamos a 

gobernar desde abajo” y que tiene reales, bueno eso es otra cosa, si tienen derechos 

ellos también de tener reales, si la Revolución les costó pues, pero hay mucha gente que 

dice “pero es que los sandinistas robaron” sí robaron pero para darle a los pobres, sí 

lo que pasa hay pobres que no, no, eh porque hay mucha gente aquí en el sector que yo 

vivo Santa María, mucha gente que tuvo cooperativas las desbarataron y gente que 

quedó bien, para cuando perdió las elecciones Daniel eh quedaron con ganado, su, 

tractores y todo ahora están pior (peor) que yo ¿por qué? Por mala cabeza si ellos 

tuvieran la cooperativa ahorita, estuvieran bien entonces no le van a echar la culpa al 

Frente que por el Frente están en lipidia si el Frente les dio y aquí hay mucha gente 

que les dio tierra y las fueron vendiendo, la fueron vendiendo ya entonces yo creo que 
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la Revolución se hizo para todos los pobres y el que no aprovechó es porque no quiso, 

bueno yo en realidad, yo nunca opté pues por, no sé, nunca fui ambicioso tener finca, 

tractores pero hay otros bandidos que si se lucraron de la Revolución y no pusieron 

una piedra y no lucharon y los que nunca lucharon son los que viven mejor que los que 

anduvimos metidos de lleno en la Revolución porque desgraciadamente esa gente son 

bien labioso y el labioso siempre ellos se meten, bueno son una polilla y y tienen pues; 

yo no sirvo para esa, yo tengo otras concepciones de la vida claro no vivir en lipidia, 

tampoco en pobreza pero por lo menos vivir con dignidad, comerte tus frijoles con 

dignidad ujum no sé que más querés que aborde 

 

Entrev. Bien, este en ¿Qué contexto puede usted situarnos la figura de Luis Manuel con 

la de Guadalupe Moreno? O sea  

 

F.Z Eso, eso, eso es abismal la diferencia completamente, o se fueron os compañeros de 

lucha pero  

 

Entrev. Pero ellos se conocieron ¿no?  

 

F.Z Eh en realidad no, bueno, Charrasca, Charrasca él tenía una, un área determinada 

de lucha ya y posiblemente me imagino que sí, por ejemplo yo anduve en la guerra pero 

no en la parte en la urbana, yo andaba en la parte rural ya, el campamento de nosotros 

estaba en San José de Télica eh antes de llegar al empalme de Télica, ahí era el 

campamento de nosotros entonces yo prácticamente con la guerrilla urbana yo no, 

conocía compañeros pero no sé hasta que punto tuvo relación Charrasca con 

Guadalupe pues  

 

Entrev. Este ¿Cómo es que usted conoce o tiene noticias de Charrasca? 

 

F.Z Eh yo conozco a Charrasca desde antes de la guerra porque él era amigo de un 

primo mío, él era com, compañero de un, de un primo hermano mío y entonces llegaban 

a la casa de una tía y ahí tuve la oportunidad de conocerlo desde antes de la guerra 

verdad pero, no era como después se se descompuso ya con, yo lo miraba un joven 

tranquilo pero después ya es que él anda, ya cuando se metió a la cuestión de la droga, 

es bien difícil se distorsionó todo el personaje y no sólo él, todos los compañeros, el 

Chivo Pando, Pescado Lucio, Chepe Carreta todos los compañeros eh de Charrasca, 

ellos, y de ellos los conocí a todos por orden de Dora María, después del triunfo de la 

Revolución, nosotros lo tuvimos preso en el Fortín ahí estuvo Cha, Charrasca con todo 

su pandilla ves porque andaban haciendo ya cosas indebidas entonces Dora María ya 

no lo aguantó y nos dio la orden ahí lo tuvimos zampado en el Fortín a todos ellos 

 

Entrev. ¿Cómo los apresaron?  

 

F.Z Eh 

 

Entrev. ¿Qué estratagema usaron para apresarlo? 

 

F.Z ah bueno se eh se, se se les llamó a una reunión ya, y se desarmaron y se les 

mandaron, pero con cautela pues ya, la Dora tenía sus estrategias ves, vos sabes que la 

Dora independientemente que esté al otro lado de la acera pero este, en esa época fue 

una luchadora eh, ella fue la responsable del Frente Occidental “Rigoberto López 
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Pérez” con la Ana Isabel Morales que es la de Gobernación, la Leticia Herrera y otros 

compañeros que unos ya, Emilio, Mauricio Valenzuela ves, Félix Pedro Carrillo eh 

varios compañeros que, unos ya han muerto, otros se han retirado, se retiraron 

completamente eh de la Revolución pero la distancia que hay entre, entre Guadalupe y 

“Charrasca”  

 

Entrev. Es abismal 

 

F.Z Es abismal, no podemos, o sea eh son dos figuras diferentes, son dos combatientes 

con diferente eh con el mismo fusil, con el mismo uniforme pero en el cerebro, el 

cerebro completamente total eh diferentísimo en todo no es porque tal vez no haya sido 

un ingeniero, un doctor Charrasca pues y que el otro sea profesional, cada quien tiene 

su mérito pues ya pero lo, lo comparo como combatiente pero de otro punto de vista no 

es que quiera menospreciar a Charrasca porque también fue un compañero que luchó 

por la Revolución pero son cosas en que no, no podes es como que vos comparés el Che 

con uno de nuestros dirigente, hablar del Che es de hablar de muchas cosas o sea 

nuestros comandantes fueron una cosa y el Che, el Che se despojó de muchas cosas y 

despojarse de de prebendas ahí tengo ya, yo manejo al Che esa es otra reliquia mía , yo 

manejo al Che porque también o sea yo soy admirador del revolucionario que en 

realidad eh son fuente de o sea te trasmiten muchas cosas, le leer al Che Guevara es te 

da una fortaleza tremenda eh entonces dentro de los combatientes eh no podemos 

compararnos unos con otros, unos buenos, otros malos, otro regular, unos se corrieron, 

yo conozco compañeros que en plena lucha unos se desertaron, desertaron, desertaron 

de las filas de, de las filas del Frente ya, por temor, por muchas cosas pues pero había 

otros combatientes eran demasiado aventureros y cayeron y ya porque el ímpetu o sea 

a veces vos crees que cuando sos joven crees que la bala no te va a matar ya y eso me 

pasó a mi, estando en el Ingenio, en la toma del Ingenio recuerdo de que nosotros 

estábamos ahí y yo ando con un señor yo hago unos disparos y me dice “quítese de 

ahí” al ratito estaban pegado dos cuetazos ahí si yo no me he  quitado me matan, ya 

pero es la inexperiencia pero yo andaba con un señor ya con experiencia y eso me 

salvó la vida si no estuviera, hace ya , ya tuviera treinta y un años de muerto ejem 

entonces hay, hubieron combatientes excelentes no hay que dudarlo, que no tuvieron 

preparación pero eran buenos combatientes y bien decididos, bueno yo conozco a un 

combatiente que fue mejor, para mi mejor que Charrasca, que es el “Cachorro” 

Amaya, el famoso “Cachorro” Amaya él fue boxeador y fue un compañero que… que 

ese hombre está perforado por todos lados y y está vivo todavía pero diferente pues, 

diferente en todo y para mi fue un, para mi fue mejor combatiente que Charrasca eh eh 

era un hombre que no te dejaba morir eh eh un hombre que iba adelante siempre eh él, 

él manejaba un grupo de combatientes y él no se quedaba atrás él era el primero que 

iba adelante eh entonces o sea aquí no creamos que Charrasca fue la última maravilla 

pues, aquí hubieron combatientes mejor que Charrasca vamos a hablar claro o sea 

Charrasca no, no fue la última maravilla del mundo ya, tiene su mérito como 

combatiente y como caído pues, que cayó después bueno, ya cayó en otras 

circunstancias pero en el momento de ubicarlo en el contexto de la guerra fue bueno, 

pero hubieron compañeros mejores que Charrasca, eso ni dudarlo en todo, en todo el 

sentido de la palabra ejum  

 

Entrev. Si usted quisiera agregar algo más a la entrevista  
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F.Z Eh bueno eh recordar mu, o sea hablar de la Revolución bueno creo que nos cae la 

noche, nos cae el día, recordar muchas cosas de que no, por ejemplo en mi, en mi 

barrio ahí cayeron varios compañeros por ejemplo está Benito Carvajal, también otro 

compañero eh del barrio Zaragoza ese era escolta del comandante Carlos Fonseca que 

yo tuve el honor de conocerlo a Benito, él  cayó en la misma fecha del Comandante 

Carlos un ocho de noviembre del setenta y seis, Abraham Zapata, no es porque sea 

primo hermano mío pero él cayó el veinticuatro de noviembre de mil novecientos 

setenta y seis, e, él cayó en Santa Cruz en Estelí con el ingeniero Santiago Valdovinos 

que es de Condega a Santiago tuve el honor de conocerlo también porque lo conocí en 

la escuela de agricultura por medio de mi papá eh porque él ya andaba metido en el 

Frente y entonces mi papá siempre ha sido de izquierda entonces mi papá tenía nexos 

ahí con él y él se, él se graduó de ingeniero, Santiago Valdovinos de Condega, del 

pueblo de Condega entonces recordar a muchos compañeros que cayeron o sea aquí 

sólo recordamos a, a, a Saldaña, a todos, a los que cayeron a los estudiantes pero 

cayeron muchos más compañeros que hay que recordarlos y hay que hacer honor a 

ellos también porque a veces nos enmarcamos sólo en los conocidos si usted se fina en 

la Universidad se le hace homenaje fulano de tal nada más pero la Universidad parió 

un, toneladas de, de héroes y mártires ves que eso es importante yo creo que, creo que 

los dirigentes del CUUN tienen que, tienen que darle valor a a todos los héroes y 

mártires no sólo unos cuatros ves y ahorita lo que recordamos es que viene ya el treinta 

y un aniversario de la Revolución y yo creo que tenemos que celebrarlo a como se debe 

siempre con el espíritu como si fuera diecinueve de julio del setenta y nueve ejem bueno 

yo creo que, que hemos abordado tópicos bastante buenos, hablamos de Carlos, 

hablamos de Raulito; mi hermano, el Flaco Cabezas o sea cuando, cuando alguien se 

ha portado muy bien con uno hace o sea hay compañeros que vos siempre los recordás 

que es difícil olvidarlos o sea sólo que no te corriera sangre y no fueras de carne y 

hueso que no tuvieras sentimientos pues pero yo creo que yo soy bien sentimental con, 

con todos los compañeros que cayeron porque cayeron de todos, cayeron compañeros 

que era alco, si porque ahí en la Revolución andaba todo mundo pero también tiene su, 

tiene su lugar en nuestra Revolución y hay, hay que mantener viva esa llamita pues, por 

ellos estamos aquí. ¡Honor y gloria a todos los héroes y mártires de Nicaragua! 

 

Entrev. Bien, gracias por la entrevista, terminamos… a la nueve y veintisiete de la 

mañana, muchas gracias 

 

 

Duración: 48 minutos 55 segundos  

Entrevistador: Moisés Amador 

 

 

2.4 Entrevista a Gloria Jarquín, madre del mártir Carlos Manuel Jarquín uno de 

los caídos en la masacre de Veracruz. Realizada el día 27 de abril del 2010. 

 

ENTREVISTADOR: Moisés Amador 

 

Entrev.  Bien 

 

G.J Sí yo soy la madre, porque como le decía a ella siempre digo es mi hijo por yo no 

digo era mi hijo porque para mí siempre está vivo verdad, él iba a cumplir veintiún 

años cuando cayó 
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Entrev. Cuando cayó 

 

G.J Sí  

 

 

Entrev. Este me gustaría saber madre cuando na ehh la fecha de nacimiento de él ehh su 

infancia  

 

G.J Él nace el dos de junio, bueno saque la cuenta que iba a cumplir veintiún años 

cuando cayó, nació el dos de junio del año, es que ahorita estoy  

 

Entrev. Ajá, bueno  

 

G.J Sí el dos de junio y y se fue casi a la edad de de dieciséis años se fue a la guerrilla, 

pero él ya desde pequeño tenía esa inquietud de él de con la cuestión de los niños que 

esto si talvez había alguna piñata, alguna cosa en la casa y y como vos sabes que 

siempre hay hay niños que aunque, aunque si aunque no los inviten ellos están en la 

puerta verdad entonces se acercaba y me decía “Yoya –porque él no me decía mamá- 

Yoya y esos niños no pueden entrar a la piñata” pero la pregunta me la hacía un poco, 

no sé como decirte pues jum, no sé pues, no son invitados verdad me decía, entonces yo 

ni le contestaba yo (risas)y a y   entonces entraba y bam bam se metía al paquete de la 

camisa y salía para, para repartírselo a los que estaban en la puerta y así pues en 

varias ocasiones que había alguna reunión y que miraba  gente en la puerta y todo y 

talvez miraba los montones de comida y decía “este poco de comida y cuanta gente con 

hambre”, pero estaba pequeño él cuánta gente con hambre y cuánta  comida ahí 

desperdiciada decía, una vez me acuerdo que que fue de para unos quince años de una 

amiga de él y yo era muy amiga de la mamá de la muchacha que estaba cumpliendo los 

quince años, entonces  yo estaba ahí ayudándole a ella y me llama y me dice “Yoya y 

¿ese poco de comida?” ¿Qué fue? Le digo, “por que mire cuánta gente en la puerta”, 

No Carlos Manuel, yo no estoy en la casa le digo Cómo voy a coger esa comida para… 

sí pero eso son las cosas-dice- que la gente se muere de hambre, se bota la comida y así 

pues muchas cosas que a uno lo dejaba  

 

Entrev. Sorprendido 

 

G.J Sí, sorprendido porque él no era un chavalo que que iba a llevar, cuando iba de 

vacaciones a a a la a Quilalí porque nosotros vivimos en Quilalí un tiempo nosotros 

somos de Ocotal pero nosotros vivimos en Quilalí casi diez años y para nosotros 

Quilalí es pues como que somos de ahí, quisimos mucho Quilalí, la gente muchos nos 

quiso y entonces él llegaba de vacaciones y yo no recuerdo que que hayga (haya) que 

haya llevado un amigo de reales un compañero de clases, no, siempre llevaba a la 

persona más pobre  

 

Entrev. Ujum  

 

G.J Y una vez llegó con un muchacho y  él me me dice mire Yoya sabe que usted dice 

que es pobre, pero usted no es pobre, porque usted tiene que comer, usted aquí, usted 

allá y uf que le pasa a este muchacho que pero es que lo que era mire este chavalo para 
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ir al instituto tiene que que ir a a vender leña primero para poder dejar en su casa algo 

de comida  

 

Entrev. Ya 

 

G.J Él me dijo eso, entonces yo le digo yo sí yo sé le digo que así es la vida bien dura, 

entonces como yo vivía hornando (horneando) allá los montones de pan, entonces él ya 

se iba ya a sacar un poco de pan y se lo ponía al chavalo pero yo lo miraba como las 

intenciones de que ese muchacho se llenara de una sola vez (risas)  

 

Entrev. (Risas) Aja  

 

G.J sí porque ponía aquel poco de pan. Fíjese que él venía a pasar las vacaciones 

conmigo, no hay ningún problema le decía yo, no hay ningún problema a pues ya le voy 

a decir a Martha, esa era su hermana, para que me arreglé ahí un cuarto para que se 

quede ahí conmigo y así pues muchas cosas que yo siempre le observé a él pues que él 

siempre con los niños, con la gente pobre, todo pues él era así. Lo mandamos a estudiar 

a, él estudió en el Ocotal los primeros años pero como nosotros nos trasladamos a 

Quilalí ahí, allá terminó su primaria después lo mandamos a Condega, no aquí a 

Managua lo mandamos pero después no quiso ya estar aquí entonces lo mandamos allá 

y ya estu, y entonces lo mandamos a Condega y ahí fue donde ya se involucró él en la 

cuestión de la lucha y todo parece que hasta los padres que habían ahí eran, eran, 

simpatizaban pues con el Frente y de ahí cuando llegó a Quilalí y me y entonces ya le 

dijo a  le dijo a su papá de que él se iba a ir porque la guardia ya lo lo andaba 

buscando y él no quería que lo fueran torturar y y entonces ya cuando, nosotros 

teníamos la agencia de la Cotran entonces lo lo lo sacamos pues, su papá pues lo 

montó en el bus ese día pues y ya le dice pórtate como hombre le dice su papá cuando 

salió y desde ahí ya no lo volvimos a ver nosotros  

 

Entrev. ¿Mantuvieron algún contacto con él? 

 

G.J ¡Cómo no! como, como al año tal vez menos se apareció una gente ahí, un 

muchacho que ya preguntó por mi nombre pero yo como que sentí que era un 

guerrillero y yo vuelvo a ver y me dice “hay comida” como yo vendía comida, entonces 

le digo a una de las chavalas que estaban ahí vaya vaya pregúntele si va a querer pero 

cuando ella a preguntarle le dice “ella es doña Gloria” “sí” le dice es dije esto algo de 

y asi se paró y se sacó unas cartas de una bota y ya me las dio y yo conocí la letra 

inmediatamente que era la letra de mi hijo ahí tengo las cartitas 

 

Entrev. ¿Todavía las conserva?  

 

G.J Casi desbaratadas están ya pero ahí las conservo y ya me mandaba las cartas para 

donde me decía pues todas las cosas pues  

 

Entrev. Todo lo que estaba pasando 

 

G.J Sí todo lo que estaba pasando y y asi siempre tuvimos pero ya con él no tuvimos 

contacto sólo con esa carta después ahí fue cuando yo ya me metí a trabajar con ellos y 

que ya últimamente ya me tuve que ir a Honduras porque ya la guardia nos, nos 

perseguía pero ya en Honduras ya trabaje otra vez en las casas de seguridad con con 
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los muchachos y todo pero no lo volví a vera él, una vez fui a la Lodosa, tal vez ustedes 

han oído mentar a la Lodosa que queda por Honduras  

 

Entrev. Ujum  

 

G.J Y ahí estaban ellos, entonces yo llegué hasta llegué al campamento donde estaban 

ellos, cuatro días ahí fue cuando conocí al comandante Germán Pomares  

 

Entrev. Ujum 

 

G.J y eso pues es lo que te puedo decir de, hay tantas cosas de él, que a veces es bien a 

como duro hablar verdad porque  

 

Entrev. Sí, sí me imagino porque  

 

G.J Aunque pasen tantos años (silencio) pero así es, lo único si verdad que uno se 

siente bien porque fue fue algo que se logró verdad, que se logró que no fue, que se 

murieron asi no más  

 

Entrev. Usted entonces considera que hay un legado, ellos dejaron un legado 

 

G.J ¡Claro que sí! Si eso no hay ni que dudarlo, ni que dudarlo, no que, no que en ese, 

no es que piense yo no es que quiero que, no, no si no hay madre que quiera que se le 

mueran sus hijos pero consideramos pues de que, de que fue por algo verdad que valía 

la pena aunque nos haya dejado este dolor tan grande pero  

 

Entrev. Y usted madre ¿conserva fotos, fotos de él cuando era niño? 

 

G.J Ah. Si te voy a traer unas fotos cuando era niño  

 

Entrev. Va  

 

Continuación de la entrevista.  

 

G.J Portate como hombre le dice  

 

Voz. Le dio un estímulo  

 

G.J Sí, por eso yo le contesto en le en una carta que le mando que esas palabras lo lo  

 

Voz. Lo animaron 

 

G.J Yo no, yo para que le voy a decir yo quedé mueeerte ese día que él se fue, esta es la 

primer foto que él salió, ahí está él adelante, que le esta foto la de los guerrilleros se 

acuerda que le dio la vuelta al mundo 

 

Voz. Sí al mundo, sí  
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G.J Yo para que le voy a decir ese día que él se fue yo me quedé hecha pedazos yo 

hasta le, le decía Carlos Manuel yo dejo los ojos en ese horno con tal que no te vayas 

para que vos te prepares le decía, él que va a ser si él ya  

 

Entrev. Ya se había decidido 

 

G.J Sí 

 

Voz. Pero se preparó más que muchos que estudian para nada  

 

G.J Sí es cierto pero después  

 

Voz 2. Este es verdad  

 

G.J A ver, sí él es, es el más chavalito ahí está Joaquín Cuadra, esta Germán Pomares, 

están todos  

 

Entrev. A pues  

 

G.J Acuérdese era mi primer hijo, el primer nieto 

 

Voz 2. Este es Germán Pomares  

 

G.J Um ni quiera Dios  

 

Voz 2 La otra, quiero ver la otra carta  

 

G.J Ahora se siente mucha tristeza verdad porque muchos jóvenes ya no se preocupan 

ni miran lo que hicieron los jóvenes ni nada se dedican a otras cosas 

 

Voz. Pero por dicha estos sí  

 

G.J Sí verdad 

 

Voz. Es lo bueno de esto 

 

G.J Sí, yo no les puedo negar cuando estoy viendo que ellos andan buscando como  

 

Voz. Sí  

 

G.J Recoger la historia  

 

Voz. Sí, con un gran respeto y todo  

 

G.J Sí así es  

 

Voz. Yo le voy a presentar a un sindicalista, que en su trabajo clandestino en León, él 

llegaba a un sindicato Carlos Manuel  

 

G.J Sí, aja  
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Voz. Para que a ver que les dice él lo que hablaban, lo que decían  

 

G.J Sí claro   

 

Voz. Él se llama Fernando  

 

G.J Ese es el día del bautizo de él ahí lo tienen chineando  

 

Entrev. Este es  

 

G.J No aquí te lo voy a enseñar, esta es toda la familia, mi familia mía, esta es la 

abuelita de él, esta  

 

Entrev. Ujum  

 

G.J Leía mucho de Sandino y ella  

 

Voz. Es la de la casa por el parque  

 

G.J No, sí, sí bajando la cuesta  

 

Voz. Bajando  

 

G.J Esta, correcto ahí es, entonces ahí lo tienen cargando  

 

Entrev. Uh, ya  

 

G.J Y entonces ella le contaba la vida de Sandino y entonces cuando entró Sandino a 

Ocotal entró Sandino por esa calle y en la casa dejaron capote, dejaron todo mi mamá 

nos contaba a nosotros y después le cuenta a él y él todo aquello lo iba sí  

 

Entrev. Lo iba escuchando  

 

G.J  Sí lo iba escuchando, ella fue la que lo, por eso ya después de que se fue él ya mis 

hijos empezaron a trabajar mejor dicho y pequeño y todo pero ya todo el apoyo con él 

verdad porque nunca le, nunca nos enojamos, ni le íbamos a, ni ni íbamos a decir no 

vamos a a  trabajar eh todo lo contrario, ¿no quieren tomarse una gaseosa? Y ustedes 

 

Voz 2. Gracias madrecita  

 

Entrev. Yo estoy bien gracias  

 

G.J Y ustedes  

 

Voz. Está bien, está bien gracias  

 

G.J Aquí hay más gaseosa mire  

 

Voz. Ahí voy a agarrar 
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Entrev. Este (interrupción)  

 

G.J Eso tenía él, de que él se podía quedar sin ropa, sin nada, él se la daba, sabiendo 

que eso era, no, aquí esta tomá llévate esto y fíjese que ya es natural en ellos porque 

Francisco así es uh  

 

Entrev. Y además cuantos hijos tuvo usted aparte de Carlos Manuel  

 

G.J Eh, yo tuve nueve hijos, nueve hijos, con él eran nueve hijos sí, eh él, él me, el 

primero me nació muerto pero él fue como el primero porque después de que me nació 

ese que nació muerto, entonces nació él  

 

Entrev. Ya 

 

G.J Sí, una vez estaba una foto que hay allá en la casa que está el con una primita de 

él, están los dos, entonces él se acercó y dice muchachito, muchachito vos vas a ser 

guerrillero cuando mi mama iba a y esa tontera qué es le dice mi mama que estás 

hablando eso eh mi mamita si yo voy a ser guerrillero pero estaba así ve y él 

“muchachito, muchachito vos vas a ser guerrillero” pero así es la cosa uno  

 

Entrev. Bien el desprendimiento de él según nos ha contado es bastante grande aparte de 

nos dice que la abuelita de él estuvo involucrada con Sandino entonces  

 

G.J Sí  

 

Entrev. Entonces puede decirse que ya ¿no? con la familia empieza  

 

G.J con, sí, con la familia, él empieza a darse cuenta de Sandino con con la abuelita 

que él le decía mamita, él de ahí es cuando empieza a conocer él la, porque mi mama le 

decía yo leí tal libro que no sé qué y fíjate que cuando entraron aquí entró por por esta 

calle entraron aquí dejaron los capotes aquí dejaron esto ni fíjate le dice que ni para 

ver cuando entraron los conservadores que cuando entraron los conservadores le decía 

mi mama nos hacían sacar unos hochones (hachones) de ocote aquí por la puertas para 

que estuviéramos alumbrando dice y amenazándonos dice mientras que dice que 

cuando entró Sandino les dijo nosotros no somos asesinos, no somos ladrones, no 

tengan miedo les dijo no tengan miedo porque ellos están viendo a las muchachas que 

estaban ahí porque le daba miedo, no tengan miedo que no somos ni asesinos ni 

ladrones le dijo eso me contaba a mi, mi mama cuando, cuando entró Sandino y se lo 

contaba a Carlos Manuel yyy el vivía leyendo, él vivía leyendo si él tenía un su cuarto 

que tenía un cajón donde tenía metido un montón de libros que hasta que entró la 

guardia y desbarató todo eso se llevaron todo lo que había por eso es que no quedó 

nada  

 

Entrev. A parte de las dos cartas que nos ha enseñado ¿Tiene otras o solamente estas 

dos? 

 

G.J Había otra, pero yo no sé porque, esa otra carta yo no sé, no he visto bien si esta 

es, esta es la de su papá así esta fue la que me escribió el doce de abril y él se muere el 

dieciséis  
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Entrev. Cuatro días 

 

G.J Sí, el doce de abril escribió esa carta, había otra pero yo no sé porque la he 

confundido pero ha estado casi desbaratándose 

 

Entrev. Bien si alguien del equipo quiere agregar alguna pregunta  

 

Voz desconocida. Sus estudios ¿donde los realizó? 

 

G.J En la escuela Fray de las Casas hizo su primaria y la secundaria la hizo eh  la  

termi, una parte en, en, en Condega, Managua y Condega, sí de aquí se fue porque él 

estaba donde un, una  familiar y parece que no le gustaba mucho porque era (risa 

nerviosa) liberal y entonces se fue de aquí no quiso seguir, entonces lo matriculamos 

ahí  en el Instituto de Condega, viajaba todos los días de Ocotal a Condega sí  

 

Entrev. Bien, si usted nos quisiera dejar algún mensaje  

 

G.J Bueno lo que yo quisiera dejarle que ya que ustedes andan trabajando en estos que 

yo los felicito porque verdad y que miren que los demás jóvenes se involucren en esto es 

Historia porque esto fue lo que nos pudo haber salvado de las garras de los, de los, de 

esos asesinos verdad de los Somoza y que deben de trabajar porque mire como estamos 

con la derecha ahorita verdad que hacen todo lo posible para porque están viendo todo 

lo que está haciendo el, el gobierno y ellos dicen que aquí no hay nada, aquí no hay 

nada y sólo porque no quieren ver, tienen ojos pero no miran son ciegos, se hacen los 

ciegos y eso es lo que hay qie trabajar con los jóvenes sobre todo para que busquen 

como, que no anden sólo en esa vagancia, en la, que eso es lo único que que hacen y 

entonces se involucren en todas estas cosas que andan ustedes porque no crea no es 

fácil una guerra, eso, eso no, no es bueno ¿cómo vamos a volver otra vez? ¿Verdad? Y 

si nosotros no, ustedes pues que son los jóvenes porque ya que, ya medio,¿Qué voy a 

hacer ya? Pero, pero ustedes son los que tienen que luchar para que, para que esto no 

lo no no no lo derrumben esos bandidos porque, ellos todos los días inventan, ustedes 

acaban de ver ahorita cómo hirieron a ese periodista que andan los tales diputados los 

que están diciendo que quieren ser presidentes y son diputados y hasta que andan con 

matones ahí entonces eso sería todo verdad  

 

Entrev. Bien, gracias por  concedernos, no, esta, esta pequeña entrevista le agradecemos 

su, su amable atención pase buenos días  

 

G.J A la orden ya saben  

 

Interrupción  

 

Duración 10 minutos 23 segundos 
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2.5 Entrevista realizada a Omar Cabezas Lacayo el día 25 de abril del 2010. Habla 

sobre la participación de sus hermanos en la lucha revolucionaria.  

 

 

ENTREVISTADOR: Moisés Amador 

 

O.C. Este, no es que el cementerio de Guadalupe no sea popular ve, porque, porque 

bueno aquí no hay cementerios privados por decirlo  

 

Entrev. Ujum  

 

O.C Aunque yo he oído bolas como que quieren hacer un cementerio privado aquí en 

León y entonces, pero bueno el cementerio de San Felipe, digo el de Guadalupe, es el 

cementerio de la burguesía, de la burguesía pues en el caso de de San Felipe no, en en 

San Felipe no, no no-interrupción- en San Felipe no no, en el cementerio de San Felipe 

no, te vas a encontrar que las criptas, las cuestiones son muy modestas porque los 

cementerios también tienen que ver con clases o tienen que ver más que con clases con 

poder económico  

 

Entrev. Ujum 

 

O.C  Y si no con poder económico tienen que ver con recursos económicos entonces 

vamos, tenés recursos económicos vos querés que tus parientes, tus familiares estén 

mejor pues y hacés la cuestión más grande, pones redondeles, capillitas según la bolsa 

de cada quien va arreglando la familia al muerto pues  

 

Entrev. Ujum 

 

O.C. Entonces eh no te vas a encontrar en Guadalupe y vos te vas a dar cuenta que ahí 

hay más gente de riales que en San Felipe 

 

Entrev. Sí  

 

O.C. Entonces podríamos decir sin temor a equivocarnos que San Felipe es el 

cementerio de las clases más pobres de la ciudad de León y te decía junto con el que 

está en el barrio indígena Sutiaba que es el cementerio de San Pedro  

 

Entrev. Ujum  

 

O.C. Entonces no es pues una casualidad que la concentración por metro cuadrado de 

tumbas en San Felipe, los sandinistas que están ahí enterrados, la, la densidad 

demográfica ne, ne, necro verdad, en otras palabras la necro- polis de los pobres y de 

la clase media baja y de la clase tal vez pequeño o reducido la clase media media  

 

Entrev. Palabra ininteligible  

 

O.C.  Es San Felipe entonces no hay que ehh eso tiene que hacerte comprender el por 

qué la densidad de combatientes sandinistas muertos en San Felipe posiblemente sea en 

relación con su tamaño verdad una densidad de héroes y mártires superior en densidad 

a la de Guadalupe, es decir si vos comparas la cantidad de muertos que hay en 
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Guadalupe y cuanto son caídos por la liberación nacional en la lucha contra la 

dictadura y la densidad de de muertos que hay en San Felipe, la densidad de caídos por 

la, por la , en combate contra la dictadura posiblemente sea mayor y dentro de los que 

están ahí verdad y son decenas, verdaderamente decenas de combatientes populares, 

están mis hermanos  

 

Entrev. Este, una pregunta el Frente Sandinista habla de héroe y de mártir  

 

O.C Sí 

 

Entrev. Entiendo entonces no es el mismo tipo de categoría de personas una persona es 

héroe por tal cosa y es mártir por otra cosa me gustaría que usted me diera  

 

O.C. Sí, sí  

 

Entrev. Me gustaría que usted me diera una diferenciación  

 

O.C Eh normalmente, este en, en el castellano, pues en el idioma castellano, en el 

español, en la lengua castellana se le llama héroe al que muere verdad en una acción 

pro, pero él como individuo, está tomando la iniciativa en ese instante para lograr algo 

y en ese instante muere, puede ser un combate, puede ser un asalto. Un héroe Rigoberto 

López Pérez bum, bum, puede ser uno que corre con una granada y la tira, puede ser el 

héroe Andrés Castro que con una este  

 

Entrev. Piedra 

 

O.C. Piedra, mm mata, derriba a un filibustero. El héroe puede estar vivo y puede estar 

muerto, hay héroes vivos y hay héroes muertos, tanto a los vivos como a los muertos los 

caracteriza que estaban, en gerundio, estaban haciendo y mueren en el momento de 

hacer ya eh es decir te estoy dando la definición a como yo lo entiendo, no soy ningún 

académico de la lengua ni mucho menos, lo que yo siento es en español tratando de de 

de de tratar de de referirme al castellano pues ya. En el caso del mártir (interrupción) 

en el caso del mártir, Cristo es un mártir, Cristo es un mártir, dicen lo llevaron al 

martirio a Cristo, es decir lo agarraron verdad, no se quiso defender, no se pudo 

defender, lo que sea, lo empezaron a azotar, lo torturaron de una manera terrible y por 

último lo clavan en una cruz pa que se muera ahí, es decir un martirio, lo demás antes 

de que lo clavaran en la cruz lo fueron este lapidando, lo fueron torturando haciéndole 

chabacanadas y por último lo clavaron es decir lo MAR-TI-RI-ZARON y después que lo 

martirizaron lo clavaron pum una lanza en el costado ya, entonces el mártir deviene 

más bien verdad de la gente que por profesar una idea, un pensamiento, una 

concepción por militar o por el hecho simple siquiera de militar sino de profesar estee 

una idea verdad, muere o que producto de esa idea pero no en una acción ofensiva ya 

entonces aquí en el sandinismo ya está referido más Israel me parece a mí esa es mi 

apreciación, está más referido a a la gente que capturaban ya que torturaban y lo 

mataban o te capturaban, te violaban a la muchacha y la mataban o te desaparecían ya 

el destino final, es decir tirado en una calle o si te sacaron un muerto de la prisión 

como te torturan de manera indefensa, es decir la tortura era una degeneración de la 

mentalidad de la dictadura es decir era algo aberrante, es algo aberrante y y y bueno 

cuando vos tomas a alguien en indefensión por profesar ideas y por eso le le que no 

tiene como defenderse y vos estás armado, tenés poder y te torturan y te golpean y te 



 89 

matan es decir que te hacen pasar por un proceso de de (palmadas) de sufrimiento mira 

sufrimiento no solamente psíquico, digo físico, no solamente esa tortura sino también 

psíquico;  mi papá por ejemplo, a mi papá le hicieron barbaridades le destrozaron el 

sistema nervioso lo llevaban, lo apresaban en la casa, se lo llevaban le hacían 

cualquier bandidencia incluso este le decían que fuera a la morgue, vení móntate 

decían andá, reconocé al perro de tu hijo, ahora yo, lo llevaban a donde habían diez 

muchachos muertos, mi pobre padre eso a cada rato (palmadas). Llegaban, se paraban 

frente a la casa de él rum, rum, rum a medianoche, encendían los, aceleraban los 

yipones, los camiones, rum rum hicieron, se quedaban, luego entraban, le rompían 

todo, ¿Dónde están los perros de tus hijos? Y se iban, es decir eso lo hicieron un 

montón de veces hasta que le destrozaron el sistema nervioso al pobre hombre eso es 

un mártir, eso es un mártir, es deci, ya le acabaron el sistema nervioso, lo, lo hicieron 

sufrir tanto y tener tanto terror y tanto miedo que hay momentos que que el cerebro, 

que el organismo ya no puede más (palmada)  

 

Entrev. Se desploma 

 

O.C. Se desploma, se muere, ya entonces el el el mártir vea pareciera pues entonces 

devenir más este de la forma y circunstancia en que vos perdés la vida, en relación con 

una causa política, ideológica, cultural, religiosa, científica. Ideay un mártir de la 

ciencia es este, pero se mueve ¿Cómo se llamaba?  

 

Entrev. Pedro y Marie Curie 

 

O.C. Ah? No, no el el ¿quién fue el que inventó que la Tierra daba vueltas? 

 

Entrev. Galileo Galilei 

 

A.C. Ajá, Galileo Galilei, un mártir de la ciencia pues, y todavía el pobre ej, diga que 

que no se mueve, eso era, era ateo, que la Santa Inquisición decía que ni mierda, que 

era creado por Dios, que no se movía, que ni verga de eso y el tipo dijo, diga que no se 

mueve (risas) pero como mátenme dice pero se mueve dice ahora eso es un mártir de la 

ciencia pues que lo asesinaron los oscurantistas de esa época que decían que la Tierra 

no se movía. Ahora todo mundo acepta que la Tierra se mueve pues, hace quinientos, 

seiscientos, hace no sé cuanto miles de años, centenares de años verdad, eso era un 

pecado pues decir que la tierra se movía pues y lo mataron pues, lo torturaron, le 

dijeron que se retractara, entonces hay todo tipo de héroe Rigoberto López Pérez, es un 

héroe, no no murió este eh eh  en una actitud pasiva pues pero el caso del mártir 

verdad es alguien que este le quitan la vida eh sin poderse defender en situación de 

absoluta y total desventaja en donde el poder se ejerce a alguien que está en estado de 

indefensión  

 

Entrev. Bien 

 

O.C El que muere sin poderse defender ese es un mártir 

 

Entrev. Bien me gustaría saber este ¿Qué me puede decir de sus hermanos? ¿Cómo es la 

infancia de ellos? Y ¿Cómo se involucran dentro del proceso del Frente Sandinista? 

 



 90 

O.C Bueno mis hermanos se involucraron a partir de que yo los involucré  

(interrupción) 

 

Duración: 15 minutos 10 segundos  

 

 

Continúa de entrevista  

 

 

O.C. Entonces ¿Qué estábamos diciendo?  

 

Entrev. El involucramiento de sus hermanos en en  

 

O.C. Ah! No, te decía, te decía que yo involucré a todos mis hermanos ve. A toda mi 

familia, mi papá, mi mamá, y a todos mis hermanos, directa o indirectamente, al mayor, 

a Emir que es el que me seguía, a Raúl, que es el que me seguía, luego Danilo, él es un 

hermano nuestro que nunca se involucró y Javier también que sí se involucró, entonces 

cayeron el que me seguía a mi hacia abajo en edad Emir, el que le seguía a Emir que 

era Raúl, sobrevivió Danilo que es el que no se metió en nada  y murió también Javier 

que era el menor de todos nosotros, tenemos una hermana, tenemos una hermana por 

parte de padre que estaba muy chiquita y tampoco se involucró y eh mi hermano mayor 

se involucró pero después se retiró, se desertó, se desertó y se, y se fue para Costa Rica 

y quedaron nada más, uno que se desertó y uno que nunca se metió que era el 

penúltimo de mis hermanos en materia de edad, cayeron tres que fue el tercero, el 

cuarto y el sexto hermano y yo pues que quedé vivo. Entonces ¿Cómo eran ellos? Eran 

jóvenes que se interiorizaron la necesidad de un cambio y la necesidad de arriesgarse 

verdad por el cambio, eh no eran nada extraterrestre pues ya sino que eran jóvenes 

normales, alegres, jodedores, eh valientes, valientes, cochones, las dos cosas pues, 

miedosos, pues eran miedosos, yo soy miedoso, ellos eran tan miedosos como yo no te 

vas a creer que la gente no tiene miedo, que, tiene miedo porque uno ahí van con 

miedo, van con miedo me entendés, tenés arrebato de valor, el el miedo era como una 

sombra no no uno vive con miedo o se vivía con el miedo ahora estoy de paseo pues de 

manera que que ellos no eran nada extraño pues eh claro pienso que que yo sé que es 

feo lo que te voy a decir  pero yo creo que fui un ejemplo para ellos vea y y como tenía 

cierto, cierto preponderancia creo que eso influyó mucho en mis hermanos el papel que 

yo estaba jugando en el movimiento estudiantil y después en la guerrilla verdad y yo 

había trabajado mucho sobre ellos, es decir yo comencé con reclutar a la familia, yo 

primero no me fui a asomar afuera a ver a quien reclutaba a los primeros que recluté 

fue a mi papa, a mi mama y a a mi a mis hermanos, después anduve reclutando ahí 

afuera pero es que la luz empieza por casa pues ya y y ellos eran apasionados de la 

lucha revolucionaria, eran intelectuales todos, lectores, lectores, Raúl por ejemplo yo 

me acuerdo (recuerdo) que como tres días antes de irme a la guerrilla Raúl, si yo creo 

que fue Raúl, me sorprendió porque me dice Omar yo quiero que vos me expliqués, 

estaba en ese tiempo la invasión de los Estados Unidos a Vietnam; la guerrilla 

dominaba una parte de Vietnam del Norte si no me equivoco o ya ni me acuerdo yo y  

del sur los gringos ya ni me acuerdo yo. No, Norte era era eh los revolucionarios y el 

Sur este los gringos y entonces llega Raúl y me pregunta Omar explicame ¿Cómo es 

esto de Vietnam del Norte y Vietnam del Sur? ¿Es que son dos Vietnam? ¿Cómo es la 

cosa? ¿Son dos países? No es que es un país que está en lucha por su liberación, los 

gringos invadieron el país y lo partieron en dos y ahora tiene dominado el Sur y a 
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través del Sur se quieren tomar el Norte, entonces ya le explico como es la cuestión, es 

decir y después empezaron a leer no? Eran estudiosos en primer lugar yo no sé como 

encontraban tiempo eran estudiosos leían, eran jóvenes que tenían determinada cultura 

verdad y y sobretodo tenían una coherencia increíble entre lo que pensaban y lo que 

hacían ya eh eran desprendidos en el caso de Emir mi mamá lo fajeó ¿sabes lo que es 

fajear verdad? 

 

Entrev. Sí  

 

O.C. mi mamá lo fajeó dos veces porque dos veces llegó sin camisa, porque la había 

regalado y mi mamá que era revolucionaria y sandinista y lo sigue siendo y lo sigue 

siendo, éramos pobres, bueno el muy jodido dice mi mamá usted cree que a mi no me 

cuesta, mi mama lavaba y planchaba ropa ajena para que nosotros pudiéramos 

estudiar, se comiera frijoles y tortilla y de vez en cuando su queso pues. Entonces mi 

mama planchaba y lavaba ropa ajena así nos mantenía porque mi papa la había 

dejado, entonces imagínate que te contara mi madre, darnos alimentación, los estudios, 

la luz, el agua, teléfono no porque nunca tuvimos hasta después del triunfo de la 

Revolución tuvimos que andar con teléfono verdad, éramos muy pobres, esta casa se la 

dio la Revolución a mi mamá, ella no hubiera tenido como comprar esta casa. Nosotros 

viviamos del Laborío que era de, de la última calle del Laborío que que que pegaba con 

el río Chiquito. Había un cachimbo de garrobos allí, lindo jugar béisbol, hasta ahí 

llegaba León no había repartos que hay ahora, el Emir Cabezas, el no sé quien, el no sé 

cuanto, turcazal de repartos hay, ahí era, ahí eran fincas de algodoneras ahí andaban 

los aviones fumigando ruuum, nosotros vivíamos como a cinc, como a cincuenta metros 

del río  de este lado había mucho garrobo allí. Íbamos a tirar garrobo con un fusil 

veintidós que mi papa había comprado o con hulera, o con pedrada o con todo, 

garrobo, iguana. Entonces, éramos jóvenes normales pues y y coherente yo yo diría que 

más que mis hermanos ideologizados ya, era gente que tenía vergüenza de lo que 

estaba pasando, les daba pena, les daba sí pena de de tener, no vergüenza verdad sino 

que le daba le da de tener una pena de lo que ocurría en Nicaragua, sufrían con la  

situación que ocurría en Nicaragua y y no me costó convencerlos mucho pues a pesar 

de las edades porque como éramos seis cuando el mayor tenía veinte años, a ver mi 

hermano mayor tiene, ya te voy a decir cuantos años de diferencia. Mi hermano mayor 

tiene sesenta y uno, yo tengo cincuenta y nueve, Emir tendría cincuenta y siete, Raúl era 

cuatro años menor que Emir; Raúl tendría cincuenta y tres o  cincuentidos (cincuenta y 

dos) no no no a ver. Raúl era el que tendría, a ver Chema dos años mayor que yo  

 

Entrev. Si  

 

O.C. Entonces, es decir yo tengo cincuenta y nueve, Emir tendría cincuenta y siete, 

Raúl tendría como cincuenta y dos, cincuenta y tres, Danilo que está vivo tiene 

cincuenta años, cincuenta y uno por ahí y Javier tendría como cuarenta y nueve. ¿Por 

qué te estaba decidiendo esto yo?  

 

Entrev. Por las edades y el involucramiento que usted porque ellos eran menores suyos  

 

O.C. Claro, entonces el que tenía cuarenta y nueve  

 

Entrev. Ujum  
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O.C.  Al que tiene cincuenta y nueve ¿Cuántos años habrían? 

 

Entrev. Diez  

 

O.C. Ah?  

 

Entrev. Diez años de diferencia del que tiene cuarenta y nueve al que tiene cincuenta y 

nueve, diez años son. 

 

O.C Claro cuando yo tenía veinte años, ellos tenían diez 

 

Entrev. doce  

 

O.C. Doce, diez, pero en ese momento u u un montón la diferencia se siente bastante ya 

entonces (frase ininteligible) jugar chibolas. Pero todos nos metimos para que nadie 

hiciera imprudencias. A mi hermano mayor fui yo el que lo involucró, después se salió, 

se desertó, él fue desertor pero ya después por lo que sea, se agüevó, le dio miedo de 

que lo mataran, que sé yo pues sí, se apartó le dio miedo, hasta el día de hoy  

 

 

Entrev. Todos, ¿todos cursaron la primaria y la secundaria en el mismo, en los mismos 

colegios? Todos los hermanos Cabezas o hubo diferencia  

 

O.C. No, hubo diferente porque por ejemplo el mayor iba, nos bachilleramos en el INO, 

no y Emir también se bachilleró en el INO (interrupción) entonces mi hermano mayor y 

yo en el INO donde estudian los pobres y y y Emir y Raúl en el Mariano Fiallos, los 

otros   

 

Duración 13 minutos 15 segundos  

 

Continúa la entrevista  

 

Entrev. Bien, este, el involucramiento de ellos viene a raíz de usted ¿no? Usted los 

involucra dentro del proceso, cuando usted se marcha a  a la a la montaña y ellos se 

quedan aquí ¿Qué labores es la que ellos realizan? O al menos que usted se haya 

enterado después del triunfo  

 

O.C. Distintas fue más o menos con algunas diferencias es que es que detrás de mi se 

fue ehh Emir y Chema el mayor. Emir pasa al clandestinaje, porque es que al irme yo y 

desaparecerme yo el que me sigue a mi para arriba y el que me sigue a mi para abajo 

eran los tres  mayores  porque los otros eran más chiquitos, porque entre ese tercero y 

Raúl había otro hermano, no estaba en edad de guerrilla entonces tuvimos que irlos 

(irnos) tres, al irme yo se tuvo que ir el de arriba hacia arriba y el el de abajo o nos 

reventaban pues, lo mataban ya entonces uno de ellos, el mayor que después se desertó 

eh se fue para Costa Rica y en Costa Rica estuvo colaborando se desertó pero después 

se volvió a ligar pero ya fuera pues ve y Emir pasó al clandestinaje verdad Emir siguió 

en el movimiento estudiantil en Managua porque estudió economía, estudio economía 

en Managua, entonces en el movimiento estudiantil en Managua y y con la y era 

militante del FER y del dirigente  estudiantil en Managua él también hubo un momento 

en el que lo iban a matar, entonces hubo que pasarlo al clandestinaje y como era líder 
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estudiantil, él se había desarrollado bastante como líder de masas, entonces era 

peligroso andar en una ciudad porque como era tan conocido, que era clavo andar en 

una ciudad y lo subieron a la montaña, él murió en un combate, estaba de posta y y lo 

había traicionado un campesino pues y y estaban siguiendo la huella y él estaba de 

posta entonces la guardia pegó con la posta, entonces él rompió fuego e 

inmediatamente los compañeros comenzaron a retirarse y él se quedó cubriendo la 

retirada entonces él muere cubriendo la retirada de estos compañeros  

 

Entrev. y esto es el norte no?  

 

O.C Sí, ahí por Zinica eso fue, eso fue por por  el Naranjo una comarca en el culo del 

mundo, en la selva, casi en la frontera de de de deee la Costa Caribe y Matagalpa, 

Matagalpa saca pluma y de Matagalpa a Jinotega buscando el Caribe y tira como un 

punto por ahí  

 

Entrev. Ya  

 

O.C  Nebliselva pues, selvas tropicales que las han acabado las empresas madereras  

 

Entrev. Ese es el caso de Emir y ¿Raúl y Javier? 

 

O.C. Javier que era el menor de todos los hermanos muere de en el repliegue de la 

insurrección de mil novecientos setenta y ocho. Javier es un combatiente popular, 

Javier tiene dieciséis años era el menor tiene como dieciséis años o quince yo no sé, 

entonces Javier participa en la insurrección del setenta y ocho en León y es del grupo 

de muchachos junto con el Chele Najar y Raúl verdad que se retiran después de la 

insurrección del setenta y ocho cuando la la guardia contraataca se retiran y se van 

para el lado del Sauce y en ese recorrido lo los vendieron unos somocistas yo no sé y 

andaban las tropas, las tropas de la guardia peinando la zona en esos lados entonces 

los detectaron y los emboscaron pero los emboscaron eh pasando un río, pasando un 

río no me acuerdo cual río ni quiero saberlo porque estee y esperaron que estuvieran 

en el río los muchachos y tiñeron de sangre el río, eran chavalos de, catorce, quince, 

dieciséis, diecisiete, veinte años, treinta años, cuarenta años había gente de más edad 

pero la mayoría eran combatientes populares que aprendieron a armar y desarmar en 

medio de la insurrección ¿no?  

 

Entrev. Podría decirse entonces que no tenían una preparación militar como la que tenía 

usted 

 

O.C. No, que va, ninguno de mis hermanos llegó a tener esa preparación, yo fui un 

privilegiado yo tuve tres escuelas de entrenamiento tomando la palabra escuela como, 

como corrientes educativas militares pues a mi me, el primero que me entrenó fue René 

Tejada Peralta  le decíamos Tello. Tello fue un soldado de Somoza, un teniente de 

Somoza que se le reclutó; él y su hermano, René y David Tejada, los dos eran tenientes, 

los dos eran militares, los dos se voltearon ante Somoza y los dos eran entrenados en 

una escuela que tenían los gringos en Panamá que se llamaba la Escuela de las 

Américas que ahora está en Estados Unidos siempre, pues sí y entonces y le dieron el 

entrenamiento a Tello que le decíamos porque ese era el seudónimo de René Tejada 

que le dieron ehh los gringos una base que tenían militar en Panamá, en el canal, ya 

Fort Jules, se llamaba ese fuerte, esa base militar y era un entrenamiento que le daban 
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a los boinas verdes que iban a Vietnam, no podía nadie ir a Vietnam si no, si no pasaba 

un entrenamiento de boinas verdes eran famosos, por la, por su calidad de 

entrenamiento, entonces él me entrenó a mi casi me mata como un mes, casi me mata el 

salvaje. Luego recibí entrenamiento de un compañero que fue entrenado en Vietnam, en 

vivo, en la guerra de los vietnamitas contra la intervención norteamericana, que era 

otra escuela de guerrilla y luego recibí una escuela ya de compañeros que habían sido 

entrenados por los palestinos por Al Fatah, por la gente de Yasser Arafat que eran 

ootra cosa porque era entrenado para sobrevivir en lo pelado ves entonces yo tuve la la 

la dicha de recibir tres entrenamientos militares de tres escuelas distintas ya, me 

imagino que ese poquito haber contribuido a a que fuera hijueputa pues que no me 

mataran pues me sirvió un poquito y la suerte ¿no? Mi mamá dice que también Dios, 

echémosle también la culpa a él pues, estoy vivo pero me sirvió mucho pues este el 

ejercicio de mi entrenamiento y las medidas de seguridad, medidas de seguridad me 

sirvieron (frase ininteligible) y la suerte pues, la suerte  

 

Entrev. Aah ya casi a treinta y un años del triunfo de la revolución, a estas alturas del 

partido ¿Cómo considera usted la, la caída de sus hermanos?  

 

O.C. Mis hermanos están bien muertos, es decir no, había que morir pues si vos queres, 

si uno quiere cambiar esta vaina, hay que volver a morir tal vez ya no de un tiro pues, 

pero pero hay que seguir luchando, hay que seguir peleando pues, son otras las 

condiciones, son más cabronas, ahora te sacrificás, sufrís menos, es más difícil porque 

la radio, el cine, la televisión, los periódicos que lo monopolizan los ideólogos de de la 

tristeza, de la muerte, de la burguesía ya los ideólogos del imperio de los gringos este 

hablando de muerte no esos son los ideólogos del desastre, es difícil 

 

Entrev. ¿En qué contexto se sitúa la caída de Raúl? Raúl cae tengo entendido por lo que 

leí en su libro después de de la toma del Fortín 

 

O.C. Sí 

 

Entrev. ¿En qué contexto? Ya ha caído el Fortín, prácticamente León ya está liberado  

 

O.C. Sí, sí eh eh en el, yo estuve con Raúl la noche anterior si no me equivoco y y me fui 

en la madrugada y entonces, Raúl es uno de los que asalta el Fortín  pero cuando 

asaltan el Fortín y le pegan, hieren muy mal, hieren muy mal a un, al segundo de él 

digamos lo hieren (interrupción) pues mortalmente aquí de un balazo en el estómago al 

segundo de él y también habían herido a un a a un una un en las inmediaciones del 

Fortín, en la subida del Fortín en una casa a una señora, a una muchacha embarazada 

entonces entre que pegan al segundo de él y pegan a la embarazada decide por sus 

huevos agarrar un vehiculo y lo obliga a que se venga, que se viene para León al 

hospital pero ya se ha regado la bola de que el Fortín que era la última posición de la 

guardia ya se rindió y que que y  se anda corriendo todo. Entonces aquí en León que 

andaban las calles partidas con zanjas por las trincheras verá obviamente que no había 

luz, no había semáforo, no había ni mierda, no habían altos, nadie respetaba ni verga 

entonces cuando cae el Fortín y se riega la cuestión, empiezan los carros a pitar, una 

algarabía y se empieza todo mundo a andar como loco pi pi pi pi en gupos, no en una 

caravana sino en cien caravanas (interrupción) se juntaban rum rum y ahí andaban 

feliz la gente y la gente, otros repicando las campanas bum bum bum otros tirando 

pólvora, otros balas bum  bum y Raúl viene  con el sofoque de que no se le muera el 
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segundo sino el segundo se le muere herido, él venía arreado, en ese momento no hay 

alto, las calles está partidas esto y lo otro. En la esquina del mercado viniendo de la 

entrada a Managua del mercado, de la esquina del mercado Central de este mercado 

no y la punta del atrio de la catedral, de la parte de atrás de la catedral  

 

Entrev. Ujum 

 

O.C. Verá  

 

Entrev. Ajá 

 

O.C Entonces Raúl viene subiendo porque antes había vía de allá para acá como que 

viene de de de de de Guadalupe, en la entrada de Managua 

 

Entrev. Ujum  

  

O.C En la entrada a Managua ¿conoces la entrada a Managua? 

 

Entrev. Sí  

 

O.C. Entonces vos, no estaba esa parte  peatonal que está ahora detrás de de la 

catedral, eso es nuevecito. Entonces  él viene arreado como decimos nosotros para que 

no se le desangre la muchacha y el segundo de él que viene mal herido y ahí era alto 

viniendo del Sesteo porque no era una calle peatonal antes, entonces viniendo de la 

calle Real vos pasabas el Sesteo ya, te parabas en la esquina del Sesteo porque era 

preferencia la otra que va así, es decir llegabas a la esquina de de la catedral y el 

mercado y era alto unas y y y era alto de la alcaldía para allá y él viene de Guadalupe 

para acá de la catedral viene de Guadalupe, sube bruumm llega sobre la catedral a 

toda verga no y viene un carro de los que andan celebrando a toda verga verdad en la 

calle Real bruuuu y bum se encuentran un choque este él se mató, tengo unas fotos que 

nunca las volví a ver están guardadas todo el cerebro de Raúl a la orilla de su cabeza 

en el suelo (frase ininteligible) las imágenes ensangrentadas pues la cara y los tucos de 

cerebro pues feo (frase ininteligible)   

 

Entrev. ¿Qué pasó con los otros? ¿Murieron todos entonces en el choque no?  

 

O.C Fíjate que me dijeron que la preñada no se había muerto, después me desocupé, 

me sentí era demasiado fuerte porque eso fue ¿Cuándo fue que se liberó León el ocho 

de julio? 

 

Entrev. Sí, ¿se conservan fotos de de sus hermanos acá? O sea cuando estaban en vida  

 

O.C Sí mi mamá tiene un montón pero quién sabe si va a querer prestarlas o no  

 

Entrev. Es que yo ando una cámara para tomar las  fotos  

 

O.C Ah mira a ver decile  

 

Entrev. bien esteee (interrupción) en el aspecto político el Héroe y el Mártir forman 

parte de una de una de un culto de una veneración hacia ellos. Tengo entendido que 
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dentro de los estatutos de que a realiza Carlos Fonseca dice eso no; veneración a los 

Héroes y Mártires, esta veneración a los Héroes y Mártires dentro del Frente Sandinista 

¿cómo se manifiesta?  

 

O.C. Con muchas con  

 

Entrev. Y ¿Por qué se da? 

 

O.C Con mucha fuerza pero además tiene que ver con, con la cuestión cultural, es decir 

no solamente con la lucha revolucionaria que ese culto a los Héroes y Mártires, a la 

muerte, a la caída de ellos además de que Carlos Fonseca nos educó así no a nosotros 

fue un respeto al sacrificio, a la inmolación de ellos, al al martirio de ellos pero no deja 

de haber también cierta cultura autóctona porque si vos te fijas nosotros celebramos el 

aniversario de la caída de uno, los europeos celebran el aniversario del nacimiento de 

fulano, puede ser político, puede ser Chopan o Bethoven verá, puede ser una reina, 

puede ser un cura, un ciudadano común y corriente, la gente todos los años va 

celebrando la fecha de nacimiento del muerto. Nosotros no celebramos la fecha de ujl 

del nacimiento del muerto si de muy poquitos y de algunos cuantos. En la cultura 

náhuatl hay una cultura de culto a la muerte ya y se celebra el aniversario de la caída 

de fulano, de la muerte de zutano, no celebramos el aniversario de Carlos Fonse, de la 

vida de Carlos Fonseca, que Carlos Fonseca tuviera setenta años, o no ochenta años lo 

que sea y tuviéramos (estuviéramos) celebrando el día del nacimiento de Carlos no o de 

mis hermanos o de cualquiera aquí incluso, aquí celebramos el aniversario de la caída 

o de la muerte lo cual es es bonito porque hay que celebrar y y y es útil para 

rememorar para no dejarlos morir no para ir transmitiendo por la cultura oral o por la 

cultura escrittica, escrita o o la fílmica por lo que sea pero vaya lo que quiero subrayar 

es que es a partir del día en que murió haya sido de muerte natural, o haya sido en 

combate o haya sido martirizado, asesinado se celebra el día de la muerte no el día de 

la vida, no el día en que nació sino el día en que murió pero bueno son tres motivos este 

segunda, actos culturales pues porque está el caso de Bethoven el mismo Lenín, que 

celebraron en Argentina  de del nacimiento del  Che   

 

Duración 22 minutos 30 segundos 

  

 

2.6 Entrevista realizada a Pbro. Silvio Rueda realizada el día 6 de agosto del 2010. 

Habla sobre la concepción del término “mártir” según la Iglesia Católica.  

 

ENTREVISTADOR: Moisés Amador 

 

Entrev. Hoy es viernes seis de agosto del año dos mil diez son las tres, treinta horas de 

la tarde me encuentro en el templo San Sebastián con el padre Martín  

 

S.R Silvio  

 

Entrev. Silvio Martín Rueda para aplicarle la entrevista dentro del proyecto “Historia de 

los cementerios de León” eh padre Mar, padre Silvio me gustaría saber ¿Cómo define la 

Iglesia el, el término mártir? Y dentro de ¿qué contexto nace este término? 

 



 97 

S.R El término mártir se define como se define en la lengua griega, mártir es de hecho 

una palabra que ha pasado al castellano tal a como se encuentra en su original griego, 

mártir significa testigo, entonces el testigo es precisamente aquel que representa a 

Jesucristo que da testimonio de Jesucristo en una situación determinada porque aunque 

todo estamos llamados a ser testigos en nuestra condición de cristianos, sin embargo, el 

mártir es aquel cuyo testimonio está ligado al, a la sangre a la muerte 

 

Entrev. ¿Cuándo empieza el culto a los mártires dentro de la Iglesia Católica?  

 

S.R Inmediatamente desde la primera persecución desde, la persecución de la muerte 

de Esteban y luego la muerte de los primeros apóstoles  

 

Entrev. ¿Qué requisito debe de tener una manera cruenta para, para ser catalogado como 

mártir dentro de la Iglesia Católica?  

 

S.R Que realmente haya muerto por la fe o sea que lo que se le hizo, se le hizo por odio 

a la fe, no odio a la persona porque pueda ser que te odie a Moisés y te matan porque 

sos Moisés pero otra cosa es que te maten porque sos cristiano, es distinto entonces 

porque eh la acción  violenta que se hizo contra él se hizo por su condición de cristiano 

eso es importante  

 

Entrev. Eh para que la Iglesia catalogue a una persona como mártir me ha dicho usted 

que, que tiene que ser por su fe ¿no? ¿Es necesario que la persona haya realizado algún, 

algún milagro como se dice dentro de la, del sentido de la canonización? 

 

S.R Bueno ya eso pertenece al ámbito de la canonización que no es precisamente del 

martirio porque hay mártires que no precisamente están dentro del canon  

 

Entrev. En otras palabras ¿hay mártires que la Iglesia no los considera santos? 

 

S.R Sí porque el proceso todavía no está terminado y sin embargo se reconoce su 

martirio  

 

Entrev. ¿Quién es que eh? ¿Qué institución o qué persona le, le dice a la Iglesia esta 

persona es un mártir o que? O ¿Hay alguna especie de investigación pre, para saber si 

esta persona padeció o no martirio?  

 

S.R Eh, se sigue todo el proceso que se sigue para cualquier santo, añadiéndole el tema 

sobre la investigación sobre el martirio, si realmente fue martirio, es decir si realmente 

murió cruentamente y si esa muerte cruenta fue a causa de la fe  

 

Entrev. ¿Podría describirnos eh, este proceso? 

 

S.R No sé que tenga que ver con la investigación pero bueno, eh se abre un proceso 

diocesano, luego pasa a Roma y de Roma a seguir el curso normal: venerable, beato, 

eeh ¡no! Sí venerable; que declaran las virtudes heroicas, beato y santo lo que pasa que 

los mártires, una vez probada el testimonio de fe por la sangre eh no se les pide dos 

milagros como a los demás santos solamente uno  
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Entrev. Paraaa, en el canon eh de la Iglesia existen mártires que hayan nacido en 

Latinoamérica  

 

S.R Sí, sí tenemos eh mártires ehh ahorita está el proceso abierto del padre Miguel 

Agustín Pro un jesuita mexicano que fue martirizado en la Revolución Cristera de 

comienzos del siglo XX  

 

Entrev. En México 

 

S.R Sí  

 

Entrev. Este bien, ¿Qué opinión le merece la, el sentido que se ha secularizado la 

palabra mártir? 

 

S.R Bueno en principio la palabra no es propiedad de la Iglesia, lo que pasa si el 

ámbito, el uso  de la palabra lo hacemos en un ámbito religioso lógicamente lo 

entendemos como propio pero la palabra no es exclusiva de la Iglesia por eso te he 

dicho al comienzo que el origen de la palabra es el propio que tiene en la si, en la 

acepción griega o sea eh igual que la mesa del altar pero la palabra mesa no es 

exclusiva de cri, del cristianismo eh la palabra mesa es propia del, de un instrumento, 

de una herramienta que normalmente se encuentra en todos lados  

 

Entrev. En los procesos de, de canonización del, del mártir eh existen algunas trabas, 

para ese proceso o la persona ya por el hecho de ser mártir ya, ya esta catalogada como 

tal?  

 

S.R No, no, por eso es que se abre el proceso no es que existan trabas, existen 

investigaciones  

 

Entrev. Estas investigaciones ¿Quiénes la realizan? 

 

S.R Hay una congregación dedicada a ello  

 

Entrev. ¿Podría describírnosla? 

 

S.R Eh la congregación para el cul, para la causa de los santos  

 

Entrev. En Roma 

 

S.R Sí  

 

Entrev. Eh esta, esta comisión ¿por quiénes esta integrada? O sea perdón esta 

congregación  

 

 

S.R ¿Qué tiene que ver esto con la investigación? eso me parece curiosidad, pues 

investigá, si tenés investigá, esto nos hemos reunido aquí para el trabajo  

 

Entrev. Por eso mismo  
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S.R Porque ¿Qué tiene que ver? Ahora soy yo el que te pregunto que tiene 

 

Interrupción  

 

Duración 6 minutos 29 segundos 

 

 

Continúa la entrevista  

 

S.R Mártir que porque fue mártir no, sencillamente es santo y ya estuvo  

 

Entrev. Bien este… algo que usted quisiera agregar a la entrevista 

 

S.R No, que los mártires no nacen, los mártires se hacen, esa frase de, no es mía, es de 

Ensolodi que trabajó precisamente el martirologio romano y dice que, hablando de 

cómo (tos, carraspeo) el proceso martirial eh justamente lleva a un punto, pues uno 

puede pensar ¿Cómo fue capaz de dar la vida? Eh en estos días, más o menos en estos 

días eh hubo en la guerra civil española en mil novecientos treinta y seis al treinta y 

nueve se dio el martirio dee los llamados “mártires de Barbastro” fueron los mártires 

claretianos, acabó, acabaron con todo el seminario prácticamente de hecho sólo 

quedaron vivos dos, uno por argentino y el otro porque estaba muriéndose en el 

hospital pero por eso no lo mataron, pero eh lo impresionante de los mártires de 

Barbastro es que eh eran la inmensa mayoría fueron jóvenes y entonces cómo, como 

fueron en medio de su juventud, como fueron capaces de no rendirse, porque no hubo 

ninguna apostasía es decir no hubo ninguna negación de la fe, como se mantuvieron 

fieles, pues vuelvo a lo que dice Ensolodi “los mártires no nacen, se hacen”, no cabe 

duda que fueron marcando un caminar y ese caminar al final de cuentas en el caso de 

ellos desembocó en el testimonio martirial  

 

Entrev. Ok, gracias por, por cederme la entrevista pase buenas tardes 

 

S.R Menos de media hora 

 

Duración: 1 minuto 58 segundos  

 

Entrevistador: Moisés Israel Amador  
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3. Fotos de diarios 

 

 

 

 

 

Diario La Prensa. 18 de abril de 1979, dos días después del 

asesinato del Estado Mayor del Frente Occidental Rigoberto 

López Pérez, conocidos más tarde como los “Héroes y Mártires 

de Veracruz”  

Diario Novedades. 18  de abril de 1979. La misma noticia del asesinato de 

los dirigentes sandinistas. Nótese el lenguaje del diario de la dictadura 

somocista al referirse a los guerrilleros 


