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Sombras nada más
Del bolero al poder popular
(A propósito de la novela de Sergio Ramírez)
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gcontre25@yahoo.com

Re su men

SOM BRAS NA DA MÁS, es una de las úl ti mas 
crea cio nes li te ra rias del es cri tor ni ca ra güen se Ser gio 
Ra mí rez Mer ca do.  El au tor con ba se en he chos de la 

vi da real, cons tru ye una his to ria en la cual plas ma 
las múl ti ples vi ci si tu des que pro vo ca un pro ce so 

re vo lu cio na rio.  En es ta obra es tán pre sen tes ele-
men tos tan va ria dos co mo el em po de ra mien to 

fe me ni no, la iden ti dad y res ca te cul tu ral, 
el pro ce so in su rrec cio nal, pa pel de la igle-

sia ca tó li ca, jus ti cia re vo lu cio na ria, la 
jo co si dad, la mo ral y la éti ca del ser 

hu ma no.



Las vi ci si tu des de los pro ce sos po lí ti-
cos en Cen tro Amé ri ca, en la se gun da 
mi tad del si glo vein te han si do ob je to, 
no só lo del aná li sis en el cam po de 
las Cien cias So cia les, si no que tam-
bién han si do fuen te de ins pi ra ción 
pa ra los es cri to res de los más di ver sos 
gé ne ros li te ra rios.  Ahí te ne mos los 
poe mas del gua te mal te co Ot to Re né 
Cas ti llo, del sal va do re ño Ro que Dal-
tón, de los ni ca ra güen ses Er nes to Car-
de nal, Day si Za mo ra, Car los Mar tí nez 
Ri vas, el cos ta rri cen se Jor ge De bra vo; 
las no ve las de Man lio Ar que ta, Gio-
con da Be lli, Fa bián Do bles; sin lu gar 
a du das, eso ha sig ni fi ca do un apor te 
con si de ra ble a la cul tu ra y a la bús-
que da cons tan te de la iden ti dad de 
nues tros pue blos.

Ser gio Ra mí rez Mer ca do, con no-
ta do hom bre de le tras de la tie rra 
pi no le ra, quien ha es cri to re la tos de 
muy di ver sa ín do le, pe ro que ade más 
ha te ni do la opor tu ni dad his tó ri ca 
de ser un su je to en el que ha cer po lí-
ti co de su pa tria, muy par ti cu lar men-
te du ran te el pro ce so re vo lu cio na rio 
(1979-1990), aun que des pués la bo ró 
co mo par la men ta rio del Fren te San-
di nis ta de Li be ra ción Na cio nal; esa 
par ti cu la ri dad de su per so na lo con-
vier te al de cir de An to nio Grams ci, 
en un ser hu ma no de “pra xis” y ello “pra xis” y ello “pra xis”
es muy va le ro so en los tiem pos de 
hoy, um bra les del si glo XXI, cuan do la 
hu ma ni dad pen san te bus ca irre me dia-
ble men te ca mi nos pa ra cons truir los 
nue vos de rro te ros de la jus ti cia so cial, 
de mo cra cia eco nó mi ca y los es pa cios 
de li ber tad in di vi dual y co lec ti va, es to 
en aras de di se ñar una so cie dad de 
ca rác ter so cia lis ta, sí, pe ro con ros tro 
hu ma no.

En su no ve la SOM BRAS NA DA 
MÁS, Ra mí rez Mer ca do, to mó un 
he cho de la vi da real y en con jun ción 
con el ele men to de la fic ción, nos ofre-
ce un re la to muy en ri que ce dor des de 
di ver sos án gu los, dig nos de ob je to di ver sos án gu los, dig nos de ob je to 

de aná li sis y ha cia ello pre ten de mos 
en ca mi nar nos.

La obra se ubi ca tem po ral men te, en 
la eta pa fi nal del pro ce so in su rrec cio-
nal del pue blo ni ca ra güen se con tra 
la dic ta du ra so mo cis ta, y nos re la ta 
un sin nú me ro de ava ta res, de al tos y 
ba jos, de en cuen tros y de sen cuen tros, 
de he chos de gran mag ni tud co mo de 
acon te ci mien tos de me nor cuan tía, 
pe ro no im por ta, cual quie ra que sea 
su ca rac te rís ti ca son par te de esa con-
ca te na ción de su ce sos que pro vo can, 
tar de o tem pra no, ese par to de la his-
to ria, co mo apun ta ba Marx, que son 
en úl ti ma ins tan cia las re vo lu cio nes, y 
co mo ele men to con sus tan cial a ellas, 
que rás mo lo o no, jue ga tan to la vio-
len cia reac cio na ria co mo la vio len cia 
re vo lu cio na ria.

Ya pa ra el año 1979, en sus pri-
me ros me ses si bien es cier to, la 
Guar dia Na cio nal hi zo uso de to do 
su ar se nal pa ra con tra rres tar la fuer za 
po pu lar, tam bién es cier to que par te 
con si de ra ble de ese ejér ci to re pre sor 
se ca rac te ri za ba por te ner una mo ral 
por el sue lo, que es lo mis mo que no 
te ner mo ral; cuan do Ali rio Mar ti ni ca 
es tá en la en cru ci ja da de ha ber si do 
de te ni do por un co man do san di nis ta 
y al en trar él a su re si den cia “se guían 
lla man do por ra dio, re pi tien do las 
ins truc cio nes co mo si us ted si quie ra 
allá arri ba, due ño y se ñor de su ca sa, 
‘Ti bu rón de mar lla man do a Ti bu rón 
he ri do’, vea que pe si mis mo, dar se 
us ted mis mo ese nom bre en cla ve de 
‘ti bu rón he ri do’ o per mi tir que se lo 
die ran” (pág. 14), otro ele men to de die ran” (pág. 14), otro ele men to de die ran”
esa des mo ra li za ción, es que, “quién 
iba a de cir lo, el ge ne ral Gon za lo 
Evertsz, na da me nos, con su fa mi lia 
de gran cu la zo de la Guar dia Na cio-
nal, da ba gus to oír lo en su fre cuen cia 
de ra dio su pli cán do le a So mo za, en tre 
lá gri mas que bus ca ran co mo eva cuar-
lo del Cuar tel De par ta men tal, no le 
que da ban mu ni cio nes, no le que da ba que da ban mu ni cio nes, no le que da ba 

co mi da, el olor de los muer tos no se 
aguan ta ba” (pág. 37).aguan ta ba” (pág. 37).aguan ta ba”

Pa ra que el pue blo ni ca ra güen se, 
to ma ra con cien cia que su des ti no 
pa sa ba ne ce sa ria men te por pe río dos 
cruen tos, eso no fue obra de la ca sua-
li dad, ello fue el pro duc to de mu chos 
años en que el Fren te San di nis ta de 
Li be ra ción Na cio nal, tra ba jó y lu chó 
de no da da men te por crear y ele var 
ni ve les de con cien cia en la so cie-
dad; du ran te los pri me ros años de 
la dé ca da de los se sen ta, el mo vi-
mien to es tu dian til fue el sec tor que 
se con vir tió en la ba se so cial del 
mo vi mien to gue rri lle ro, así que “de 
las fi las del FER sur gie ron di ri gen tes 
muy des ta ca dos que des pués fi gu ra-
ron en tre los fun da do res del F.S.L.N. 
en tre ellos Fran cis co (Chi co) Bui tra go 
y Jor ge Na va rro (Na va rri to) caí dos 
he roi ca men te en 1963 en las ac cio nes 
gue rri lle ras de Bo cay” (pág. 72); y es gue rri lle ras de Bo cay” (pág. 72); y es gue rri lle ras de Bo cay”
que pa ra per te ne cer a esa or ga ni za-
ción re vo lu cio na ria, ha bía real men te 
que po seer una mo ral y una éti ca de 
una so la pie za, su ce dien do en ton ces 
“que lo más tris te pa ra un clan des ti no 
era pa sar a me dia no che fren te a las 
puer tas ce rra das de su ca sa, don de 
sa bía dur mien do a sus pa dres y a sus 
her ma nos y no po der en trar a abra-
zar los” (pág. 89); la lu cha cruen ta, la zar los” (pág. 89); la lu cha cruen ta, la zar los”
va len tía y la crea ti vi dad se unían en 
as de vo lun ta des, pa ra rea li zar ac cio-
nes po lí ti co-mi li ta res tal co mo eli mi-
nar “pe ces gor dos” de la dic ta du ra, “pe ces gor dos” de la dic ta du ra, “pe ces gor dos”
fue así co mo “su bau ti zo fue po ner le 
aque lla ce la da a Ma ni tos de Se da, se 
en cu ló co mo un lo qui to el vie jo li bi-
di no so de su fi na es tam pa des de una 
vez que tra ta ron asun tos de es cri tu ras 
de pro pie da des...  las in ten cio nes eran 
na da más se cues trar lo pe ro se pu so 
vio len to y no hu bo más re me dio que 
echár se lo al pi co, ya ve de dón de le 
vie ne a ella su seu dó ni mo, Ju dith fue 
en la Bi blia la que se du jo a Ho lo fer nes 
pa ra vo lar le la ca be za”pa ra vo lar le la ca be za” (Pág. 117). (Pág. 117).pa ra vo lar le la ca be za” (Pág. 117).pa ra vo lar le la ca be za”pa ra vo lar le la ca be za” (Pág. 117).pa ra vo lar le la ca be za”
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Esa van guar dia po lí ti co-mi li tar, en 
el de cur so de su his to ria no fue en 
ab so lu to mo no lí ti ca, y ello dio co mo 
re sul ta do que en un pe río do de su 
tra yec to ria la or ga ni za ción se di vi dió 
en tres ten den cias, a sa ber a) Gue-
rra Po pu lar Pro lon ga da, di ri gi da por 
To más Bor ge, Henry Ruiz, Ba yar do 
Ar ce; b) Pro le ta ria, en ca be za da por 
Jai me Wee lock, Luis Ca rrión, Car los 
Nú ñez Té llez; c) Ter ce ris ta al man do 
de Hum ber to Or te ga, Da niel Or te ga, 
Víc tor Ti ra do Ló pez.  Cla ro, ya en la 
épo ca en que se de sa rro lla la tra ma de 
la no ve la la si tua ción es otra “Gue rra 
Po pu lar Pro lon ga da, pro le ta rios, ter ce-
ris tas, la uni dad en tre to dos no so tros 
es hoy in des truc ti ble, se aca ba ron las 
ten den cias” (pág. 341), pe ro es her mo-ten den cias” (pág. 341), pe ro es her mo-ten den cias”
so, por te ner una fran que za y fres cu ra 
sin igual, lo que la mi li tan te Ma ría 
del So co rro Be llo rín, le di ce al au tor 
sin ta pu jos de nin gu na ín do le, re cor-
dán do le la ma sa cre de Be lén, “yo me 
acuer do de ha ber lo vis to en un ac to 
que hu bo en Be lén en el pri mer ani ver-
sa rio de la ma sa cre, to mó la pa la bra 
en nom bre de la di ri gen cia re vo lu cio-
na ria, muy bo ni to lo que di jo, muy 
ca bal, quién iba a adi vi nar en ton ces 
que des pués se iba a sa lir de las fi las 
del Fren te San di nis ta, al go que no 
le dis cu to, es tá en su de re cho, pe ro 
co mo mi li tan te no es toy de acuer do, 
arré gle se con Da niel ¿cuán do van a 
arre glar se? [ri sas]” (pág. 379).arre glar se? [ri sas]” (pág. 379).arre glar se? [ri sas]”

To do es to re fe ren te al Fren te San di-
nis ta de Li be ra ción Na cio nal, es mues-
tra fe ha cien te, que la his to ria no es un 
pro ce so rec ti lí neo, en ab so lu to, más 
bien ella nos en se ña lo com ple jo de 
ela bo rar una tác ti ca y una es tra te gia 
no só lo pa ra cons truir el pro yec to po lí-
ti co pa ra pe lear le el po der a las cla ses 
do mi nan tes, si no, aún si se quie re lo 
más im por tan te, man te ner y de sa rro-
llar esa tác ti ca y esa es tra te gia una vez 
que se ha ya to ma do el PO DER, ¡He 
ahí lo ex tre ma da men te di fí cil!

De be mos te ner en cuen ta que en De be mos te ner en cuen ta que en 

Ni ca ra gua, des de los ini cios de la 
dé ca da de los trein ta del si glo vein te, 
en una evi den te in ter ven ción po lí ti-
co-mi li tar del go bier no de los Es ta-
dos Uni dos de Amé ri ca, se im pu so 
en di cho país una dic ta du ra la cual 
os ten tó el po der por más de cua ren-
ta años, co me tien do las vio la cio nes 
más atro ces a la dig ni dad hu ma na; 
es una opor tu ni dad se le re cla mó al 
Pre si den te Fran klin De la no Roo se velt 
¿por qué? man te nían esa dic ta du ra, 
a lo que el go ber nan te re pli có:  Sí, 
So mo za es un hi jo de pun ta, pe ro es 
nues tro hi jo.  Esa res pues ta, nos da 
una di men sión de los al can ces de 
es te go bier no dic ta to rial en el ist mo 
cen troa me ri ca no.

La dic ta du ra que en fren tó al Fren te 
San di nis ta tan to en la gue rri lla ru ral, 
co mo en la gue rri lla ur ba na, co mo es 
ló gi co se re fe ría a los re bel des en tér-
mi nos co mo “al re fe rir se a los gue rri lle-
ros san di nis tas se es me ra ban en dar les 
nom bres des pec ti vos...  Los lla ma ba 
“los cha pu ce ros”...  la Guar dia Na cio-
nal va a aca bar con ellos co mo si fue-
ran mos cas ba ña das en DDT, son unos 
po bres ilu sos” (pág. 50).  Co mo par te po bres ilu sos” (pág. 50).  Co mo par te po bres ilu sos”
de esa re pre sión sin lí mi te se apun ta 
“El Co ro nel Anas ta sio Mo ra les, Je fe 
de la Ofi ci na de Se gu ri dad Na cio nal 
re ve ló...  que el ca dá ver de un pri sio-
ne ro fue lan za do al crá ter del vol cán 
San tia go.  El pri sio ne ro iden ti fi ca do 
co mo Ig na cio Co rral, fi gu ra ba en tre 
los es ca sos miem bros del clan des ti no 
Fren te San di nis ta de Li be ra ción Na cio-
nal, una or ga ni za ción sub ver si va de 
ex tre ma iz quier da” (pág. 173).ex tre ma iz quier da” (pág. 173).ex tre ma iz quier da”

El com por ta mien to tí pi co del so mo-
cis mo era co mo si gue “an du vie ron 
gri tan do ame na zas y bur las por las 
ca lles, que na die sal ga de sus ca sas 
muy hi jos de pu ta, al que sal ga le 
que bra mos el cu lo co mo a to dos esos 
co mu nis tas que cas ti gó la ley, ví bo ras 
es lo que han cria do es tas mu je res 
pu tas de Be lén, ala cra nes co lo ra dos, pu tas de Be lén, ala cra nes co lo ra dos, 

pe ro ya los ma cha ca mos, vi va So mo-
za, vi va la Guar dia Na cio nal” (pág. 
187).

Uno de los es bi rros de esa dic ta du-
ra fue Ali rio Mar ti ni ca, quien ocu pó el 
car go de Se cre ta rio Per so nal de So mo-
za, fue víc ti ma de las atro ci da des de 
la di nas tía, y eso lo lle gó a co no cer 
gra cias a los gue rri lle ros san di nis tas, 
pues en uno de los in te rro ga to rios 
que es tos le prac ti ca ron le ex pre sa ron 
en un mo men to de ter mi na do “En las 
pá gi nas si guien tes es tá es cri to que a 
su pa dre lo ase si nó So mo za con sus 
pro pias ma nos en la sa la de tor tu ra...  
No pue de ser, siem pre su pe que ha bía 
muer to en com ba te.  Pe ro no fue así, 
lo ase si nó So mo za de un ba la zo en la 
ca be za, es po sa do co mo es ta ba a una 
si lla.  ¿Cuál de los So mo za?...  El mis-
mo al que es ta mos de rro can do aho ra”
(pág. 201).  La dic ta du ra no es ca ti ma-
ba en des pil fa rrar re cur sos pa ra di ver-
tir se hol ga da men te “So mo za asis tió a 
ese con cier to...  pe ro en la re cep ción 
de ga la que si guió en el Fo yer no per-
ma ne ció más que unos mo men tos, y 
al de sa pa re cer, que da ron ex cu sa dos 
los mi nis tros, que se fue ron de trás de 
su ca ra va na a la man sión de la otra, 
don de ha bía pre pa ra da una fies ta con 
la ac tua ción de Mi guel Ace ves Me jía y 
el ma ria chi Ga ri bal di más de cua ren ta 
mú si cos trans por ta dos des de Mé xi co”
(pág. 252).

In sis ti mos, la Dic ta du ra So mo cis ta 
no pa ra ba mien tes en des truir to dos no pa ra ba mien tes en des truir to dos 
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aque llos se res hu ma nos que de una u 
otra ma ne ra se opu sie ron a la mis ma, 
un ex trac to de un re la to lo evi den cia 
de mo do con tun den te “¿la tor tu ra ron” 
pre gun tó.  No sé, no apa re ció nun ca, 
mi ma má la bus có en el cuar tel...  des-
pués en la mor gue...  y ya por úl ti mo 
en los bo ta de ros de muer tos...  por-
que allí ama ne cían los ca dá ve res que 
las pa tru llas lle ga ban a des car gar en 
la no che y allí se jun ta ban de ce nas de 
deu dos en la ma dru ga da bus can do a 
sus muer tos” (pág. 285).sus muer tos” (pág. 285).sus muer tos”

Cla ro es tá, que en la his to ria de 
Ni ca ra gua la dic ta du ra so mo cis ta no 
so lo re pri mía por re pri mir, si no que 
ello era un efec to de la lu cha de cla-
ses en esa so cie dad, los ni ve les de 
ex plo ta ción de la cla se tra ba ja do ra 
no te nían lí mi tes, de ahí que se afir-
me “¿us ted sa be que allí no más, al 
en trar a las mon ta ñas de Ma ta gal pa, 
por el la do de Tu ma, hay co mu ni da-
des don de los cam pe si nos no pue den 
ver na da de no che, por cau sa de no 
co mer?, es una en fer me dad que tie ne 
un nom bre cien tí fi co que a mí se me 
ol vi da, su cau sa es la fal ta de vi ta mi-
nas, o sea, cie gos por ham bre” y se nas, o sea, cie gos por ham bre” y se nas, o sea, cie gos por ham bre”
agre ga “por me dio si glo he mos te ni do 
aquí en Ni ca ra gua una ne gru ra de 
crí me nes y una ro ba de ra a lo des co no-
ci do, los zán ga nos due ños y se ño res 
del col me nar, em pa la ga dos de miel”
(pág. 41); en el re la to se ad vier te “mi 
ma má, una vie ja que ni si quie ra es tan 
vie ja, pe ro el tra ba jo de bes tia me la 
ha des ca la bra do, si la vie ra, sir vien ta 
to da su vi da en León, le van tán do se a 
las cua tro de la ma dru ga da a en cen-
der el fue go, pri me ro en los cam pa-
men tos de los al go do na les, pa ra dar le 
de de sa yu nar a los mo zos, des pués en 
ca sas de pa ten ta dos” (pág. 37).

Aun que el au tor no lo men cio na, 
ni tie ne ne ce si dad de ha cer lo, creo 
que es im por tan te ad ver tir que la 
crea ción de un ins tru men to po lí ti co 
pa ra la lu cha re vo lu cio na ria se dio pa ra la lu cha re vo lu cio na ria se dio 

con mu cho én fa sis no só lo ahí en 
Ni ca ra gua en 1961, si no que fue 
fe nó me no si se quie re a lo lar go y 
an cho de Amé ri ca La ti na, pues en la 
ma yo ría de es te con ti nen te des de las 
dé ca das de los años vein te y trein tas, 
só lo exis tían los tra di cio na les Par ti dos 
Co mu nis tas.  Fue ese he cho his tó ri-
co, de gran mag ni tud de no mi na do 
Re vo lu ción Cu ba na, el que mo vió 
los ci mien tos y ejer ció una in fluen cia 
tal, que hoy día en Amé ri ca La ti na 
no es equi vo ca do ha cer los aná li sis 
po lí ti cos y ha cer re fe ren cia, a an tes y 
des pués de la Re vo lu ción Cu ba na, de 
ahí, lo co rrec to ha blar de la ca te go ría 
de una iz quier da la ti noa me ri ca na.

Des pués de más de tres lus tros de 
lu cha per ma nen te, so bre to do en las 
mon ta ñas ni ca ra güen ses, lo que lle vó 
a los re vo lu cio na rios a ela bo rar la con-
sig na “En la mon ta ña en te rra re mos el 
co ra zón del ene mi go”; se lle gó a la 
con clu sión que exis tían las con di cio-
nes ob je ti vas y sub je ti vas pa ra ini ciar 
una tác ti ca y es tra te gia de in su rrec-
ción po pu lar pa ra aca bar de una vez 
por to das con la dic ta du ra so mo cis ta.  
Par tien do de la con cep ción de que 
la his to ria la ha cen los pue blos, un 
hom bre otro ra eba nis ta en León, en 
me dio del fra gor del com ba te to ma 
el mi cró fo no y di ce “¡Aquí es tá al 
ha bla el co man dan te Man co-Cá pac, 
pen de jos!  ¡Pa tria Li bre o Mo rir”...  Se 
reía des pa cio co mo si le cos ta ra creer-
se a sí mis mo.  Man co Cá pac...  Un 
co man dan te man co.  Cen te na res de 
co man dan tes suel tos de la no che a 
la ma ña na por to da Ni ca ra gua” (pág. la ma ña na por to da Ni ca ra gua” (pág. la ma ña na por to da Ni ca ra gua”
15).  Ese pue blo, con sus mu je res, 
mu cha chos, ni ños, hom bres “pue den 
pa re cer cual quier co sa me nos un tro-
pa re gu lar, quie nes en ro pa de ca mu-
fla je, quie nes de ver de oli vo, uno de 
blue jeans des te ñi dos y ca mi se ta de 
los Bulls de Chi ca go, un gran nú me-
ro 2 a la es pal da, y van en tre ellos 
mu cha chas que pa re cían an dar de 
pa seo si no fue ra por su fuer za, una pa seo si no fue ra por su fuer za, una 

ves ti da con un uni for me ca qui que 
per te ne ció a al gún sol da do de la Guar-
dia Na cio nal muer to en com ba te, otra 
con boi na a lo Che Gue va ra, y otra, 
muy mo re na, de qui zás die cio cho 
años” (pág. 17); el pro ce so in su rrec-años” (pág. 17); el pro ce so in su rrec-años”
cio nal fue irre ver si ble “Aquí es ta ban 
ya los san di nis tas, se mul ti pli ca ban 
por to do Ni ca ra gua, gen te co mún y 
co rrien te, mo zos de fin cas, ta xis tas y 
ca mio ne ros, de pen dien tes de co mer-
cio, bar be ros y co ci ne ras, al ba ñi les 
y eba nis tas, es tu dian tes de ins ti tu tos 
pú bli cos y de co le gios de cu ras y de 
mon jas, asal ta ban los cuar te les, to ma-
ban los pue blos” (pág. 27).  Y cla ro, ban los pue blos” (pág. 27).  Y cla ro, ban los pue blos”
co mo es ló gi co el ene mi go no se 
que dó con los bra zos cru za dos, pu sie-
ron en prác ti ca lo que So mo za lla mó 
“ope ra cio nes lim pie za” y ello im pli có “ope ra cio nes lim pie za” y ello im pli có “ope ra cio nes lim pie za”
“bom bar deos con ba rri les de qui nien-
tas li bras re ple tos de di na mi ta que 
de ja ban caer des de avio nes de car ga 
so bre los ba rrios in su rrec cio na dos del 
sec tor orien tal de Ma na gua, allá por 
ju nio de 1979” (pág. 47).ju nio de 1979” (pág. 47).ju nio de 1979”

No só lo se tra tó de un pro ce so in su-
rrec cio nal, si no que lo fun da men tal 
con sis tió en que fue un mé to do de 
lu cha, el cual ter mi nó de rro can do a 
la dic ta du ra so mo cis ta, pe ro ade más 
se de mos tró al pro ce so re vo lu cio na-
rio mun dial que era po si ble con jun tar 
di ver sos mé to dos de lu cha, de sa rro-
llar una po lí ti ca de alian zas muy 
fle xi ble, y ser prís ti nos al de cla rar 
con an te la ción al mun do en te ro que 
la re vo lu ción san di nis ta ten dría tres 
pos tu la dos me du la res, a) una re vo-
lu ción so be ra na e in de pen dien te, b)
una re vo lu ción ba sa da en el prin ci pio 
de au to de ter mi na ción de los pue blos, 
por en de, no ali nea da, y c) con una 
eco no mía mix ta, he ahí lo ori gi nal de 
es te pro ce so re vo lu cio na rio.

Den tro de las ori gi na li da des del 
pro ce so an tes y des pués del pro ce so 
re vo lu cio na rio ni ca ra güen se, hay que 
se ña lar el rol que ju gó ahí un sec tor se ña lar el rol que ju gó ahí un sec tor 
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de la igle sia ca tó li ca, va le de cir, que 
ese sec tor se in cor po ró a la lu cha de 
ma ne ra de ci di da, fran ca y abier ta; en 
la no ve la eso que da muy bien plas ma-
do, se di ce “re cién lle ga do de Es pa ña, 
el pa dre Gas par Gar cía La via na, un 
mi sio ne ro as tu ria no de la Or den del 
Sa gra do co ra zón, se ha bía ne ga do a 
ce le brar el bau ti zo, se lo di jo en su 
mis ma ca ra a Ma ca rio Pa la cios en la 
ca sa cu ral cuan do se pre sen tó al trá-
mi te, que to do eso del bau tis mo de 
los hi jos de sus sier vos era una far sa 
fa ri sea” (pág. 22); y en otro es ce na rio fa ri sea” (pág. 22); y en otro es ce na rio fa ri sea”
del tex to se plan tea “¿Y ese ro sa rio 
que lle va col ga do del cue llo?  Me lo 

man dó mi ma má pa ra que an de pro te-
gi do, es tá ben di to por la ma no de Sor 
Ma ría Ro me ro.  ¿La san ta ni ca ra güen-
se que vi ve en Cos ta Ri ca?  Exac to, 
fue la pa tro na de mi ma má a San Jo sé 
a con sul tar con la san ta mon ja so bre 
una en fer me dad del vien tre que no la 
de ja te ner hi jos, y a la vuel ta le lle vó 
de re ga lo es te ro sa rio, así pues, ca da 
vez que to ca el com ba te, an tes de 
mon tar el fu sil, pri me ro be so sus sa gra-
das cuen tas” (pág. 114), y te nien do das cuen tas” (pág. 114), y te nien do das cuen tas”
a Cris to co mo cen tro de su ac ción 
y mo ti va ción en una fies ta de al cur-
nia su ce dió que “en la mis ma me sa 
la ni ña Ro sa Ame lia Ba ca, la ca se ra 

des cal za...  ha bía lle ga do a la ca pi lla 
car gan do su re ga lo, un bus to del Co ra-
zón de Je sús de ye so em pa ca do en 
ce lo fán” (pág. 230).  Es tas ci tas son ce lo fán” (pág. 230).  Es tas ci tas son ce lo fán”
una mues tra fe ha cien te, de un pue blo 
que no tu vo por que de jar de creer en 
lo que creía pa ra em pren der la lu cha 
por su li ber tad, no por ca sua li dad, en 
es te pro ce so his tó ri co, se es ta ble ció 
que en tre cris tia nis mo y re vo lu ción 
no ha bía con tra dic ción.

Co mo es en ten di ble un pro ce so 
re vo lu cio na rio es al go muy com ple jo, 
lle no de una y mil con tra dic cio nes, 
de al tos y ba jos, de erro res y acier tos, 
y si se quie re al go de lo más se rio, es 
que se pre ten de trans for mar las es truc-
tu ras po lí ti cas, eco nó mi cas, so cia les, 
cul tu ra les de una so cie dad y en esa 
di ná mi ca las ma sas po pu la res quie-
ren y se han ga na do el de re cho, de 
de jar de ser ob je to, pa ra con ver tir se 
en su je tos ac ti vos de las nue vas rea li-
da des.  De ahí que no se es pe ra a que 
se es ta blez ca for mal men te el nue vo 
or den ju rí di co pa ra ha cer cum plir la 
ley, si no que se ade lan ta, y es to es 
lo que su ce de en la no ve la de Ser-
gio Ra mí rez, se es ta ble ce un Tri bu nal 
Po pu lar, pa ra juz gar he chos con su ma-
dos, ad vir tien do “que és ta iba a ser 
una re vo lu ción hu ma nis ta, sin pa re-
dón y que se ga ran ti za la vi da a to dos 
los que se rin die ran” (pág. 19), pe ro los que se rin die ran” (pág. 19), pe ro los que se rin die ran”
co mo di ce el re frán po pu lar del di cho 
al he cho hay mu cho tre cho, y ta les 
fue ron las atro ci da des del so mo cis ta 
Ali rio Mar ti ni ca, ven ti la das en el jui-
cio que al fi nal “Lo lle va ron a fu si lar 
en cal zon ci llos y ca mi so la...  sa lió por 
el por tón de la ca sa cu ral al ser la seis 
de la ma ña na...  Iba ade más des cal zo, 
una so ga cal za da al pes cue zo y las 
ma nos ama rra das por de lan te con el 
mis mo me ca nis mo...  Des pués vi no 
el fu si la mien to...  qué tiem pos aque-
llos com pa ñe ro”.  (Págs. 398-399).  
Pre ci sa men te, es to es lo com ple jo de 
lo que ha cía mos men ción an tes, pe ro 
¿có mo evi tar no ser lo más se ve ro ¿có mo evi tar no ser lo más se ve ro 
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po si ble, con al guien que ha co me ti do 
las in jus ti cias de en ver ga du ra con tra 
un pue blo ino cen te?, en ese mo men to 
¿lo jus to era apli car le el Có di go Pe nal 
So mo cis ta? Y en ton ces ¿pa ra qué re vo-
lu ción?, uno se pre gun ta, de jó de ser 
la Re vo lu ción Fran ce sa una re vo lu-
ción por ha ber pa sa do la gui llo ti na a 
Ma ría An to nie ta, cla ro que no, en ton-
ces esos he chos nos de mues tran que 
cuan do se po see el po der, hay que 
apli car lo co mo tal, pe ro eso sí, pa ra 
ha cer jus ti cia de ver dad, no pa ra vio-
lar por vio lar la dig ni dad hu ma na.

Si bien es cier to, por la no ve la 
tran si tan in nu me ra bles per so na jes hay 
que des ta car dos, a los cua les el au tor 
les da co mo li te ra to un tra ta mien to 
es pe cial, ellos son al go así co mo los 
ejes so bre los que se des pla za la na rra-
ción, nos re fe ri mos a Ig na cio Co rral y 
Ali rio Mar ti ni ca; acer ca de es te úl ti-
mo, te ne mos cla ro que se tra ta de un 
fun cio na rio del sis te ma, na da me nos, 
que Se cre ta rio Per so nal de Anas ta sio 
So mo za De bay le, pe ro ade más un 
acau da la do te rra te nien te que po see 
“cua tro cien tas man za nas de pas tos, 
tres cien tas man za nas de ca ña, un tra-
pi che, tres po zos ar te sia nos pa ra rie go 
con su co rres pon dien te tu be ría, co rra-
les de pie dra, tres ki ló me tros de pla ya 
ca ba les pa ra al gún fu tu ro pro yec to de 
tu ris mo” (pág. 21); su es po sa Lo re na tu ris mo” (pág. 21); su es po sa Lo re na tu ris mo”
Ló pez, nos di ce “Cuan do nos ins ta la-

mos a vi vir 
en Ma na-
gua fue 

q u e 
vi no 

a 

pre sen tar se el pro ble ma del jue go...  
nos dio la ma nía de apos tar fuer te en 
las ru le tas, se hi zo hu mo la he ren cia 
de mi pa pá” (pág. 212); los po bla do-de mi pa pá” (pág. 212); los po bla do-de mi pa pá”
res lo co no cían muy bien, por eso 
“cuan do en To la se de cía bur gués 
so mo cis ta, me jor era de cir de una so la 
vez Ali rio Mar ti ni ca, re tra to vi vo de 
las co rrup cio nes y cruel da des ur di das 
con tra el su fri do pue blo tra ba ja dor”
(pág. 376).

En lo que res pec ta a Ig na cio Co rral, 
és te era la an tí te sis, for ma ba par te de 
una pe que ña bur gue sía gra na di na, 
“pues to do el ha ber del pa dre se 
re du cía a mo des ta fá bri ca de ja bón 
de la var, de cu yas ga nan cias ha bía 
ido sa can do ade lan te a una pro le de 
al me nos diez hi jos” (pág. 87); él se al me nos diez hi jos” (pág. 87); él se al me nos diez hi jos”
hi zo gue rri lle ro con no ta do del Fren-
te San di nis ta, y por esos en cuen tros 
y de sen cuen tros de la vi da, en una 
opor tu ni dad se con vir tió en el aman te 
de la se ño ra Lo re na Ló pez, es po sa de 
Ali rio Mar ti ni ca, es ella quien con fie-
sa ese af fai re en car ta en via da al au tor 
de la no ve la des de su re si den cia en 
Mia mi, tex tual men te afir ma:  “por esa 
mis ma am bi ción de ser li bre arries gán-
do me fue que ter mi né en re da da en 
los bra zos de Ig na cio Co rral...  ese 
ro man ce im pre vis to que vi vi mos él y 
yo cuan do nin gu no de los dos lo es pe-
ra ba, yo una es po sa “bur gue sa”...  y 
él un gue rri lle ro clan des ti no, al go que 
sig ni fi ca ba re vol ver el agua con el acei-
te” (pág. 213), co mo in fi ni dad de com-te” (pág. 213), co mo in fi ni dad de com-te”
ba tien tes, Ig na cio Co rral mu rió en el 
ca mi no ha cia la vic to ria sin po der 
dis fru tar de los cán ta ros de le che y 
miel de los cua les nos ha ce re fe ren cia 
el him no del Fren te San di nis ta.

En otro or den de es te aná li sis, 
no se pue de de jar pa sar inad-

ver ti do, co mo el au tor 
ha ce re fe ren cia al rol 

im por tan te que jue ga 
la mu jer en la so cie-
dad, y co mo ella se 

po si cio na y no per mi te se guir sien do 
in vi si bi li za da, mues tra fe ha cien te de 
ello es lo que si gue “Su ce de que 
Cu ca ra cha era el apo do del ma ri do, 
due ño de la can ti na ori gi nal, pe ro 
co mo la til da ban a ella de cas qui va na, 
en cen di do el hom bre en ce los la hi zo 
co rrer una vez por la ca lle, per si guién-
do la con un ti zón en cen di do, ca rre ra 
que ya no tu vo vuel ta atrás por que no 
re gre só, pu so ne go cio apar te, y co mo 
na die más sa bía la re ce ta de la so pa, 
se que dó con la me jor clien te la y de jó 
en la rui na a Cu ca ra cha, que ter mi nó 
im plo rán do le per dón.  ¿Lo per do nó?  
Lo per do nó, lo em pleó de me se ro 
y se vol vió muy su mi so, de ba rrer 
él mis mo el pi so de tie rra y la var las 
po cas me sas an tes de que em pe za ra 
el ser vi cio de me dio día” (pág. 156).  el ser vi cio de me dio día” (pág. 156).  el ser vi cio de me dio día”
En el tes ti mo nio de Ma ría del So co-
rro Be llo rín, es elo cuen te su fir me za 
cuan do nos di ce “de ja da de dos hom-
bres, uno de ellos bo lo co mo él so lo, 
que más bien lo de jé yo por agre si vo, 
nun ca he aguan ta do que me al cen la 
ma no en som bra de ame na za, me nos 
per mi tir que me pe guen” (pág. 375).per mi tir que me pe guen” (pág. 375).per mi tir que me pe guen”

En mi cri te rio, hay una ex ce len te 
ob ser va ción que po ne en evi den cia el 
ma ne jo vul gar que ha ce la so cie dad 
al ad je ti var a las mu je res que sue len 
an dar con hom bres ca sa dos, en el 
mis mo tes ti mo nio de So co rro Ve llo rí, 
ella con una fran que za me ri dia na ale-
ga, “y a ver si us ted que tan to sa be de 
le tras, me ex pli ca la cau sa de que esa 
pa la bra, aman te, jun to con otras de 
sen ti do tan tier no y ju bi lo so co mo que-
ri da, se apli can tan li bre men te a esa 
cla se de mu je res atre vi das e in cons-
tan tes, ca pa ces de bur lar le a uno el 
ma ri do, y a las otras, ca sa das de ve lo 
y co ro na de lan te del al tar, y mu chas 
ve ces su fri das de aguan tar pa los de 
bo rra chos, las nom bran es po sas, pa la-
bra que más bien sue na a ce rro jo de 
cau ti ve rio.  ¿No le pa re ce ex tra ño?”
(pág. 387).(pág. 387).
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In sis to, en ese mun do tan di ná-
mi co, com ple jo, que pro vo can los 
mo vi mien tos re vo lu cio na rios, no to do 
es co lor de ro sa, se dan una y mil 
con tra dic cio nes, y en par te es ló gi co, 
por que to da ac ción lle va im plí ci ta el 
ca rác ter de la reac ción, eso lo en se ña 
el abe cé de la dia léc ti ca; por ello tien-
de a ve ces a caer se en el gra ví si mo 
error de creer que re vo lu ción im pli ca 
anar quía, y eso no tie ne ab so lu ta men-
te na da que ver, se ad vier ten en la 
no ve la va rias si tua cio nes so bre es te 
tó pi co, veá mos lo, “el ga na do de Ali-
rio Mar ti ni ca es aho ra del pue blo, 
más no atien den que por eso mis mo 
la re vo lu ción tie ne que pro te ger lo y 
ad mi nis trar lo, no po de mos ha cer de 
to do fies ta” (pág. 153).  Otro ele men-to do fies ta” (pág. 153).  Otro ele men-to do fies ta”
to im plí ci to en la cons truc ción del 
pro ce so re vo lu cio na rio ni ca ra güen se 
fue la fle xi bi li dad en la cons truc ción 
de las alian zas, so bre to do, del rol 
de la bur gue sía opo si to ra a So mo za, 
so bre es ta rea li dad se ha ce én fa sis del 
mo do que si gue “la Cá ma ra de Em pre-
sa rios Agro pe cua rios...  va a te ner que 
vér se las...  por que to dos son unos 
per fec tos reac cio na rios, aun que aho ra 
no ten gan más re me dio que apo yar a 
la Jun ta de Go bier no pro cla ma da en 
te rri to rio de Cos ta Ri ca, don de hay 
bur gue ses co mo ellos, a los que hu bo 
que po ner allí por ra zo nes tác ti cas”
(pág. 164).

En la eu fo ria del triun fo, si bien 
es cier to la di ri gen cia na cio nal de 
la re vo lu ción, te nía cla ri dad que se 
re que ría de la alian za con sec to res 
de la bur gue sía, eso no era tan cla ro 
en las ca pas de la cla se tra ba ja do ra, 
quie nes más bien pro cla ma ban que 
la re vo lu ción era pa tri mo nio úni co y 
ex clu si vo del pue blo, no té mos lo en 
el pá rra fo si guien te:  “Com pa ñe ros 
y com pa ñe ras, aquí les ha bla Ser van-
do Sa li nas, que he si do nom bra do 
je fe del Co mi té de Or den por las 
nue vas au to ri da des del po der po pu-
lar; ¡po der po pu lar, po der po pu lar!  

Alen tó él mis mo la con sig na...  va mos 
a que dar nos aquí en vi gi lan cia re vo-
lu cio na ria...  a los com pa ñe ros del 
Co mi té de Or den los van a re co no cer 
por un pa ñue lo ro ji ne gro ama rra do 
en el bra zo, es tá pro hi bi do des de 
aho ra el li cor, mu chas gra cias, com pa-
ñe ros y com pa ñe ras, he di cho, ¡pa tria 
li bre...!” (pág. 280).li bre...!” (pág. 280).li bre...!”

Es ta no ve la de Ser gio Ra mí rez 
Mer ca do, es una crea ción li te ra ria 
bas tan te no ve do sa, por que se ba sa 
en he chos rea les, ca da ca pí tu lo es tá 
acom pa ña do de un apén di ce que le 
da ve ra ci dad a la fic ción; ade más, 
re fle ja de mo do ca te gó ri co cuál es la 
psi co lo gía de los per so na jes de pen-
dien do de su ex trac ción de cla se 
so cial, del pa pel, que co mo ser so cial 
han te ni do en el de ve nir his tó ri co; no 
de ja de ser im por tan te, el he cho de 
que el au tor no fue un sim ple su je to, 
que co mo mi les de per so nas coad-
yu va ron al triun fo de la re vo lu ción 
san di nis ta; no, él fue un per so na je 
pro ta gó ni co en los múl ti ples he chos 
an tes de la re vo lu ción, en el pre ci so 
ins tan te del triun fo y lue go en el pro-
ce so re vo lu cio na rio, va le de cir, un 
tes ti go de ex cep ción de gran va lía, 
por eso tie ne la ca pa ci dad de ha cer 
a tra vés del ar te de la li te ra tu ra, una 
sín te sis his tó ri co-fi lo só fi ca de lo que 
en sí es un pro yec to re vo lu cio na rio, él 
con mu chas maes trías no lo en se ña al 
es cri bir “es el to do, no las pe que ñas 
par tes, lo que im pul sa el sal to de la 
his to ria, por que las mi nu cias, erro res, 
abu sos, in jus ti cias se en tie rran en el 
ol vi do cuan do hay acon te ci mien tos 
tan va ria dos y ver ti gi no sos co mo los 
que ocu rren en una re vo lu ción, y aún 
mu chos ac tos he roi cos co rren la mis-
ma suer te, ac tos que a lo me jor na die 
ates ti guó y no se rán re co gi dos pa ra 
ser con ta dos aun que ha yan ser vi do de 
pa lan ca al sal to de la his to ria, tan tas 
ve ces po co agra de ci da y ol vi da di za”
(pág. 159).

De mo do que, Som bras na da más, 
es una no ve la his tó ri ca, eso sí, de la 
his to ria con tem po rá nea de Ni ca ra gua 
en par ti cu lar, y de Amé ri ca La ti na en 
ge ne ral.
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