
Vanguardia y revolución
en las sociedades periféricas
J,ime Wmlo<:k (entrevisu de
Mmha HUIM!eker). Vanguord/g y
revoluc/6n M los soclnlodes fH,i
{lrIC/15, Siglo XXI Editores, Mé,,¡'
co, 1986, 118 pp.

laime Wh~lock. Miniwo de Oesa
rrollo Agropecuario y de Reforma
Agraria nicaragüense, a la vez Co.
manw.nle de la Revolución y
miembro de la Dirección Nacional
del Frente S;indinisu de Libera
ción Nacional (FSlN), aborda y
¡,,¡Iin la realidad socioecon6miea
de Nicaragua, establece cómo esta
especificidad determinó el tipo de
nnguudia palmea y miliur, las
~up¡s de gesución, crecimiento y
maduración de ji misma y las con
diciones hist6ricu que hicieron
posible el I.iunfo ~olucionlrio

en el p41(s centr04lmericano.
POI otrll parte, el texto -que de

he<;ho constilllye una continua·
ción temitlea del ¡nílisis revolu·
cionario al que se refiere uno de
sus libros anteriores, El gran dtS4
ffo,' que igualmente es produclo
de Urlll entrevisu con Martha Hu
necker- se refiere a una cuestión
de mucha ,mporuncia, que nunca
se hab(a [raudo ron anterioridad
en la bibliografía relacionada con
la Revoluci6n Sandinisti: El surgi
miento y reunifi~ci6n de 10l$ ten_
denciOl$ que llegaron a eonstituirse
en el seno del F5LN.

El conjunto de temas que tfati
el libro es muy sugerente en lo to
cante a la problem¡Ítica de la revo
lución lat¡no<omericana y 10l$ socie
dades perifiriC<lS: la formaci6n so-
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cial ni~"'gijense, l¡ nnguardia
política. en búsqueda de la victo
ria, $Orl factores que determinan el
triunfo y concluye con el papel de
la vaoguudia en el proceso revolu·
cionario.

Wheelock señala diversos ele
mentos h¡rto fundamenules que
cooforman las particuluidades de
la form¡c;ión social de Nicaragua,
ules como su econom(a, la forma
de penetr¡c;ión del ca.piulismo en
el pa(s y el destino agroexporudor
dependienle impuesto por Esudos
Unidos, por medio de la interven.
ción económiu, pol(tica. y miliur,
alterando toda lógiu ,ntema de la
historia del pa(s, debido a la im·
pomncia geopolítica en que se en·
""enlra por la situaci6n de ruu al.
tema al unal de Panami. Elemen.
to por demú significativo en el
an;ilisis del "papel que juegan 10l$
clases sociales y la vanguardia re·
volucionaria".

Otro rOl$go que apuota es el del
atraso econ6miro con expresiones
desiguales y concentradorOl$ del
des.l.rrollo del pa(s, donde predo
mina la vida rural con un ~mpesi

nado pobre, pequeño yanalfabeto.
Como tercer elemenlo, aparece el
de la diCladura somocisu, la cuil
por cierto 00 expresaba particular.
menle los intereses de una clase
determinada, ya que aqu~lta resul
uba ser uo "reflejo de la 'nca.p¡c;i
dad de las clases intemiS para dar·
se un gobierno propio", como ex·
presión IOQI de la dominaci6n
norteameri~na. Se nilaba de
"insUuru un¡ dicudura militar,

Citlali Baldrcel Ben(le~

aún por encima de todas las clases
y grupos sociales, ¡ncluld¡ la bur·
gues(a" As(, 1,1 dicudura somocis
U venia a ser 1,1 estructul',l de po
der pol(tico y militar implaotado
por la intervención nortnmeriu
na. Entre otros elemenlos que in·
tervieneo en la realidad ni~"'gijen

se, el autor anali~a el papel desem
peñado por la burgues(a, la situa·
ción de los trab41jadoresdel ~mpo,
de 10$ j6venes, el empleo y subem·
pleo, el proleuriado, 1,1 pobl.ción
ind(gena mugin,ld,l desde la ~pOQ
colonial, el fenómeno cristiano y
su ¡c;titud no como hecho en s(
mismo propiamente religioso, sino
referido a una problemitica social
y pol(tica..

Siguiendo con los asuntos me
dulares de l. revolución, Wheelock
mar~ liS eupiS de alus y bajas
recorridiS por el FSLN desde su
gestaci6n hasl¡ el triunfo revolu·
cionario. Desde 1963 los Siodinis
us toman conciencia de que el
movimiento armado guerrillero y
beligerante sólo es posible con un
trabajo largo y profundo y con es
fuer~os organiutivos intemos.

El.lpas que no desde la forma·
ci6n de un pequeño desl.lcamiento
de vanguardia con disciplina y oro
gani~¡c;i6n revolucionaria, lrab41jo
en la monuña, enclave con una
~ de masas sobre eSlructuras
propi.mente clasisus y el desarro
llo de la solidaridad internacional.
Este proceso condujo a la tr,lnsfor.
maci6n cuilil.l.tiva de una vanguar.
dia miliur, a una vanguardia poli·
tico-miliur, con upacidad de con·
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\IOU!r a lO$ sectores populares y
sensibilltll' y feduur a miembros
de panidO$, dma,.. y ;awc:iKio
MS bulJU_, ampliando y dinllo
~ pleno senlldo a la condiciones
subjetiyu de tnmfonnJei6n loOCW
y polílb. As(, el fSLN denlO$lfÓ
la cienda, ItniQ y arte de la p
na, allleYar al pa(s a una slM1Ciótr
rwo/ucll>na''-, tns/adando el tea
UO de la lucha a nm.l nacionaL
Ello se Il'ticuI6 a la crisis polílica
I!ft qut se encontnba el rf¡imtn,
ya qut desde I\.ac:(a litmpo lITIS

uaba una uisJs fSUKrural del
"modelo de ao::umulatión, de un
sísltma sociotconómico rulmentt
concentrador, uduyente, antipo
pular, proyanki y dicblOrial".

Sin embargo, cabe Hiblar que
no se da una correspondencia en
lo coyunlural enlre la crisis pol(ti·
ca, que hab(a conHluido impul~r

la luch.l. del FSLN, con una crisis
tCon6mlu, debido a que los años
1976·1978 fueron los de mayor
bonanza pira el somocismo, dado
el caudal de empmlitos, buenas
cosethilli y pre<:iO$ eltctlentes que
HW obtuyltron.

Entre los (aClores que conduje
ron al Irlunfo de la lucha del
FSLN, el IIltor desllCl, adtmú de
la YOlunud poIíliQ adquirida_
In: los diritenles del _imiento y
la rulizxl6n de acciones ~II
tiorwias oporluNS, el de estable
cer como cuestión cenual ele la es
uattlia el dtnoamiento de la dile
uduQ l!fl tu conjunto -a.bil'cando
con el dic:udor al eilln;ito y ala~
QIO que lo sosttnía- sin da«>no
cu la biIlit de SlISltntao::ión de la
misrNo, conslllUlda por el imperia
lismo not1t.1mtficallo, Con dio H
mum(ala lucN anlimptri¡lrisu de
la rtYOlución initiNa por 5andro,
con caracter(Slitas de ludia de li
beración nao::lonal, pasando rotCtSI

riarntntt por elaniquilamitnto de

la dictadura somoclsu.
Wheelock hace yer CÓmo en el

proceso de la lucha H delinearon
distinw tklit.as en el Hno del
FSLN, las wales recibieron las de
nominaciones, respectinrntnte, de
Guan Popular ProIonpda (GPfl,
Proltlaria e lruurreccional, esu úl
tima conocida wnbitn como "ter
urisu", EnlR HIas, "las diYCfJl!flo
cias trIf1 bbicamente dos: una en
cuanto a la profundidad de las
alianzas y Oln, en cuanto al mo
mento de desencadenar las formas
insurrecclonales",

Las necesidades del desarrollo y
consolidatlÓfl ele la lucha rnolll
cionarla condujeron a pRSurle
mú atención a los esfutrzos de
profundiur el conucto con un
aspecto de la realidad qut anttrior·
menlt h.l.bían cltsculdado, rtferen·
tt a las reserns combatlyas de un
pueblo que YeMa orpninndo y
adopuba SU$ propias formas de lu·
chao

De todO$ modos, con la uisten·
da de tendenclu en el FSLN se
produc (an dupllcilClones de esfuer
zO$, reiteraciones orpnlzuiylS y
repeticiones en la lucha, que lejos
de facilitar difICUltaban el desarro
llo del prlXl:SO reYOluc:ionario, so
bre todo porqut "hab(a tres es
UucIUflS mlllwts.. .. y un solo
dicudor", Por ello "la unidad es
uno de 10$ ".. importanleS fac
tores de la yktoria", As(, en 1978
las tul6tnc;ias uaba}¡ban por
la unidad y en nw-zo de 1979 la
itCIltfdan Y firman, aJcanundo
aRUO _ dtspuá el triunfo re--Las ref1biones de Whtdock se-
filian qo.>t las dife",nttS tklieas en
cuanto I las alianzas políticas per
mitieron que d conjunto del
fSLN wbritra Imptiarntnle diYer
_ SKIOres de la poblao::l6n, Oc
esu manera la GPf> y 10$ proltta-

rlos orpniuron el MoYlmitnlO
Pueblo Unido, con la particiPl(i6n
del Partido Llberallndepcndienle,
el SlXialcrisliano y 30 orpniza·
eionts poJIIllafes; en lanlO que los
Ifcfcumundisw participaron en la
alianza con la burJU'l:Sl'a oposilon
al somocismo, plrl constituir el
Frtntt Amplio Opositor (FAO),
\o cual 1ocr6 l'ItUtrallzlfa sec:tores
de la bur¡uts(a qo.>t busclban Unl
SlI1idll pan ptrptlrlr el somocismo
sin Sornou. Tambitn esto debilitó
la poslura del dicudor en el HIlO
del bloque de poder, a la 'tez que
nulifK6 a 10$ ~americanos,

mndoM: obIipdos a reconocer el
fSLN como su Inltrlocutor pol(_
litO.

Al rtferit$t a las caracttr(stitas
de las ya"lllardlas cOl'lduc:toras de
10$ distintos procesos de lucha re
yoluclonarla en dlytrus Plftn del
mundo, Whttlock Hftala puntos
claves de la nnguardla ~ndinisu,

como el forjamiento del FSLN en
organización pol(tlco-milillr, que
tuyo a su cargo el desarrollo del
proceso revolucionlflo, y el papel
que dcsempeft6 como int~rprelt

de la historia nlcara¡:UtnH, para
fundamenur su Ploarama, a trlYH
de un trabajo teórico que conslguó
descifrar, a la luz de la pritlica,la
situación del país, eYiundo esque
muismos. o. ah( lIIIt aluda a la
xtrUda oondu«i6n de I1 lucha.
dul3ntt el transcurso de las dife
rentes eupas por las que auaYtsÓ
Mo;on la capaeid&d de asimila, ex,
peritnc:ias y _liflClf tl"rorcs M

,

0tsIxand0 que el objtliYO orPOli
co del FSl.N es.tlA'O oritnudo al
dtsarrollo de la Iueha armId.& no
s6lo con la f.naJilbd de _rtit$t
l!fl un eilln;ito, sino Hr la cabeza
del putblo armado, ser ti conduc
tor estrul¡ico y no :J6Io ¡:estor del
moYimitnto J!.>tfrillero.
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