
Sin Estado, sin marido, sin Somoza. Memorias libertarias de
la Revolución
LUIS HESSEL :: 24/08/2019
Apuntes sobre socialismo desde abajo y poder popular

Esta es la voz de una mujer. Una mujer anarquista. Una revolucionaria que durante la
década de los '70 luchó por imprimirle una impronta antiautoritaria, antiestatal y feminista
al proceso transformador en curso. La llamaremos Isabel Gutierrez y diremos con certezas
que escapó de la dictadura militar argentina para continuar su actividad revolucionaria en
Nicaragua. Y eso no era para menos. Por aquellos días Centro América era un auténtico
hervidero que concentraba las esperanzas de los revolucionarios del mundo. Pero al llegar a
las tierras de Sandino el jefe del "ejercito de locos" la realidad la supero con creces: sintió
por primera vez que estaba frente a una verdadera revolución popular.

Los poderosos del mundo, fundamentalmente los yanquis, miraban con preocupación los
sucesos de Managua, la burguesía local escapaba espantada por el miedo que le provocaban
las campesinas con machetes ya hartas de la hambruna, mientras en una pared de una
barriada de Masatepe el pueblo escribía versos que ni el mejor de los poetas podría igualar:
"se morirán de nostalgia, pero no volverán".

Llegaste a Nicaragua como tantos otros latinos escapando de las dictaduras
militares que en aquellos tiempos acechaban nuestra América ¿Qué te empujo a
decidir por Nicaragua?

Cuando estaba en Villa Devoto [cárcel de Buenos Aires], en mi pabellón se recibían
periódicos. Nos organizábamos para resumir las noticias y enviarlas a los pabellones donde
no los tenían. Me tocaba resumir "internacionales", la dictadura argentina solamente
permitía noticias del exterior pues la censura sobre los que ocurría adentro era completa.
Nicaragua ocupaba la primera plana de los diarios entre el 1977 a 1979, era una
oportunidad de conocer a fondo el proceso que desembocó en la caída de Somoza por la
insurrección armada y popular liderada por el Frente Sandinista. Así conocí de cerca y en
cada día, el avance de la resistencia popular. Esa fue la razón por la que quise vivir en una
revolución en cuanto saliera de la cárcel.

¿Cómo te vinculaste al proceso revolucionario nicaragüense?

Todos mis compañeros (menos uno que fue desaparecido) y una compañera de militancia,
habían salido del país entre 1976 y 1977; llegaron a diferentes países de Europa y ante el
avance del proceso insurreccional en Nicaragua, decidieron sumarse a la lucha.
Participaron de acciones de combate en el Frente Sur, donde uno de ellos fue asesinado por
la Guardia Nacional de Somoza. Al triunfo de la Revolución Popular Sandinista, -Julio de
1979-, el Frente Sandinista les ofreció sumarse a la nueva Policía o al nuevo Ejército que se
estaba formando; ninguno de ellos aceptó, obviamente por su militancia anarquista,
recuerdo que me decían "negrita, cómo un anarco va a ser policía o militar?...".
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Inmediatamente se establecieron en Costa Rica -en 1980-, donde tomaron contacto con el
Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN, de El Salvador), momento en
que se dan cuenta que yo había salido de la cárcel (un año atrás). Cuando ya pudimos tomar
contacto (cinco años después de mi detención), me convocaron a sumarme a la lucha
revolucionaria en Centroamérica; ese mismo año pude reunirme con ellos y colaborar con el
FMLN en tareas de logística y comunicación. Un año después, ya estaba viviendo en
Nicaragua, donde me sumé al proceso revolucionario trabajando siempre desde y con las
organizaciones populares, sin haber pertenecido nunca a una estructura partidaria.

En el FSLN convergían distintas tradiciones revolucionarias, se encontraban muy
presentes la Teología de la Liberación y el socialismo referenciado en la figura del
legendario Carlos Fonseca y el influjo de la revolución cubana; y que al interior del
propio FLSN se repartían entre las tendencias "terceristas", los "partidarios de la
tendencia proletaria" y de la "guerra popular". ¿Qué opinión tenías tú frente a estas
corrientes y en cuál de estos espacios te ubicaste ideológicamente?

Como anarquistas, nos tocó colaborar con el FMLN que tenía cuatro tendencias, nuestra
relación más cercana fue con la Resistencia Nacional (RN, de El Salvador). No teníamos
ninguna alianza "política", era solidaridad internacional por la liberación del pueblo
salvadoreño, nunca entramos en relación a partir de afinidades específicas o de tendencias,
sino por compromiso revolucionario. Lo mismo en el caso del Frente Sandinista; había una
relación de trabajo con los "terceristas", a partir de la relación de la RN con ellos y en
tareas de logística; lo que prevalecía era la confianza política y la experiencia previa.

En realidad, las teorías socialistas fueron las que menos prevalecieron al interior del FSLN,
sí hubo influencia de la gesta de Sandino, el anti-imperialismo, la defensa de la soberanía
nacional, la lucha por los desposeídos, pero teoría socialista, cualquiera fuera, no fue
relevante en la práctica del sandinismo oficial en aquel entonces.

¿Cómo viviste esa victoria del pueblo y cuál era el clima que se vivía en las calles,
en las fábricas, en la universidad? ¿Tuviste la creencia de que en esos días se
estaba creando en Nicaragua una sociedad nueva?

Obviamente que las transformaciones ocurrían a una velocidad inusitada, se creaba sobre la
marcha, se tomaban decisiones basadas en el sentido común, y en el pragmatismo de
"resolver" las necesidades esenciales luego de la destrucción durante la guerra
insurreccional. En cada área de la gestión del Estado se improvisaba y se cometían errores,
obviamente. La energía de la gente parecía infinita y el compromiso por fundar una nueva
Nicaragua era la tarea cotidiana.

La Revolución respetó las creencias religiosas de toda la población, pero la iglesia oficial
ligada al Vaticano, no toleró los cambios revolucionarios y se alió con los norteamericanos y
contra-revolucionarios, desembocando en la creación de un ejército "campesino" financiado
por los EEUU, mediante una guerra de agresión que cobró miles de vidas y una nueva
destrucción de la economía y la vida cotidiana. La salud y la educación públicas se
establecieron con total gratuidad y la percepción de la población sobre sus derechos fue
creciendo rápidamente de la misma manera que las dificultades, la improvisación, la falta de
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financiamiento y las heridas de la guerra de agresión. La cultura fue un elemento
importante apoyado decididamente desde el Estado, y, ligada a la amplia participación
popular, sostenía las tareas de la revolución, convocando a miles de artistas populares que
animaban a la gente a soportar el racionamiento y las privaciones derivadas de la
estatización de la economía en medio del bloqueo norteamericano.

La juventud -que ofrendó sus energías en la importante Campaña Nacional de
Alfabetización, que bajó del 50% a 12% el analfabetismo-, también ofrendó su vida durante
la guerra de agresión al ser incorporado el Servicios Militar Patriótico, que en realidad, era
obligatorio. La muerte de miles de jóvenes fue determinante en el voto de las mujeres, que
luego de 10 años sentían que continuar con el gobierno sandinista era continuar con la
guerra y la pérdida de vida de sus hijos e hijas. La derrota electoral de febrero de 1990
estaba anunciada desde tiempo atrás, pero no la quisimos aceptar o no pudimos entender
que la misma gente que había apoyado decididamente la lucha para derribar a Somoza
estaba dispuesta a decirle no más al proceso revolucionario.

¿Qué es lo que más valoras de ese proceso y cuál es su mayor legado para nuestros
pueblos?

Casi 40 años después de mis primeras experiencias, valoro la irrupción de la ciudadanía a la
vida política del país, la gente en Nicaragua tiene un alto grado de politización, y es capaz
de opinar sobre todos los temas en base a su entendimiento, no es indiferente ni a lo que
ocurre adentro ni fuera del país. La Revolución le dio voz a la ciudadanía y especialmente a
las mujeres, que tuvieron un papel protagónico desde antes de la insurrección hasta más
allá de la propia revolución. Las mujeres salieron de la casa para irrumpir en la política, ya
sea en las comunidades, las instituciones del Estado, las organizaciones y movimientos
sociales, para nunca más regresar al rol tradicional.
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