
LA MITIFICACION DE LA REVOLUCION SANDINISTA: 
""' EL CASO DE OMAR CABEZAS Y LA MONTANA 

, 
ES MAS QUE UNA INMENSA ESTEPA VERDE 

Resumen 

AI concluir Ia revoluci6n sandinista contra el dictador Anastasio Somoza en 1979, La 
Junta Directiva del Frente Sandinista de Liberaci6n Nacional (FSLN) impuso una 
revalorizaci6n de Ia producci6n cultural del pueblo y de La naci6n nicaragiiense que 
duraria hasta Ia derrota del FSLN en las elecciones generales de 1990. A traves de 
una programaci6n sistematica de la cultura, Ia revoluci6n sandinista se plante6 una 
idealizaci6n del esfuerzo revolucionario, encabezada por el Ministerio de Cultura de 
Ernesto Cardenal. Como texto testimonial, La montana es algo mas que una inmensa 
estepa verde, de Omar Cabezas, sirve de documento clave para descifrar esta mitifi
caci6n de la revoluci6n sandinista ya que logr6 un exito inesperado y formaba parte 
integra del programa de lecturas recomendado en las escuelas. En el ensayo, analiza
mas ei texto como documento mitificador de Ia revoluci6n sandinista y sostenemos que 
formaba parte de un proyecto sistematico nadonal que buscaba mitificar a la revolu
ci6n sandinista. 
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Abstract 

When the revolution against the Nicaraguan dictator Anastasio Somoza ended in 1979, 
the Governing Board of the Sandinista Front for National Liberation (FSLN) imposed 
a re-evaluation of the nation's cultural production that would last until the defeat of 
the FSLN in the general elections of 1990. Through a systematic programmation of 
the nation 's cultural output that was headed by the Minister of Culture Ernesto 
Cardenal, the Sandinista Revolution began an effort to idealize the revolutionary ef
forts that brought the FSLN into power. As a testimonial text, Fire from the Mountain: 
The Making of a Sandinista (La montana es a/go mas que una inmensa estepa verde) 
by Omar Cabezas serves as a document that plays an important role in deciphering 
the mythification of the Sandinista Revolution since the text reached unexpected levels 
of popular success. In this study, the text is s tudied as a document that mythifies the 
Sandinista Revolution, and 1 maintain that it was part of a systematic national project 
that looked to mythify the Sandinista Revolution. 
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Una de las consecuencias de la victoria de la revoluci6n sandinista en ju
lio de 1979, fue el replanteamiento del papel que habia de jugar la cultura en 
la creaci6n de la nueva Nicaragua pos-revolucionaria. Junto con el Ministerio 
de Cultura y el Ministerio de Educaci6n, organizaciones como la Corporaci6n 
Cultural del Pueblo (COCULTURA), Ia Asociaci6n Sandinista de Trabajado
res Culturales (ASTC) y la Promoci6n Educativa Comunal (PRODECO) bus
caban incorporar los ideales de la revoluci6n a la producci6n literaria, artesanal 
y plastica de la decada de los ochenta para fo1jar una naci6n consciente del 
memento hist6rico que se vivia. Como especif:ic6 el Ministerio de Educaci6n 
en 1980, "Evidentemente, la Nueva Nicaragua que todos nos esforzaJnos en 
construir demanda una Nueva Educaci6n, cuyos fines y objetivos deben res
ponder a los nuevos valores que proclama nuestra Revoluci6n" .1 

Parte de esa Nueva Educaci6n fue la elaboraci6n y la lectura de libros que 
asentaban las distintas bases de la Nueva Nicaragua. Como texto que entr6 de 
plene en este proyecto, La montana es mas que una inmensa estepa verde 
( 1982) de Omar Cabezas ejemplifica Ia nueva labor nacional al no s61o retra
tar una parte del esfuerzo revolucionario sino, mas importante, usar el testitno
nio personal como vehiculo para participar en la mitificaci6n de la revoluci6n 
sandinista. Segun Rick McAlbster, "Es natural que un nuevo genero use for
mas pre-existentes coJno base. La gran diferencia esta en la pluridimensiona
lidad de La montana en cuanto a forma, contexte cultural, estructura y funci6n. 
El efecto es un libro concise que sirve como texto educativo" .2 

Aunque no esta lo suficiente1nente estudiado, el enlace entre el acto de 
escribir testimonio y la producci6n de un mito esta ampliamente sugerido si se 
analizan las posibles fuentes populares de una obra y sus proyecciones meta
textuales. En su obra Mitologias, Roland Barthes detalla las caracteristicas del 
mito y profundiza en las consecuencias hist6ricas de su creaci6n. Segun 
Barthes, el mito es, ante todo, un habla que "no se define por el objeto de su 
mensaje sino por la forma en que se lo profiere: sus lin1ites son fon11ales , no 
sustanciales".3 Por muy actual y contemporanea que sea la fabricaci6n del mito, 
la intenci6n es incorporarlo de inmediato a la cultw·a popular para crear una 
nueva epoca hist6rica y asi establecer los enlaces entre esta nueva epoca, la 
historia y la vida cotidiana. Es decir, hace uso de la his to ria para vestir de le
gitimidad cultural a lo recientemente fabricado. La intenci6n del mito no es 
enterrar el pasado, sino todo lo opuesto: hacer obvio lo que, hasta entonces, 
habia permanecido oculto en los rincones de la historia. Como ha afirmado 

1 Ministerio de Educaci6n, Republica de Nica ragua, La educaci6n en e/ primer ano de Ia revoluci6n 
popular sandinista. Managua, Nicaragua Libre, 1980; p. 15. 

2 Rick McAllister. "La cuesti6n de genera en La montana es a/go mas que una inmensa es tepa verde" , 
en Jorge Romfm-Lagunas, ed. La literatura centroamericana. Visiones y re visiones. London, Edwin 
Mellen P, 1994; pp. 169-78; p. 171. 

3 Roland Barthes . Mitolog£as, 48 ed. Trad . de Hector Schmucler. Mex ico, Siglo XXI, 1983; p. 199. 
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Barthes, "su fun cion es la de deformar, no la de hacer desaparecer" .4 AI sobre
poner un logos a otro, el mito logra esquivar el dialogo con el pasado y se 
impone como una parte "natural" de la historia de la c01nunidad. El pasado es 
simplemente relegado a un rincon, como si fuera una anomalia que tiene muy 
poco que ver con la actualidad. 

Para 1nitificarse en el presente, la historia usa los textos escritos y elabora 
una relaci6n intima entre el proceso y el producto. "Alli donde solo existe una 
equivalencia, el lector ve una especie de proceso causal: el significante y el 
significado tienen, a sus ojos, relaciones de naturaleza."5 La creaci6n del mito 
representa no la re-creaci6n de la historia sino su ~li1ninaci6n, proceso cuya 
intenci6n es llegar a lo mas simple, a lo mas evidente, a ese denominador co
mun que incorporani el mito al pueblo. La historia guiada por una minorfa pasa 
a ser un proyecto compartido por la mayoria. Como ha apuntado Barthes, 

AI pasar de Ia historia a la naturaleza, al mito efecttla una economia: consigue abolir 
Ia complejidad de los actos humanos, les otorga la simplicidad de las esencias, supri
me Ia dialectica, cualquier superaci6n que vaya m<is alia de lo visible inmediato, 
organiza un mundo desplegado en la evidencia, funda una claridad fe liz: las cosas 
parecen significar por sf mismas.6 

A partir de Ia simplificaci6n del espacio hist6rico, el significante y el signifi
cado logran aparentar una relaci6n dinamica y flexible que borra las diferen
cias entre los dos. 

El proceso de construcci6n mitol6gica y, por ende, de construcci6n his
t6rica- se aprovecha de esta tluidez para deshacerse del bagaje cultural del 
pasado y "[transformar] la historia en naturaleza".7 El/la fabricante de mitos 
despliega sus talentos dentro de un espacio cronol6gico restringido que, a la 
vez, le permite concentrar sus esfuerzos a partir de un momento cuya llegada 
esta caracterizada como natural y legitima dentro de la tradici6n del pueblo. 
No consiste en enterrar eventos pasados sino en echar luz sobre "lo natural" 
los acontecimientos actuales dentro del marco de la historia nacional. Como 
ha apuntado Ba,rthes, "El mito no niega las cosas. Su funci6n, por el contrario, 

I 

es hablar de ellas; simplemente las purifica, las vuelve inocentes, las funda 
como naturaleza y eternidad, les confiere una claridad que no es la de la expli 
caci6n, sino la de la comprobaci6n".8 

La nueva narrativa testimonial de America Latina se fusiona con el mito y 
usa sus herramientas metanarrativas para forjar una nueva realidad regional, 
nacional y transnacional. El testimonio proporciona textos que ponen de relieve 

4 Ibid.; p. 213. 

s !bid.; p. 224. 
6 ibid.; p. 239. 

7 !bid ; pp. 222-3. 
8 Ibid ; pp. 238-9. 
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la institucionalizaci6n de Ia marginalizaci6n y participan directamente en la his
toria a! ser una voz para los que, tradicionalmente, han sido apartados de las 
estructuras de poder. Como ha sefialado Elzbieta Sklodowska, " [L]a funci6n 
explicativo-informativa del testimonio predomina sobre la estetica: no solamen
te se trata de decantar de ruidos el discurso oral sino que se intenta mantener 
su supuesta transparencia" .9 Tal "pureza" encaja perfectamente con Ia inten
ci6n del mito: hacer naturaleza de la historia. 

C01no texto colectivo y social, el testimonio participa en la creaci6n de la 
identidad nac ional al tomar a un individuo y proyectarlo como representante 
de una revo luci6n, de una ola de represi6n militar, de un movimiento estudian
til ode una contienda campesina, por ejemplo. Segun John Beverley, el narra
dor testimonial "no es lo subalterno con1o tal , sino algo mas bien como un 
' intelectual orgfmico' [ ... ] del grupo, comunidad o clase subalterna, que habla 
a ( o en contra de) la hegemonia a traves de esta metonimia en su nombre y en 
su lugar". 1° Curiosamente, la verosimilitud de Ia narrativa testimonial pasa a 
un segundo Iugar frente ala importancia simb6lica de 1a obra. Como ha apun
tado George Yudice, "El testimonio no responde al imperative de producir la 
verdad cognitiva ni tampoco de deshacerla , su modus operandi es la cons
trucci6n comunicativa de una praxis solidaria y en1ancipatoria. De ahi que la 
dicotomia verdad/ficci6n carezca de sentido para comprender el testimonio".11 

Como el mito, en eJ testimonio la representaci6n fie l de una realidad no im
porta tanto como el encauzar la historia hacia un camino determinado y repre
sentarla desde una 6ptica que recupera una parte del momento hist6rico. Segtm 
Arturo Arias, "Testimonio was never meant to be autobiography or a sworn 
testimony in the juridical sense; rather, it is a collective, communal account of 
a person's life". 12 Un texto testin1onial es, ante to do, una obra social que logra 
plasmar una epoca: que pone de relieve la necesidad de catnbios sociales, 13 que 
representa a las masas,14 que subvierte Ia noci6n de una historia pura, 15 y que 
estci a servicio del pueblo. 16 

9 ELcbieta Sklodowska, Testimonio hispanoamericano, New York, Peter Lang, 1992~ p. 34. 
10 John Beverley. "EI testimonio en Ia encrucijada." Revisra lberoamericana 59.164-5 (1993): 485-95; p. 489. 
11 George Yudice, "Testimonio y concientizaci6n," en John Beverley y Hugo Achugar, eds. La voz del 

otro: testimonio, subalternidad y verdad narrativa. Lima, Lati noamerica Editores, 1992; 207-27; p. 216. 
12 Arturo Arias, "Authoring Etbnicized Subjects: R igoberta Mench(, and the Performali ve Production of 

the Suba ltern Self" PMLA 116. 1 (2001), 75-88; p. 76. 
13 John Oeverley, Del Laz arillo al Sandinismo: £studios sobre Ia funcion ideol6g ica de !a literatura 

espanola e hispanoamericana, The Prisma institute Minneapolis, 1 987~ p. 164. 
14 Margaret Randall, "<.Que es, y c6mo se hace un testimonio?" En John Beverley y Hugo Achugar, cds. 

La voz del otro: testimonio, subalternidad y verdad narrativa. Li ma, Latinoamerica Editores, 1992; 
pp. 21-45; p. 24. 

15 Santiago Colas, "What's wrong with Representation? Testimonio and Democratic Culture", en Georg 
M. Gugelberger, ed. The Real Thing: Testimonial Discourse in Latin America. Durham, Duke UP, 
1996; 161 -7 1; p. 170. 

16 John Beverley, "lntroducci6n." En John Beverley y Hugo Achugar. eds. La \"Oz del otro: testimonio. 
subalternidad y verdad narrativa, Lima, Latinoamerica Editores, 1992; 7-1 8.; p. 18. 
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En Nicaragua, en 1979, la investigadora norteamericana Margaret Randall 
prepar6 un manual para un taller sobre historia oral patrocinado por el Minis
terio de Cultura Sandinista. En el , detallaba algunas de las pautas a seguir para 
escribir testimonialmente en la Nueva Nicaragua: " [E]l que quiera trabajar en 
el testimonio debe cultivar: - la profundizacion en la ideologia del proletaria
do; - el conocimiento del tema a tratar; la sensibilidad humana; -el respeto 
hacia el informante y su v ida; la persistencia; la disciplina y la organiza
ci6n en el trabajo; -el oficio de escribir". 17 Teniendo en cuenta los esfuerzos 
del Ministerio de Cultura y de los talleres de poesfa de Ernesto Cardenal y 
Mayra Jimenez, estas reglas se integran en la construccion de una Nueva Ni
caragua al integrar el testimonio al proyecto nacional sistematico y hacerlo 
participe en la historia del pueblo. Como apunta Randall, "Es itnportante re
cordar el testimonio de un momento historico, como el actualtnomento nicara
giiense, antes de que este se esfume, se olvide, o se diluya dentro del intenso 
quehacer diario". 18 

En nuestro caso, el impacto de La montona es mas que una inmensa este
pa verde (La montana) de Omar Cabezas se puede juzgar a traves del exito 
popular y editorial que tuvo, gracias al Premio Casa de Las Americas, que re
cibio en 1982, o a su inclusion como texto en la educacion primaria y secun
daria; lo innegable es que su narrativa logro representar la lucha sandinista y 
mitificar tallucha, al unirla a la figura historica de Sandino y al proceso histo
rico nicaragtiense . A traves de su libro, Cabezas logro enraizar la nueva cultu
ra sandinista en el momento historico ·que se vivia. Aunque pasaron casi treinta 
afios entre el asesinato de Sandino y la fundacion del Frente Sandinista de 
Liberaci6n Nacional, Cabezas logra representar el lazo entre Sandino y el Fren
te como algo natural y directo, una consecuencia 16gica de la historia plasn1ada 
por un hombre tfpico. Como ha observado Rick McAllister, "Aunque Cabezas 
es protagonista y llega a una posicion de responsabilidad, es un everyman, un 
hombre comun y corriente que es ejemplar para todo joven y todo revolucio
nario".19 Basta el proceso de la escritura del "libro" se describe, de manera 
simple, como una actividad en la que todo ciudadano puede participar. Al res
ponder a unas preguntas de Edward Hood, Cabezas explica que el texto empe
z6 como una serie de conversaciones grabadas en cinta magnetofonica: 

Entonces, la primera labor fue buscar a todas mis amigas para que me prestaran los 
cassettes. Y entonces me fui ocho dias a Ia laguna de Apoyo, por aqui, y empece a 
agarrar todas las grabaciones, ordem1ndolas cronol6gicamente, y donde no calzaban le 

17 Ibid .; p. 26. 
18 Ibid.; p. 25. 
19 lbid.;p. 172. 
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hacia un puente, y asi termine el libra, y le puse e l final. Lo hice antes de los ocho 
dias. 20 ("Testimonio" 116) 

AI sefialar Ia aparente facilidad de "escribir" un libro, lo que queda sutilmente 
soterrado es el proceso creativo de Cabezas y, lei do criticamente, el posible 
invento de fechas y nombres para "hacer un puente". Nuestra intenci6n no es 
necesariamente poner el relata en tela de juicio sino reconocer que hubo un 
interlocutor que interpret6 y represento Ia epoca historica que se vivia. 

U n analisis de la mitificaci6n en el texto ha de tener en cuenta como se 
presenta la inocencia, como se enlazan la naturaleza y lo mitico y, mas signifi
cativamente, como la revoluci6n sandinista figura co1no un momento "natural" 
y esperado en la historia de Nicaragua. En la obra, el tema de la inocencia juega 
un papel fundamental en la estructura, ya que la concientizaci6n de los j6ve
nes participantes del Frente es una aparente consecuencia esperada de la pure
za adolescente. Al escribir de la Guardia Nacional de Somoza, por ejemplo, el 
escritor usa de esta pureza como punto de arranque critico: 

Cuando chavalo, en mi barrio habfa una cantina que era de una senora gorda [ ... ] 
Entonces, como en esa cantina habia pleito de bolos, Ia Guardia llegaba y malmataba 
a los bolos [ .. . ] Los golpeaban, eran unos sa lvajes golpeandolos en ]a cara con las 
culatas. Se miraba la sangre ... La impresi6n que me dejaba eso era de miedo. Yo le 
tenia miedo a Ia sangre, la sangre es fea cuando uno esta chiqui to, ~ verdad?21 

Ya, en el segundo parrafo del texto, Cabezas logra contraponer la violencia 
somocista a una inocencia universal que "le tiene miedo a la sangre". 

Esta inocencia inicial tambien sirve de marco en et cual desarrollo sus pri
meros esfuerzos militantes. Primeramente, Cabezas subraya sus origenes hu
mildes: "Yo estaba muy consciente de que era de familia proletaria y entonces, 
cuando se hablaba en la universidad de la injusticia, de la pobreza, yo me acor
daba de mi barrio, que era un barrio pobre".22 Desde un principia, se convierte 
en un representante de su barrio, se asemeja a cualquier otro joven que crecio 
dentro de ese ambiente. Seguidamente, Cabezas detalla su formacion academi
ca y apunta que el era lo mas lejos de un revolucionario de izquierdas: 
"[R]ecorda que yo no tenia una conviccion solida, yo no era un te6rico, ni si
quiera un te6rico; mas aun, tenia mis serias dudas sobre si el marxismo era 
bueno o era tnalo".23 Sus comienzos, entonces, se convierten en una especie de 

20 Omar Cabezas Lacayo, "Testimonio de mis testimonies (sobre preguntas de Edward Walters Hood)'', 
Hisparnerica 22.64-65 (1993): 111-20; p. 116. 

21 Omar Cabezas Lacayo, La montana es mas que una inmensa estepa verde, 43 ed. Managua, Ed. 
Nueva Nicaragua, 1987; p. 11. 

22 Ibid.; p. 14. 
23 Ibid.; p. 16. 
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metacomienzos, unos inicios que suponen plasmar el contexto y las preocupa
ciones de Ia mayoria de los nicaragtienses j6venes de aquel entonces. 

Cabezas extiende el tetna de la inocencia al escribir de cuando comenz6 a 
militar en el Frente durante la decada de los sesenta, y, de nuevo, sus emocio
nes se comunican con las emociones de tantos que hemos emprendido una eta
pa nueva en nuestra vida: "z,Sabes como me senti entonces? Como cuando a 
un nino lo llevan por primera vez a la escuela, justo ese dia es como que se 
acaba la felicidad del nifio".24 No es casualidad que Cabezas se haya servido 
otra vez de Ia imagen de la nifiez. Lo curioso es que en este caso, queda impli
cado que el nino se va encontrando con obligaciones y con responsabilidades 
que le obligan a madurar y a cambiar el rumbo de su vida. 

Al describir el principia de su militancia en el Frente, Cabezas tambien 
hace hincapie en el titulo de su obra y escribe de la fuerza si1nb6lica que tiene 
la montana: ella representa la fuerza organica de un pueblo que se siente itn
pulsado por la historia, ya que la vida bajo la dictadura de los Somoza no era 
el destino de Nicaragua: 

Y en la ciudad los clandestinos y los legales hablabamos de la montana como algo 
mitico, donde estaba la fuerza e incluso las armas, los mejores hombres, la indestruc
tibilidad, la garantia del futuro, la balsa para no hundirse en lo mas profundo de Ia 
dominaci6n de la dictadura, la determinacion de no resignarse ... la certeza de que no 
podia ser asi, que Somoza no podia seguir mandando toda la vida, no aceptar la 
invencibilidad de la Guardia.25 

En pocas lineas, Cabezas profundiza de nuevo en la aparente "naturalidad" de 
la militancia sandinista; pero el mornento clave llega cuando el autor logra unir 
esta movilizaci6n sandinista con la naturaleza que le rodea, con "la montana" . 
Y la obra discurre a partir de esta distinci6n: la reacci6n contra el somocis1no 
es tan natural como el medio ambiente. Es mas: es el medio ambiente, y So
moza es la encarnaci6n de lo anti-natural. 

Como participantes en esta reacci6n contra Somoza, los guerrilleros sandi
nistas tambien forman parte metonimica de la montana. Sus fuerzas y sus venta
jas provenian de una relaci6n natural con su entorno, llegando a identificarse 
con la montana y con la naturaleza que les rodea. AI detallar el crecimiento 
del movimiento sandinista, Cabezas senala esta transformaci6n en el siguiente 
pasaje: "[E]ntonces, como que poco a poco ese mont6n de hombres [ compafie
ros] se van convirtiendo en otro eletnento mas, en otras criaturas mas de la 
montana, con inteligencia, pero como los animales, y peor, porque somos cotno 
animales reprimidos".26 Unificaci6n: integraci6n: identificaci6n con la natura
leza de Nicaragua. Cabezas maneja las herramientas narrativas sutilmente, 

24 Ibid.; p. 25. 
25 Ibid.; p. 29. 
26 Ibid.; p. 104. 
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construyendo un mundo en el que un lector no podria negar el paralelismo entre 
la acci6n de los hombres y el compron1iso de la tierra. Seguidamente, el escri
tor extiende este paralelismo para hacer del guerrillero un ser mitico que, de
bido a la labor que efectua, se introduce plenamente en el ambiente: 

' Eramos palo, culebra, jabalies, veloces como los venados, y tan peligrosos como las 
serpientes, tan fieros como un tigre en celo. A i se fue forjando en nosotros un temple 
que nos hacfa soportar el sufrimiento psiquico y fisico, fuimos desarrollando una 
voluntad de granito frente al medio. La solidez de la vanguardia del FSLN no es una 
palabra. El Frente Sandinista de Liberaci6n Nacional fue desarrollando coo su pnic
tica tanto en Ia montana, en Ia ciudad, como en el campo, un temple de hierro, de 
acero, un contingcnte de hombres con una solidez granitica entre ellos, una indestruc
tibilidad del nuclco de hombres en lo moral , en lo psfquico, que fue capaz de mover 
a toda Ia sociedad contra la dictadura en diferentes eta pas de u formaci on. 27 

En un espacio narrative relativamente breve, Cabezas consigue enlazar la fau
na si lvestre, Ja formaci6n revolucionaria y su identificaci6n de pueblo y movi
miento sandinista, ensalzando al militante como si fuera un tipo de superman 
cuya revoluci6n triunf6 gracias a una combinaci6n de fuerza sobrenatural y 
destino. Pero esta persona esta intimamente arraigada en las dificiles circuns
tancias nacionales: "El hombre nuevo empieza a nacer con hongos, con los pies 
ensangrentados, e l hombre nuevo empieza a nacer con soledad, el hombre nue
vo empieza a nacer picado de zancudos, el hombre nuevo en1pieza a nacer 
hediondo" .28 Cabezas logra encarnar este ideal n1arxista a la realidad cotidiana 
del pueblo al combinar la terminologia revolucionaria con descripciones que 
ll egan aJ filo de lo escatol6gico. A pesar del tono popular que le da a la revo
luci6n sandinista, es de notar que Cabezas reconoce Ia jerarquia y la capacidad 
• 

organizadora del Frente al sefialar que este fue "capaz de mover a toda la so-
ciedad". Por muy "natural" que se retratara el sandinismo, el pueblo aim nece
sitaba un impulso para reaccionar contra la dictadura somocista y apoyar la 
revoluci6n. 

Dentro de la estructura mitico-narrativa de La montana, es 16gico entonces 
que Cabezas subraye el contacto hi st6rico entre el Frente y Augusto Cesar 
Sandino, hombre cuyo nombre simboliza la primera reacci6n contra la dicta
dura. En el texto, Cabezas sefiala que Sandino es el eslab6n entre el pasado 
lejano es decir, el indigena y la actualidad, y que la labor del Frente era 
concientizar al pueblo de su propia hi storia (una historia nacional que, como 
tantas, es cotno una receta de cocina: a los elementos circunstanciales se les 
afiade una pizca de imaginaci6n, un pufiado de organizaci6n y se les envuelve 
en papel de mito ). Como escribe Cabezas: "Nosotros proyectamos a Sandi no 
como continuador de Ad iac, y entonces encamamos a Sandino en Adiac, pero 

27 Ibid. ; pp. 104-5. 
28 Ibid.; p. I 06. 
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a Sandino como proyecci6n del J.V!anifzesto comunista, l,te das cuenta? Enton
ces empieza a correr de casa en casa ahf, de indio en indio, Ia idea de Adiac ... 
Sandino ... lucha de clases ... Vanguardia ... FSLN" .29 El autor enfatiza el 
esfuerzo que hizo el Frente por umr presente y pasado para crear un futuro nue
vo, un "hombre nuevo". Lo sutilmente llamativo de este fragmento es la con1-
binaGi6n del vocablo proyecci6n con la pregunta coloquial "l,te das cuenta?". 
Con ella, Cabezas se integra delicadamente al discurso popular a partir de su 
uso del lenguaje. 

Mas adelante, Cabezas prosigue con el paralelismo entre Sandino y el in
digena al describir una 1nanifestaci6n en Leon: 

Un indigena gritaba. 'Cuat es el camino?' y todos respondian, pero serios, viendo para 
adelante, 'jEI que nos ensefi6 Sandi no! ' Pero en un tono de gravedad y eso infundfa 
respeto, y le empez6 a dar temor a la burguesia, porque era e l indigena despertando, 
el indigena rebelde, que retoma a Sandino, pero que lo proyecta con mas profundidad 
hist6rica hacia e l combate contra una sociedad explotadora de clase.3° 

Como se sefial6 anteriormente, aunque habian pasado casi treinta afios entre la 
m1Jerte de Sandino y la fundaci6n del Frente, el sandinis1no se retrata cotno 
eslab6n natural entre estos y contribuye a la mitificaci6n del movi1niento revo
lucionario. Por ende, el sandinismo continua su proyecci6n hist6rica, pero esta 
vez retrocede en el tiempo cronol6gico y se dibuja como una continuaci6n de 
la herencia indigena en Nicaragua: el Frente es Sandino, y Sandino es Adiac. 
Lo impresionante es que Cabezas extiende el silogismo para abarcar a toda 
America Latina dentro de esa manifestaci6n y del movimiento revolucionario 
nicaragi.iense: 

Entonces yo me percataba en ese momenta que no era solo en la calle Real [de Le6n] 
que iban marchando, sino que marchaban sabre America Latina, sobre los Andes. 
Sobre la hi storia, sobre el futuro, pero con paso firme, seguro. Entonces, cuando yo 
me voy a la montafia, yo se que me pueden matar, pero tambien yo se que una marcha 
de indios es una marcha de indios latinoamericanos, es una marcha de indios contra 
el colonia lismo, es una marcha de indios contra el imperialismo, que es una marcha 
de indios que podrian rubricar, o empezar a rubricar el fin de Ia explotacion de 
nuestros pueblos.31 

La conclusion es 16gica: la ideologia sandinista, unida a la tierra, encarna a 
Sandino, quien, a su manera, representa al indigena americano consciente del 
fin de la explotaci6:n. Como fiel reflejo del proceso mitificador, este pasaje 
sirve como contrapeso a la noci6n de una identidad nacional espontanea y 
popular que empieza co1no una simple reacci6n a las circunstancias. Sin restarle 

29 Ibid.; p. 52. 
30 Ibid.; p. 56. 
31 Ibid.; p. 57. 
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valor a tal reacci6n, el fragmento citado anteriormente revela la capacidad 
creativa del sandinismo al m01nento de unir el pueblo en la lucha contra el 
somocismo, una capacidad que, como el somocisn1o, tambien partia de su pro
pia ideologia. 

Aparte de la evidente union activa e hist6rica del pueblo con el Frente, en 
su texto Cabezas va trazando agudamente la conexi6n entre estos y llega a de
damar que la persona mas inesperada pertenece al movimiento revoluciona
rio: que el pueblo, ese pueblo marginado y olvidado, es el Frente. En un trozo 
de la narraci6n, el escritor ofrece el ejemplo de tres ancianas que eran correos 
para el Frente, sefialando que los esfuerzos ejemplares de estas mujeres 
realmente fueron los que produjeron la victoria de la revoluci6n, ya que elias 
representaban esos ele1nentos dispersos, ese pueblo que particip6 en la revolu
ci6n. Asi lo detalla Cabezas: 

[Las anc ianas] te relataban todas las anecdotas de la guerra de Sandino, hace de 
cuenta que te estaban hablando eliUtimo contacto que habfan hecho anoche; para elias 
lo nuestro era una continuaci6n y se sentian como en aquellos tiempos, igual que 
cuando conspiraban con los maridos y con los hermanos, en sus fincas, ahora era con 
nosotros en la ciudad. Esas viej itas nos querian como hijos, como revolucionarios, era 
un camino bien mistico. 32 

Sin poner en tela de juicio las afirmaciones de Cabezas, hay que recordar que, 
a su manera, el escritor crea una especie de relaci6n patriarcal al bablar por 
las ancianas y describir lo que ellas sentian en vez de permitir, en lo posible, 
que elias se describieran en el texto. Y este tono se hace aun mas curioso si se 
recuerda que viene impreso en un texto testimonial que, como tanto testimo
nio, busca crear, en las palabras anteriormente citadas de George Yudice, "una 
praxis solidaria y emancipatoria".33 

Para el final de Ia obra, el mito se ha labrado y la sintesis entre el pueblo 
y la revoluci6n sandinista esta completa: la historia del Frente es la historia , 
del pueblo nicaragliense, y lo sefiala directamente: "[E]sa era la historia del 
pueblo de Nicaragua; ellos tenian una historia sandinista, una historia de rebe
li6n contra la explotaci6n, contra el dominio norteamericano, interpretado de 
una forma sensorial y primitiva para ellos, tenian un sentimiento hist6rico de 
rebeldia adquirido de su enfrentamiento con la ocupaci6n norteamericana".34 

Aparte de la patente construcci6n del mito sandinista, lo que llama la atenci6n 
es el lenguaje y, en particular, el complemento "ellos", cuyo empleo revela 
algunas de las posibles actitudes soterradas del narrador. No es cuesti6n de 
dudar innecesariamente de la sinceridad revolucionaria del narrador, sino de 
percatarnos de que todo nacionalismo, toda creaci6n mitica necesita de una 

32 8 Ibid.; p. 1 7. 
33 Ibid.; p. 216. 
34 Ibid.; p. 251. 
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praxis jenirquica y de porta voces que logren encauzar la capacidad organizativa 
del movimiento. 

Como se habra podido percibir, La montana es mas que una inmensa este
pa verde particip6 directamente en la creaci6n de una Nicaragua cuyo camino 
a seguir era tan natural como la presencia de las montafias y las selvas. Para la 
naci6n nicaragiiense, la decada de los ochenta fue un intento de crear una cul
tura nueva a partir de lo que los afios de dominio somocista habian significado 
para el pais. Al precisar el vocablo "mito" y especificar el papel de la narrati
va testimonial dentro de este espacio semantico, nuestra intenci6n ha sido es
tudiar la obra de Cabezas desde una perspectiva critica que busca los origenes 
de la mitificaci6n del esfuerzo sandinista. En el texto, el sandinismo y, mas 
concretamente, los comienzos de I a revoluci6n sandinista se representa como 
una expresi6n natural del pueblo, como una manifestaci6n de Ia inocencia po
pular y de la continuidad hist6rica de un Augusto Cesar Sandino cuyo nombre 
ha llegado a representar el simbolo de la resistencia contra el somocismo y la 
encarnaci6n de la mitificaci6n de la revoluci6n sandinista. 
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