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"La cultura revolcionarle se me ~rae.:: como U"\a 
bancada de pájarn~ .... ~.d;:; -a i.;.i~io· aOieri:o, ia bBnct8da 
~s:-:!itn1lrB la misma pero a cada. instante su dibujo, 
el -orden de sus ~~onentas, qol .rit.tno del. vuelo van 
canttiando; la bandada asciende y desciende, traza 
sus curvas en el esPacio, inventa de continuo u:t 

maravilloso dibujo, lo borra y . empieza de f1UeVD y 
es siempre la misma ~andada y en esa bandada están 
los mismos pájaros y esto, a su manera, es la cultura 
de los pájaros, su jÚbllo de libertad, y le crcDci6n, 
sU fiesta continua. Siento, cada vez con más fuerza, 
en .cada t.na de ~s visitas a Nicaragua, ~ ésa será 
la cultura de su pueblo: firme en lo qUe le e!J propio 
y abierta a la vez a_ t..odos les 'Jiant.os ce ·l;J c~aaclón 
y 00 le 'libert8d del hombre planetario". 

JILIO CORTAZAR 

"Poi- ·uia serie de factores, nuchos de el.los de carác
ter' polltico, y otros que tienen ~ ver con el ·han'bre 
con !18 des8S¡¡erac.16n, alg<.<lOs pueblos han hecho la 
Revoluci6n a . partir de la · existencia de las peores 
Condicicnes da prog.reso v de de<!!!?'!'Oilo s.üeldl · { ••• Y 

_.~-~ ·es--nuestZ.O·caso. A~~ principios sócia
lísta~, como· !Os tenemo9, no podefoos resolver la 
transformacifin de n.Jestra sociedad por la v!a de 
la e><propiaci6n de tOdos ·1os . medios de. pro<lJcci6n. ·-. 

~- ~~. ro--~;;-i¡,1u---&·-s0cialismo sinO, -por el contri!
. ria, pQdr!a conducir inclusive a la destrucci6n y 
• la desarticulaci6n de la sociSdad." 



INTRODUCCION 

El estudio de la revolución nicaragüense plantea numerosas interrogantes 

respecto al significado y a la dirección de las transformaciones de la socie

dad. Consideramos que toda revolución plantea cuestiones importantes en lo 

que se refiere a su carácter político. y a su orientación ~conóm_ica en dos 

aspectos, El primero se refiere a la comprensión general de las transforl!lácio

nes revolucionarias y la naturaleza de toda transición; el: segundo _tiene 

que ver ·con las características particula.:es y específicas de cada· proceso 

revolucionario, que lo diferencian de cualquier otro. 

Este trabajo consiste básicamente en el análisis y estudio del proceso 

revolucionario nicaragüense, en el cual tratamos de plantear lineamientos 

generales que nos permitan visualizar; a través de un primer acercamiento 

~a -1a .. _revolución sandinista, cuestiones sobre la formación del nuevo poder 
:'.4 -, 
político, Y. las relaciones entre gobernantes y gobernados, de donde se despren. 

de la idea· ·fundamental de este trabajo: la construcción del Estado-nación 

en la Nicaragua posrevolucionaria. 

Esta ·invP.Rt:ieación pretende :::e:- un ,primt::r dC~rctuoiento a las· numerosas 

interrog :antes que se.plantean en la revolución nicaragÜe~se. No es la preten

sión del trabajo desarrollar o proponer categorías de análisis definitivas 

para el:.estudio de. la revolución. nicaragüense,· dado .. que los pilares ·del nuevo 

Estado todavía no se definen en su plena. significació.n. 

Sin embargo, retomamos categorías como hegemonía popular, nación, demo

cracia, legitimidad y legalidad, que nos permiten entender de manera más 

·integral el proceso revolucionario a partir de las relaciones de poder que 

se están gestando. 

Por otra parte, es importante aclarar que el trabajo, si bien no es 

una investigación propiamente teórica, tampoco es un trabajo informativo 
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etc.) para que estos intereses prevalezcan en la estructura del' poder, repre

sentada por.un grupo que formula un proyecto político nacional y que establece 

más allá.de la coerción, una dirección político-cultural a través del consenso 

de la población. Por esta razón, puede el grupo h'egemónico conformar su cuerpo 

político . tanto en las funciones formales (gobierno, administración pública, 

aparato judicial) como en las organizaciones sociales (sindicatos, partidos, 

movimientos populares). logrando de . esa manera la instituciona~ización en 

la estructura !!el. poder estatal y en las instituciones de la sociedad civil 

(educación, economía, iglesia, cultura, etc.) 

El ·. problema es, entonces, , entender el proyecto político nacional en 

la actual correlación de fuerzas sóciales expresadas en un sistema político. 

donde las instituciones están siendo formadas para reproducir un nuevo orden 

en las estructuras del poder del estado, 

Si entendemos a la nación como la articulación social de la i:>oblación 

·~ """:"un territorio determinado, con una cultura de ·convergencias de diversos 

sectores· sociales, integrado económicamente y, en último término, la posibili

dad de: participación ·política, de implicación en los asun~os políticos por 

parte de la. sociedad;. consideramos que en Nicaragua se está planteando co 

mo ·eje· fundamental en el proyecto político del sandinismo la for~ción del 

· Estado Náeión. · 

Cons_ideramos que en Nicaragua, antes de 1979, no hubo la posibilidad 

. de construir la nación. Primero, porque la intervenciones norteamericanas 

en el 'i>ais impidieron toda posibilidad de concretar un. proyecto . nacional: · 

i seguóéfo·, porque el régimen mi.litar. somocista obstaculizó la posibilidad 

de afirmar'. la identidad nacional y,· ·más aún, de expresar una voluntad popular 

colectiva-que se manifestara en las decisiones políticas del país. 

Desde· esta perspectiva consideramos importante hacer una revisión de 

los acontecimientos· en la escena política de Nicaragua, analizando problemas 

tales como el de "democracia representativa" o el de "democracia directa" 

que nos permitirán entender cómo se construye la nación en el marco político-

50Cial de-la revolción sandinista. 
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respecto al significado y a la dirección de las transformaciones de la socie

dad. Consideramos que toda revolución plantea cuestiones importantes en lo 

que se refiere a su carácter politico y a su orientación .econó~ca en dos 
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a 'í:¡, revolución sandinista, cuestiones sobre la formación del nuevo poder 

político, y las relaciones entre gobernantes y gobernados, de donde se despre.n. 

de ·la. idea fundamental de este trabajo: la construcción del Estado-nación 

en la Nicaragua posrévolucionaria. 

Esta -investi:gación p:[-etend~ .st=r· un primer RCArcamiento a las .numerosas 

interrog ·antes que se plantean en la revoluc.ión nicaragüense; No. es la preten

sión del trabajo desarrollar o proponer categorías de análisis definitivas 

para ei .estudio· de la revolllc ión nicaragüense, dado que los pilares del nuevo 

Estado·todavía no se definen en su plena significación. . . 

Sin ·embargo, retomamos categorías como hegemonía popular, nación, demo

cracia, legitimidad y legalidad, que nos permiten entender de manera más 

·integral el proceso revolucionario a partir de las relaciones de . poder que 

s'e están gestando. 

Por otra parte, es importante aclarar que el. trabajo, si bien no es 

una investigación propiamente teórica, tampoco es un trabajo informa ti ve 



2 

de consulta en cuanto a cifras y documentos se refiere. Nuestro interés al 

realizarlo fue sobre todo personal, en la medida que queríamos tener un pano

rama general sobre la nueva organización política en Nicaragua, ya que la 

abundancia de información y la "guerra informativa", dispersan la conceptuali

zación sobre un tema tan importante. 

6omo estudiantes, pensamos que lo mismo pasaría con otros estudiantes 

que no fueran especialistm en el tema (los "grandes teóricos" o los "empiris

tas abstractos", según sentenció W. Mills), y que este trabajo podría servir· 

de algo •. sa.bi:mos del riesgo de que nuestra tesis sea ignorado entre los estan-. 

tes de ·la biblioteca. donde otros trabajos más importantes, o mejor hechos,. 

esperan a ser leidos. No·obstante, nuestras intenciones han sido benevolentes. 

Con las aclaraciones anterio rPs, entramos en materia. 

El proceso revolucionario que sigue después del triunfo sandinista en 

1979 significa un cambio sustancial en la relación del Estado y la sociedad 

·~n !He .ilragua, puesto que abre la posibilidad de que, por un lado, se confor- . 

men organizaciones que representan los intereses fundamentales de ··sectores 

particulares o específicos de la sociedad; y por el otro lado, que estas 

organizaciones de masas tengan una participación efectiva en la gestión esta

tal. Por ejemplo con la confiscación de los bienes de Somoza· a Pl!rti.r de 

·1979, se creó un Area Propiedad del Pueblo (APP) resultado ·de un·.·proyecto 

de economía mixta: privado y estatal. En·este· últim!>,' el tipo.de producción 

se .realiza a través. de cooperativas, donde .son los trabajadores quienes deci

den qué, cómo y cuánto se produce; sin embargo, mantienen una interlocución 

directa con los Ministerios correspondientes. que les indican cuales son las 

necesidades e.senciales del:· país". Actualmente aportan alrededor del 50% del 

PIB. 

Consideramos que los elementos anteriormente dichos dan las pautas para 

construir en el interior una hegemonía popular institucionalizada, y hacia 

el exterior, conquistar la soberanía nacional. 

Por hegemonía popular isntitucionalizada entendemos la capacidad de 

!!!!sistema de dominación de articular los intereses de la mayoría de la pobla

ción organizada (organizaciones ·de masas, sindicatos, partidos políticos, 
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etc.) para .que estos intereses prevalezcan en la estructura del· poder, repre

sentada por.un grupo que fo~mula un proyecto político nacional y que establece 

más allá de la coerción, una dirección político-cultural a través del consenso 

de la población. Por esta razón, puede el grupo hegemónico conformar su cuerpo 

político tanto en las funciones formales (gobierno, administración pública, 

aparato ·judicial) como en las organizaciones soc.iales (sindicatos, partidos, 

movimientos populares), logrando de esa manera la instituciona~ización en 

le .. estructura del poder estatal y en las instituciones de la sociedad civil 

·(educación, economía, iglesia, cultura, etc.) 

El problema es, entonces, ·entender el proyecto politice nacional en 

la actual correlación de fuerzas sociales expresadas en un sistema político 

donde las instituciones están siendo formadas para reproducir un nuevo orden 

en}as es_tructuras del poder del estado •. 

·si entendemos a la nación como la articulación social de la población 

en· un territorio determinado, con una cultura de ·convergencias de diversos 

sectores sociales, integrado económicamente y, en último término, la posibili

dad de participación -pol:itica, de implicación en los asuntos políticos por 

··part·e d~ .la S~Ciedad;. consideramos que en iiic .. ragUa Sa CStfi plenteando C_!?. 

mo eje fundamental en el proyecto político del sandinismo la formación del 

Estado Nación. · 

Consideramos. que en· Nicaragua, antes· de 1979, no hubo la posibilidad 

·de construir la nación. Primero, porque ·1a intervenciones nortea111ericanas 

en el· ··país impidieron toda posibilidad de concretar un proyecto nacional; 

·y segundo, porque el régimen militar. somocista obstaculizó la posibilidad 

·de afirmar·la identidad nacional y, más· aún, de expresar una voluntad popular 

colectiva que se manifestara en las decisiones políticas del país. 

Desde . esta perspectiva consideramos importante hacer una revisión de 

los acontecimientos· en la escena política de Nicaragua, analizando problemas 

tales como el de "democracia representativa" o el de "democracia directa" 

que nos permitirán entender cómo se construye la nación en el marco político

social de· la revolción sandinista. 
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Por democracia directa entendemos la asunción de funciones y posiciones 

de dirección en diferentes aspectos de la sociedad (Consejos de fábrica, 

gobiernos municipales, consejos escolares) constituyendo e1 "sujeto colectivo" 

que es heterogéneo en sus determinaciones de clases, etnias, sexo, cultura, 

religión, etc., pero que se unifica a través de 1a conciencia de la nación. 

Esto requiere "or 1anización en base a determinaciones . particulares y, a su 

vez, articulación" horizontal de esas identidades del pueblo, no sólo a través 

de los intercambios de la cotidianeidad, de la interacción social sino explí

citamente del ejercicio de la soberanía, de la discusión política e ideológi

ca,. a través de la apropiación ·paulatina de la c:!.en~ia par el' pueblo mismo. 

desarrollando organizad8mente su creatividad " (1). La d10mocracia representa

tiva "suele reducirse al dominio de lo político y asociarse a 1a noción de 

'mayoría', en tanto se identifica con la elección de los representantes guber

namentales por parte de esas mayorías( ••• ) Para este esquema formal el sufra

gio universal es considerado la reivindicación fundamental del sistema, que 

por_ diversas razones: raza, sexo, edad, alfahetismo,· etc. 

a ampl:Í'.os sectores de la población" (ibid.) 

excluyen del voto 

Así, la primera interpretación histórica de la que_ partimos para nuestra 

investigación es la de que el rég:1men político durante el somocisnio era una 

dictadura y, como tal, contraria a la viabilidad de la. forD!Bción del.Estado-_ 

.nación. El gobierno de Somoza era -un estado en e1 sentido jurídico puesto 

que en términos formales habia definido_un territorio, creado un cuerpo admi

nistrativo y un ejército. Era un estado que institucionalizó el poder político 

fundamentalmente a través. de un cuerpo represivo, . á la .vez que se .basó en 

un ___ órgano adminiEo.tr~ivo para su domina~ión_ económica y politice. Sin embargo,. 

no posibilitó la construcción_de una heg~monía (en el sentido de fortalecerse 

legítimamente a través del consenso de la _mayoría de· la población) puesto 

que~. no ·surgió de la voluntad popular, sino de la intervención norteamericana 

y de su alianza con.los s~ctores de la burguesía. 

La segunda interpretación histórica que consideramos es que el gobierno 

de Somoza permitió la continuidad de 13 intervención sistemática de los Esta-

(1í) Coraggio. José Luis. Nicaragua: Revaluci6n y demoé:racia, e di t. LINEA, 
l'lédco, 1905·, p. 120. 
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dos Unidos en Nicaragua, presente desde ·e1 siglo pasado, que definió
0

no sólo 

el carácter de la dependencia (capitalista) sino que además negó la posibili

dad de ejercer efectivamente la soberanía, aunque ya se hubiera establecido 

formalmente. 

Así pues, los dos elementos centrales, soberanía-independencia nacional 

y hegemonía-democracia, como hilos conductores, nos permiten explicar el 

carácter del Estado durante la dictadura somocista y después del triunfo 

sandinista en 1979. En otras palabras,. la historia política de Nic:¡r:¡gua 

la analizamos en dos direcciones: 1) por su relación con los Estados Unidos 

y, 2) por la propia configuración de las facetas que conforman· la vida nacio

nal nicaragüense (política, económica, social y cultural) (3), 

Nuestro trabajo estará conformado por _dos grandes apartados. Hacemos 

en el primer apartado un corte histórico desde la Independencia de Nicaragua 

·t -·~st;,a 1979.'.}Esta;perspectiva histórica de análisis la entendemos como el 

campo.de acción de las clases o grupos sociales en el cual se conjugan pasado, 

wesente y proyecto. Por tal razón consideramos que analizar el quehacer 

-político en la correlación de fuerzas entre el gobierno de los Somoza (1933-

1979) y la sociedad nicaragüense nos permitirá entender qué significado tiene 

el ¡:ro·yecto .. 1ternacivo sandinista y los problemas heredados del .somocismo. 

En el primer capítulo· de este ·apartado ccns ideramos pertinente aclarar 

algunas cuestiones sobre la formación de los Estados nacionales para contex

tualizar y delinear los resgos que diferencian al proceso de formación del 

Estado en Nicaragua: el dictatorial con los Somoza y el Estado-nación desde 

el triunfo' de lá revolución sandinista en 1979. 

n el segundo punto de esta parte del trabajo partimos del hecho de 

que los Estados Unidos, históricamente, han tenido intereses en el área centrg_ 

americana relacionados directamente con el desarrollo nacional geopolítico 

(3) El orden que presentamos los dos puntos no significa que uno sea m,ás 
importante que el otro. Por otra parte, cuando dec'imos "uida nacion9 11 no 
hac~mos referencia a ia problem6tica de la naci~n, sino nl entramado de rela-
ciones que priva an el pnís. ~ 
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norteamericano. Asi, examinamos cómo los Estados Unidos han aplicado en Nica

ragua una s.erie de políticas que van desde la intervención sistemática· C.4) 

hasta la invasión institucional-militar (5); lo que ha definido la dependencia 

de Nicaragua frente a los Estados Unidos y, en cierta medida, la correlación 

de fuerzas políticas en Nicaragua. 

En el tercer capitulo del primer apartado, analizamos la situación inter

na de Nicaragua, partiendo del hecho de que la dependencia tiene .limites 

históricos cuyos contoi-nos se definen por la. voluntad política tanto de les 

gobiernos como de las fuerzas políticas alternativas en Nicaragua. 

La dependencia y el carácter represivo del gobierno de los Somoza, funda

do y conservado durante cuarenta aÑos, princ:!palmenT:e por el apoyo (sobre 

todo militar) de los Estados Unidos, nos permite explicar los elementos cons

titutivos entre consenso y fuerza, d2 la relación entre gobernantes y goberna

dos .~f :11caragua •. ~ 

Analizamos los elementos que nos permiten explicar el carácter del Estado 

en Nicaragua durante el somocismo. Dada la ausencia. de democracia consideramos 

exacto hablar de una forma de gobierno dictatorial, en tanto existen formas 

institucionalizadas de actmini~t.rat:ión ~ el cjcrci::ic del ~cder Sé 'hace: en 

forma permanente, ya . que dev:l.enen tradicionales ciertas reglas norma ti iras. 

La institucionalización del poder se logra a través del uso de la violencia 

como sostén del poder, observada en la militarización de la odministración 
pública. 

El carácter permanentemente represivo de la dominación somocista ortginó 

que la población se organizara y actuara en la escena politice de mánera 

clandestina, acompaÑada de formas violentas de lucha, como una táctica polí
tica. 

(4) Consideramos que es una intervenci6n slstem,tica.ya que se hen utilizado 
frecuentemente instrumentos coercitivos econ6mlcos (la ley de Comercio Exte
rior) p.ol!ticos. paramilitares y parapoliciacoa, policiales y clandestinos 
"que sin llegar al conflicto bélico son implementados para su interés nacio
nal". Saxe-Fernández, John~ De la Seguridad Nac1ona1. pp. 35-36 

(5) Por invasí6n institucional-militar se entiende aqu6ll• en que el ej6rcito 
de loa Estados Unidos interviene militarmente en otro p•is. Ver caso Granada. 
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En el cuarto capítulo de este apartado, vemos que la organización políti

ca-militar de la población permitió que para 1979, el Fre~te Sandinista de 

Liberación Nacional derrocat"a al gobier~o de Somoza, establec,iendo una van-
, ' 

guardia revolucionaria de la mayoría de la población nicaragÜénse. 

Uno de los aspectos que abordamos, en primera· instancia, es el refe

rente a la formación, estructura y actuación del FSLN, puesto que es él 

y su dirección nacional quien elimina el aparato administrativo del somocismo, 

y construye. nuevas instituciones que fortalecen su hegemonta; para dar res-

. puesta a las necesidades .As urgentes.de la población afectada por la guerra. 

Para ello el Frente contó · .;,on una amplia e intensa m~vilizáción populBr que· 

se concretó· en la participación de las organizaciones.de masas en el funcio

namiento de los nuevos ministerios de gobierno (6). 

Es aquí . donde. hacemos el segundo corte histórico, que constituye el 

segundo apartado de nuestra in'vestigación. Dado que lo que nos interesa es 

lá relación entre gobernados y gobernantes, .es decir, e~tre sociedad y· Estado, 

definimos cuál.es el proyecto político del FSLN y su concreción en la forma

ción.del Estado. 

En esta parte del tra~ajo 'y siguiendo con la misma P. erspectiva de análi

sis, con!l:!.deremos que. en .. N:l.caraaua _el .proyecto de lfación se plantea como 

. eje fW.4-nt~l romper c~n la domin~c:i.Sn u,;~rialis~ ~~~ es ;¡na modal:l.dád 

de; la ~spl~tación capitalista. La e1iminad6n de toda foniia de subordinación . 

. a1: imper:l.al:i.9<;1. es .~ ~ea _que . se puede _l,ievar a cabó sol!> con la dirección 

hegemónica .de la nación por las clases populares. 

, Considerando los elementos · anterio~~te dichos parUmos dél heeho que 

el eje que articula el campo popular es polltico más que económico. 

(6)-"'anuel Bernalas. en su. articulo "La transrormaC1_6n del Estadot· problenuu1 
Y perspectivas", afirma que "la concentracl6n de ·la 11dm1n·1straci6ri. · pública 
en l'lanagua Y su absoluto centralismo en el dictador y sus adl,teres expl.ica 
la carencia de Sistemas Técnicos y organizativos para la acci6n gubernamental. 
Pero sobre todo el manejo patrimonial en forma de feuda.lism'o bu·rocr6t1.co, 
como si los recursos públicos fueren bienes de las personas de~ignadas en 
ministerios e instituciones". En La Revoluci6n on tJlcaregua, Ed. Era, l"léXico. 
P• 145 
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EStá integºrado en torno a la construcción del Estado-nación, que implica 

el ejercicio efectivo de la soberanía nacional, bajo un proyecto popular 

nacional que tiene sus fundamentos en .la reivindicaciones de los diferentes 

grupos sociales (estudiantes, mujeres, cristianos, obréros, campesinos, etc.). 

Más que darle un contenido de clase; el proceso revolucionario aparece carac

terizad~ en término·a· de "pueblo". Esta categoría engloba a la clase obrera 

y al campesinado, a los pobres de la ciuda.d y el caapo, a los pequeRos y 

medianos propietarios, al ·artesano, a los pobladores de·los barrios populares, 

al.estudiantado, a sectores técnicos y profesionales y a la pequeRa burguesía. 

Es importante dejar én ~laro que la revolución nicaragüense 

es una revolución política, antisomocista y una revolución 

social contra toda forma de dominación y explotación de las clases trabaJado

ras por parte de los grupos dominantes minoritarios. La revolución sandinista 

es un proceso donde lo nacional es un factor polític¿ de gran importancia 

q~e cohesiona a· las ci'ases populares, puesto que sirvió· de elemento unificador 

en la .foTcióÍl::.dcl bloque opositor a Somoza. Y de ac~erdo· al sesgo actual 

d~ proceso, es: tras la idea de la nación que se conforma el bloque popular • 

La idea de la n·ación está presente en la formación del Estado sandinista 

coao componente ideológico unificador que produce una relac:tón entre el indi

viduo y la sociedad, entre l~ clases .Y grupos con la :ROci~ed: "!.e t:."Úd:ld 

de toda ·la nación ( ~ •• ) creci ese eje ~.¡e·· tensión y de: energía que atrajo ha

·cia si a todos los secto~és de ia.· naCión, incluyendo a las capas democráticas 

de la burguesía. J!s tan i!Íportante la unidad nac:f,ol!Jll C:cmo la unidad de ·1os 

revolucionarios, aunque de.hemos ·d~ir que no hay unidad naci:t.onal. que favorezca 
. '.-:-

ª ·ia Revolución sin una pr.evia unidad de. l'?s revolucionarios, que garantice 

la hegemonía ·popuiár en ia unidad nacional". (Í) 

. (7) Declaraci6n del Com.;.ndanta da la Reuolcui6n Jaime llheelock en BARRICADA 
3 de julio da 1990, p. 22 
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En cualquier proceso ~~volucionario 1a definición de clase es importante, 

en la medida que permite "'sualizar de manera más clara el contenido político 

y económico del proyecto revolucionario. Dado que en Nicaragua las condiciones 

recibidas de la etapa prerrevolucionaria (las condiciones· internacionales 

en que se desenvolvió, el grado de diferenciación capitalista de su estructura 

socioeconómiea, el peso de los sectores de mediana y pequeÑa propiedad; y 

sobre todo el carácter· po1iclasista de1 bloque de fuerzas en que el FSLN 

basó sus a1ianzas contra 1a dictadura) .postergan o hacen más compleja una 

definición de clase (o en su versión el.ásica marxista, de "dictadura del 

proletariado") en la medida que las cuestiones básicas por resolver -por 

enci.wa de las contra.J.icciones de cluse-· son la soberanía nacionul el desarro-

110 económico, la democratización de la Yida política y la defensa ante los 

Estados Unidos. 

Tomando en cuenta 1o dicho hasta aquí, nos interesa destacar en el segun

do apartado, la intencionalidad· del proyecto . político sandinista y su imple

.mentación en la sociedad, analizando el. contenido concreto del Pluralismo 

··;olítido, la Unidad Nacional y la F.conomía Mixta; en esta dirección analizamos 

la viabi1idad del proyecto sandinista, su interacción con la sociedad y las 

contradicciones que ésto genera en la foraación del estado. Tratamos, pues, 

de . articular· ·los lineamientos estratégíc.os del proyecto . de la revolución 

con 1os datos de la coyuntura (1979-1985). 

Para explicar esos lineamientos toma¡¡cs en cuenta siete campos de acción 

del gobierno sandinista en su relación con la sociedad, donde se plasma de 

manera·más i:tensa el carácter del proyecto revolucionario: 

1) Anali:zam>s la política ·estatal en tonio a las organizaciones de ma8as 

y la relación· del FSLN con· é'!tas. En éste capitulo vemos a las principales 

organizac:iones de masas sandinistas, ya que son las m§s representativas de 

la sociedad nicaragüense y 1as que mayor peso tienen en las de~isiones políti

cas del país. 

La realidad nicaragüense es compleja y vasta. Seria imposible para los 

alcances de este trabajo tratar de analizar todas las organizaciones de masas. 

Nos enfocamos a analizar . aquéllas que tiene mayor peso en la sociedad en 
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cuanto a cálidad de participación como a cantidad de afiliados. Este análisis 

no l.o hare90s en todas sus facetas sino en. dos sentidos: 1) en la medida 

en que éstas participan en el proyecto nacional revolucionario, tanto en 

el nivel de la producción como en los niveles de participación. ES importante 

este aspecto, ya que en Nicaragua la existencia del proyecto revolucionario 

depende en gran medida de la participación de las organizaciones en la vida 

.política y en la íundamcmtación de la conciencia popular de la. nación es 

donde se dil.U) en las contra.dicciones Y se puede llevar a cabo el proyecto 

nacional; 2) el grado de autonosúa y paralelamente de institucionalización 

que han logrado las organizaciones de mas:s e partir del triunfo revoluciona

rio: 

2) Analizaremos las líneas· políticas que ha seguido el gobierno sandinia

ta en el tratamiento con los Partidos Políticos. En este apartado se ven 

los diálogos nacionales que ha convocado el gobierno, así como los ¡rinci¡>ales 

d~retfos ea"mater:i_a legislativa, y el proceso electoral de 1984.· 

Este aspectu es importante ya que se trata de un pluralismo dentro de 

la revolución, es .decir, dentro de una nueva correlación de fuerzas y un 

nuevo sistema hegemónico, y no un pluralismo pretendidamente universal· y 

ahU:tó?"ico" que en el fondo es un "trampolín ideológico" para quienes preten

dieron reducir a las mayortas insurrectas .. la· cendici.6n. de instrumento de 

sus propios intereses de fracción. 

Este aspecto también induce al tema de l.a democracia. En el trabajo 

la concebimos en la medida.en que las masas se organizan en torno a un proyec

to nacional, ·superando su condición de masas. sin rostro. Si bien es cierto 

que el mecanismo electoral es un parámetro para hacer un balance de la dem0-

cracia, no.necesariamente es el único y el. más determinante. En la dictadura 

somocista la democracia se media en los momentos electorales. Ahora el sentido 

de la democracia se contempla en el contenido de.las políticas sociales que 

se imp ].ementan para la reprocción y transformación social hasta fa efectiva 

participación política. 
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3) Analizamos las principales medidas que ha llevado a cabo el Ministerio 

de Educación, junto con el Lnstituto Nicaragüense Social y Bienestar (INSSBI). 

Tomando· en cuenta que la revolución se ·ha planteado co.mo elemento importante 

el desarrollo del nivel cultural y del dominio del conocimiento y la técnica, 

el problema de la educación se convierte no sólo en una institución de enseÑ~n 

za tradicional, sino el lugar donde la población adquiere conciencia de la 

necesidad de su participación. Ya que se trata de un proceso hegemonizado 

por .el elemento popular, las condiciones materiales de su existencia deben 

garantizarse y aumentar con el paso del tiempo. 

Resolver les necesidades inmediatas de la población signifi.ca no sólo 

a nivel de subsistencia, sino del mejoramiento. de sus niveles. de desarrollo 

cultural y social. Además, al ser el pueblo quien a traves de diferentes 

instancias se constituye como sujeto activo del proyecto nacional, la educa-

ción se convierte en un eje politico para lograr articular una ideología 

nacional, sostén de la revolución sandinista. Sin el afán de ser reduccionis-

· .. tas, quizá esto se podria considerar como. el "aparato ideológico de Estado"; ,. 

4) El cuarto aspecto que analizamos es la politica del gobierno sandinis

ta en la Costa Atlántica. Este es un.punto clave para entender el.desarrollo 

del· Estado-nación en Nicaragua, ya . que como. definimos lineas arriba, uno 

·de los elelJ!entos que conforman la naci6n es ia integración terri):orial, que 

·supone i .. intagr".'cié:: c:::!.!:urel, poUtica y económica. de. la población al pro~ 

recto nacional.que.guia .las transformaciones del país. 

En Nicaragua, . esta. cuestión se. torna . más dificil, puesto que histórica

mente los grupos indigenas (mestizos, criollos, ca,:ibe, y principalmente 

misqu.ltos,. ·sumos y ramas) ·han. sufrido de manera intensa el impacto de la 

·econ09ls de enclave y. el subdesarrollo, aún si se l~ cC:.n~idera en relación 

a la zona del pacifico. La importancia de la Zona Atlántica se hace más evi

dente porque represente el 48% del territorio. 

El gobierno sandinista, al llevar los cambios revolucionarios en la 

·~ . 
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Costa Atl.áñt:l.ca, se topó con condiciones sociales y geopolíticas totalmente 

distintas a las del Pacífico. La región no fue prácticamente afectada por 

la guerra contra Somoza, pero ha sufrido por siglos la · dominación: primero 

la inglesa, y después la de los Estados Unidos. Esta dominación se vió acompa

Rada de la explotación de los recursos naturales por parte de empresas trans

nacionales, las cuales han dejado a las minorías étnicas en un atraso y empo

brecimiento tot~l. 
,· 

Tomando en cuenta lo anterior, la politice del gobierno sandinista ha 

tenido errores y desaciertos en torno a la Costa Atlántica. Sin ""'bargo, 

en su afá: ~or clic:inar esto~ problc::i=is, cl·sobiérno lleYe e cebo·e1 F!~yecto 

de AutonOlllia de la Costa Atlantica. Creemos que éste es uno de los puntos 

cl_:ives para la consolidación de la nueva nac:l.ón. Este segundo asp.._'"Cto. para 

entenderlo y contextualizarlo, lo haremos a través de uri recuento histórico, 

destacando las principales línéas de evolución de la Costa. 

__ 5) En .. este capitulo se analiza la. importancia .que ha tenido la Iglesia 

1'op:l.Í1ar -~~ · el Íleserrollo de la revolución, asi como la posición del FSLN 

en r_elación a la participación cristiana y los conflictos entre la Iglesia 

Popular y la Jerarquía Eclesiástica. Este tema lo co.ntemjllamos en la conside

ración de que el _pueblo nicaragüense· es eminentelÍlente católico, y gran -parte 

~e éste ha buscado su participación en la revoluc:l.6n a través de las organiza

ci-oiae~ crí.stit11uss. -·sus· antecedentes de organi.zttéiúu··:y Utovlli41'.tsclún bUü J~.sd~ 

los.aflos 60' contra la dictadura, y ahora en la··constrm;ci6n de la nación. 

6) Analizamos les.lineas económicas del gobierno revolucionario en-tres 

sentidos: 1) la relación que mantiene 'con ·la burg~st.; '2) con los sectores 

·de populares, · y ; 3) con el ca pi tal transnaciomsl. · ES tos tópicos . se analizan· 

a través de las acciones de los Ministerios de Finanzas;· de Desarrol1o Agroin.,

dustrial y i!efornia Agraria (MIDINRA), de Industria, · .. con· e1 Instituto de &ler

gía. As~ .• se ver¡in c<imo base del proyecto 'de Economia Mixta el Area 

Propiedad de1 Pueb1o (APP) y_ el Area de Propiedad .Privada (.!'i'), asi comó 

la Corporación Industria1 del Pueblo (COIP). 

Se tra?::a de un análisis que no abarca todas las acciones de los Ki.niste-
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rios, sino aqué11as más so~~esalientes que nos permiten ver las contradiccio

nes que se generan en el deseo de reconstruir y transformar la estructura 

económica del pais, sustento materia1 d.:, la formación del estado y la nación. 

Es d.e vital. importancia el desarrollo económico, ya que la naturaleza atrasada 

y subdesarrol1ada de Nicaragua, impidió la formación de una econocúa nacional 

diversificada. 

En esa·aedida es que 1a transformación económica se encuentra condiciona

da por el escaso y desigua1 desarro1lo de las fuerzas productivas, el atraso 

tecnológico, la fe1ta de integración especia1 de su territorio, 1a desarticu

lación de sus . diversos sectores productivos, y la dependencia externa de 

su economia agroexportadora, resultado de la fa1te de vinculos internos entre 

los distintos sectores· de 1a economía y de1 exceso de vinculos externos con 

el sistema capitalista internacional. 

:; : , Sin emb.&Cgo, todo perece indicar que e1 proyecto de economía mixta está 

logrando acabar con la dependencia ecónómica, e través de la diversificación 

de le economia. en bese al APP. 

7) Como último punto, tratamos la relación que se ha establecido entre 

el gobierno nicaragüense y la Administración Reagan. Su importancia radica 

en el hecho de· que el carácter de la revolución sandinista es e;:iinentemente 

anti mperialista, dsde la importancia que han tenido los Estados Unidos en 

la imposibilidad de crear el desarrollo de 1as fuerzas naciona1es, y más 

aún de la intervención militar en los asuntos de1 pais. 

En este. punto tratamos de visualizar· la estrategia ·g1obtl (miliur, 

!!COnómica, p(;ittiC:a, ideo1ógica, diplomática) de la Administración Reagan 

en Nicaragua y las imp1icaciones que ésto tiene tanto para el 'desarrollo 

de la propia revolución sandinista como para la hegemonia norteamericana 

en·el continente. F.n esta 1inea vemos el pape1 que tiene e1 apoyo internacio

.nal a la revol_ución, tanto po11tico (como Contadora y el Grupo de Apoyo) 

como económico (los créditos para proyectos de desarrol1o que ha recibido 

el gobierno por parte de paises europeos, socia1istes y latinoamericanos). 
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En gran medida, la evolución futura de la revolución sandinista depende 

de la detendnación del gobierno norteamricano en _cuanto al grado y tipo 

de agresiones contra Nicaragua, o la invasión misma. Por eso, la contradicción 

principal ahora es la de la dominación imperial contra la formación de la 

nación, y de su institucionalización política, el Estado-nación. Y de eso 

depende quizá el futuro de América Latina. 

En todo caso, creemos que al estudiar esté tema, la gran lección que 

hemos aprendido de Nicaragua no es académic_a. Lo importante de este trabajo 

no es la tOima en que se presenta, ú las tesis que de él emanen :r o si con 

él se puede obtener el grado de "Licenciado". Lo signficativo es la gran 

semilla que ha sembrado el pueblo nicaragüense, tanto para ensei'larnos cómo 

se hacen las revoluciones como para la emancipación de los pueblos de América 

Latina. 



APARTADO I 

LA FORMACION DEL ESTADO Y EL REGIMEN POLITICO EN NICARAGUA 

1870 - 1979 
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l. Algunas consideracicn~~ teóricas sobre el Estado-Nación 

El presente apartado no trate ni en mucho de ser exhaustivo ni de agotar 

el tema por demás complejo y amplio. Lejos de eso pretende ser un punto de 

partida sobre algunos aspectos generales del Estado y la nación, cuyo fin 

esencial sea servirnos de orientación para analizar la constitución y .desarro

llo del estado en Nicaragua. 

La importancia qúe pudiera tener, radica, a nuestro juicio; en el hecho 

de poder rescatar algunas nociones teóricas tales como "Estado-nación" -utili

zada~ sie-mpi-e desde la. p~rspectiva de las bu~gcesí~s nac~onales y transnaciona 

les- para los nuevos movimientos de liberación naciona e"!ergentes en América 

Latina y en particular, para el proceso de institucionalización de la-hegemo

nía popular en Nicaragua, etapa que se abre después del triunfo sandinista 

en 1979. 

El hecho de tomar como punto de partida la constitución de los estados 

europeos. nos parece,. no debe ser considerado como el "caso ejemplo" y de1 

cual se .deba valorar él grado de avance de los .estados en América Latina 

(en cuanto a centralización del poder político de burguesías nacionales capa

ces de proclamar su proyecto como el· de la nación). Tratamos más bien de 

redimensionar que ambos sucesos, la formación de los estados europeos y los 

latiri~americ~nos, forman --~n entre=do· univ.:=c~al de· relaciones capitali.stás,. 

pero.que pa~a cada país (o región) encuentra factores endógenos que determinan 

ciertas fo.rmaa de dominación. 

Ea decir, el Estado como un "momento ca-constitutivo de las relaciones 

capitalistas de producción" (Lechner) definido por las historias particulares 

de cada .Sc>ciedad y dé Ía correlación de fuerzas internas (económic~s y políti

cas). El Estado como "la forma constituida por las mediaciones de la praxis 

social"-y por la concreción del desarrollo capitalista. Concreción que tiene 

un referente nacional. 

Si tomamos en cuenta la referencia histórica de la conceptualización 

del Estado-nación, vereeos que las condiciones generales de la gestión ·del 
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capital.ismo (burguesía con necesidad de presentar su proyecto como del 

interés general. de la población que la aglutine ·pol~tica y económicamente 

en un territorio definido) posibilitaron la emergencia de l.os estados naciona

les burgueses. 

Esta idea se sustenta en el hecho de que el capitalismo, desde su surgi

miento, impon;• y reproduce formas políticas a nivel mundial, puesto que el. 

desarrollo expansivo del. capital internacional depende en gran medida de 

que se garantice su expansión. Es decir, el capitalismo implícitamente tiene 

la pretensión de universalidad, de que la clase dominante se organice en 

el pl::...910 uni•:cr.::::al parn. su rcp::-cdu:::d.ón. ·Elle no impliCü ne.cesariw¡¡ente que 

el mundo se pueda "capitalizar". 

En la experiencia clásica europeaT el agente decisivo para la consolida

ción de los estados naciona1es fue la fuerza revolucionaria de la burguesía 

emergente, pero no quien la determinó intencional y voluntariamente. 

Kás bien fue cuando la burguesía llegó al poder político que se afiimó 

corno voluntad consciente, a través de la representación ideológ.ico-cultura1 

(voluntad nacional-trádición común, comunidad cultural) a la nación. En Eur.opa 

es claro que los estados conformaron naciones. Esta perspectiva evita reducir 

la formación de las naciones a una interpretación voluntarista (clase que 

forWcS lti uticlón) o a una interpretación economicista (necesidad únicmñente 

de un mercado interno y de intercambio mercantil·garantizado por un instrumen

!2. efectivo: el estado). 

Los estado europeos basaron su jurisdicción, primero en la definición 

territorial fr.,nte a otros estado, ·y segundo, en la integración política, 

cultural y económicn de.las clases sociales, unificadas en la noción de ciuda

danía universal, expresión que suprime ·de hecho todo elemento de clases (y 

más aún de lucha de clases). En otras palabras, la dominación política centra

lizada en una sola instancia de decisión política (gobiernos) . que ejerce 

le soberanía sobre un territorio (independencia y autonomía política frente 

el exterior) y le supremacía política interior, dond~ la dominación política 
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tiene una expresión de heAemonía, de dirección cultural e ideológica. 

La base común constituida por el territorio, el idioma (1), el universo 

de creencias y de comportamientos socia1es, conforman en el caso europeo 

una rea1idad naciona1: pero sólo a través de la fuerza unificadora del poder, 

aduquieren su plena significación. Sin embargo, la conso1idación por 1a vía 

estata1 de 1o nacional, no es un proceso univoco. El Estado se asienta en 

dicha consolidación para que su poder sea reconocido, consentido. aceptado, 

legítliiio. 

En América Latina, la formación de1 EStado fue parte del proceso de 

expansión y dominación capitalista mundial. América Latina quedó vinculada 

en una trama económica y po1itica universal, al establecer una articulación 

dependiente de su formación económico-social con el proceso de valorización 

del Ca.pita1. Los nuevos estad(jl latinoamericanos se afianzan en el momento 

¡;;;StllO ei. .. ~e .·'se afianza el modo de producción capitalista en Europa. 

En este sentido, las luchas por la independencia en América Latina, 

significaron le posibilidad de encontrar une· base nacional favorable para 

la formación de 1os estados, y en términos físicos, un espacio territorial 

donde. íoruoar una organi.7.11ción política institucione1. Este es una de las 

características que· define de manera especifica le constitución es~l1tl en 

Latinoamérica: antes que la consolidación de un orden capital.ista interior, 

se .. define la territorialidad (que sólo después y en al.gunos casos lograrla 

integrarse cultura1 y políticamente). La independencia fincó de jure el esta

blecimiento de t110 interior" y 1o "esterior". 

Sin embargo, la independencia politica formal no implicó necesariamente 

una verdadera emancipación de le dominación foránea, en le medida que ésta 

pudo coneinuerse por otros medios. En efecto, la experiencia demostró que 

(1) La 1engua es "pÍ'obablemente el agente princ.ipal de una crista1Lz.aci6n 
por donde progr13sa, como todo fen6meno afectivo, el complejo nacional que 
nace o renace". Vilar, Pierre. ~a en 1.a Espana 1"10derna. Barcelona. 
Ed. For.t9rnera. 

1 
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la misma fÓrmación de las burguesías fue la expresión de la dominación impe

ria1ista. Su constitución fue además por medio del poder político y no de 

su pape!. original en el mercado. Poder que irremisiblemente fue conservado 

gracias al apoyo que ofrecían las burguesías (claramente norteamericanas 

en este siglo) que aparecieron como aliados de los grupos dominantes locales, 

q_uienes en ocasiones a1canzarori una efectiva participación en el preces~ 

transnacional de acumulación capitalista. 

El capitalismo fue implantado desde el exterior, y por ende, las formas 

á.e dominBción política Correspondieron efectivamente a· dicha im¡)lantación .. 

La "segunda colonización administrativa" como la llama Norbert Lechner, insti

tucionalizó un orden social acorde a los intereses metropolitanos. (2) 

El orden social significó la institucionalización de la burocracia cívi

co-militar. eje que ~glutinó un gobierno central.. F.ste proceso fue esencial 

-.Junéric.~ Latin~.. puesto que la base de la unidad nacional no pudo ser való

tica y· normativa en términos de homogeneidad cultural. Ello explica en gran 

medida el fortalecimiento del apara~o estatal y de los regímenes militares, 

Como afirma Tilman Evers, "la identidad social de la esfera económica 

Y politice, pierde vigencia en situaciones periféricas" ya sea porque "el 

conjunto social no se fundó históricamente· ·a lo largo de un · proceso secular 

de i.ntegración con fundamento en un conte:itto reproductivo común"-(de.P~ndencia 
e inserción subordinada del mercado mundial) (3); y porque políticamente 

existe un desfase en la medida en que los estados se proclaman nacionales, 

siendo que las burguesías no se configuran .como clase nacional: 'no logra 

unificar los distintos grupos .sociales (heterogeneidad estru·ctural) en forma 

de nación y su racionalidad no radica en el espacio ner.ional, ya que sus 

intereses están deterininados externamente por la evolución mundial del cepite-

1:1.slllo. 

(2) lechner, Norbert. Lo Crisis del Estado en América latina. Buenos Airas~
Argentlna. 

{3) Evers, Til. .. an, El Estado en la periferia caP.l~. l'léxico, Ed. Siglo 
J'.Y.!. 1981, 230 p. 
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Por ello, __ eú Lati::!'."emér:ic:.a, la gene.ralización de la ideología nacional 

(unidad naciorial, naciuHalismo, - libert.ttU 1 ¡:~cp::ietl~~ pr_:Lvada) resumida en 

la noción de ciudadano, queda sustraida de su fundamento económico, ya que 

no existe una esfera de producción nacional, y mucho menos un estructura 

estrictamente nacional de clases dominantes, que puedan hacer de su proyecto,. 

el proyecto de la sociedad. La característica de las sociedades latinoamerica

nas es la fragmentación de la estructura social. 

El Estado en América Latina no expresa una hegemonía (dirección pol~Lícv

cultural) de una clase o grupo sobre el. conjunto de la sociedad •. Por ello 

l.echner habla acertadamente de la crisis del estado, porque "la sociedad 

latinoamericano en su heterogeneidad no ha constituido una esfera de mediación 

de la práctica social por la cual el Estado adquiere tanto su forma de genera

lidad· como ~ti c.ünteni'1o ~tico determi~ado". Por ello, también Evers vac±1a 

en llamarlos Estados nacionales, y Torres Rivas se esfuerza en de.rl~ ¡¡¡¡¡;_ 

. ,.~ conno~ió1¡ nacio_~al por la vía de la rel.igión }'. del nacionalismo (antiespa-

Rol y antiliberal en principio). 

Nosotras no quisieramos entrar en la discusión sobre si existen o no 

estados naciona1es en América Latina, o si algunos quedaron en vías de ser1o, 

o más aún, desde cuándo s.e constituyeron (Arnaldo Córdova, Marcos CaplaD, 

Tulio Halperin, afirman, por ejemplo, que 16 ror¡¡¡¡¡ción de lnR estados naciona

les se dió. desde hace bastante tiempo)~ Con la anterior exposición más h-L.,:n 

~neremos se!lalar cómo él problema de los Estados en Latinoamérica es más 

complejo de lo que a primera vista parece. 

Lo cierto es que no se· .. pueden· hacer apreci_::iciones generales. sobre. el. 

Estado en América Latina en términos de formación del Estado naciona1. Ca.da 

situación particular exigiría un análisis más ciudadoso, porque la discusión 

parece estar signada, ente todo, por las especificidades. Es por esta razón, 

. que .ante la advertencia anterior, vemos a revisar en especifico el caso niGa-... 
raguense, sin dejar de lado la importancia del contexto global que hemios 

c:;;pu~to !!!UY .. brRvemente. 
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1.1. El. Estado sin nación en Nicaragua. 

En Nicaragua confluyeron varios elementos que !Íistóricámente ··negaron 

la posibilidad de construir el Estado-nación, por lo menos hasta la insurrec

ción popular en 1979. Durante la época colon.ial, en América Latina, y especí

ficamente en Nicaragua, no se desarrollaron órganos administrativos propios, 

aunque se dió una estructura administrativa, ésto no significaba per se 

la existencia L~ un Estado. 

El poder colonial fue siempre un instrumento de dominación sometida 

81- ··control ·de· l"a monarquía iibsolutisc.a et:ipai:ult1... Fest: a loJa ld autvnumia 

é¡ile indudablemente adquirió la colonia en determinados momentos y por P.eríodos 

mas o menos prolongados, sus órganos locales-desde el virey y las audiencias 

hasta los muni.cipios- obedecieron, la mayoría de las veces, a los impulsos 

de1 eje:n:iciQ- d~l pcdier desde 1E. !!!.etróp~li, C.O!! 5!.!.S. centros propulsare~ 
en el Real y Supremo Consejo de Indias y en la Casa de Contratación de Sevilla 

)' -~-\ En fa épo~á. colonial, Nicaragua constituía una provincia de la capitanía 

de Guatemala, y sus habitantes eran objeto de los asedios y saqueos de los 

piratas holandesas. Esta situación, junto a los estragos del poder colonial, 

impidieron que se diera una mínima cohesión social, por lo menos en términos 

de comercio. 

A consecuencia del movimiento emancipador que surgió en· América Central 

a principios del siglo XIX, Nicaragua se declaró independiente (15 de s.eptie.:.

bre de 1821) y quedó integrada en el Imperio ;nexicano de ·Iturbide hasta ·1824, 

aÑo en que entró· a formar parte de las Provincias Unidas de Centroamérica, 
. . . . . ' . integra.do poi: las provincias de· Costa Rica, Nicaragua, Honduras, El Salvador 

y Guatemala. 

la independencia se logró más bien por la debilidad interna del gobierno 

espaÑol que por una cohesión de los grupos P.olíticos .de cado próvincia. Roto 

el pecto colonial, en .. ."Nicaragua no había otros factores de unidad que susti

tuyP.rnn la estructura política y administrativa de ' 111 época colonial que 
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el ejército y la iglesia, ya que habían logrado mantenerse como instituciones 

impuestas por el gobierno espaÑol. Fue hasta 1838 que Nicaragua se separó 

de la Federación, iniciándose a partir de este momento un periodo turbulento, 

caracterizado por luchas civiles entre liberales y conservadores (que encon

traban su asentamiento principalmente en las ciudades de León y Granada, 

respectivamente). 

Los siguientes aÑos de vida independiente de G.ntroamérica,·se caracteri

zan por pugnas sociales y· políticas internas de influencia extranjera. En 

toda la zona se producen una serie de luchas por superar la estructura colo

nial. Nicaragua en lo particular, empezó a integrarse al sistema capitalista 

mundial de manera más estable a trvés de la exporta~ión del café y apoyándose 

:en la ~rci"""4a, ganadera de tipo sellorial que predominaba en la zona central 

y\ occidentaI •. Esa integración se dió después de mantener una vinculación 

muy irregular y débil con productos de origen ·colonial: allil, metales precio

sos (oro y p1ata), maderas, hule, cueros, azúcar y tabaco. 

En este período, la Gran Breta!la empezó a ejercer una influencia en 

Nicaragua. primero a través del comercio, y Ü~::;Ot= rut:='1.iod.:;,s da siglo; c.on 

la inversión de capitales. De esa manera, desplaz~ en definitiva el poder 

colonial espaflol, pero posteriormente 1a Gran Bretafla se enfrentaría con 

·los Estados·Unidos, en una disputa por la hegemonta en el continente. 

Los p1antadores cafetaleros se ·vieron limitados par.ri desarrollarse como 

clase, no sólo por la ganaderta latifundista, si~o también por el posterior 

·desarrollo de la producción lllinera, forestal y bananera, lo que p~rmite hablar 

de una economia de enclave. Es aqut donde se observa de lllllnera más nítida 

cómo la fonoación de los grupos dominantes en Nicaragua fue la expresión 

.de la dominación imperialista, y no su consolidación como clase nacional. 

As! pues la inserción de Nicaragua dentro del mercado mundial capitalista 

es posible gracias a un muy débil desarrollo de la producción cafetalera 

y dependiente del mercado mundial, lo que explica en parte la dificultad 

para integrar un Estado nacional, y la pulverización del poder en manos de 

los difer~ grupos oligárquicos locales (según le conviniese al imperio). 
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A pesar de estas múltiples dificultades, en el siglo XIX se constituye 

un estado, en términos jurídico-constitucionales, ya que es a partir de este 

momento que se establece un territorio delimitado (la guerra con Honduras 

y El Salvador en 1845 deja como resultado la delimitación territorial a que 

cada estado debía jurisdiccionar) y un gobierno central. El gobierno ·estaba 

representado tx idicionalmente por 1os liberales o los conservadores, siendo 

éstos últimos quienes ocu~an la presidencia de Nicaragua desde 1863 hasta 

1893; ello se debe fundamentalmente a que la hacienda ganadera estaba en 

pleno auge por la demanda del mercado internacional. 

En el ailo de 1893 subió al poder el jefe liberal José Santos Zelaya, 

quien se vió obligado a dimitir ante la· sublevación del general Juan José 

Estrada, que contaba con el apoyo de ·los Estados Unidos (esto se verá con 

más.· detalle en el capítulo 3 de este apartado). El estado nacionalista que 

preten4ia' desarrollar Zelaya se ve truncado por los intereses hegemónicos 

de los Estados Unidos, que se empiezan a proyectar desde principios de siglo, 

en particular con el proyecto de construir un canal interoceánico en Nicara

gua. Así pues, hay una modificación del estado liberal por- la intervención 

norteamericana y la reducción de las posibilidades que tenia la incipiente 

sociedad~ 

En Nicaragua el estado se constituye no sólamente como la conden.sación P.Q. 

lítico-institucional de la dominación de un grupo antipopular, sino también, 

; simu1táncruncntc, como la e~presió!l de .·la subordin9ción al exterior e instru

mento de ésta. 

La dominación política en el capitalismo dependiente es una función 

de la· eficacia con que determinada fracción o grupo de las clases dominantes 

locales se articule subordinadamente a la expansión extranjera. El atributo 

de la burguesia nicaragüense, tiene: conio elemento constitutivo y definitivo, 

e lo extranjero, y se . fundamenta, en la subordinación de una clase, y del 

conjunto de la formación social a través de la clase, a la expansión del 

imperialismo. 



Con la modernización del estado a·partir de la integración de una alianza 

interburguesa entre los diferentes sectores de la.clase dominante y la familia 

Somoza apoyada por los'.Estados Unidos, la posibilidad de construir un Estado

nación se ve todavía más lejana por el carácter de dominación dictatorial 

que adquiere el gobierno somocista, y porque esta burguesía asociada al capi

tal extranjero _define sus intereses en términos no nacionales •. ta inexistencia 

del. estado nacional y de la legitimidad política, es suplida por el aparato 

estatal. 

El Estado nicaragüense surge como producto de la intervención norteameri

cana y no posee las niediaciones necesarias de interlocución política con 

la mayoría de los grupos sociales, debido a su carácter antidemocrático y 

subordinado al exterior. Además, el estado funcionó como aparato administrati-

_1 vo p~ra fortalecer a la familia Somoza en el terreno económico, en gran medida 

porque la sociedad civil era tremendamente atrasada y heterogénea. 

Esa heterogeneidad no fue articulada en torno a la formulación de un 

proyecto político alternativo viable. La estructura de poder en Nicaragua 

se volvió un atributo privado d*"' los Somo:?.:a, donde la domlnttc.iún estUvO despr.Q. 

vista de hegemonía. Hubo una separación entre dirección y coerción. 

La historia nicaragüense ha demostrado que la burguesia nacional,· por 

su naturaleza exógena, se encontraba estructuralmente incapacitada para const_!_. 

tuirse en el plano nacional, y por ende, que el poder polltico tuviera una 

·connotación nacional. 

Así pues, considerando que la dominación imperialista es, en fin de 

cuentas, una modalid11d de la explotación capitalista, "la liquidación de 

toda forma de subordinación al imperialismo es una tarea que sólo puede tener 

éxito con la conducción hegemónica de la nación por las clases populares 

y dentro del campo popular" (4). 

(4) Vilas, Carlos~ Perfiles de la Revoluci6n Sandinlsta. La Habano, Cuba, 
Ed. Casa de la Américas. 1984. p. 36 
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La nación como forma ideológica de la articulación de la clase dominante 

local Q la dominación internacional del imperialismo, se enfrenta a la nación 

como proyecto de lucha antimperialista de las clases populares: la soberanía 

nacional como atributo y corolario de la emancipación social. 

Por esta razón creemos que es indispensable pasar ahore a tratar los 

contenidos hist.óricos de la política de los Estados Unidos hacia Nicaragua, 

en términos muy generales, sobre todo en relación a la historia política 

de Nicaragua. 

."•, 
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:;¡¡. ·-i..a ·sesuridad Nacional Norteamericana y su expresión en Nicaragua: un obstá-'

culo en la construcción del Estedo:..Uación. 

Para· entender el significado de las repercusiones de la política de 

l.os Estados Unidos en Nicaragua, hay que analizar el fundamento del interés 

que _1os E~tado9 Unidoe dcfirien como "Je SeguridSd Nacional (1), -.en -ia·~~~dida 

que consideran al área centroamericana! y por tanto a Nicaragua·, como. garante 

natural y necesaria de su seguridad. (2). 

Para esclarecer lo anterior, es preciso tratar aquí de delimitar el 

aicance qi.Je los norteamericanos confieren a la noción de seguridad nacional 

y, -¡;articul::r::::e:::t:c, ide::t:if:!.car loa elemento¡; q••o& se- a.r:i..icul:in" para dar cÜerpo 

a esta concepción. 

'. . .), ·,¡ 

Hi~t"óricamente .. los EstadOs Unidos se pueden definir por su carácter 

expansionista reflejado en su concepción de la nación. Esencialmente ésta 

es considerada en términos de cohesión social en el interior., generada por 

un ~orpus.común, cuyo·fundamento es en buena medida en el caso norteamericano, 

origina!mente religioso. 

Segúñ. éste, el pueblo es elegido y se· encuentra predestinado (Destino 

Manifiesto) a difundir hacia el exterior su visión del mundo. Esta se sustenta 

fundamentalmerit.;. en. la tr:Üogía: dem0cracia:...libertad (3), trabajo y prosperi

dad. Estos principios garantizan· .la salvación de~ hombre, ·siempre concebido 

en tanto individuó. En la.prá;;tica, l~ medida.de esta.sa1vación es el éxito 

(1) Par Supuesto cuando decimos quo "los ·Estados Unidos definen" no hacemos 
rer~rencia al pueblo norteamericano, sin~ a aquellos que toRan las decisioncsi 
Ejecutiv~. (Secretarias de Estado, s0cretar!a de Defensa y Preslde~te de la 
República), Congreso y Fuerzas Armadas. · 

{2) La parte referente al expansionismo norteamericano es el resultado del 
an&1lsis conjunto reali~8do pe~: Josya~e B6uc~ier, ~laudia Galindo, Patricia 
,L6paz.Z~peda y Francisca Méndez. 

( 3} El blrlomio democrocia-llbert.ad su5tl tu ye lll pr lnclplo de fé o partir 
de 1a Independencl~ de los Estados Unidos. 
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material logrado mediante el trab.ajo, aquí -en este mundo- y ahora -en el 

·presente. Es la difusión de esta visión hacia el exterior la _que asegura 

la ~ohesión interna del pueblo norteamericano. 

De manera que para los nOrteamericanos, la concepción de la nación tras

ciende las fr< nteras físicas, .y la existencia del pueblo norteamericano está 

.determinada no tanto por condiciones internas como por coridiciones externas. 

Se puede entender de ahí porque todo aquello que obstaculiza lo difusión 

de su visión de mundo -es decir, todo lo que al afiruarse diferente se opone

afecta su seguridad nacional, toda vez que amenaza su cohesión interna, 

. ·y Por tanto· su existencia. Consi~eramos que esta difusión no es más que expan

sionismo, cuyo fundamento es el Destino Manifiesto ( 4). Este expansionismo, 

:i' ~~ene pues en nuestra opinión, un fundamento originalmente cultural que da 

lugar . al proyecto de industrialización capitalista que se impone después 

de la guerra de' secesión. A partir de este momento lo cultural se "funde en 

lo económico, hasta tal punto qu~ el expansionismo aparenta ser la caracte-rís

tica intrínseca del capital. Después efectivamente adquiere su propia lógica 

resulta que la nación dependa de la reproducción del capital. la cual exige 

la libre circulación de materias primas, mercancías, capitales. etcétera. 

El expansionismo norteamericano se dirige . de manera prioritaria hácia 

lo que los Est:ados Unidos consideran su . espació "nat:ural": América-> J,atina 

(5) y se concreta en un espacio determinado por la correlación internacional 

de fuerzas en un momento dado. 

(4) El Destino P'lanifiesto tiene diversas expresiones histórico-temporales 
de acci6n politica (Doctrina Monroe. Truman, Kenan •.• ) y cuando se las utiliza 
con un objetivo politice consciente devienen instrumentos ideológico. 

(5) Esto, desde el momento en que Jefferson ··afirme que el d"3stino de los 
Estados Unidos es extenderse por toda el continente, lo que se inscribe dentro 
del "orden natural de las cosas". 
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El expansionismo tiene diversas. facetas (6): económica, estratégico

militar y cultural-ideológica, las cuales se manifiestan en la instrumentación 

de politices espe.cificas de acuerdo ·_al momento histórico y el espacio. 

En las relaciones Estados Unidos - Centroamérica haremos una periodiza

ción operativa que nos permita llegar a delimÚar lineamientos generales 

de las politices de loa Estados Unidos en Nicaragua. 

Al modificarse a fines de siglo pasado la correlación de fuerzas en 

·el nivel internacional (7) en favor de la consolidación de la hegemonía norte

americana, éste se hace evidente en Centroamérica con el Tratado de 1893 

entre los· Estados Unidos y la Gran Bretaña, por medio del cual quedaron dero

gadas las.disposiciones del Tratado Clayton-Bulwer. La· Gran Bretaña renunció 

esi para lo sucesivo al papel que ejercía en Centroamérica y el Caribe, espe-

,º:¡cíficiim.ente.:en le zona de la Mosquiti.a (zona que pertenecía a la Gran Bretaña). 

Para estas fechas, el expansionismo norteamericano se concretaba en 

la .'zoná centroamericana con la. idea de prolongar la _frontera norteamericana 

hasta Panamá. Cabe recordar que en 1850 se presentó el· norteamericano William 

Well<~r · (a quien muchos autores llamen filibustero, aventurero, etc.) quien 

· evidenció el. _surgimiento de la ideología expansionista basada en la idea 

de. :i'.'gnorar la~ fro;,t~ras ,·realidades histórico p.;liticas de los paises cen

tr.oameri~nos. 

Para· f()rtuna .de Nicaragua, el. moment.o en que Welker p·retendie colonizarla 

se encontró,' por un ·1ado, con un desarrollo político y :ecoí1ómico ·de los paises 

centroamericanos, quienes a través de tina coali~ión d~ ~uerzas centr,oamerica-

'(6) Cabe aclarai que esta disgr~gaci6n.~el ·expansionlsmo en facetas iesponde 
a una neces~dad.meto~ol6gica, ~ás no.a la realidad. 

(7) Mientras Gran Bretana ma~tenie su posici6n hegem6nica (gracias a su fuerza 
naval) y tenia una presencia preponderante en Latinoamérica, los Estados 
Unidos limitaron su expansión. El tratado Clayton-aulwer ilustra tal afirma
ción al. fijar ésto la repartición de les zonos de influencio entre las dos 
potencias de acuerdo a. su fuerza respectiva. 
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nas impidieron concretar los fines del expansionismo norteamericano; por 

otro lado, con los ir:itereses navieros del norteamericano Cornelius Vanderbilt 

(B) quien enfrenta contradiciones con Walker. 

El proyecto de Walker consistía en fundar un estado esclavista en Centro

américa, que rstuviera estrec.hamente rele.c:ionarlo c.on la frontera sur de los 

Estados Unidos; pretendía introducir esclavos negros en la región y fundar 

una sociedad basada y dirigida por los blancos. Walkcr consideraba que .. !' 
.los. mestizos había que exterminarlos "Para- ,que la raza ameriCana pura, ta1 

cooo existia en los Estados Unidos domine a la mestiza hispanoindiá, tal 

como se encuentra en México y Centroamérica, iuna expresión clara y conciente 

del imperialismo, basada en prejuicios raciales y con una nitida aspiración 

económica!" (9). 

. De esta manera observamos que los Estados Unidos en busCa de g8rantizar _ 

sus·' i~tereses invadió dos veces Nicaragua (en 19Í2 y en 1926), momento en 

que los Estados Unidos instrumentan la llamada politica del Gran Garrote 

{10) '"ºn el propósito de eliminar cualquier obsU!.culo a su expansión políti.r.a 

y económica. 

En esas dos ocupaciones militares, los Es"i:ados Unidos pudieron inva.dir 

dadas las circunstancias en Nicaragua: divergencia en la acción politica 

y económica de cada uno de los protagonistas de la escena política tradicional 

del. país: los conservadores y l~s 11.berales. Los Estados Unidos aprovecharon 

los intereses .. de estas. fracciones. de manera qu~ a~gunas v~ces apoyaron.,_~ 

los conservadores y otras a los.liberales. 

(8} ?ara una historia m~s detallad~ ver el libro de Gregario Selser, Nicaragua 
de· ria1ker a Soco.za• ,r:Jéxico. {'llexsur, 1984, 332 pp. · 

(9} Arriaga David W., Bernal G. Cristina, et.al. México, Centroamé~ 
e1 Caribe, FCPyS, UNAM, Centro de Oocumentaci6n, México, 1983, p.16 

{10)Consist!a, en palabra:> de Teodoro Roosevelt: "creo en la Doctrina MOnroe 
con.· toda .mi a.l•a y todo mi corazón; estoy convencido de que la· mayoría de
~~s compatriotas cree asimismo en ella •.. Existe un antiguo proverbio, llano 
d!! sencillez. que dice así: "habln suavemente y lleva un garrote, asi irás 
lejc~• .• Si le ~aci6n nort.aar.iarlcuncs se prestara a hablar suaver.ientc y, sin 
e:bargo, creara y mantuviera en el más alto gradO de entrenamiento D una 
Armad~ cabalmente eficaz, la doctrina ~onroe avanzaría lejos". 



29 

Dos son los factores que consideramos explicativos. para comprender como 

se concreta el expansionismo norteamericano en Nicaragua: 1) la ausencia 

de un proyecto (económico y político) nacional de las fracciones conservadora 

y liberal, dados sus intereses indiividualistas (11), y; 2) el hecho de que 

los Estados Unidos aprovecharon esa circunstancia en diversos momentos.histó

ricos para garantizar 1a permanencia de gobiernos que fuesen coincidentes 

con sus intereses. De esa manera, los Estados Unidos se opusieron a cualquier 

gobierno que planteara reformas nacionalistas, como fue el caso 4el .Presidente 

Zélaya (i893-1909) que se negó .. lii conc.,siún ü.,l canal inte1·oc.eánico y se 

"indispuso" con ciertos intereses económicos de los Estados Unidos en los 

ramos de la mineria. Ello le costó la presidencia. 

Para 1933 existía una vinculación directa económica entre los Estados 

Unidos y Centroaméri~a, referente al monto de inversiones de capitales nortea

•ericanos oue se encontraban en el área, asi como al volumen de intercambio ' . . 
""éomercial. Sin embargo, aunque Nicaragua se integró al mercado capitalista 

mundial (12), ello no significó el desarrollo de las fuerzas productivas, 

y en general de la economía del pais. Sólo hasta la década de los SO' se 

puede decir que se integró de manera más abierta al capitalismo mundial. 

·Esto fue posible gracias al auge del algodón después de la Segunda Guerra 

Mundial al desplazar al café como primer producto de exportación, que signifi

có lá aparición del empresariado algodonero, la tecnificación de la agricultu

ra, el desarrollo de un sistema financiero y comercial,. la··aparición de secto

res medios urbanos y de.nuevas industrias. 

(11) Prueba de ·ello e~ la enajenaci6n de ferrocarriles en 1912
11 

dui:'ante la 
presidencia de Adolfo D!az, por medio de la cual Nicaragua obten.i.a más de 
2 rnillonl!:s de d6lare5: a cambio de conceder la garant!a de1 ferrocarril. Tam
b_ién la .f.-i.rma d.el Tratado Bryan-Chamorro en donde se conce'd{a a los Estados 
Unidos derechos exclusi~os para la construcci6n de un canal interoceánico, 
adem6s de que se arrenda a los Estados Unidos· por 99 anos el G alfo de Fonseca 
Y las Islas del ~aiz. 

( 12) Cf • el. extenso campo de acci6n del cÚal goza la Uni tod Fruit ca. en 
los paises del área. 
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La penetración del capitalismo norteamericano que se había sustentado 

en la politica del Gran Garrote, se sustituyó por la política del Buen Vecino 

(caracterizada por la prioridad al consenso) después de la Segunda Guerra 

Mundial, dado que los Estados Unidos contaban ya con los instrumentos institu

cionales en el área {ejércitos locales, inversiones, etc.) que podí~n garanti

zar sus interE:. ;es sin ser necesaria la presencia física de su ejército. La 

pol.ítica se implantó con el consentimiento de los gobiernos ••• aunque fuera 

necesaria la imposición de un ciertu Liµu d~ ragi:::cnc~ ;:-=l!ticos {en ~u r~yo

ría militares) para obtener este consentimiento. 

En Nicaragua, desde la ocupación militar norteamericana, los Estados 

Unidos organizaron y entrenaron (ideológica y logísticamente) un ejército 

local, la Guardia Nacional, encabezada por el gen"eral Anastasia Somo za García. 

·A,,partir. de 1933, Somoza fortaleció su poder con el apoyo de los Estados 

Uriidos! hecho por el cual llegó a la presidencia en 1936. El respaldo se 

lo dió porque Somoza representaba la posibilidad de atenuar la confrontación 

en la escena política entre 1iberales y conservadores.. Efectivamente, 1o 

logró mediante la implantación de nuevos márgenes lega~es en la lucha política 

como fue la recomposición del Partido Liberal (al cual 1idereó desde ese 

momento} imprimiéndole sus ·intereses particulares,_ y tlt:lt:g&ndo a un -=::::ound.o 

plano al Partido Conservador. De esa manera, .;t;i:,bién eliminó de la contienda 

política legal a cualquier otro sujeto político (13). T.odo lo cua_l propició 

un clima favorable para la expansión nortca=er:icana sin que fuera necesaria 

la ·invasión militar directa. 

~partir de 1960, los Estados Unidos definen una nueva política, debido 

a que en el curso de la década precedente se suceden una serie de hechos 

(14) que muestran la incapacidad de la política del. Buen Vecino para cumplir 

(13) Esto se evidenció con el asesinato de Sa~dino por ardan da Somozo, lo 
que originó que las protestas populares fueran delegadas de la contienda 
legal. Adelante veremos un poco más detalladar.iente las repercusiones de la 
l~cha de Sondino an 13 historio polltlca,de. Nicaragua. 

~~4) Entre los cunles podemos citnt' lo capacidad de un gobierno como el ú~ 
Jacobo Arbenz en Guatemala {1954). de afectar los intereses económicos nortaom~ 
ricünos {~xpropiaci6n de la Unitcd Fruit Ca.) 
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sus objetivos. Est~ serie• de hechos culmina con el triunfo de la revolución 

cubana. La nueva política tiene como objetivo impulsar el "desarrollo" median

te inversiones,· créditos "ayuda"(AID,BID ••• ), como garante de la estabilidad 

social en estos países. La Alianza para el Progreso (ALPRO) constituye el 

marco en el cual se expresa dicha política. 

Sin embargo, ante las condiciones de atraso de las economlas ceritroameri

canas (cuya base es fun~amentalmente el 1 monoCUltivo-monoexp~rtación), los 

Estados Unidos vieron la necesidad de impulsar una integración a nivel regio

nal, de manera que pudiera haber un mercado que permitiese la libre circula

ción de mercancias norteamericanas producidas en los países del área, que 

benefic~aba a éstos como a las burguesías locales dedicadas a la exportación. 

A esto responde la creación del Mercado Común Centroamericano (MERCOMUN

CA) el cual, en una convergencia .entre intereses económico-financieros e 

intereses políticos -mencionados anteriormente-, logró que los Estados Unid:.s 

tuvieran u~_control más directo en la economías y los Sobiernos del área. 

En Nicaragua a partir de la instrumentación de la ALPRO y el M~RCOMUNCA 

se marca un rumbo diferente en las inversiones transnacionales bajo el marco 

de 1R integración_ centr~ameri.cana;. de tal forma se inicia ·ur:i proceso de indus-

_· · trialización sustitutivo._ de import.aciones y de produc~ión para el mercado 

externo, en detrimento del desarroilo "hacia adéntro", es deci~, del merc~do 
interno. La .. ALPRO y. el. MERCOMUNCA significaron un proyecto reformista que 

fortaleció, entre ótras, a las fracciones de la burguesía ~n Niéaragua (Grupo 

Somoza, Banic, BSnamerica. 05), pero fundamentalmente al grupo s.omoza. 

(15) El Grupo Banic estaba representado por los alaodoneros de loi departamen
tos de· occidente, por sectores comerciales e industriales ton!~n su centro 
fina~~iero .en los Estados Unidos, a través del Chase l"lanhatan Sank; el Gru¡:r-o 

,Benamerica estaba formado por ganaderos, ·comerciantes, azucareros de oriente. 
y su filial en ·los Estados Unidos era el Wells Fargu Sank y el First Nationa1 
Benk of 3oston; el Grupo Somoza que form6 su riqueza a través de su podli?:
cstatal y de sus instituciones financieras, comercinles e industriales. 
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Estos mecanismos de acumulación a través de un proceso de crecimiento 

económico, crearon ,una nueva forma de concentración de la riqueza en los 

grupos tradicionalmente dominantes. Por ende, el crecimiento que se ·llevó 

a cabo agudizó las diferencias sociales, facto~· que impulsó la organización 

de grupos campesinos, obreros y sectores medios (16); sin embargo, en ausencia 

de canales de 1articipación politica, la medida de los gobiernos centroameri

canos para contener las demandas sociales, en términos generales, fue la 

i.nteneificación d~ la represión. 

Ello explica en gran medida que los Estados Unidos impulsaran la integra

ción militar de los paises del área en el Consejo de Defensa Centroamericano 

(CONDECA) en el año de 1964. Dentro de este marco adiestró, homogeneizó y 

profesionalizó a los altos mandos de los ejércitos locales, lo que permitió 

delegar a é'?.tos la, responsabilidad de mantener ·el orden en el área y evitar 

el ;¡,¡.gimien.to de · politicas autónomas contrarias a sus intereses. Refuerza 

de tal canera su control en el área, sin que sea ne:cesaria la pres'encia de 

su propio ejército. 

En este marco la Guardia Nacional . nicaragüense representaba para los 

Estado~ !!::.ido:; la garant..Í.á <lt::= lu cous~cusión --de sus intereses en la Zona .. " 

Adeiná,;, del poder ·político y del control .social - que t~nla Anastasio. Somoza 

en el país, tenia una ingerencia directa en la designación de los presidentes 

de. Guatemala y .El Salvador. También ejerció presión sobre Honduras y era 

el mayor enemigo de la independencia de Belice. Por estas razones ae puede 

decir que· la Gua~dia ?lacional Len~a una impor~aricÍa estratégica para los 

Estados Unidos, por lo que le prestó particular atención y se logró un.nivel 

aceptable de profesionalización y modernización militar, mediante costosísimos 

programas de adiestramiento y adoctrinamiento. 

Fundamentalmente, modernizar el ejército significó una mayor capacidad 

logistica para reprimir el resurgimiento de la organización popular. Sin 

(16) En adelante, para referirnos -al conjunto de estas orgsnlz.o:::iono:o, las 
deno~lnaremos "organizaciones populares'', sin olvidar las especificidades 
de cada una de ellas, en térmi~on do su conformaci6n clasista y de sus formas 
de ~~ganiznci6n, estreuctura y lucha. 
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embargo, los aparatos represivos (policial-militar) fueron incapaces de conte

ner el ascenso de movimientos sociales y 'guerrilleros en el ·área ·(17), por 

lo que los Estados Unidos persistieron en recurrir a la política de la fuerza 

-como fueron los casos de la intervención militar en Guatemala en 1954 y 

en la República Dominicana en 1965-, lo cual contradecía el proyecto de la 

ALPRO. 

La década de los 70' se caracteriza, eptonces, porque los Estad~s Unidos 

llevan a cabo una política de "relegitimación", dado el deterioro de su imagen 

.en el exterior. Para ello desempolva sus viejos principios: democracia y 

libertad, erige el respeto de los derechos humanos en la medida para evaluar 

el grado de democracia en los paises centroamericanos y condiciona su ayuda 

a dicho criterio. En la práctica, los Estados Unidos miden la democracia 

de acuerdo a la voluntad y a la capacidad de los gobiernos de Centroamérica de 

·,';garantizar sus intereses. (18). 

De ahí surge la política de las Democracias Viables (sustitución progre

siva de las .dictaduras en los países del área por gobiernos civiles de "cen

tro" en el espectro político) que fracasa ·rotundamente antes de lograr concre

tarse. 

Esta política preveía la "democratización" de Nicaragua para 198/t, momen

to en que· Somoza sería destituido p;,r un gobierno ci.vil que fuera aliado 

a sus intereses. Con la revolución sandi.ni.sta .. en 1979, el gobierno 'de Carter 

pretendió hacer un "somozato sin Somoza'' (como veremos adelante), pero el 

tri.u~fo de· la. revolución confirmó el fracaso de dicha política.,. ya que no 

logró modifi.car el carácter revoluci.onario popular del nuevo gobierno· por 

uno de ti.po reformista. En el último capitulo de la tesis vemos la política 

de los Estados Unidos de 1979 a 1985. 

( 17) Es importante hacer notar que en Nicaragua se empieza a organizar la 
poblaci6n a t.rav's de sindicatos, grÚpos estudiantiles. etc. y algunos de 
ellos se agrupan para la formación del frente Snndinista de Liberaci6n Nacio
nal {FSLN) en 1961. Esta organización ·es fuertemente reprimida por el gobierno 
de ·somoza con ia ayuda militar norteamericana. 

(18) Para más detalle sobre las inversiones no rteamcrlcanas en Nicaragua 
véase el Anexo I. 
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3. De1 Estado y el Régimen Político Somocista (1933-1979) 

El brevísimo enfoque que hemos expuesto de los fundamentos del expansio

nismo norteamericano y de su concreción en diversas facetas, nos permitirá 

dilucidar como ~e articularon los intereses norteamericanos con los intereses 

expresados en Nicaragua, es decir, la voluntad política· propia tanto del 

gobierno somocista como de las fuerzas sociales y/o politicas. 

El expansionismo norteamericano, como se planteó lineas arriba, ha trata~ 

clo de -besar ::u predoülinlo- no sólo· en -el ámbito económico, sino también en 

el cultural, ideológico y político. En efecto, los Estados Unidos han preten

dido universalizar formas políticas de dominación que garanticen su expansión. 

Es decir, buscan imponer y/o reproducir cierto tipo de organización política, 

que encuentra su especificidad en el tiempo espacio en que se re.produce. 

En Nicaragua existían las condiciones sociales y políticas para que 

tuviese vi_abilidad la consolidación del gobierno de Somoza, el cual, por 

una lado, significó la institucionalidad de la intervención económica y polí

tica de los Estados Unidos (1), y por el otro, impulsó factores cohesivos 

para la integración y centralización del podér y la expansión político-admi

nistrat:iva. 

Históricamente, desde el siglo pasado y hasta la instauración del gobier

no de Anastas io Somoza García, . la lucha por el poder en Nicaragua estuvo 

representada fundamentalmente por dos fracciones: los conservadores Y' los 

liberales' Los conservadores eran básicamente la_ expresión política· de los 

hacendados- que se dedicaban a 1a ganadería y al cultivo de azúcar, tabaco 

y a 1a minería, con una forwa de producción heredada de la colonia y que 

podríamos denominarla como forma de producción precapitaiista . (2). Estas 

{ 1) Al respec:::to no podía faltar la cit'a del 'presidente Teodoro Roosevelt, 
quien arirm6: Sí, Somoza es un hijo de puta, pero es' nueStro hijo de puta". 
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formas prevaleci~ron Bfft:us de1 auge del café e inclusive con el inicio de 

la expansión cafetalera donde ya había una forma de producción capitalista; 

esto obedece a que había una gran demanda de mano .de obra no necesariamente 

asalariada, por lo que se articuló con las formas de explotación precapitaiis-· 

tas. 

Sin embargo, estas formas se articularon desde fines del siglo pasado 

con el mercado mundial capitalista, lo c¡ual significó la integración de la 

débil economía nicaragüense al sistema de dominación ejercido por el expansio

nismo norteamericano; se observtt cG;.ü a. pcser d~1 tipo de relació!l terrat~

·niente-trabaj ador, de manera aún colonial, se introducen normas de . calidad 

y de costos, tecnología de recursos físicos y nuevas formas de organización 

de la fuerza de trabajo. 

Por otro lado, a partir de 1848, los liberales tuvieron su sustento 

eC?onóm.ico en la expansión de la producción cafetalera, gracias a la demanda 

qu'e se dió en el mercado internacional. Este grupo se conformó por algunOs 

sectores latifundistas que se dedicaban an~eriormente a la ganadería, asi 

como pequeños Y.medianos propietarios (3). 

El cultivo del café.en Nicaragua representó una respuesta de desarrollo 

que vino a romper el estancado seer.ar gaiú:1d~ro. "La Yicje· hecif!nda señorial 

. ~ . 
{2j Dura"ríte todo el siglo XIX no hubieron transform8ciones sustanciales en 
}.39 relaciones de __ prod!JCCi6n. e .oexistí._an u arias formas de producci6n Precapi
tnlistas: 1) e1 sistema· de habilitaciones, donde el trabaj01dor. rgcib{a un 
pago anticipado mediante el cual perdí.a su· libertad; 2) el -reclutamiento 
forzoso d~- lo~ pequoMo~ prciductnres (ind{genas de ~omu~idades); 3) la prohi~i
ci!m de determinados cultivos de subsistenciá (bariaño), .•·en las paré:e1a 5 de 
las pequef'los productores con la finalidad de obligarlos a convertirse en 
colonos en las P_ropiedades de los latifundistas; 4). el colonato obliga.ba 
al:campesino a pagar en trabajo y/o en especi~ a cambio de trabajar la tierra 
de la_.haciende1 5) la ejldatarla, que otorgaba parcelas a campesinos en las 
tierras ejidales co~ la obligaci6n de pago en.t~abajo y/o especie a los terra
tenientes vecinos. 

(3) Hay. que recordar que a part· ir de 1950 se da el auge de la producci6n 
algodonera, con los latifundistas cafetaleros a la cabeza. Esta nueva rar.ia 
productiva no t~ajo un descenso en el cultivo del. caf~, sino la modernizaci6n 
de ese sector. Importante es la corroboraci6n hist6rica de que la dependBncia 
ccon6mice de Nicar'!gua respectr.> de los Estados Unidos, y por en.de de las 
demandas del r.i.~rcado internacional, permitieron el fácil acceso por medio 
del poder pol!tico a la expansi6n capitalista del grupo somocista y los libe-· 
ralas. 
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vino a remozarse en lo interno.pera dar lugar a le explotación de un producto 

singularmente competitivo, y en ese ajuste redefinió a lo largo de su amplitud 

las relaciones de producción en el campo sobre la base de liquidar (aunque 

no en su totalidad) a pequeños propietarios, .colonos, aparceros, campesincis 

pobres, etc. con los que se articuló una fuerte capa de asalariados ag~colas 

(4)" y dió paso el nacimient.o de una burguesía agrícola, dependiente a la 

inserción de la economía nicaragüense con el mercado capitalista mundial. 

l.;:a caracteri.st:ll"~ política en 4=:u~nto·- a la luche ·por :el poder ~2.rece· 

estar signada en· que el gobierno norteamericano ~poyó en algunas oca iones 

a los.liberales y en otras a los conservadores (5), de acuerdo a sus intereses 

expansionistas. Eso facilitó el acceso al poder político de dichos grupos, 

y.cuando no fue así, los Estados Unidos los impusieron por medio de interven-

cienes. 

- - ;4 I.:Os, cambio~', en ia ~ estructura económica con la introducción del cultivo 

cafetalero se expresaron en el ascenso de la fracción cafetalera a1 poder 

político en 1893 con el General Zelaya, apoyado en un principio por los Esta~ 

dos Unidos. 

so que trató de dar para la - centralización del· poder y convertir el· proyecto 

de la incipiente burguesía cafetalera como el proyecto de la nación. TOlllÓ . 

medidas que ibán dirigidas en ese sentido, como son: la ·expulsión de ·las -

potencias extranjeras del territorio; retiro de los ingle.ses del litoral. 

Atlántico en 1894 que había sido ocupado desde mediados del siglo XuiI; 

incorporación de la tierra al comercio mediante la expropiación a. la·. Iglesia 

y a las_ comunidades índigenas; fuerte impulso a los medios de transporte 

(4) Jaime Wheelock, Imperialismo y Dlct.adura, México, ed. S.XXI. 

(5) Esto tambi6n fue posible gracias a que cada frecci6n olig&rquica mantenía 
un cuadro de ofici ales y jefes militares y su fuerza ~re medida en relación 
a ~u capacidad ~e vencer al ~ontrario. 
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y comunicaciones (ferrocurril, teléfon~s, telégrafos, modernización portuaria) 

y organización de· un sistema monetario y financiero modcr~o creando -el Banco 

Nacional, al tiempo de subsidiar la producción cafetalera. 

En el plano poH.tico establece reformas a la Constitución de 1856, que 

pretendían ampliar los márgenes de participación d_emocrática en términos 

formales: división de poderes, voto. popular· directo, e~tensión de participa

ción política, garantias individuales, e,tc,, pero en realidad perfecciona 

-e1 ciirácter autoCráiiCo del poder ·ejecutivo, al que fortalece· notab1emente'1 

ªl>oyado en una Ley de "Orden Público", que suspende· la vigencia de las garan

tías constitucionales. 

Se puede decir que el régimen de Zelaya impulsó fuertemente el proceso 

de acumulación capitalista, destruyendo parcialmente las formas precapitalis

tas · de propiedad de la tierra y canalizando la utilización del excedente 

¡;;conó~co y la fuerza de trabajo ha~ia el sector más dinámico de la producción 

(cafetalera). 

Estas medidas• afectaron seriamente· al resto · de las fracciones de la 

clase dominante, al tiempo que significaban la indisposición con ciertos 

intereses económicos de. los Estados.· Unidos. ·e produjeron contradicciones 

que se expresaron políticamente en rebe1i0nes y ·1ev.antamientos - que fueron 

reprimidos con expropiaciones, imposición de empréstitos, reclutamiento mili

tar fo~Zoso, etc~:: 

El general Zelaya gobierna Nicaragua por 16 añoa•· durante los cuale:o 

logra medidas de ·progreso y consolidación de algunos elementos de "l~ nacio

nal", como la reincorporación del territorio de la Mosquitia Atlántica en 

manos del imperio inglés. 

Eil 1909 Zelaya renuncia a la presidencia presionado por los Estados 

Unidos, que·veían en dichas reformas una agresión direct~ a su interés nacio

nal (el expansioni~mo y su hegemonia global). Asi, Zelaya evitó dar un motivo 

a los Estados Unidos para invadir Nicaragua. Después de su renuncia, el poder 

pasó a manos de José Madriz (a quien los Estados Unidos le niegan reconoci-
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miento por p~rtenecer a la línea liberal.) que renuncia en 1910 y asciende 

Juan José Estrada, quien justamente inicia.el mecanismo de pedido üc préstamos 

a 1.os Estados Unidos. 

En 1910, Adolfo Díaz, mediante un golpe de Estado asume la presidencia 

y es en este ?Criado_ donde se define claramente que de.Sde la renunci~ de 

Zelaya se había negado la posibil.idad de construir el Estado nacional., tóda 

ve:: que lo ·hecho por- 7.-e-J;¡ya- Pn favor de su consolidación. con la historia 

posterior a Díaz perdió validez. 

Ello se explica por dos razones primordiales: 1) porque Díaz efectúa 

una virtual. enajenación del país con los Estados Unidos, al. llevar a cabo 

una ser"ie de arreglos políticos que significa'ban el protectorado de1 país 

(6) ·.Y; 2) p9rque al. surgir una fuerza que se oponía a esos arreglos (la suble

vaciSn de' Zeleilón en 1912) . Díaz permite la primera in.vasión .del ejército 

norteamericano en Nicaragua. Es el in~cio. de la· presencia de una fuerza 

de sold_ados norteamericanos en Nicaragua, la liquidación de toda resistencia 

de los liberales durante los trece años sigu~entes, y la·evidente y subsecuen

te pérdida de soberanía nacional (7). 

Asimismo, ·con la invasión queda claro que la seguridad- nacional de los 

Estados Unidos no depende de los intereses económicos de una pais tan pequeño, 

·Y mucho men~s de las revue1tas ir{ternas. sino más bien tiene un fundanlento 

ideol.ógico que se expresa en la 1.ucha por la ~egemonía norteamericna, entendi

da: aquí e.o~ ·expansionismo .. Es, en el f~ndo, la lu.cha entre .. el imperio y 

la nación. En Nicaragua venció el imperio y perdió la posibi1idad de la forma

ción del Estado-nación. 

(6) En 1912 se suscrib"e un con_venio, 1lamado Knox-Castrillo. por medio del 
cual Nicaragua obtenla m&s de 2 millones de d6lares de pr6stamo y dabn como 
garantla lel ferrocarril nacional t. 

(7) -En el artículo de G. Selsl!r. "Veinte anos de .resistencia contra la inua
si6n norteamericana" en La 9atalla de N!~!.!!51.!:!!.• dice que el Tratado Bryan
Charaorro en 1913, "Estados Unidos abtuv~ la opci~n para construir por territo
rio nicarng~ense un canal alternativo al de ~ar1am&. Para ~labl11zar eso trata
do se debieron.violar acuerdos internacionales y se provoc6·1a airada respue
sta de otras repúblicas centroamericanas _cuyos derechos se veían afectados. 
El propio Senado do los Estados Unidos demor6 casi tres aMos su ratificnci6n, 
en rnedio de dcnuincios sobre sus orígenes espurion y sus objetivos coloniolis
tao.~ Cl Presidente que nuccdi6 a Taf~. Woodrow Wllson. valid6 un texto median-
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La presidencia de D.i _,z de 1909 a. 1916 se caracteriza por la violencia, 

el destierro y el asesinato a la oposición (incluyendo la liberal), hecho 

por el cua1 se puede afirmar que a parti~ de Diez no se busca la conciliación 

nacional (y por ende el proyecto de la nación), sino la.imposición, por medio 

de la fuerza, de grupos políticos con intereses que convinieSQ¡ a los intere

ses de los Estados Unidos. 

El. h;,cho de que los conservadores 'J' los liberales tuvie.ran intereses 

económicos diferente~,. que se, ~ifestaban en la escena politice como intér.e

ses personales, dió también como resultado que se soslayara la construcción 

de un proyecto de Estado como la consecusión de la voluntad política de· la 

sociedad. No habla entonces una centralización del poder, lo que trajo como 

consecuencia la guerra civil entre liberales y conservadores de 1926 a 1933 

y la segunda invasión norteamericana. La infantería de marina de los Estados 

_l,!J!idos desembarca en Nicaragua el 24. de diciembre de 1926 y procede a "neutra-

·\ 1Ízar"' la ciudad, para proteger los intereses y las vidas de los ciudadanos 

es~adounidenses residentes en Nicaragua. 

En esta guerra, sin embargo, hubo una participación más BID:Plia de la 

población, toda vez que la polarización y agudización de. la lucha tradicional 

se· t:.ui,.o que :if1anz~r ::obre une. bese !)Ol-'Ul~r. F.n P~ta guerra el seneral Au~usto 

César Sandi.no forma un ejército popular y se alía con la fracción liberal. 

Sandino es traicionado por el General Moneada (jefe·de las fuerzas liberales) 

Y .. posteriormente asesinado por la Guardia Nacional (8). En 1933 triunfa la 

fracción liberal .con "ayuda" del ejército norteamericano, lo· que. limita otro 

tipo de·participación política.'lue.no sea la tradicional. 

La ayuda de los Estados Unidos no fue incondicional: empiezan a formar 

la Guardia Nacional, ejército local que significó el· fortalecimiento del 

te el cual se c~nuenci6 ·o s! mismo de que ninguna potencia europea o asi&tica 
podr!o en lo futuro pretender construir otro canal en Centroamérica, para 
competir con el de Panam&''· (subrayado nuestro) · 

(8) En el siguiente apartado aqnalizamos con m&s detalle le lucha de Sandlno 
Y s~ signlf Lcado en la historia revolucionaria de Nicaragua. 
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aparato represor en que se fundó en adelante el poder político. 

La Primera Guerra Mundial y la crisis de. í929 golpearon fuertemente 

a los grupos dominantes: a la fracción cafetalera y a la fraéción ganadera 

y comercial. Tanto conservadores como liberales quedaron bastante debilitados. 

circunstancia ~ue aprovecha Somoza para establecer una alianza con los libera

les, ya que no tenia una referencia política y económica en ese momento con 

algun~ '1e l:u:; rlos fracciones. Sin embar~o. desde ese momento lidereó al Parti

do Libe_ral, por lo que Somoza representó para los Estados Unidos una alterna

tiva política para establecer el orden social que garantizara sus intereses; 

para los liberales significó la posibilidad de encontrar un vehículo eficaz 

para la canalización de sus intereses. 

~in embargo, el elemento primordial que permitió a Som<?zª. erigirse como 

el deí:.entador del poder político, fue el control que tenía sobre la Guardia 

Nacional, dada la estructura y organización de ésta: a) era una organización 

que se daba en forma vertical. y b) había una personalización representada 

por Somoza, del control sobre este aparato represivo. Todos estos elementos 

permitieron. que para 1936 Somoza se erigíera presidente de ia república y 

jefe de la ~::==di~ N~cion~l. 

El gobierno de Somoza impulsó la expansíón político-administratíva, 

Y frente al exterior eliminó reminiscencias de la dominación inglesa. en la 

Costa Atlántíca. de Nicaragua. por lo que la constítución de las fronteras 

de1 país, .rec-cnocida internacionalmente ~or otros estAdo.f; y colno condicióa 

legal para la centralización del poder, díó las pautas para la construcciÓi3 

de un Estado fuerte hacia adentro. 

La posibilidad de centralizar el poder político a través de instancias 

administr~tivas sirvieron, antes que nada,. para ·fortalecer el poder persona.1 

de Somoza,. Y 1uego, para evitar que cualquier potencia que no fuera los Esta
dos Unidos, interviniera en los asuntos del país, como .podría ser el caso 
de Inglaterra. 
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Tradicionalmente, estas son las características que constituyen la sobe

ranía, pero de hecho el elemento que la determina es la .real independencia 

y autonomia política frente al exterior. Al respecto, la articulación de 

los intereses ·del gobierno de los· Somoza con .los gobiern~s en turno de los 

Estado,s Unidos, manifestaba .la dependencia de Nicaragua·, donde lo externo 

apa~ecta definiéndose como factor interno. Era pues, una soberanía de jure 

pero no de facto. O sea, un Estado débil hacia afuera. 

La centralización del poder · en Nicaragua no se logró a través de la 

generalización. al" -resco óe la :'sociedad de .intereses que se conjugaran como 

elemento unificador de la sociedad, dado que el gobierno ·tampoco babia eiabo

rado. un proyecto . politico nacional. El gobierno de Somoza no representaba 

una voluntad centralizada, como· órgano de regulación y direcci6n de la socie

dad. Por el contrario, se puede afirmar que existía un nepotismo oligárquico, 

.Ja que la fwnilia Somoza detentaba en gran medida el poder económico y politi

·'·.'fº• {9) 
. - ·~· ~-· :'. 

Refiriéndose al ..0-nto de la expansión alg.;donera en 19so; Edmundo 

Jarquin ·afirma que ."si en la década ante.~io! la privatización total por parte 

de Somoza d~ la GÍla,:dia Nacional dió fundamento a un poder basado .estrict~en
te en la represión armada, a partir de los años cincuenta la dictadura amplia 

. . . 

·s~s bases _de_-~usteR~ción en túnci.óo-de su-c11pttcida.'1 de.coc:-::::!.6n, n~foei$tció:n 

:. y chanta;ie. que_ dei'iili> del control: casi· absoluto en un aparato éátat.al fortale

cido, se prodÚcf:" una verdadera simbiosis Estado-Soeoza" (10) • 

. ·. ~ . 

Esta foras de. d~nación prevaleció durante c.i'arenta alios, por. el tipo 

de alian.zaS qüe .Se establecieron e~tre el ·gobierno de .Scmcza y .. los liberales: __ 

(9) Cuando n"os Teferimos al gobierno de Somoza en explicaciones sobre todo 
este per !ódo de dictiidura •. no olVi_damos que son tres gobiernos de la dinast18a 
Anastasia Somo za García ( 1936-56) ,· Luis· 5omoza García ( 1956-63) y Anastasia 
Somoza Debayle (1967-79). 

(1Ó) Tolfta~o de O~niel ldaksman, ."Ascenso, esplendor y crisis de la Dinast!a. 
Somoza".' ·•n NicarBgua de Walker a Somoza. Ed. l'lex-Sur. 
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4. Fon.ación de1 Proceso ReYo1ucionario (1933-1979). 

En el capítulo anterior ;nencionanlos al .sunos elementos políticos y econó

a:icos del .tipo de dominación que se estableció desde el Estado en la Niaoragua 

;>rerrevolucionroria, que carac:terizBmo.s como régimen dictatorial. La afi-.'"""lDación 

de Clausewitz -de que la gue=a es la continuación de la política por . otros 

cedios. es exacta, sobre todo pa:ra · la comprensión del último períodc de la 

c.r~is da do::in;:::.ién ::::::=ci!!~. e!l le. cual, -e felta de cRn;:i1~~. ins:;titudonalcs 

ée par.ticipa~ión política la guerra se constituye en el elemento conf.1.gurador 

ce la ·nueva correlación de foerzas. 

Para redondear el estudio de la relación en.tre gobernantes y gobernados 

es necesario hacer un análi~-S más preciso del tipo de actuación en la escena 

p0lítica de estos últimos. Dentro de éstos trataremos de identificar al sujeto 

·~" ~iai fevolucionario, único -capa~ de manifestarse como fuerza de ruptura 

del régimen· dictatorial y establecer la hegemonía popular tanto en la irrup

ción armada como en el proceso revolucionario, sobre todo en la cOnsideración 

de que traspasó la lucha ;iolítica tradicional. La concreción en términos 

de organización política fue representada por el·Frente Sandinista de ~ibera-

El sujeto social revolw::::ionario se construyó y se construye en 1a medida 

en que las masas Se organizan 0n torno a Un proyecti;> na~iona1, SU;lera~dO 

su condición de masa. es ciecir, al ,hablar de sujeto social revolucionario 

ii:ú5 :.r.efetJJno.s a orgariizacioi:;..as de masas· concretas~ originadas- desde 1= ~esta

ción. del proceso revoluci.oaario · (1961) y que sus reivindicaciones responden 

a 1os objetivos del proyec:o nacional revolucionario y en segundo ~érmino 

a demandas más específicas d2 ·cada grupo social. 

En e1 p·resente capitu<l.o analizaremos las condiciones que pen:rltieron 

la formación del proceso reTolucionario· hegemonizad9 por. el FSLN y que en 

términos genera1es podríamos resumir,de la siguiente manera: 
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1) Existía una tradición antimperialista, guerrillera y popular del pueblo 

nicaraguense, fundada en la experiencia. de la lucha de Sancti.no a prjnr:.ipios 

de siglo. 

2) Dada la contienda política tradicional entre liberales y conservadores 

se evidenció la necesidad de establecer un partido cualitativamente diferente 

a esas fuerzas que monopolizaron durante siglo y medio la contienda por el 

poder poU.t.ico. 

3) Al basarse la estructura económica en la dominación capitalista depen

diente," sobre todo después de la década de los años SO' con la expansión 

y diversificación de la economía agroexportadora, ·se suscitaron grandes con-

· tradicciones. Primero, entre las clases.trabajadoras y 1os patrones; segundo, 

en el seno de la misma b~rguesía: Grupo Somoza, Banic, Banamerica, con la· 

;'; _, · pequeÍia y mediana burguesía). Todo esto ocacionó una distribución creciente-

.mente desigual. del ingreso entre las clases sociales, desempleo y subempleo 

y una crisis económica (inflación, devaluación, etc.) 

4) Se originó la crisis política en ·1a ·coyuntura prerrevolucionária de 

1977 · en el seno de la fracción somocista y de la hegemonía de ésta en el 

.. resto de· las clases .'dominantes. 

5) Agudización de la crisis .de dominación del régimen y ascenso de las 

movilizac:i.ones populares antidictatoriales y de la .actividad armada. revolucio

naria· que adquieren una· capacidad creciente de encontrar las estrategias 

Y los inst·rumentos para potenciar la efectividad de su lucha, vanguardarizada_ 

por el FSLN~ 

6) Incapacidad de otras fuerzas (burguesía reformista agrupada política

mente en la Unión Democrática de Lib_eración UDEL, el Frente Amplio Opositor 

FAO, el_ Movimiento Democrático Nicaragüense MDN y los Partidos Socialistas 

y Comunista) para colocarse como vanguardia de la lucha del pueblo, es decir, 

imposibilidad de capitalizar la voluntad politice de vastos sectores de la 

población. 
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4.1. Sandino: la gestación de le ln~h~ revnlúcionaria. 

Para comprender como se de8arrolla el movimiento revolucionario, resulta 

conveniente puntualizar algunos elementos de la lucha por Sandino donde se 

manifiesta por vez prlmera en Nicaragua e través de la lucha militar.la visión 

antimperialista y popular (1). 

Mucho se ha discutido si el programa de Sandino era un proyecto politico 

nacional o era un proyecto regionalista (específicamente para las Segovias 

de donde era Sandino). Más que la discusión si t:rü u no un pro;ccto. le que·· 

nos interesa es la repercusión de la acción poli!'ica-militar del Ejército 

de Sandino en las subsecuentes movilizaciones de masas, ya que Sandino no 

sólo buscó la soberanía nacional (2) efectiva, sino buscó c9nvertirse en 

una fol'.!rza pul1ticu ¡:cpul.e.?".- No "t«i!tió una férrea identidad politice entre 

los componentes del ejército sandinista·, al cual se adscribieron comunistas 

coeo sindicalistaS, anarquistas como socialistas de todas latitudes, sin 

faltar, además logreros, arribistas y aventureros, que eran prontamente expul

sadOs. El motivo cohesión bás~co lo constituyó durante los primeros años, 

· · el objetivo de expulsar a los norteamericanos de. Nicaragua" (3). 

<.1 ) En la redacción d~ ~u ~.cl111t:1r r..~;-.!.f!.~:;~:::; ;:::l!t!.co. Sendino ~flrm?1: "JUro 
ante la patria -y ante la historia que mi espada defender6 el decoro naCional 
Y que será redenci6n para los oprimidos. -Acepto la invitaci6n Ol. la lucha 
Y yo mismo la provoco, y a~ reto del inva~or cobarde y de los traidores. ~ 
mi p:t~i= -=?nt~~t~ e~~ mL_9rit~ de combate._ y -~1 pe~h~_ y _el de mis soldadoQ 
formar&n murl!~las - donde Se l·leglien a est.relli.i 'laS legiones ··de enemigos de 
Nicaragua". LOZANO. Lucrecia. -oe Sandino al trJ:unfo Revolucionario. Ed. S.XXi, 
flll~xico • p9. · 3.4 •. · · 

( 2) Entendemos· por Soberan1a Nacional. la capacidad que tienen tanto ·los gober
nantes como los gobernados de acci6n, ·negociaci6n y decisi60 política y econ6-· 
mica en los asontos del pals, sin que ninguna potencia o. gobierno e~tranjero 
interuenga en dichos asunto~~ · 

. ( 3.) ARENDAR,. Lerner 1'11 P~tr.icia. Educac16n y Revoluci6n en Nicaragua. Tesis 
FCPyS • UNAl'I. pág. 12. C:abe destacar que el pensaniiento de Sandino no fue 
una. proposic16n t.e6rica, concebida a pr·iorl, si.no que surgi6 como consocuencla. 

.de la práctica.cotidiana. No se planteó transformar radicalmente la sociedad, 
ni ta•poco elabor6 un program8 politice c·aherente para la toma del poder 
Y la d1recci6n del Estado_. La voluntad de resistencia antiffiperlolista qu0 
ei sandlnismo represent6 no estaba en modo aiguno respaldada por convicciones 
·partidarias politices o social0s definidas. 
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La lucha de Sandino representa la expresión de la conciencia naci_onal 

·popular, que puede encontrar sus orígenes desde la invasión de Walker en 

Nicaragua, en oposición al expansionismo norteamericano (en este caso mili

tar): oposición entre nación-imperio. Asimismo, la organización militar de 

Sandino . significa un avance cualitativo efectivo en cuanto a movilización 

popular-militar: la guerra dp. guerrillas, toda vez que logra promover la 

desocupación del ejército.interventor norfeamericano de Nicaragua. 

Sandino organiza una estructura militar y política que se caracteriza 

fundamentalmente en que se desarrolla una guerra popular donde hay dos modali

dades en la· movilización popular: 1) guerra de movimientos: se forma por 

fuerzas irregulares que evita choques frontales con el enemigo y realiza 

tácticas militares de cerco y aniquilamiento por un lado, y por otro, embosca

das, hostigamiento, contención y aniquilallliento total, entre otras prácticas 

militares. Participa un buen.porcentaje de la población que realiza trabajos 

.. ~ de abastecimiento, información, medidas conspirativas, guerrillas, así como 

la retaguardia que en su mayoría era población campesina; habitaba en las 

regiones escenarios de la guerra, par~ satisfacer necesidades de comida, 

refugio, abastecimiento, comunicación; 2) guerra de posic.iones: participa 

un ejército regular, más o ~enos profesional, en los términos que la experien

cin. ::iin-...:i le:: ~odia dar· y éfect'11l un enfrentamiento directo y frontal con 

las tropas norteamericanas. 

Si bien es cierto que la mayoría de 1Jl población que p_articipó .en la l.!!. 

cha con Sandino fue eminentemente C8Jlpesina (4) se puede afirmar que fue 

un movimiento policlesista donde participaron, adeaás de los· campesinos de 

las plantaciones norteamericanas, pequeños· propietarios (sobre todo en el 

norte del país), obreros de las minas,· algunos terratenientes y trabajadores 

intelectuales • 

. (4) A finales de la década de los veinte confluyeron diversos factores que 
contribuyeron al crecimiento de las fuerzas irregulares de Sandino • de los 
que dest11can1 1) la caida de los precloos del caf6, agudizando la crisis 
econ~mica; 2) el cierre de operaciones de las com.panias mineras Pis·· PIS y 
la de Nicaragua Lumbar Co .. ; 3) el cierree de escuelas y empresas públicas 
que se ve obligado a efectuar el goble"rno de rtloncada, elevando al. indice 
de desenipleo .• 
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La on:.;anización Je1 ;i,uv tr::i.ento de Sandino rtc;11ostró una rhialidad contras

t;;mt:o..~ qu::• fu•:- c1)n.::::!.dr·r.:1d:J ~lH" el FSLN en dos di.rc:"Ccioncs: 1) en lo militar, 

el mov.i::...: .:.- 1•: o de ::¡:irHiino dem•)stró un óptimo de racionalidad por doS razones 

fu 11 rJaa:r2r-t.-'.:!.l0s; J) Lt -~ocuqHJ.i."i"1ción de lu población a la· lucha en diferentes 

L1 t.5cticn. Y. estrategia utillzd.da cJ.rtLe un ~nemigo 

;JiL...tr; 2) en lo político, el ejército -de Sandino llevó a 

cabo 011 li<lernzl.";c: ,-;-:urh..lle:-.co, lo que impidió darle al movimiento una estrutu

ra partic!-n1·i:.! o pro~_~rm:.1;1.tt\-:n • 

. El Cárgo 1!:P.x .. i :r'.o l~L:l m(~ ;"i!niento (Ejército Defensor de la Soberanía Nacio

:1.-:l) era. (:'!. .!;- 1>· St:prem.-1 d:...· la Revolución, encarnado pOr San dino. Le seguía 

nn On_,.,-=-~n;__:5m(• ~~ i¡~':-:':'"i0r n._ 1.i•:' t.:·.1 realidad era lo que ellos llamaron el Estado 

~;;..::;·or·. LJ jera1.-1¡uía se~.::uT,1 as·í.: Coronel Efectiv.o :{primer jefe. d_e columna), 

· ~ .... -~'-t, :-:.·r-v:10.::l. (..:.·~":~u1a:t:· jt::"Í~ Je ·la columua)t sargento mayor (teÍ'cer jefe 

:~;.·· ~:~;;,~·l-' iar:in:i. j 1:.•f es t~xrt·rl ir:ionarios, generales, tenientes coronel, coronel 

Cdp:i Lán, m~.yu;. sul:genLu 1.?ay0r., oficiales, jefes y soldados .. 

Cua:-¡Cn l~·¡ Cqardin !l:-icj.onnl asesinó a Sandino por orden de ~omoza Y persi

:~ui6 c::.:n u11::; ~~r3n repr-::-:;i0n al movimiento, pi:ovocó una gran dispersión y 

:--i1.-.:-1ro·f.?i!C:i.·~·r! rl:: .!<! :..:=.t.:i.\·::d::d ¡:iolítico- militar ·de éste (5) .. -.Por otro lado, 

el movim~.ent.I) de S;.indino no percibió que .-la desocupación norteamericana (si 

hl1~n i:·ra protluC'tO de 1.1. lucha de Sandino) significaba la sust;itución de las 

forman. e7.!:~.-t"?li'!~1s coloni;:ile.:;., de: dorniñación imperialista por otras .más sutiles, 

rle riaturcléza n0c.•coloninJ_, y q~1c>. la esencia de dicha d~mi:-nflc;i.óp. permanecía . . 
iut~~ctil~ 11 EJ rrnetil0 yjij Ja in:-.crvención militar, pero no pudÓ comprender 

la ';i-nter·.-;:;-r:cj_<)n µol!tic1 y ecnnómica de que estaba siendo ígualme~tc objeto" 

(fl). Est~'l n.f.irmaci_ón s~ cvi.Jcn¡-::ia en el asesinato de Sandino, ,causado porque 

&l consir.!erdbn qu~~ con J.u df:socupación norteamericana podría empezar un pro

grrn. ... ~ de.- t:r;in.:::.íor:uacion('.G sociale:-; con ln formación de un partido autonomista. 

(5) Este ';!_pe; d·~ cu1.;~t.i;;int!~ ~on µ¡_•rfect.ament.e visuali.zadnn por los primeros 
intogr,~r.'.:--,..:-. ::::-.:1 FSU~, r.::it-lt'-" !'on~•'~c:a, Tomás 8orqe y Silvia f'layorga, quienes 
de:-,dc ~)1.: fund'.':!c:.6n ;:ir;111?rd,::o d...irle t.1n;i di1ccci6n colactiv.:l, 

{6} ornf::;;. 
México, 19~3, 

H1Jr.ibcrto. 

p. so 
de Edlt. N1:.1estro Tiempo, 
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Durante los años 1934-1956 (et<1pa qtie Humberto Ortega denomina como 

de descenso revolucionario), hubo una larga resistencia popular desorganizada 

y fragmentada, ausencia de una dirección política revolucionaria; manifesta

ciones débiles y atrasadas de movimie~tos armados y resistencias pasivas. 

·Es en el año de 1956 cuando Rigoberto López p¡¡¡rez asesinó. a Anastasia 

Somoza García (7), suceso de acción individual pero que a los o.jos de los 

revolucionarios significó la efectiva $osibilidad de combatir al régimen. 

Tal suceso fue uno de los motores para que. a finales de la década de los 

años SO' resurjan organizaciones y manifestaciones .Í>opulare~ más organiza"das 

que se proclamaban en contra de la dictadura. ·Dichos acontecimientos deben 

ser visualizados a la luz de la conjunción de diversos elementos políticos 

y económicos. 

·4.2. La oposición tradicional: más tr:adicional que oposición • 

. Como ya lo anot.amos, la contienda política tradicional se dió entre 

libera1es y conservadores, cuya relación estuvo marcada por la complicidad 

de los dos partidos políticos en relación a la corrupción y cooptación.políti

co-administrati.va por part.e de l.os gobiernes de la di_nastía .. Somoza. 

El Partido .. f:onservador_ permitió .que. los Somoza .c:ambiaran. en nwnerosas 

ocaciones la Constitución· para .que pudierru. permanecer~- en el p~der a ·trS:vés 

_de las farsas electorales; :Y cuando en algunas. ocasiones cierta base popular· 

. pretendia dar. su apoyo. a los conservadores para evitar fraudes electorales, 

(7) '.'Si puede hablarse de sicbolos,. no está demás. indicar ·que Sandino mudó, 
al menos, en su propia tierra, en la que había luchado con cuerpo ·y ·alma. 
Somoza, en ·cambio, que sirvió a los invasores de· su· patria, de los <jue fue 
socio y cómplice en negocios; política y sujeción militar de la región, murió 
en una cama norteamericana de un hospital·.norteamericano en territorio consi

·dérado norteamericano, el.de la zona· del .Canal de Panamá, El presidente Dwight 
Eisénhower le· envió BU l!lédico personal para tratar de curar las heridas que 
le había ocasionádo el joven mártir Rigoberto López Pérez. Pero fue en vano. 

Tiempo después, sobre el mausoleo del asesino de Sandino, una mano anóni
ama estampó el epitafio adecuado: Yace aqui .Anastasia Somoza; algo más podrido 
que en vida". SELSER, Gregario. Nicaragua. de Walker a Som0z·a. México, Mexsur, 
1984. p. 214 
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Estos traici.onaron a la base Yendiéndose al gobierno s.,.,cista (B}. Esto 

ae .debió a que los conservadores, s.i.n r:dG¿Wl4 experiencia politica de g::u¡¡ó; 

sin una base -plia y efectiva que compitiera con el. .podétlo ·de los SOlllD= 

. (en particular de la Guardiá Nacional) (9}, y con el interés de conservar 

su participación ecooóm:lca, prefirieron evitar enfrentalllientos directos con 

S.-.za para· no arriessar lo que tenían en salYaguarda de su base social. 

ED rea1idad, no representaba una oposición politice rea1 d-de las .......... 

. pudieran can:tliZar sus demandaá; pero si e~a ~ fuerza qu~ en térainos de: 

Ímagen pOl~tÍca e1i 'el di.scurso: t~aüitloms1, fwicíonaba COiKI sostén: de legali

dad para l.a dictadura de los S;;imoza. los pactos entre libera1es y conserYado

res son · la erldencia histórica de la debilidad de los conserYadores Ca.> 

clase politice, lo que permitió el fortalecimiento del poder económico y 

politico de los Solloza. 

ASi quedaba demostrado que no era a través. de la oposición tradiciona1 

.donde/las ~as populares podían expresarse, sobre todo en térllinos de ruptura 

con'la dictadura. 

Por su parte, cuando la ·dictadura tuvo algunas apro:l<i.maciones a algunos 

sectores de la clase trabajadora; fueron realllente ca.o dice Vilaa: "producto 

de··uná estrategia del. somocismo en 1a cual la rel.ác:lón l!stado-c1.a&es popularea_ 

. eia parte de · 1a rel.ación que . &e buscaba establecer eo.tre ei Estado y las 

"Claaea enroladas en el Partido Conaenador. CuaÍldo esta relac:Uín · ae trabó 

., coosolid6, las necesidades o utilidad· de un ·enfoque de las clases populares 

en términos de .taegemon!a perdió sentido y dabiliilad" (10). 

(8) Tal.•• •l ceso de l• ··••acre del 27 de enero de 1967, donde ae· •ened16 
a la 1111idench h1st6rice una ratirlcaci6n tr6gicer el Pllrtido . Conservador 
acapt6_ prllliaro la •alanza da aua ba••• .popular•• -que vetan an al liderazgo 
·d• ll9uero, del Pulido Conservedor, une eltarnatlva a lli dictadura-. para 
luavo pactar con al aoaoc'.i•ao el acat:••i.anto el. rraude electoral y h incorpo
r•ci6n subordinada·• .la P•rlreria del E•l•do opr•sor•. VILAS, Carlas. Perfil•• 
d• le ReVa1uc16n Sitndinlsta. Casa de l•s ·Aa6rlcas •. L• Habana Cuba. 1994. 
p.1110. . . 
(9). Cuand~ los c.a~·-~.rva_dores pretwndleron, por ,•edlo de levant•11i11ntos ar•ados 
derrocar a So•oza, 11s conspiraciones fueron siste•alica~ante denUnciadas 
por delac16n. Ca•o sle•pre. lo Cuaróla· Nacional captura a los conspiradores, 
•vl~a~do •1· •ncenso de fstos •. A~!. l!! v!a pol!tii::a y armada de los conservado
r•• •• •ub~uae a la pol!tica represiva de los Son1az:a. Tal es él caso del 
l.svant~.•lent:a del • de obrll de 1954. 
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El·- iLecho Ut:: qüc ·¡¡v: ~::is!:i~rRn c~nal~~ ínstit:cc.ionales de participación 

domlt:! las- clas_es populares pudieran expresar sus C.Q?J.andas no quiere decir 

que no las manifestaran; lo hacían por la vía :i!.c;:il (demarcada ésta por 

la dictadura). Ante estas presiones, las clases dominantes buscaron "tener 

a través de instituciones de desarrollo de bien ccmún, promoción socia1 y 

siailares, lo cual significa para las clases populares considerar perspectivas 

no reales de alcanz~~ mejores niveles de vida. dado ~ue si bien el capit:.a!ismo 

universaliza la producción y explotaciób e i.tfienta necesidades,, en Nic.aragua 

nv ~3~nntiz5 la efectividad del progreso de _las clases populares. 

Por su parte la izquierda tradicional mostró la :incaJacidad de pl.antear 

un proyecto alternativo que coincidiera con las características rea:!.es de 

la sociedad nicaragüense, hecho por el cua1 no ¡::::?do emprender realmente y 

de nodo efectivo -la situación en que lSS--m.aSas vitlan la explotación social 

. y la opresión política. El desfase. ideológico ent.re las bases popu1ares y 

' las dirigencias establecidas, propició que en algunos casos pareciera haberse 

tratado directamente de proyectos diferentes. 

En conclusión, la población se· dió' cuenta que la vía planteada ~r la 

oposición tradicional no significaba la solución a sus conflictos. Tanto 

el rttrtltlo CCJn.sar•ador cc:::o el Partido -L~beral V los partidos de i~q.~~r~a, 

por tener intereses p8rticulares, fueron. incapces de aglutinar los-,intereses 

de los complejos y diversos sectores de la sociedad nicaragaÜense en uri sólo 

4.3. La estructura econóllica deP.,ndiente:· un- pivu:::e .para 1n 1ucha .. re:Yolu·

cionaria 

A continuación expondremos qué.clases .T grupos fueron los que p~icipa

ron en la lucha antisomocista, a través de una brevísima sin tesis de· cual 

era su extracción económica en la forma de produc.tión en Nicaragua .. De esa 

canera trataremos de explicar la crisis de1 somocisno tanto en términos econó-

(10) VILAS, Carlos, op. cit. p. 132 
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micos y po1ít-icos, por un lado, asi como visualizar las condiciones de los 

niveles de Tida de las clases sociales, factor fundamental para entender 

el carácter de las manifestaciones contra la dictadura. Por otra parte, iden

tificar qué queremos decir cuando hablamos de una amplia alianza de clases 

y de unidad nacional elaboradas por el FSLN. 

Nicaragua vivió un capitalismo subdesarrollado con profundas desigualda

des entre sectores económicos (y por ende sociales} reforzando la desarticula

ción de la és-~ructuia económlct1. 'i d.gutll:zühdü ::;u subordinación ~1 c:t:crior. 

El capitalismo se basó fundamentalmente en la agroexportación, por lo 

que en tén::::tinos sociales tuvo una repercusión ·importante en el sentido de 

complej izar la conformación s.ocial y por lo tanto la.S relaciones entre clases 

y grupos sociales. No quisiéramos entrar en la discusión teórica de las clases 

so~}-ales .. en Nicaragua, sino delinear a grandes rasgos que grupos .y clases 

sociales existían durante el somocismo, para comprender que entenderemos 

en adelante cuando se hable del sujeto revolucionario popular (11) y de las 

estructuras económicas y sociales heredadas en la revolución que hacen más 

complejo el desarrollo de ésta. 

N~ hay duda de que la forma de producción en la Nicaragua prerrevoluclo

naria erá un capitalismo dependit!nte que se articuló con formas preexistentes 

de producción (12) y las reprodujo. Esta situación propició que las clases 

( 11) Para un análisis completo véase ra obra. ya citada de Carlos Vilas, donde 
también se i.nCl.uye ·una amplia bibliografta ·sobre el· tema. 

{ 12) Las rel.aciones de producci6n capitalista en el agro, en el curso de 
l.as dos décadas anteriores a la expans16n de los 9¿Qs 50 1 , habla·n logrado 
preval.ecer sobre l.as antiguas formas precapitalistas; con el nuevo auge agrop~ 
cuario de e:cportaci6n se consolidaron definitivamente aunque con distintos 
grados de desarrollo según el tipo de cultivo y lo regi6n. Se · establecl6, 
por un lado, l~ gran producci6n capitalista (situada principalmente en el 
Paclfico) dedicada a la producción de algodón, azúcar, cnfé y ganador la. 
Se e~uentra, ·adcm,s, un tipo de producci6n capitaliata que se pe~de llamar 
"impuro" y tiene las siguientes caracter!.sticas: a) produce para lo venta; 
b) subutiliza la tierra y emplea una tecnolog!a generalmente atrasada y; 
e) combina las formas asalariadas de libre contratación con otLas forma!l 
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trabajadoras estuvieran desigualmente desarrolladas; primero, en el campo 

e1 tipo de producción se caracterizó por la inesta.bilidad ocupacional dado 

e1 carácter· estacional en los cortes de café y algodón, lo cual ocasionaba 

qúe el campesinado pasara a desempeñarse entre corte y corte en los servicios 

urbanos, la construcción, la ganadería, etc. Es decir, s.e estableció una 

circulación laboral rural-urbano, urbano-rural. 

Luego, existía una población campesina de minifundistas, cun un nivel 

de v·ida más bajo, en la consideración de que no podía vivir del producto 

de· su finca (propia o arrendada) y que se veía obligada a vender su fuerza 

de trabajo a otros productores. Podría caracterizarse como semiproletariado 

dado que e1 proceso de proletarización (relación de desposesión y de oposición 

.con la burguesía terrateniente) se encontraba aún en proceso. 

::" Lo cferto '?ª que en el campo '1 partir de 1952 con la fundación de1 grupo 

firlanciero Ban~merica (Banco de América) se consolida 18 expresión de los 

intereses de la oligarquía ganadera y comercial de oriente y de los producto

res .azucareros, al tiempo que el otro. grupo financiero ~á~ imPortante, BANIC 

(Banco de Nicaragua), propicia el despÍazamiento masivo de campesinos que 

aún eran propietarios de pequeñas porciof!es de tierra, ,para convertirlos. 

en asalariados (proletariado agrícola). 

En el sector urbano, con el .auge· económico _de la dinastía Somoza qu~ 

·1evanta ~mpresas a partir de los 50 1 .y el papel de polo· financier~ más podero

so del país, BANIC (sobre todo en· 1o referente a inversiones industriales.

producto de la fusión de "los intereses agi::icolas de occidente ·-fu1Ídamentalmen

te algodoneros- con sectores industriales de Occidente y Managua) crece el. 

proletariado industrial: pero de manera notable se observa el aumento de 

l.a presencia de cuadros t.écnicos y profesionales de pequeña burguesía y de 

una capa gerencial y de empleados administrativos. 

de explota.ci6n precapitalista, colonato sobre todo. Esta forma de producciór~ 
se sitúa principalmente en los departamentos del norte y este del pn!s dedica
dos a la ganadería extensiva, los granos y el café. BARAHONA Porlocerrero. 
Amaro, "Breve estudio sobre la historia contempor4nea de Nicaragua". en Améri-

ca Latina: Historia de ~edio Siglo. Edit. S.XXI, 1984, México, pp.395-396. 
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Estos sectores, sobre todo el proletaríado, tenian bajos niveles de 

ingreso·, fuerte inestabilidad laboral e inicuas condiciones de trabajo en 

el marco de la arbitrariedad patronal y de un clima institucional represivo. 

En cuanto a la pequeña y mediana producción, en el camÍ>o existían 

unidades familiar~s y multifamiliares que laboraban para el mercado interno, 

dado que la gran burguesia, aunque representaba una proporción pequeña de 

la producción, su importancia más que cuantitativa era cualitativa., puesto 

que producia para la exportación. 

De esa mane~a, aunque la pequeña y mediana producción tenían una impor

tancia en el mercado, la gran burguesía (local y transnacional) la subordinaba 

a su capital a través del funcionamie~to, 1a coI!lercialización y el ?rocesa~ien 

to agroindustrial. Esta ¡¡ran bur¡¡uesía se confo=ó de la fusión del capital 

··'.;/ ~rc~ul:.y financiero cün el capital Hgroindustrial y productivo, confieurá:i

dose cono resultado "un conjunto _pequeño pero poderoso de grupos :finan.ci!:!ros". 

De la raay~r importancia resulta indicar que la mediana y pequeña burgue

sía carecían de un proyecto político alternativo al del Estado sor.ioc..ista 

y sólo.condic.ionaron su participación en el ter.reno .Pol_i~ico .ª:un pap_el e~_tri.E:, 

tarnente subordinado. En la medida e.;· que la d.ic.t:adura so:aocista expandía 

sus intereses econór.iicos a través del sector público, lil!li.taba la a¿ció~ 

política y sobre todo económica de la pequeña - y cediana burguesía (13), ya 

que ésta c!ependín de los créditos del Estado, y no tenia vinculos con el 

capital transnacional. Es por esto que a partir. de la década de los nños 

70' y ante uri Estado en c~isis, por sob~eviv~ncia y a petición de los sandi

nistas la pequeña y cediana burguesía se alÍan a la Revoluci6n. 

( 13) En el articulo de Reni! Herrera "Nicaragua: el desarrollo ca pi ta lista 
dependiente y la crisis de dominaci6n burguesa", afirma que la pugna int.erbur
guesa er.spieza por el creciente control del financiamiento (créditos en· la 
industria) par parte de la familia Somoza que en 1967 cre6 el grupo ·CAPSA 
(Corporaci6n de Ahorro y Préstamo, S.A.), con capital.dominante de la familia 
Somo za y otros capital.islas allegados al . Estado y b6sicamente dedicados a 
1a construcción de viviendas, centros comerciales e industriales. 
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Por otra parte, en Nicaragua ex-is~ían (y aun ·mantienen un peso importan

te) grupos sociales como artesanos, vendedcires, gente de oficio, estudiantes, 

burócratas, qlle en la lucha revolucionaria tuvieron un gran peso,- abriendo 

el espectro de la _revolución no sólo a un .carácter clasista, sino popular. 

Sin embargo, el hecho de la explotación . social y la opres<_ón política 

no iinplicó la aut~mática inc~rporución 4e las masas a la iucha reTo1uc:i..onaria 

---:-~--o lR RUtornática -oreanizecién p-cl!tice. E..~ el prin::i?io de la i .... "!"r-~5ri yopulür 

en la década de los 60', se pueden observar estallidos violentos e irrupciones 

que no tu~ieron repercusión a largo plazo, .pero si dieron lugar a la necesidad 

de búsqueda de canales organizativos de lucha. 

4.4. La lucha sandinista: el camino hac::ia la construcción de la !ración. 

:·.:.·;;) Us masas se articularon a una organización política reTolucionaria 

. Ítegemonizada por el FSLN, que capitalizó ·las protestas populares al tiempo 

que abrió la posibilidad de una lucha ef"icaz. Las fuerzas populares se coloca

ron- -como protagonistas en el movimiento de liberación y de ·la constitución 

de lo nacional-popular a través de la bú~queda de estrategias y de instrumen-

!:·o::: p::r::i pot.cm::iwr: la ;;:fcc.ti--.·ida.d d~ ::.u ·¡ucluS; c::l F;5LN ~::1trUC.i:uró iá- rebelión', 

_la organizó, la armó_ y le dió continu:idad- elevándola hacia ni vei,;_,, ;polít:Ícos 

.superiores. 

Lo importante en la gesta revolucionaria en Nicaragua es que esta organi

zación se consolidó·.y l_c¡¡itimó desde s.. fundación en 1961 en··su :it>cha contra 

el somocismo. Primero, como mencionamos líneas arriba, por la inexiSteiJCia 

de. una fuerza política alternativa al. somocismo. Segundo, porque el Frente 

tuvo la capacidad de pronunciarse por. una política de alianzas de clases 

y de grupos, es decir, de una polít~popular, lo que le perm:itió que se 

·_ganara el apoyo y la autoridad entre 1"s masas y proyectarse en el plano 

nacional como la fuerza que enfrentó realmente a la dictadura,· con la única 

·vía posible: la estrategia de la.lucha armada. 
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El FSLN tomó -; como -·~~e .. ::a. la fv¡-u.ülac:::..Sn -de ::::: ;:rcyecte p~l! tic~ el 

antimperialismo, la democracia y el aspecto popular, recogiéndolo de la tradi

ción histórica de la lucha de Sandino. El trabajo del FSLN es una historia 

de organización campesina y obrera~ de defensa de los derechos humanos y 

las libertades cívicas, de luchas barriales y sindicales, de movilizaciones 

estudiantiles ., demandas culturales. 

En la lucha contra el somocismo el FSLN combinó la lucha armada con 

un trabajo de concienti_;.ación y educación po1-!ti..::e tle las ·!!!!!:e~· pa!"e -fcrtelc

cer su legitimidad y acumular fuerzas activamente. Uno de los elementos 

que tuvo capital importancia para que el FSLN lograra tener un arraigo popular 

(posibilidad de actuar en un terreno fértil para su práctica revolucionaria) 

fue que rescató lo que la historia babia legado al pueblo nicaragüense: la 

conciencia nacional a.ntiruperiallstu y a.ntidictatorial., concebida en gran 

.parte ~esde la lucha de Sandino • 
.. _·,?-~ . :' 

El triunfo. sobre la dictadura se dió mediante la organización revolucio

naria consolidada y 1 egitimada por dos décadas de lucha contra el somocismo. 

La incorporacian del· pueblo a la lucha revoluéionaria fue paul~tina. En la 

medida en que el somocismo entraba en crisis,los niveles de represión aumenta

b:m, ::ü e;r~do de rompc:r los @¡¡bito& ~e;. 1ntlwot:i-.;d~ lti vohl11Ci~1i. Esto· próvocó 

la concientización de la sociedad plaS111ada en· una participa.ción ma!'liva en 

la lucha revolucionaria. 

Los antecedentes inmediatos de la formación del FSLN se. remontan a la 

,déce.da de los .SO'-• momento en que se ·empie¡;a- a dar un ascensO· revollicionario 

(14) en las luchas populares, donde la Juventud Patriótica Nicaragüense (JPN) 

impulsa a importantes sectores de obreros, estudiantes, empleados y artesa~os 

para que se organicen en torno a la JPN; Asimismo, elementos· revolucionarios· 

J · progresistas . en el exilio organizan el Frente Unitario Nicaragüense en 

·Venezuela J Argentina. En Costa Rica y Cuba se organiza la Juventud Patriótica 

Revolucionaria de Nlcaragüa. 

( 14) HUfltberto Ort~ga concibe la lucha del Frente como una continuaci6n de 
l.a lucha de Sandino. La lucha la divide en varias fases: fase inicial de 
1926 a 1936; etapa do da~canDo .rauolucionario da 1934 a 1950¡ etapa de ascenso 
revolucionario de 1956 a 1975 y faso de des~rrollo 1975-1979· 
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En julio de 1961 se da el primer paso en el proceso de formación de 

la nueva organización de diversos frentes en el terreno po1ítico-militar: 

por iniciativa de Carlos Fonseca, Tomás Borge y Silvio Mayorga se funda el 

Movimiento Nueva Nicaragua, que en 1962 adoptó el nombre de Frente de Libera

ción Nacional y finalmente en 1963 el de Frente Sandinista de Liberación 

Nacional (FSLN). Los primeros integrantes del Frente estaban en el Movimiento 

·Nueva N.icaragua, en la Juventud Revoluc;ionaria Nicaragüense y en la Juventud 

"socialista (15). 

Hay un avance cualitativo en cuantO a organización y v~sualización de 

la estrategia en contra de la dictadura. Las organizaciones anteriores repre

señtan un intento de enfrentamiento Con la dictadura, pero que no logran 

cuajar porque no había una conciencia política clara y tenían poca experiencia 

revo1ucionaria. 

"1,á lucha revolucionaria que organiza el FSLN evita que la burguesía 

opositora al régimen canalice las luchas populares para fortalecerse como 

fuerZa política reformista. En los años del auge de las movilizaciones popula

res· no. hay organización política y militar con la capacidad del. FSLN para 

canalizar y dirigir las ~rotestas del pueblo. 

El FSLN se constituye como la única fuerza capaz de asumir la dirección 

revolucionaria al sostener que la inevitable destrucción de la dictadura 

debía ser aniquilando todas· sus bases de sustento, entre ellas la Guardia 

NaciorÍal. La acción. milit8r es, pues, el mediO para d~rrocar al régimen polí

tico., 

Sin embargo, e~ FSLN "no surge ~orno un grupo gúerrillero sino como una 

organización revolucionaria político-militar que utiliza la guerrilla como 

"instrumento de la lucha y logra superar la heterogeneidad política y la anar

quía existentes en el seno de las fuerzas entisomocistas, dotando a las masas 

nicaragüenses de un instrumento y una ideología revolucionaria" (16). 

(15) La JAN fue fundada en 1960 por Carlos Fonseca, Silvia Playorga y Tomás 
Borge, la cual se organiz6 en el exilio en Costa Rica. Su fundación ea la 
respues~a orgánica de la matanza estudiantil de la ciudad de Le6n en 1959. 

(15) LOZANO Lucrocia. op. cit. p.57-SB 
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La primera experiencia guerri1lera del Frente fue la de Río Coco·y Bocay. 

Aunque el FSLN fracasó militarmente, adquirió experiencia señalando sus erro

res: no hubo un trabajo político previo en la zona donde se iba a ·operar, 

por lo que el Frente no pudo contar con el apoyo de l_a población campesina; 

el Frente desconocía el terreno y carecía de líneas logísticas_y de abasteci

miento; la lt,c.ha estuvo organizada fuera del país, lo que en ciert~ punto 

la aisló del pueblo. Carlos Fonseca advirtió que faltaba "una adecuada organi

zación reV'olu::io:onrin '":incul::.:!::. :e:: l!:!.s m:3ses y en ·especia1 con l-9!=l mA~.flR 

campesinas" (17). 

Con las elecciones fraudulentas de 1966 y la matanza del 22 de enero 

de ese año llevada a cabo por la dictadura se evidenció la necesidad de reorg~ 

. nizar la acción político-militar popular. Ante tales circunstancias el FSL_N 

reiteró.la necesidad de la vía armada para derrocar a la dictadura, y paralel.2_ 
·' ~ mente realizó un trabajo abierto y una labor legal entre el pueblo (18). 

El FSLN optó por la vía legal por dos razones: 1) por la derrota militar 

sufrida en Río Coco y Bocay, y 2) para aprovechar la circunstancia <!e que 

el gobierno de Somoza, al encontrarse con .la creciente pérdida de credibili

óad·, abre los marcos legtsles · de "8ct.uaclón tlt!l :F:;Li;, LL·csLüJUlo- Je:: bub::;Liluirlü 

a una lucha tradicional. El Frente se dedicó a oI'.'ganizar_. ~omités barriales 

que reclamaban mejoras. en las condiciones de vida de la población.· El Frente 

organizó- también a la poblaci9n en barrios, centros laborales, m~dios e_studia.!!. 

tiles y sindicatos en el campo, a través de los Comités Cívicos Populares 

y el Freüte Estuditmt:il· Revoluci.ooar:io (FER). 

En la montaña el FSLN promovió acciones .. clandestinas que originaron 

los primeros sindicatos y cooperativas en el campo. De tal suerte, el Frente 

(17) T~RAOO, ~anlio. La Reuoluc~6n Sandir1l~ta. Edit. Nuestro ~iem~o, ~'xico, 
1983. p.36 

{18) Fernando Agüero y los lideres ·de ia Uni6n Nocional Opositora (UNO) llama
ron a sus seguidoreo a realizar en Planagua uno gran manifastac16n. El 22 
de enero se congrcgeron en el centro de la ciudad alrededor de 50 mil ·perso
nas• Ci.Jando la multitud marchaba hacia ol Palacio Presidenciol, la Guardia 
le lanzó una lluvia de balas •. E1 dLsfile se desencaden6 en medio del pánico, 
quedando centenares de cadáveres. 



57 

obtuvo mayores beneficios de los que. hubiera permitido Somoza. En primer 

lugar, logró organizar a la población por credio de las demandas inmediatas 

que ésta exigía, y en segundo lugar constituyó una conciencia política a 

través de ln educación y práctica cotidiana c!e las organizaciones .. 

En agosto de 1967 se regi.stró la segunda experiencia guerrillera del 

FSLN (denominada la Jornada d~·Pancasán~. Aunque Pancasán significó una ·derro

. ta, ésta cimienta la vinculación del FSLN con la población campesina en la 

montaña dedo que "no !:!:e vinculó el !:rehej~~ ·insurrec!:iortel y f!.!e tln er?.•or 

abandonar otras formas revolucionarias de lucha" (19). 

Así pues, el FSLN se da a la tarea de calificar sus derrotas a fin de 

consolidar sus estructuras clandestinas urbanas, pero sobre t.odo se centra 

en la definición de su proyecto .y en la reorganización de sus filas. 

· Durante 1960-1967 los logros del Frente se pueden sintetizar en. cuatro 

puntos: 1) la creación de un destacamento de vanguardia; 2) la permanencia 

~e le vanguardia e pesar de los golpes recibidos. en las jornadas de. Bocay. 

y· Pancasán; 3) la creación de aparatos c1andestinos en las ciudades; 4) le 

difusión política de materiales s·andinistas: se propaga la ideología revoluci.!:!_ 

narid rat:diantc;: . c.1i.·..:uluo Jt: ~stu<liü, w·i..lantt::.O.- .:.e:' f¡t:qu~fieu;.. t:acuc1o..; da •t:nt.cc;:;,d,-

mient~. 

Con dichos avances en .este ·período se ~éo~ganiza el Frente y -este· da: 

a ·conocer a~ programa y estatuto's: "El Freate es la organización político

--. militár, cu;o objeti \"O estratégico as la --a - da1 poder pclicico ..:adiantc · 

la• destrucción del aparato militar y. burocrático de la dictadura y el es.table-
. ' . 

cimiento de un gobierno revolucionario basado en la alianza obrero-campesina 

y el concurso de todas las f uerzes patrióticas antimperialistas y antioligár

quicas del país ••• Hemos llegado a la conclusión de que el triunfo de la 

revolución popular sandinista y el derroc.aJOiento del régimen enemigo del 

pueblo, surgirá como consecue.ncia del desarrollo de una dura y prolongada 

(19) ORTEGA, Humberto, et.al. !!!E.!E.ª9ua la estrntegia de la victori!!., Edit. 
Nuestro Tiempo, ~6xico, 1900. p. 108 
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guerra popu1ar (20). 

En la práctica, el. FSLN organiza un trabajo político-urbano. mediante 

la estructuración de organizaciones intermedias, creando . así sus propias 

.organizaciones políticas de masas con el fin de incorporarlas paulatinamente 

a su proyecto revolucionario. 

Pod:-:!=:::: decir que le tléce<le. de 'los 70' !JlArcfl unA m1P.v;¡ Atripa en lo 

que a movú:l:ientos populares se refiere. Primero, porque a partir de este 

momento se inicia una lucha ascendente y sin ruptura del movimiento polítfco

militar del FSLN; y segundo, porque las movilizaciones de masas pierden su 

carácter esporádico y espontáneo para transformarse en una continua y sistemá

tica participación, donde las acciones por su forma fueron militares, pero 

que;por,,su contenid:o eran profundamente políticas. 
'!' 

El primer elemento a destacar en el periodo que c•ibre de 1970 a 1979, 

momento de1 tr:iunfo ·revolucionario, es que el· F'.r.cnte asume la vanguardia 

y la represe:ntéición Para c;onduéir la ins·urrec.ción nacional, pero que como 

indica Humberto ortega, respondió más que nada a la presión de las masas¡ 

pr~sión- ·que· ertt ltt cUm.:.n.~c.;.iúu J~ la vülunt..ad pü¡¡ulai- qua habiü cuüjüdc por 

-la cr.isis económica y política que vivió el país. en. este período, y que logró 

unificarse con el llamado período de actimulación de fuerzas en silencio. 

Con el inicio de la· década se lleva a cabo una gran campaña de los presos 

pol'tticos sandinistas contra la Cu:irdi:i M:icion:il :l través de jornadas· de 

hu~lgas ·de baabre para exigir trato humanitario y mejores condiciones carcela

rias (1970-1974). Al tiempo, estudiantes y madres de.los reos realizan también 

. huelgas de hruDbre de . protesta. Estas acciones, si bien pueden ·parecer aisla

das, están conjugadas en torno a un· objetivo político del FSLN: incorporar 

a ciertos sectores de la población (madres y· estudiantes) que anteriormente 

no tenían n:inguna partic~pacióIT política. 

(20) LOZANO. Lucrecia. op. cit. p. 93 
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Asimismo, se extienden las movilizaciones estudiantiles y populares 

y tomas de iglesias en todo el país,a si como la reactivación de ·la lucha 

guerrillera en las mont:añas del norte' Destaca la int:ensa act:i\•idad político-: 

milit:ar de la columna Pablo Ubeda del FSLN, n~ obstante que la Guardia Nacio

~1 la desarticuló. a diferencia de las acciones de. Bocay y Pancas~n, los 

integrantes de dicha columna logran reincorporarse a la vida normal o.clandes

tina, lo que permite reconstruir la iniraestructura de redes de comunicación, 

abastecimiento e inteligencia en la zona • 

. Rl FSLN d~sarro!.101 ~-n:ra 1970 y 1974 la denominada "acumulación d~ fuer

zas en silencio", etapa en· que se lleva a cabo un· prepliegue defensivo en 

el plano militar, dad la superioridad del enemigo (fortalecido gracias a 

la ayuda norteamericana), pero se logra la vinculación con todos los sectores 

como la Iglesia Católica. Con la idea de evit:ar fracasos.militares, se .. forta

lece la infraestructura para la guer.ra en la montaña y en las ciudades: se 

·~ abre:n casas de seguridad, se consiguen armas, se.· fundan escuelas de .instruc

.:( ción·,,. Po1ítico-militar, se profundiza el trabajo clandest~no entre las masas 

urbanas para la promoción de nuevos cuadros. 

Las organizaciones que englosaban las filas del FSLN como la Federación 

de Estudiantes Revolucionarios (FER), el Movimiento Estudiantil de Secundaria 

· (!-f'P~}, la Asüclttclúli de ES~u'áiantes de ·Secundaria (AES) 1 Comités de Obr~r~~ 
Revolucionarios, Comités .de Lucha por la Libertad Sindical, '.Cóinités de Acción 

Popular, Comités de Lucha de los Trabajadortes, Movimiento Cristiano'Revolu

cionarioi. etc .. , .crecieron -y-.. se·. fortalecieron en . los ·.barrios, SiÓdicatos 

escuelas~ centros de trabajo y entre la población cristiana. Este avance 

en 1.a Organización P«?liti.c~ilitar que aglutinó estudi8?test obreros,· muje

r~s •. ·cristianos, etc., signj_ficó para el Frente la acumt.ilacióri de fuerzas 

más estructurada para emprender una ofensiva contra el somocismo~ 

Como consecuencia de la .. reactivación de la lucha a través de la acumµla

ción de fuerzas en silencio, la Guardia Nacional desata una cruzada represiva 

contra la población, sobre todo canipesina, acusada de colaborar con .el FSLN. 

Sin embargo. ante la presión · de los estudiantes y del peublo en general, 
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la dictadura muestra un signo de debilidad: libera a 13 presos sandinistas. 

El terremoto de 1972 tuvo como· consecuencia inmediata que disminuyera 

notablemente el nivel de vida de la pol>lación, y la dictadura en lugar de 

resolver los problemas, aprovechó el terremoto para hacer negocios con la 

ayuda internarional otorgada para el país. 

Esta situación hace ver al FSLN que no sólo debe priorizar el trabajo 

politice con los estudiantes y en los barrios populares,, sino que debe poner 

atención .al trabajo sindical y con la juventud cristiana, ·sectores que se 

concientizan· políticamente ante una dictadura cada dia más represiva. 

En 197.3 surge la primera célulla cristiana, quien a través de la FER 

·logra vincularse directamente con el FSLN; al tiempo que el Movimiento Cris

tiano Revolucionario impulsa crecientemente su actividad, dondé empiezan 

·a:_tpart~c.ipar sa~erdOtes corrio Fernando Cardenal y.Uriel Malina. 
;" ·.) -· 

En terreno político y militar más fértil. y con la autoridad moral, la 

legitimidad .Y· loa creciente hegemonía como vanguardia popular, el Frente 

rompió "las hostilidades abiertamente con el enemigo" (Car1os Fonseca) emer

giendo nuevamente a. la luz pública el .27 de diciemhrP rl<> 1974 •. <l!:l en :¡uc 

el Comando Juan José Quezada logró . su primera gran victoria sobre la dicat

dura. 

Trece sandinistas que integraban el Comando asaltan la casa de José 

Maria .Castillo, hombre de confianza: de Somoza, exministro de agricultur::i 

y ·opule.nto exportador de. algodón. C.:.stillo ofrecía .una fiesta a Turner Shelton 

embajador de Estados Unidos ·en Nicaragua, y aunque él ya se había marchado, 

los sa~dinistas llegaron y lograron tomar como rehenes a un grupo de políticos 

somocistas y miembros del cuérpo diplomático acreditados en Managua (21). 

(21) Guillermo Sevilla Sacasa, cuñado de Anastasia Somoza, embajador de Washin 
gton desde 1940 y representante ante la OEA; Alejandro Montiel ArgÜello-;
mi1Jistro de Relaciones Exteriores, Noel Pallais debayle, primo de Somoza 
y presidente del Instituto de Fomento Industrial Ganadero (que controlaba 
el 90% de créditos internacionales, proyectos de industrialización y programas 
de desarrollo ganadero· y agrícola); Guillermo Lang, cónsul en Nueva York; 
Luis Valle Olivares, alcalde de Managua; Danilo Lacayo Rapaccioli, gerente 
g~9eral de ESSO; Filndelfo Chamorro, directivo de BANAHEICA, entre otros. 
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El operativo logró la liberación de presos políticos sandinistas (entre 

los que se encontraban Daniel Ort.ega, José Benito Escobar, Jacinto Sl}~rez, 

Lenin Cerda y otros más); obligó a la dictadura a difundir en la prensa y 

la radio dos comunicados dirigidos al pueblo nicaragüense en los que denunció 

e1 carácter proimperio.lista, antipopular· y represivo del régimen somocista 

y se llamó a luchar por el derrocamiento de la dictadura. Además, demandó 

un millón de dólares y salvoconductos P,ara dirigirse a Cuba. 

La .acción además de levantar una ola de entusiasmo popular a favor del 

Pr¡,:1.~c, "c:pres~ le nia1l11rP.Z polí~ca y militar .alcanzada po~ la organización 

e inaugura la ofensiva estratégica del· sandinismo contra la dictadura" (22). 

A raíz de este acontecimiento, el FSLN reivindica que la única vía posible 

para el derrocamiento de Somoza es la lucha armada. Proclamaba la necesidad 

de una revolución como el único medio eficaz para la disolución de la Guardia 

Nacional, en contraposición a la burguesía que convocaba al "Diálogo Nacional" 

es decir, .la negociación entre todas las fuerzas políticas del país (23). 

De esa manera, para el FSLN la lucha cívica pasaría a un segundo plano, 

sub.ordinándose a la acción militar (24); El FSLN comprendió la lección que 

les había dado le historia: la lucha .cív:j.ca en Nicaragua era una farsa y 

(22} El Frente ianza un comunicado poT ·.radio dirigi..do al puet:JJ.0. nicar89Ü~11 
se en el que sa die: e que " •• ,. Con esta acc16n (se inicia) una nu.ev.a etap; 
en su luCha por la liberaci6n nacional; esia· a·cci6n persigue, en lo inmediato,· 
liberar a nuestros hermanos. SBfldinistas prisioneros en las cárceles del régi-

. ffien, a obt:encr ·recursos econ6micos para su.fregar los· cuantiosos ,gastos -de 
la ·prolongada guerra del pueblo -contra. sus opresores y exigi: cierto , grado 
de. ali_uio· ~ las durislsmas condiciones de vida de los sectores más explotados 
de nuestro' pueblan. !!,icaraquai astratagi;:i c:!c ln \."!ctoriA, op. Cit, p.169 
y 176. . 

(23) El objetivo de la burgues!a al convocar al Oi&logo Nacional era unificar 
. fuerzas en torno a su proyecto para derrocar a la dictadura, sin recurrir 

a la via ·armada. 
. . 

(24) .La direcci6n del. FSLN en su plat~forma general pol!tico militar indicaba 
. en 1977 que "el trabajo" de masas tiene · raz6n de ser en estos moinentos en 

la medida Que o través del mis~o se fortalece la lucha armada revolucionaria 
y se prepara al ,pueblo par8 desatar en su momento toda su violencia política 
y militar". 
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sólo habla dem.-o-strado que el derrocamient.o de la dictadura somocista no se 

podía realizar a través de la negociación, sino de la lucha armada. 

La experiencia del Comando Juan José Quezada no sólo logró objetivos 

militares, sino políticos. El régimen somoc.i.sta tuvo que reconocer la existen

cia de otro sUjeto político que adquiría fuerza y arraigo entre las clases 

pop.ular~s, sol ~e todo después de esta acción que le permitió al Frente darse 

a conocer al mundo. 

Sin Amh:i ... gn 1 P.l rPconocimientn fu-? e:1Jo;runtural y -el r~gim-en -estableciP, 

1a ley marcial, la censura de prensa y el estado de sitio, a través de la 

cual la dictadura desató una ola de terror contra e1 FSLN, concentrándose 

entre 1os campsinos del norte y del occidente del país; a pesar de la ola 

de represión, e1 Frente intensificó su actividad guerrillera, aunque de manera 

dispersa. 

LB·
0
Guardia Nacional desata entre 1975 y 1?77 extensas campañas de contra

insurgencia que reci~en asesoría militar norteamericana y cuenta cOn la parti7 

cipación de las fuerzas del Condeca. "La vasta ofensiva de aniquilamiento 

de .la guerrilla y de represión contra la población civil en las montañas 

del .norte dete_'"lllina que el Frente Sandinista vaya perdiendo la iniciativa 

qlle· se ro~P~ e1 contacto e~t.re lOs maridos: de la montaña y .la .. ciudadt 10 que 

impide. la elaboración de una linea política general que permita responder 

adecuadamente .al difícil momento que se, enfrenta. En 197.5, el· FSLN pierde 

valiosos cuadros en la montaña y en las ciudades" (25). 

Sin ·.embargo, la· ofensiva de Somoza no sólo debilitó al FSLN sino a ·toda 

la oposición, 1o que la obligó a replegarse, ya que la oposición burguesa 

pretendía sacar a Somoza de la presidencia mediante la lucha cívica. Eviden

temente, e1 'momento del estado de sitio 1..s· negó csn posibilidad, sobre todo 

si se pretendía hacer por medio de las elecciones. 

(25) ORTEGA, H""'berto. op. cit. p.75 
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Uno de los resultad .. s de la ·intensificación de la represión fue que 

e1 FSLN se dividiera en tres tendencias ~?6~ !. ~~4as las. _c:t~ v~rg_~nc.;i.as tácticas 

en torno a la definición del carácter de la lucha que deberla emplearse para 

el derrocamiento de Somoza y de la amplitud de las alianzas. También el 8 

de noviembre de 1976,. Carlos Fonseca, funddador y máximo líder del FSLN, 

quien fue capaz de mantener la cohesión del sandinismo, cayó en combate. 

Aunque estos· dos elementos ocasionatct>n más rupturas entre los integrantes 

dél FSLN y provocaron un descenso en la lucha revolucionaria de.manera unita

ri~.t.· con el tiempo se observó .que las treS tetÍdencias . podían trabajar en 

CilÍlcorUuucltt y, a s:.:. -:c::t· ·é!:!tO significó .que ese trabajo p~líti.co-militar 

contémplara diversos sectoreS que posiblemente en una sóla línea de trabajo 

hubiera limitado el accionar del Frente (27). 

De esa manera, el FSLN. logró la hegemonía en el seno del movimiento 

popular, articulando de manera dinámica la lucha urbana y la lucha en el 

·ár.e.a rural.- .Y. la montaña. Así, las clases populares percibieron el potencial 

efe~ivo qlle tenían a través de las acciones militares y políticas que desarr~ 
11aron en tiempO de la cruzada.· r~presiva del .somocismo. 

{26) E~tas· tres tendencicis sont 1) la tend_encia Guerra Popular Prolongada 
(FSLN-GPP) que sostenía que la guerrilla rural campesina deb!a ser la vanguar
~-~ª- ~e . _l~ lucha _revol~c~on~~~~! enf~tizando, el trabajo en la monta¿a y el 
t~abajo de mai's_as - serla un·· apoyo de aquel 1 2 J 1.s e TonC<!nc!.:: . P:-::::l!?t~ri'!! (F"_~l.~

·Tp) bas6 su _trabajo en el a·specto· politice a· través del .fortalecimiento ... de 
1ás org~nizaciones de masas• en barrios ob.re-roS · y sindicatos• ·es dec:i=, de 

· ias clases Proletarias;. 3) l.a T8Mdenci_a "terce?-lsta" o "insurreccional" {FSLN
I)_ pretend!a de:· principio· ·unificar a las otras~ ·dos tendencias. a través da· 

~·i.a insurrecci6n final en contra de ·la dictadura. Su ti:abajo pol.itit:o estuvo 
caracter.iz'ado por la ac:tiúidad ·de solidarida_d que llev6 a cabo, a la vez 
.:;u_a. ·:rc~1!.:6:·una ·ectividsd de _h~_st;igamiento a, la_ dictadura a través de acciones 
militares. Al tiempo, desarr-011(;· uOa' polft1Ca- -de alianzas ··con · 1a burguesía 
opositara, cancret&ndose con la formaci6n· de1 Grupo da los Doce, donde seria 
un elemento importante de su conducci6n. Par~ ampliacl6n de este tema ver: 
GlLLY A.dolfo, La nueva Nicaragua, antimperialismo y lucha de clases, Ed. 
NuBv~ ·Imagen,·· f'lixico, 1980; CARl"IONA Fernando Comp. L3 estrategia de la victo-

. ti!.• .ed •. Nuestro tiempo, fl'léxico, 1980; LOZ~~O Lucrecia, op. el t. 

(27) La Tendencia Proletaria trabaj6 en la organización política de la clase 
obrera y las masas; los_ terceri.stas en la_s alianzas paliticas, el trabajo 
internacional; l.a GPP trabaj6 án la acumulaci6n de fuerzas y l.a preparac;i6n 
y consolidaci6~ del trabijo militar. 
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·En jÚlio de 1977 se cóncrei:a la expresión de la política de amplias 

alianzas promovida por el FSLlf con las fuerzas antisomocistas. En un encuentro 

entre dirigentes del Frente· y representantes de la iniciativa privada y el· 

medio· intelectual y religioso se conforma el Grupo de los Doce (28), que 

tendría una ·resonancia mundia1 por la amplia participación de los más diversos 

sectores. 

Si bien es cie.rto que el Grupo de los Doce se puede visulizar como ,una 

iniciativa de pers9nalidades en contra de la dictadura, conviene indicar 

que también es resultado de la amplia alianza de clases expresada en la estra

tegia· sandinista. El Grupo de los Doce permitió al FSLN ampliar significativa

mente sus relaciones políticas internas y externas, y más aún, establecer 

un- lazo de comunicación hacia la oposición oficial. 

-~~ E1
1 

... G~upo de los Doce además permitió que la luchri que estaba realizando 

el puéblo de Nicaragua contra lá dictadura somocista fuera dada a conocer 

al mund~, hacho por el cual se desató una ola de repudio general contra Somo

Za, tanto de gobiernos como de organizaciones políticas. Algunos países suspen_ 

dieron sus· relaciones con Nicaragua y presionaron para que el gobierlto 'de 

James Car.ter tuviera algún tipo_ de presión .hacia la dictadura. 

Ante tal situación. y pr..Sionado por . Car ter y su pretendida política 

de defensa de los derechos humanos en el continente, Somoza se ve obligado 

a i;.vantar el estado de sitio, ia ley mar¿ial y· la censura ·de prcnsa; .. el 

19. de. septiembi:e de 1977. También, Somoza consideró que era el momento de 

. ·hac;;,rlo, pu;.s e,;Úmaba qÜe Ía•i fuerzas del FSLN estaban. prácticamente aniqul.l_¡i 

das desp~és de dos años de brútal represión, por lo qu.e no c:onstituirian 

ningún riesgo para la estabilidad del' régimen. 

Sin embargo, en 1977 queda esclarecido que el movimiento popular ya 

había alcanzado niveles de organización y desarrollo que dificilmente podían 

. {28) El Grupo de los OoCe estuvo Conformado ·por:· Sergio Ra.mlrez, escritor 
Fernando Cardenal, sacerdote• Joaquín Cuadra, abogado; Arturo Cruz, economl
ta; Carlo~ Gutiorrcz, dcnti~t.~-: Fel~pe l"lr1nt.iea, industrial; Ernesto Cestillo, 
abogado1 Miguel D'Encoto, ~acerda:;c; Casir.i.iro Sotelo, arquitecto; Ricardo 
Coronel, agr6nomo; Carlos Tunnerrnan 1 ex-rector do la Universidad Nocional; 
~millo Baltodano, industrial. 
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ser eliminados por medio de la política de la fuerza. A lo largo de 1977 

se suceden una serie de acontecimientos políticos y militares llevados a 

cabo por el FSLN, debido al incremento de la represión y de la concentración 

económica de la familia Somoza. La coyuntura de 1977 se distinguió en que 

las protestas tuvi.erón una cOrinotación definitivamente política y antiguberna

mental. 

Las formas de movimi_entos de masas fueron de la más- diversa índole debido 

-éom~ ya habíamos indic~do-_al trabajo realizado por diferentes manifestacio

nes popular~s y estudiantiles de protesta por 'la liberaé::.ión <l~ .loo f>í'i:SOS 

·_políticos; desde paros y marchas pacíficas, hasta toma de iglesias y centros 

docentes. 

Podemos decir que en 1977 se conjugaron una serie de factores que permi

tieron al FSLN llevar a cabo la ofensiva político-militar contra la dictadura. 

-.~;· &<;prime_+ lugar, evidenció la incapacidad del régimen. para poder contener 

las movilizaciones populares. En segundo lugar, empieza a cuajar la concie.ncia 

política de _la población ratificando la vía militar como la única vía para 

derrocar a SOmoza. 

Este período demostró que la dictadura generó su_. propia lógica, ya que 

. la guerra civil sue se. desató en ese momento (llamada--"1a ofensiva :final.) 
. ' ... -

· se encontraba subordinada a los principios· de la política que había delimitac!o 

el. mismo Somoza: el. uso de la violencia. La exacerbación del uso de ésta 

fue· l.a. manifestación más clara·· de la crisis política del. somocismo, es decir, 

cfo la person.ificación de la titul_aridad. estatal; 

4.5. La ér:LSis de ia dictadura so.icista: una pauta para la- organización 

de la sociedad, 

La crisis política del somocismci provocó, como la habíamos señalado, 

que· laa sociedad (de~de la burguesía opositora hasta los· sectores populares) 

·bu·scaran alternativas políticas a· la dictadura, somocista, a través de 1.a 

or~aniz~ció~ .·polítida ~n- .distintas instancias ·de participación en relación 

a las posturas ideológicas de los grupos y clases.sociales. 
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La burguesia opositora crea en diciembre de 1974 la Unión Democrática 

de Liberación (UDEL), dirjgida por Pedro Joaquin Chamorro, organización que 

. tuvo ciertas bases de apoyo popular, lo que le permitió aglutinar a diversas 

fuerzas políticas y sociales que estaban en contra de la dictádura (29). 

La UDEL se constituyó en la primera organización de la burguesía antiso

mocista, que s ·stuvo como alternativa politica un cambio de.carácter democrá

tico-burgués. Sus peticiones se centraron en un conjunto de reformas democrá

tico-burguesas al régimen dictatorial, como la eliminación del régimen. autocr.[ 

tic.u de ·somoza, 'la :tnstaurac..15n de la deiiiüCracia pv~itica_a trav~·-~.a-·1as 

elecciones, la no reelección, la legalización y libertad de acción para todos 

los partidos politicos, reforma agraria, reforma tributaria, fomento a la 

industrialización, ·restauración del Mercado Común Centroamericano, etc. Lo 

relevante de estas demandas es que ampliaron su carácter del plano económico 

al politico . 

.¡,, la v~z, demostraron la creciente incapacidad del régimen· dictatorial 

para dirigir y representar estatalmente los _intereses del capitaf en su con

junto. Como lo seilalamos en el capitulo anterior, durante varias déc:Sdas 

la dictadura somocista garantizó la reproducción de la burguesía en su conjun

to. Es a partir del terremoto de 1972 que So.oza elimina la pequeña y mediana· 

btUgu~s.ia de 18~ · B~riaríctas ·que ·represefttB _ i~ --r~construcción de~ pals, ·. a favor. 

de sus intereses particulares y de loas fraccíones financieras Bftnic·y Banaiié
rica. 

La UD~ .no pretendió precisamente enfrentar a la dictadura, pero sus 

demand<1s dejaron entrever fuertes contradicciones con alguno~·s;;porte& ·f~éla

mentales de la dictadura de Somoza. Ello se ·debió a qué la política de la 

dictadÚra afectó los indices de rentabilidad y los niveles de - ganancia de 

la mediana y pequeña burguesia, por lo que las.bases de la unidad entre secto

res capitalistas y el régimen SDlllOCista empezaron a deteriorarse rápidamente. 

Es en este marco de crisis que tiene ta11bién gran relevancia el G rupo de 

(29) UOEL est•b• conformada por las dos pri~clpales centrales .sindi.cál.es 
del· pa!SJ ·91· Partido Liberal Consititucional.is.ta, fracción escindida del 
PLN en la década de los anos 70'; Acci6n Nacional Conservedorn, fruto de 
una divisi6n del Partido ConServadorJ .Pertid!t Socieliste NicaragÜcn.::e; la 
Central de Trabajádores de Nicaragua, de r.tliaci6n dom6crata crístiana y 
la Confederaci6n General del Trabajo Independientte, ambas de tendencia coeu
nlua. 
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1os Doce. 

Al dar a conocer su programa, el Grupo· de los Doce pugna por una nueva 

forma de organización democrática y socia1 y declara que la crisis no puede 

ser resuelta sin la parti~ipación del FSLN, convocando a la constitución 

de.un b1oque amplio antisomocista que incluya al Frente. 

Para esta época (1977) existen dos posiciones claras en. la burguesía 

nica:E-agÜeubt!:'.. l)· la d~l Grupo de los Doce 'lllflo· representa!'. por un 1.edo •. la 

ruptura con 1os pla.nteamientos de UDEL y del empresariado, y por otro, reivin

dica, la posiciones del Frente y aboga por su incorporación en instancias 

amplias de oposición; 2) la de u~ amp1io espectro de fuerzas, organizaciones 

políticas y gremiales que convocan al Diálogo Nacional ·sin.mencionar a1 Frente 

.y rechazando la vía armada para derrocar a Somoza. Estas organizaciones están 

·•reoresentadas en UDEL, INDE (Instituto Nicaragüense de Desarrollo), Confedera-" ~ ···- . 
ción·de Cá~aras.de Comercio, Pa~tido Conservador. Auténtico y otros. 

En estos momentos dentro de la burguesía, la fuerza predominante era 

UDEL y el INDE; ya que el Grupo de lo,'.; Doce que reconocía la legÍ.timidad 

de 1a 1ucha armada contra la dictadura, significaba un paso demasiado grande 

para; l_a_ burguesía. 

El 10 de enero de 1978, la Guardia Nacional asesina a Pedro Joaquín 

Chamorro, d:trigente de-UDEI., Con este ~echo, 1a dictadura eliminó la posibi1i

dad de· una inter1ocución con la burguesía opositora que empezaba a contar. 

con· el- &poyo norteamericttno. Por otro lndo, agudizó: le .,.t;risis interburguesa 

y·las protestas populares. 

El-asesinato de Chamorro fue, como a~erta4amente señala,Lucrecía Lozano, 

la prueba "final, brutal, contundente, de que nadie _estaba a sa1vo· de la 

dictadura, de que no había posibilidad de escapatoria a1 ma.:gen de 1a el.imina

ci6n . de 1a dictadura y de una acción directa de las propias masas" ( 30) • 

La :opos~c.~ón que moría con Chamorro era la· de las reformas dentro del. sistema 

soc.i.a1 vigente, del capitalismo sin corrupción y sin excesos represivos. 

(30) LOZANO, Lucrecia. op. cit. p.39 

..:. 
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Para las masas moría la esperanza, o la fantasía del cambio sin esfuerzos 

propios y la ilusión de la suficiencia del esfuerzo ajeno, e irrumpía violenta 

la convicción de que ya no cabía otra oposición·. Q1:Je la que desde hacía casi 

veinte años el FSLN venía articulando. 

El Consejo Superior de la Iniciativa Privada (COSIP) convocó a una huélsa 

nacional para esclarecer el crimen, pero el objetivo evidente era que a través 

de la paralización de la economía se lograra la salida del dictador, mediante 

su renuncia o un golpe militar. Para asegurar la participación de los trabaja

dores, el COSIP pagó los salarios devengados. Después de tres semanas que 

ni Somoza renunció ni hubo golpe militar, la burguesía optó por levaritar 

la huelga. Esto demostró la debilidad política ele la burguesía frente a la 

dictadura y la incapacidad de articular diversos intereses populares que 

1a convirtieran en fuerza hegemónica y, por otro lado, la incapacidad de 

~~;eg':1i~. 0• que los Estados Unidos suspe.."'ldieran su ap.oyo n. Somoz::i. En cuanto 

a 'organización de masas se refiere, el paro demostró la pasividad· de los 

trabajadores a los llamados de la burguesía. 

Ante el ~otundo fracaso del paro· nacional, en marzo de 1978 se constitu

yó la .primera organización política de la burguesía como clase: el Movimiento 

-cÍeme>~ritico NicaragÜ~nse (MDN) dfrigido por Alfonso Rebelo · Ceiii~resario que 

tenía vínculo·s con Banic y las transnacionales norteamericanas). 

Las propuestas del MDN se establecieron en el·marco de· refórmas socio

económicas .. destinadas a modernizar · la economía y ' democratizar la política 

>··dei Pais. 'E~ pócas· pa18bi"Bs, Se tra·taba de_:·P~oniOver .·lo que se ha ~lamada 
"'somocismo sin ~omc?za". es decir •.. eliminar 1a presencia del dictador y evitar 

e1 avance del movimiento de masas y su adhesión al Frente. Sin embargo, Robe-

19. tratando de aparecer como negociador, en .una entrevista concedida al 

4iario La Prensa', señalaba que "el Frente es una ·realidad y tiene que ser· 

to0...do en cuenta (sic) en la formación de un gobierno democrático, para que 

así reine la paz .verdadera en Nicaragua" (31). Lo que .el MDN quería era coop

tar el movimiento popular para su apoyo. 

(31) La Ptensa. peri.6dlco diario de Mane.gua, Ni.é:arague, 22 de abril de 1978. 
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En mayo de 1978, l" UDEL, el Partido Liberal Independiente, el Partido 

Socialista de Nicaragua, el Partido Social Cristiano y otros partidos de 

oposición tradicional, así como la Confederación General de Trabajadores 

(CGT), la Central de Trabajadores de Nicaragua (CYN) y la Confederación de 

Unidad Sindical (CUS), fo.rman una nueva. organización: el Frente Amplio Oposi

tor (FAO). 

Al igual que el. MDN, el FAO representa _la posición trad:j.ciona_l de la 

burguesia, pero intenta organizar de manera ·más unitaria: ~u accionar para 

ganar ~n peso' de mayor ii:nportancia en la correlación de fuerzas. Esta postura 

se evidencia en la composición inicial, a1 'inCo'cvurcu.· a agrupa.c:icttc3 de :!:!..l"e:-

sa índole ideológica, como era el Grupo de los Doce, quien después se retira

ría de esta nueva organización: ello .se debió a que el objetivo por el que 

había· entrado no se cumplió: darle un contenido programático al FAO, que 

no tenía. 

La propuesta del FAO fue de la misma linea de las. de UDEL y MD!I, al 

plantear la oposición cívica como la lucha contra la dictadura, a través 

d~. un. ·conju~to de reformas políticas y s¿ciales (como reorganizar el e]ército 

nac~.on~l· sin cuestionar la existencia misma de_ la Guardia NacionBl, con pode

res policiacos.Y de·ejército) para democratizar la vida nacional. 

Siri embárgo, aún c:o·n la intención~e fortá.teCer·se. como fuerza hegeo1óni~ ~u 

un _amplio espeétro· de· organizaciones polícicas, el FAO no puedo sen,.r. más 

peso en la escena política. El FSLN ya había lograd~ a través del. a~ance 
militár eri las móvilizacion_es en 1978 (sobre 'todo ·de .marzo a agost_o) (32) 

un grado de unidad· política entre los sectores populares y la creciente capa-

cidad. de movilizar politi'camente 8 . otraá Capas'. SOCia1es 1.J.U~ 1\0 .St: :t.abian: . 

integrado· a alguna fuerza politicn. 

En julio de 1978, el Frente crea el Mov_imiento Pueblo Unido (MPU), el 

cual es el resultado del balance cualitativo que en términos de val.oración 

(32) Esta situaci6n se advierte en la gene1'aliiaci6n de la lucha i:t!.litar 
entre la poblaci6n· c~vil, que desarroll6 t~cticas· como hostigamientos a=~ados 
a la Guardia Nacional, levantamientos de barricadas, etc. Asimismo, se empez6 
a dar la unidad entre los dirigentes del campo y le ciudad en torno a peticio
nes populares y po~iticas. 
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había hecho el FSLN en toda su trayectoria. Con el MUP se logra unificar 

a las orgatiizaciones políticas, sindicales, estudiantiles, bajo la hegemonía 

del FSLN (33). 

El MUP, en primer téI-mino, representó 1a escición de las posiciones 

populares y revolucionarias respecto a las iniciativas politicas de la burgue

siá. En segun<'o término, significó la estructuración y organicidad del movi

miento popular, con la finalidad de que .todas las acciones qu~ se .hicieran 

·a "partir de ese momento en una efectiva lucha .por el poder político. 

E...-i· esta crg::ini;::icién Se; fcr::ulé dC ·c:incru cla.r:t una m::pli:: z::.lia!-..::3 -de. 

clases populares, en un marco de referencia revolucionaria armado conl:ra

la dictadura y todas las instancias que la detentaban: destrucción tÓtal 

de la Guardia t\acional, una nueva oi-ganización laboral y por ende .una re

distribución económica. Además, incorpora como elemento primordial de la 

lucha .política, la unidad de diversas fue.rzas y grupos sociales, donde todas 

laS. ~grupaciones. pudieran tener una. participación efectiva en la r_econstruc-

,'.! ciórÍ "i>oliti~a y ~conómica deÍ .país. 

Como se ·observa el MDN y el FAO sólo significaron el intento de reorga

nizar la sociedad desde arriba, es~ decir t en términos de reestr.uctui-aéión 

capitalista interna, a ·través de reformas sociales. El MPU, ·por el contrario. 

v~c lflcú ltt potüclún populttr y r~volucióntt~itt Contra el 'Eát.ado ·ca.pii:·a~i.St.a 

. dictatorial de Somoza. Esos dos. ·proyectos políticos de clas_e · delimitaron 

uniyersos de la realidad distintos en consideración de la trayectoria ·bi:St6-

ri.ca en la escena política de los dos contendientes ··antagónicos:' la burguesía 

·por un lado, Y. el resto de las clases ("lo.popular''.) por el otro. 

En octubre dé 1978, la administra'ción c8rtér pretendió col~rse como 

árbitro ante la agudización de la crisis, por la vía politica, ·al aceptar 

la OEA la ·· formación de la "Mediación "Internacional". ESta · nueva política 

fue el mas claro intento por .conservar intact·a· la ~structura de la dominación 

burguesa aunque tuviera que salir Somoza. Sin embargo, Somoza persistía en 

su posición de "como dijo mi padre: ni n:ze voy .ni me van", hecho por el cua1 

fracasó la nueva· táctica norteameriCana. 

{33} El f"tPU se cons tl tuyó po·r: Comité de lucho de los Trabajadores (CL T), 
Central de Acci6n de Unidad Sindical (C:AUS), l'lovimiento Sindical del Pueblo 
T~bajador (1'15PT), Uni6n Nacional de Empleados (UNE), Frente Estudiantil 
Revo.lucionario (FER). 
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La comisión estaba formada por Guatemala, República Dominicana (cla

ros aliados de los EStados Unidos) y los Estados Unidos. Por parte del FAO 

se le quiso dar la prioridad me_diadora a la Jerarquia eclesiástica, de tal 

manera que se concretara lo más .pronto posible la ví~ del "somocismO sin 

~omo~a". 

Sin embargo, el efecto más impo~tante de ·la Comisión fue que las posicio

nes políticas se pokarizaron entre la burguesía.reformista y el FSLN, quienes 

rechazan ·el diálogo con Somoza y denuncian la política intervencionista de 

los Estados Unidos.· 

El texto de la declaración oficial del departamento de Estado norteameri

cano afirma: "el grupo de negociación ha llegado a la conclusión de que no 

puede romper el obstáculo insuperable entre el gobierno y l.a oposición causa

do por la falta de .voluntad del presidente Somoza de aceptar los elementos 

.;:~,,.sencial[!s de la proposición más reciente de los media.dores" (34). 

Po~ otra parte. resulta significativo analizar el alcance de las madi~ 

das tomadas por el·gobierno norteamericano para enfrentar el: caso nicaragÜen

s~: Como vimos. en el capitulo dos, el. presidente Carter trató de implemen

·tar .la política .. de las democracias viables (35) y en .febrero de ·1979 decide 

hacer· "ef~tiva" su política de distanciamiento con la dictadura. · Ordena 

el retiro. del cuerpo de asesores militares de su embajada en .Managua, y sus

.pende todo tipo· Íle ayuda ec.onomica .. y milita.: al régimen de Somoza. - Sin embar

go cabe aclarar que el retiro , de. la misión militar norteamericana se reali

za 6 meses despueá de iniciada la "Operación Limpieza".· :Lo anterior demostró 

que, para los intereses geopolíticos de los Estados Unidos, el enemigo a 

vencer es el movimiento popular y. no la dictadura·. 

·(3•1) DE CABO G601ez, Antonio, An&lisis pol1tico de la crisis da dominaci6n 
somocista y da proceso de movi1izaci6n popular en Nicaregua. TeSis UIA, ~éxi
co, 1982. 

{35) La adminlstraci6n Carter dismlnu.y6 la presencia militara por un lado 
se fren6 ra ayuda militar a El Salvador y Guatema¡ por supuesto, So~oza qued6 
a la deriva, y por otro lado, la asistencia a la Escuela de le Américos de 
Panamá disminuía. So pensaba terminar ~con el Comando Sur y .la acción de lo 
CIA habla diminuido. Por ejemplo, en El Salvador se cerró de -1976 a 1977. 
El Secretario de Estad~ de Asuntos Inter~acionales, Viran Vaky sostenla que 
el cambio era inevitables "El verdadero problema consiste no en c6mo mantener 
la estabil.idad frente a la reuoluc16n, sino en como crear la estabilidad 
a.partir de la revoluci6n~. Por otro lado, la dispos1ci6n general dal·Pent6go-
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Por otro lado la suspensió.n de la ayuda militar y económica norteame

ricana no fue el factor decisivo de la caída de Somoza. Ante la. política 

de los Estados Unidos, Somoza siguió obteniendo apoyo logístico de Argentina 

e Israel, así como un crédito por 64 millones de dólares_del Fondo Monetario 

Internacional (FMI). 

Los esfut rzos indirectos de los Estados Unidos para continuar ei mando 

to de Somoza estuvieron encausados a ganar el máximo de tiempo posible mien

tras se con.tenía, aislada y desgastaba militarmente a las. fuerzas insurrec

cionales. 

A partir de ese momento, el FSLN ofrece un espacio de expresión política 

en el ;narco del proyecto revolucionario no sólo a sectores populares. sino 

·a sectores de empresarios que hablan sido dejados a la zaga del gran capital. 

En febrero de 1979, efectivamente, se crea el Frente Patriótico Nacional 

·:} .;(~PN) .d.?nde además del MPU y el Grupo de los Doce, .se incorporaron elementos 

que antes eran aliados de la burguesía: la CTN, el PLI, además del Partido 

Popular Social Cristiano (PPSC), el Sindicato de Radi:operiodistas de Managua 

y el·Frente Obrero (tradicionalmente ubicado en posiciones de extrema izquier

da). 

Es.ta organi.zación representó el. último y estructurado esfuerzo del FSLN 

· por empren.der una política de alianzas tácticas para derrocar a la dictadura 

Sin menospreciar el carácter eminentemente popular y de ·clase, el. FPN se 

basó en tres principios para lograr la unificaci.ón de la~ diferentes fuerzas: 

O. soberanía nacional; ·2) . democracia E?fectiva, y 3) ·.1u.sÜcia y progreso. 

Lo que nunca dejó de lado fue el repudio de los intentos del. FAO. y de los. 

Estados Unidos· de salvar a .la Guardia Nacional, a la reestructuración social 

a través del "somocismo sin Somoza", al buscar, por el coótrario, efectivas 

transformaciones socioeconómicas. 

no pare intervenir en las movilizaciones populares y en la guerra de guorri-
1las en el tercer mundo habla disminuido. Se redujo a un JOS en número de 
Boinas Verdes en todo el mundo. Las fuerzas de tierra se convirtieron en 
1o que ahora ,Reagan llama "Falso Ejército". Contextos, No. 38, 22 de octubre 
de 1984. 
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Además, el Fref)t:.e organizó a todas los fuerzas _ _p~r~ llevar la iniC:iativa 

po1ítica en el momento de la insurrecci.ón armada. De esa manera, se consolidó 

la unidad popular, y en términos militares se dirigió a construir y consoli

dar el Ejército Popular Sandinista. 

Este periódo es, además, de gran relevancia para la lucha sandinista 

porque se dió el acercamiento de las tres tendencias del FSLN, con acuerdos 

de unidad de acción respetando la división del trabajo, que permitieron hacer 

1~1á~ t=f~c.t.i\·a la lucha· p:cl::!.t:i.co-::::!.lit~n·. 

Esta política emprendida por el Frente demostró la incapacidad de la 

burguesía opositora de derrocar al régimen somocista y también de éste, para 

dar respuesta a las diversas expresiones político-militares de la moviliza

ción popular . 

. 1 
Cor/ el desarrollo de los últimos acontecimientos Somoza se ve obligado· 

a buscar apoyo del CONDECA, pero las excursiones punitivas de la Guardia 

Nacional en contra de los frentes de guerra sandinista violan los límites 

frontierizos .. de Honduras, El Salvador y cOsta Rica, causando malestar.en ·sus 

respectiYos gobiernos arite la· amenaza de un enfrentamientO armado intrarregio

n"aL 

A estas alturas, es tal la ·capacidad hegemónica y de m·ovilización del 

bloque popular revolucionario (FSLN-MPU-FPN); que desarticula una maniobra 

"autogolpista" del soniocismo aprovechando que Somoza Debayle emprende un 

viaj~ de vacaciones a Miami. 

El 20 de Mayo de 1979 el gobierno de México rompe relaciones· con el 

gobierno de Somoza. La des.ición política· de México de no reconocer la legiti

midad del gobierna somocista significa una pauta para que otros paises ·rompie

ran relaciones con Somoza, dado , e1 reconocimiento internacional que tiene· 

la política exterior fflexicana en cuanto a· la defensa- de los derechos humanos 
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Para el 17 de julio de 1979 Somoza se encuentra aislado internacionalmen

te; México, Costa Rica, Ecuador y Panamá habían roto relaciones co~ él. Como 

un primer paso hacia la insurrección popular, el 4 de junio el FSLN convoca 

a una huelga general. Se inician los saqueos a las propiedades de la familia 

So~oza y se ,lañan los cultívos algodoneros pai:a obstaculizar 1as -fuentes 

de divisas que alargen la permanencia de la dictadura. Se extiende la guerra 

cott.•.:mcicanl, cvn· si'2i.t:: f.Lt:nlett de guerra· óifeÍ"eni.es, lograndO un dominio 

militar sobre importantes áreas de territorio. nicaragÜens.e (36). 

El 18 de junio se anunció en San José, Costa Rica, la constitución de 

la Junta de Gobierne de Reconstrucción Nacional (JGRN) y se dió a conocer 

el programa de gobierno. El último intento del gobierno norteamericano para 

impedir el triunfo del FSLN fue· proponer a la OEA la intervención de la orga-
º' ~, -

zadón en ·'Nicaragua, pero esta petición le fue rechazada. Entonces, Carter 

utilizó la táctica de prestar una supuesta "ayuda" con la intención de in

fluir en el desarrollo revolucionario y cuando triunfara el FSLN. atar a Nica

ragua, por medio del crédito: 1) a seguir· adquiriendo mercancías norteamerica

nas, 2) que el dinero prestado sería utilizado por el sector privado Y. no 

al t::!bltttlo, y 3) que se realizarian e1e_ci::i:ones dentro d~ un_periodo razonable. 

Y entanto las fuerzas revo1ucionarias sandinistas se reagruparon para 

1a toma de Managua, el dictador hace ·un lla¡;¡¡¡do a la comunidad internacional 

para ·que detengan la "conspiración sOviético-cubana" en contra de su país. 

Las ¡;resiones de los Estados Unidos aumentan ante la negativa de S;...,oza de 

.renunciar a la presidencia, por lo cua1.retiran a su embajador Lawrence-Pezzu

llo de su sede diplomática en Managua. Tal medida no es un gesto de solidari

dad con el movimiento popular, sino una señal a Somoza Debayle a que renuncie, 

si no quiere perder las garantías de asilo político garantizadas anteriormente. 

(36) Los frentes de guerra eran: Frent-e No~te Carlos Fonseca Amador (Ocotal 
J"inotega, Este11) 1 Frente Nororienta1 Pablo Ubeda; Frente Oriental Roberto 
Huembes; Frente Nueva Guinea; Frente Sur Benjaaín Zeled6n (Rivas, Pe¿as Blan
cas, El Naranjo); Frente Central Camilo Ortega (Oiriamba, Masa ya, Granada, 
Jlnotepe); Frente Occidental Rigoberto L6pez p. (Chinandega, León). La ofensi
va mi.liatr del. bloque popular. revolucionario estuvo encaminada e corcar la 
Guardia Nacional en su propio reducto de la capital. Las zonas liberadas 
y la constitución de gobiernos civiles para defender las ciudades se extendi6 
en_ol norte y en la región coste¿a del pacifico. 
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En la madrugada del 17 de julio Somoza abandona Nicaragua y huye hacia 

los Estados Unidos. Como presidente municipal queda Francisco Urcuyo (miem-

---------bro-·del.PÍ..N),- el cual anuncia que no está dispuesto a dejar el poder hasta 

que finali.ce el período constitucional del pr:ési~ente Somoza. Cuando s.e conoce 

la renuncia de Somoza debayie y· su huida al exterior, la . Guardia Nad onal 

se ~esquebraja, por lo que el .intento de Urcuyo de mantener el somocismo 

sín Somoza resultó ser un fracaso. 

La Junta de Rc::c·onstrucción Nacional anuncia como sede provisional del 

nuevo g()bierno a la ciu_dad de León. Algunas ciudades· empezaron .a liberarse, 

entre las. que estaban: Diriamba, León, Masaya, Matagalpa, Jinotepe y Estelí. 

Cuando renunció Somoza el 17 de julio sólo hacia falta liberar Managua. Comba

tientes· de los cinco frentes se movilizaron hacia la capital del pais para 

dar la última batalla. 

La participación popular masiva se incorporó en el derrocamiento de 

·~, di.c~dura somocista <lió al FSL!I las bases de su legitimidad en -el seno 

de las clases populares. La estrecha relación entre cuadros del FSLN .Y los 

activistas que estaban dentro de las ,diversas organizaciones intermedias 

sirvieron ·de base para l~s vínculos subsiguientes· e_ntre ·1a vanguardia (conduc

ción global de la sociedad por un componente mayoritario popular) y la~ organ.!_ 

zac~one,s de masas. Es. en est_a direCción, que se empieza.~ ~ potenci.ar los_ 

elementos nacionales en torno a un-proyecto popular. El 19 de julio la Guardia 

· NAcional se rinde. Para entonces el nuevo régimen ejerce el control. sobre 

la totalidad de.los departamentos del pals. 
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( ••• ) el Estado no es más que un instrunento del pueblo para hacer la 
Reuoluc16n, IS\ instrunento de las fu:rrzas rrotrices del carrbio, de los 
ohreros y los campesinos, para tener ll"te fuerza CJJe vaya rompiendo los 
obstáculo CJJ9 se le penen por delante y de la forma como n::lSOtros resolve
nms esa manera del Estado, de ~er esos obstaf:ulos, estaremos CLl!l>liendo 

o no con el carácter de instrunento de esas fu:ttzas motrices ( ••• ) 
l\q.Jei ""' no coq>renda que el Estado no es nada m6s que un nedio y no 
LS1 fin. aquel que crea que nuestro pt.mblo tiene que ser el espectador 
y . el Estado el gestor de todas las iniciativas ése está ~riendo con
sciante o incoscientamente intrOWCir 11 nuestro Estedo de ...., de!!pefladero 
reaccionario" .. 

Jaime blwelok. 

:it I:a Junta de Gobierno de Rec:onstrucción Nacional anunció su crmc:ión el 

-~.. -i¿ de ju'nio de 1979 y e1 10 de julio del mismo a.ft>, luego ·del triunfo sandini!!_ 

ta sobre la dictadura de S0110za, se instala oficialmente en Nicaragua. 

La JGRN estaba integrada por cinco miembros, tres de los cuales provenian 

del FSLN: Daniel Ortega, S.~rgio Ramirez y Moisés Hassan; y dos reP,resentantes 

de la burguesia nicaragüense: Violeta Barrios de Chamorro (viuda de Pedro 

Joaquín Chamorro) y Alfonso Robelo .• 

Cuando la Junta de Gobierno se instala en el poder, se encuentra con 

un paia práctic11111ente ·destruido por todas las secuelas. de la guerra de in

súrrección: enfrentamientos armados, bombardeos de la Guardia Nacional a· 

poblaciones enteras, huelgas y paros, saqueos, etc. 

De acuerdo a estimaciones hechas por la Comisión Económica para América 

Latina (CEPAL), alrededor de 40,000 personas resultaron muertas; entre 80,000 

y 100,000 heridos; aproltimadamente la mitad de los habitantes sobrevivia 

de los alimentos que donaba la Cruz Roja. 
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El sector agropecuario quedó seriamente dañado: normalmente se ser.:braban 

100 000 hectáreas de algodón y en 1979 sólo se pudieron sembrar 35 000 hectá

reas. La prod\1cción de maíz, frijol y arroz descend1.ó, la de hu>:!vos y aves 

se redujo o cero, en tanto la de carne y leche se óesplomó debido al robo·,: 

cont:?·atiando y matonza :indiscriminada de ganado. 

La industria perdió 200 mi.llones de dólares y el comercio 270 millones 

de dólares, por efecto de los daños que sufrieron las maquinarias, equipos, 

edifici~s, matérias primas y productos terminádos.: En diversos grados fuer.en 

averiados 70'.QQO edificios escolares, más de 4 000 viviendas,. caminos, calles, 

hospitales, sistemas de agua, alcantarillado, telecomunicaciones. 

La deuda externa· era de 1 645 millones de dólares, las reservas interna

cionales apenas sumaban 3 millones de dólares, una cantidad que apenas permi

L1a ·.cubrlr la5:·;importaciones correspondientes ~ Un día y medio. Medido en 

términos de ingreso per cápita, Nicaragua había retrocedido 17 aÑos. 

Est~ fue la situación a la que se enfrentó 1a nueva Junta. Esta, en 

su conjunto, era la e~p~esión de las ali~nzas que s~ habían hecho para derro

car a l~ dictadura. el factor ~omún que unió tanto a 1a burguesía antisomocis

ta, como a los. sectores populares repre.sentados por el Frente, fue la .lucha 

contra Somoza; no obstante, entre -los integrantes de la Junta había diferen

cias sustantivas respecto del proyecto politico que debia ejecutarse, las 

cuales se manifestaron posteriormente. 

Las primeras medidas de la JGRN fueron las siguientes: nacionalizar 

la banca, nacionalizar -los mecanismos de comercia1ización de los productos 

tradicionales de. exportación, así como la importaación de insumos básicos 

para· la agricultura, expropiar los bienes de Somoza y de sus allegados (crean

do con ello un fuerte sector eatatal de la econoaiia, ló que ahora se conoce 

como Area Propiedad del Pueblo -APP-), iniciar la primer~ fase de la reforma 

agraria y decretar que los recursos naturales eran patrimonio del Estado. 

Para restablecer los poderes públicos locales se eligieron juntas de 

reconstrucción mediante consultas populares en las plazas públicas. Se formó 

un nuevo ejército -el Ejército Popular Sandinista-, se organizó un nuevo 

cuerpo policial y se renovó el poder judicial. 
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En Séptiembre de 1979 1a JGRN anunció que el Consejo de Estado inicia

ría sus trabajos el 4 de mayo de1 siguiente eRo. De acuerdo con el programe 

de gobierno, e1 Consejo de Estado se intaló compartiendo funciones legilati

vas con la JGRN y se formó por 47 miembros, los cuales representaban e dife

rentes organizaciones po1íticas, socia1es, re1igiosas y cultura1es que contri

buyeron a1 derrocamiento de Somoza. 

De septi'"wbre de 1979 a mayo de 1980 desapárecieron v_arias organizacio

nes que tenían derecho a una curu1 en el Consejo de _EStado, tales como el 

grupo de los Doce.y el Movimiento Pueblo Unido, y ·nacieron otras: le Centre1 

Sandinista de Trabajadores (de 100,000·efia1iedos, agrupados en ·360 sindica

tos); Los Comites de Defensa Sendiniste, 1a Juventud Sandiniste 19 de ju1io_, 

la Asociación de Mujeres Nicaragüenses Luisa AmSnda Espinosa (AMNLAE) y le 

Asociación de Trabajadores Campesinos (ATC), que contaba con 57000 asociados 

aproximadamente. La junta consideró estos cambios y mediante una reforma 

al Estatuto Fundamental aumentaron a 47 el número de miembros del Consejo 

·-a.~~;!Es~adiJ: A cont1iluación. u·n C11adáro comparativo de:. la. aomposi.ción de~·- ConsejOl 
.,!le F;_s~_ado. 
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N._.. N,._,, • .,.,_, 
~ ..... . .... "'&- '-tti-,, .. _..,,., 111an.-

Coascjo N.doaol de J!ducod&a 
Supera 
~deM"uld-. 

SWDDIJ ....... o l 
UDi6D de PeriodiRu "de N'ac:angua l l 
~Nim-lde ........... o l 
l'edolKi6a de T..._....,._ 
... Solad o l 

Gnpoole .. O.... i o 
·~ ile UDIW Slaclial 

6 , .... 
1 1 

ñniaoG ...... Dom6cram 1 
Morimicmo 1.i ....... 

0ia1· &-•• l o 
C:-.U de Tni.jM!ale de~ l l 
_bnjdo ~ele N'icanpa l l 
.ACml l l 
Aladaci6a Nocioaol cid. Oao l l 

TOTAL 3S -47 

·. • EJ Fn::ntc OLrero pudt~ ""~.;.e tf a fllOJ"q:~' pñn.:i;Mcc" · 
• 1'90 .,. 4iript ... ,..,.,..,.ie.oo tam.u de tlo:nu r huelgu .
fueraa mnaidaada: c::iinltat'r'n'Olue:on&riu par loi aandir.Jstu. · 

• • &emimS 1C eaimto el 4 de rn.ro &: 1911. d .brin.e la squni5a 
ie,p ........ ~CL 

Fuente: HaD.liO·'iiracio,. LB revolt!ción nicai-aK\;ensa,ov. c.i~. ¡:..¡;. 78-79. 

Después de profundas diferencias,· producto de concepciones y proyectos 

dist:i.n!'oa entre el ·eo~sejo ·Superior de la Empresa. Privada {COSEP), el .Movi-:

miento Democrático. Nicaragüense (MDN), y el Partido Conservador Demócrata 

(PDC) ·con el FSLN, el 4 de mayo ~e 1980 el Consejo de Estado inició· sus .traba

jos con 45 miembros que repre~Dtaban a 22 organizaciones de distinta tndo1e. 

Sólo faltaro11 el HDN y el PCD, que· se autoexcluyeron J a mediados de junio 

de 1980 ambos ingresaron al Consejo de Estado. 

A continuación .expondremos una serie de temas de la sociedad y pol{tica 

nicaragÜens~ que hacen referencia en torno a ia construcción del Estado-nación 

en Nicaragua, tema central de este trabaj.o. '•' 
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1. E:o:presiones Polít:i.cas de las Organizaciones de Hasas Sandinistas en el 

Proceso Revolucionario. Política Estatal. 

Como habíamos visto en el. ·apartado anterior, la ºfundación del FSLN en 

1961 constituyó _el pivote que marcó un aug'=! de las organizaciones de masas, 

ya que comenzó e forjar vinculos con diversos sectores a través de la_creación 

de una red c~ cmdestine y semilegal de lucha, que brindaba 'apoyo logísitco 

y político para la luche armada; lo cual implicó una reestructuración política 

en la correlación de fuerzas ·entre el gobierno somocista y las clases popula-

·res. 

En primer.lugar, significó la posibilidad· de que el papel que desempeña

ban las 11CJasas11 pasara de ser el de "sujetos pasivos"· á interlocutores del 

gobierno somocista. Estó supuso que cualquier victoria que obtuviera la pobla

ción~ significaba una derrota para el gobierno, sobre todo s:i se considera 

que l~ ilegitimidad del régimen ocasionaba un deterioro en la posibilidad 

-~.¡¿f! cO~ffi.dera-1-se e1··grupo que representaba estatalmente los·. ~ntereses naciona

les. en términos políticos, se evidenciaba una crisis de hegemonía. 

En segundo lugar, ·permitió que la población tomara conciencia .a través 

· de su lucha contra la . di:c~dura, que er'! el sujeto protagóniC<> en contra 

de ést:?. es decir, -~ue--e:-~ ,,arte ectiYe ~n le historia h~che -y ptJr -he~cerse-·. .1-

de Nicaragua. 

De esa manera, la hegemonía popular que logró consolidarse en la. lucha 

contra la dictadura, a!lr:i.ó la. pauta pa~a qu~ la población,. de manera org ... niza~ 
da. -:-a ·través .de sindicatos, organismóe, federaéfone,.:, etc,- logTara .. tener 

una participación . real y efectiva érÍ .la consolidación de un nuevo· estado 

(1). 

{1) S~ calcuia que las ''~asas organizadas" en cualquier tipo de grupo [sindi
cato.cooperativas, genaracional, barrial ••• ) representan 45~ de la poblaci6n 
total, casi Organizada en ~l lapso de estos oeis eMos.de revoluci6n. Además, 
la pobl:!ici6n no orgenizeda pu.ede participar en la~ tomas de decisi6n ~ocales 
a trav6s de lo~ cabildos ab~ertos, 1nsttitUci6n creada en 1981. 
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Ello no ha significado que el desarrollo de las organizaciones de masas 

haya sido fácil. Por el cont.·ario, se trata de un proceso complejo, puesto 

que históricamente la práctica política de la soci~da, en términos de organiz~ 

ción y participación era muy débil. y en este momento se enfrenta más que 

·a l;. resolución reivindicativa de sus demandas sociales a la defensa de la 

.a&r~sión n~rteamericana que sufre el país. 

En la práctica, las organizaciones de masas han logrado una.independencia 

real del FSLN y del nu.evo estado, en cuanto a la organización. y estructura 

interna de c&d& orgn.ni;::ición, sin qu'? por ello hayan. perdido el conta~t~ 

con estas dos instancias. 

La importancia del desarrollo de la participación es, sobre t.odo, la 

legitimación del proyecto sa~dinista, al ser éste el representante de los 

intereses de un amplio espectro de clases popularés, quienes ·manifestaron 

un consenso activo en el proc.es~ de institucionalización de la revo1ución . . ·/-~ 

El FSL'<, en ese sentido, como primer aspecto representa la co~~unción 

de intereses naciónales, por medio del impulso del consenso acti\'o de los 
... '. -· ' . 

más diverscis sectores sociales,.. lo cual expresa una posición hegemónico. respe~· 

to·~ otros grupos; lo que no significa que las organizaciones de masas funcio

nen como apéndices del miduao Frt::nt.::. 

El ·segundo aspectó es que el proceso de institucionalización de la prác

tica política que se abrió luego del triunfo revolucionario, se ha 1levádo 

a cabo tanto en el régimen político como e~.las instituciones ci~:Ües (iglesta 

.escuela-, .educación.· .• ) En oÍ:ras ;palabras, tanto las inRtancias de. la.· esfera 

rpropiame~te poÚtica (so'~i~d~d política:, como de ia sociedad civil; se e~tá~ 
transformando .continuamente en su interior, al. tiempo que se están tejiendo 

los. vasos comunicantes entre éstas: escuela, familia, iglesia, organizaciones . 

. corporativas, medi. de comunicación y las instituciones económicas. 

La recomposición de las instancias de poder y de las instituciones civi

les ha tomado un cauce besado en el consenso mayoritario, ·Par lo que se peude 

hablar de la s0cialización del poder politico, ya que tanto en l~s microes-
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tructuras sociales (familia, el problema de la mujer, etc.) como en las gesti~ 

nes estatales nacíonales (proyectos de economía, de educación, de política 

exterior, etc.) se observa una efectiva participación política de la pobla

ción. 

Participación que se ha desarrollado en el seno de cada organización 

de masas, partido político, sindicato. quienes han creado un sistema de isnti

tuciOnes y pr:-cticas en co.nsonancia con la organización y estructura interna, 

·.para. tratar de ceñir los el"ementos de democracia interi:ia; segundo, ·en su 

rel8Ción t:antO con el FSLN cc~imó Con el gOi>iernO, para. visualizar los elcme1iLot:is 

de autonomía, si es que hay, de dichas organizaciones. 

Uno de ~os elementos que ha caracterizado a la revolución sandinisi:a 

es el referente a su enunciación democrática, basada en el pluralismo político 

y la unidad nacional, como primer mecanismo para garantizar la reconstrucción 

del país y del desarrollo de la revolución. Sin embargo, no hay que olvidar. 

qué\ a . medida que se fueron adoptandomedidas nacionales por parte del Estado 

en beneficio de los grupos populares, el esquema pluralista (con sectores 

de diversas tendencias políticas) empezó a deteriorarse. Grupos opositores 

han ido definiéndose por la .contrarrevolución. El signo más· clar? fue· la 

renuncia del.Consejo de Estado, de funcionarios de la burguesía, en los prime

ros años. Ellos fueron Violeta. ·Vda. Cham_orro y ·Edén Pastora, ·ahora.dirigente 

·del grupo contrarrevolucionario Alianza Revolucionaria Democrática (ARDE) •. 

El plurall.smo, pese a esta situación, ha sido más .estable y efé~tivo 

en la· alianza entre . sectores . sandinistas de obreros y · campesinos pobres, 

con los ·p.,'queñÓS ·y meÚanos ·propietarios agrícolas, comerciantes' e industria

les: La ~reocupación del proceso sandinista por preservar y acentuar su postu

lado democrático (2), se ha refelejado no sólo én el mantenimiento del esquema 

pluralista, sino también en el estímulo que se ha dado a la creciente partici

pación de los trabajadores en la revolución misma~ 

{2) Hay que ac~.arar que se trata de una "democracia sus~o~tiva 11 , a la que. 
ya hemos hecho referencia. 
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Los Comités de Defensa Sandinista (CD,S), las organizaciones ·de m.!! 
sas, consideradas como una expresión de "poder popular", agrupan en el 

año de 1985, aproximadamente el 65% de la población adulta. Este cambio 

efectivo Con el nuevo estado, no sólo fue cu.antitativo, sino qué t~ajo 

consigo un cambio mareado eó la concepc{On del sindicato y de ias ta'."'" 

reas que 'éste habría.de desempeñar en el proceso revo1ucionario, lo·quc 

se tradujo en la consolidación de la hegemonía sandinista en la cOnduc

ción del·movimiento. 

La participación popular en el proceso está signada. como declaró 

Tomas Borge, por su verdadera influencia en la definición del proyecto 

y los caminos a seguir en la recontrucciOn política y económica del 

pa!s: "la revolución no es un proyecto en el cual participa más o me

nos marg~~almente el pu~blo, sino que es 10 que es porque el pueblo ló 

t:.:i.2:~11 • E?·~eSte sentido, las org~nizaciones de masas crean la ocaci5n- P.!!. 
ra desarrollar la conciencia y movilización políticas. contribuyen-a la 
de.fensa cívica de las comunidades y defienden. los int:erescs de sus gru

pos · s.o~ial.es • 

Las c;>rg~~izaciones actuaron como "organizaciones i~térmedia~º: ( 3 ) 

. qu<( fortalecen ·los vínculos .del FSLN con .. los diferentes ~ectores ,del. mg_ 

- vimi.eríto de m_asas que se oponía a·somoza. Sectores que·-por lo de.iñáS· eran 

fllerzaS heterog~neas y con.tradictorias unificadas pol.!.ti~·amente por _la 

di:Ubi.~a, de. la ~ev~iuc_ión:- unid8d nacio~al·, recuperación· eConómica. de

:fensa naci0nal. Es de tal manera que ··el .. poder popular no se reduce· ·al 

(3 ) La i~ea la desarrolla Gar!J F.uchwarger en su artículo "Las organízá
cion~s de masas sandinistas y el proceso revolucionario" en La RevOiu:-

. ci6n en Nicaragua~, mA, 1984. 



84 -

poder sindiccl, sino que abarca todos los ámbitos de la construcción re

volucionaria y, en particular, del Estado. La autonomía de cada organi

zación en cuanto a sus peticiones reivindicativas se encuentra supedita

da a los intereses es~ratégicos .del proyecto revolucionario global. No 

sucede as! con las.organizaciones no sandinistas, cuyo contenido polí

tico se circunscribe al problema meramente reivindicativo. 

En e1 r.erreno económico, se creó inmediatamente despúes d~l triun

fo revolucionario, el ~rea Propiedad del Pueblo (APP). con la finalidad 

de lograr la reconstrticción económica del país, por medio de la cuSl los 

trabajad~re~ tomaron bajo su control la dirección de las empresas~ mu

CbaS. de las cuales· ·habían sido abandonadas por sus duefiOs. Su papel se 

refería al proceso productivo, como una función de vigilancia SObre los 

propietarios de las empresas. y como incorporación en sí mismas produc

tivas. El APP. evidentemente no se reduce a la producción, sino que tam 

bién tiene una base política, es decir, un referente al proyecto polít.!, 

co sandinista. gsto se verá con más detalle en el capítulo sobre la eco-

_·;~Ía 11'.Sixt:a. ... :·-: 

La participación en la gestión de las empresas ha sido institucio

nalizada progresivament~ por la vía de los c~nvenio.s colectivos d.e .tra

baj·o .. ( 4 } • donde se han ido definiendo diferentes modalidades de in te.!: 

vención:. disciplina laboral, administración de la.f~~rza de trabajo, 

--~~iÜac.i6n d~1: deselivOi~imientO d.el proceso produc.tiVo, capacitaci~n. 

Por su parte, lá intercomunicaci6n entre el FSLN y las organizacio

nes de masas también·. Be ha in.stitllciOnBlizado. Los funcionarios de· zona 

y regi6n de·cads organizaci6n envtan re&ularmente informes escrit~s a 

·:tas oficin~s zonales y r~gi~riáles del Frente, a .través 'dé lo~ cuales e.!!. 

~ecifican logros y obstácul~B ~n Cad~'orgari.izacióD~ A su vez, ~l FS!.N 
env!a orientaciones a cada cuerpo dire'ctivo de las organizaciones para 

( 4) Para 1984, la Central Sandinist·a de Trabajadorea (CST) finn& 48 
convenios colectivos salariales a nivel nacional donde quedan defini
dos adeTÚ!i' de aumentos salaria.les las tareas de defensa y. produccil5n .• 
En'_Particiuaci.6n Po.P"l!'r en_ NI_c~r'!ll..u.a;· Rafael Mondragon y Carlos Decker. 
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alguna tarea nacional. 

Los dirigentes de dichas organizaciones tienen frecuentes reunio

nes con dirigentes de~ FSLN, aunque aclaran que éste nO ~nterfiere én 

la priorización de sus tareas o m~todos dé trabajo. En una entrevista 

otorgada a Gary Ruchwarger en-Esteli en febrero de 1984, un responsable 

regional ?e un Comité de Defensa Sandinista (CDS) obseryCf que "si el 

Frente. t_iene una tar_ea para nosotros, hablamo~ .con ellos y decidimos si 

podemos hacer1a o no. Negociamos con ellos.para ver si es posible. So

mos una organización autónoma. No ténemos una relación. Vertical con 

ellos." ( 5·) 

En cuanto a 1a relaci6n entre las organizaciones de masas y el Es

tado se antecede el hecho de que el ~Stado y régimen somocista fueron 

destruidos con la revolución sandinista, y en medio de la de~trucciPn 

y el caos de· ~os primer~s días después de la guerra, los CDS se hicie-

. rón cargo de ~unciones paraestata+es . 

. '("·Estos Comités .fueron creados por el Frente en #los dos primeros años 

de la revoluci6n,_junto con otras dos organizaciones p~pulares, co~ el 

objetó de garantizar la participaci6n. Es por tal ra~On q~e la partici

Pación ~o puede ser concebida como _una concesión de1 Estado a los tra

baj_adores, si.no un derecho que éstos ganaron con su lucha. MS:s -aún, las 

Orgatii~·acion'es han coñso.1.idad.o 1.á h~gemoní~ popUlar etL loS-·MinisterioS 

del gobierno. ~eneralmente han sido ·las organizaciones -sandinistas qui~

nes han influido de manera m&s notable .en.la consrituciSn.del ámbito de_. 

· lo estatal. 

Sin embargo~ no- haY ·"que olvidar qUe ·entre las orga.DizaCiones de ma-·· 

-sas y el gobierno han habido conflictos eÍ1. su relación. Como indicó To

más Borge_.en una ent:re:vista: "el· n~estro es un proyecto enredado, com

plicado, y los proyectos enredados confunden -a las masa. Ha!'ta ahora· 

no hemos sido lo suficientemente capaces. y es posible que no· seamos lo 

( 5 ) Gary Ruchvarger, op. ·cit. 



- 86 -

suficientemente capaces de lograr que el pueblo entienda toda esa com

pl~j~dad. A veces tampoco hemos sido lo suficientemente receptivos para 

captar las inquietudes populares. Otras, ni siq~iera nosotros tenemos 

claridad suficiente para entender la naturaleza extremadamente compleja 

de es te proceso." ( 6 ) 

~as organizaciones de masas y el. Estado han seguido dos tácticas 

p@ra redu~i6·~os ~onflictos en.su relació~ •. ~a.primera ha sido ~a coló

~ación de xepresentantcs de organismos de masas en organismos que revi

sari las actividades estata1es, partiCulB.imeriLe ·1os·comil;;ti Progr~::~

cos de Coordinación. 

La segunda, es que e1 Estado, desde junio de 1981, ha estado des

centralizando su autoridad al colocar a los delegados ministeriales en 

las diversas regiones y zonas del país, lo que ha permitido resolver 

.~ ~roso¡ prob1emas sin las trabas burocrátiCas que represeñta la cen

tralización polític~. 

Es en este.marco general que hemos expuesto de las relaciones en

tre organizaciones de masas, el FSLN y el Estadó que Yamos 3 analizar a· 

. la Central Sandinista de Trabajadores (CST), a la Asociaci6n de Mujeres 

Nicaraguenses Luisa.Amada Espinoza (AMNLAE)·, 'ia Asociaci6n. de:·rrabaja-· 

dores del Campo (ATC), la· Uni6n de Agricultores y Ganad':'ros (TnlAG), la 

Juventud Sandinista 19 de Julio (JS-19).y a los Comités de Defensa S~ 

dinista (CDS), quienes son las principales organizaciones, ya que.Te

p"resentan a _la.mayorS:a de la poblaciGn organizada (son el 90% de los 

n~evos siÓ.di.catos), y quieneS mantienen-una Telación estrecha con.el 

Estado. 

( 6 . 'romás Borge9 ·"El nuestro es un »proyecto enredado", en Pensmiden
to Propio,_ Año VI, No, 24, junio-julio .1985,Niéara@ua, INnB_CRll'S. 
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En.los dos primeros años después de la revolución se forman estas 

organizaciones, a excepcién de la Asociación de Trabajadores del.Campo 

(ATC) que se fonna en 1978, y de la cual.se deriva la Unión de Agricul

tores y Ganaderos (UNAG) en marzo de 1981. Esta incorporación masiva 

puede explicarse en base·a la participación popul3r en 1a inSurrección. 

Sin embargo, cantidad no signific6 calidad y así lo reconoció en

,to~ces la·propia dirigencia sandinista. El Frente Sandinista se encon

tró con el dilema de tener que armonizar ·su papel de diregente de la 1.!:!. 

-cha de masas en función de las metas globales y priorizadas del proyec

to sandinista., con el respeto a la ~spec?-ficid~d de las demandas de .ca-.· 

da sector social ( 7 ). 

Hasta ahora, una de las principales funciones de las organizacio

nes· de masas ha consistido en impulsar las tareas principales en cada 

etapa de la reconstrucción nacional, definidas por la dirigencia'sandi

nista, y discutidas o expiicadas en asambleas más o menos periódicas en 

·:,~,da ba_rrio, .centro. de trabajo o en cada comarca. 

Dentro de las organizaciones sindicales, la Central Sandinista de 

Trabajadores (CST) (que .se constituye del trabajo sindical desarrollado 

por el 'Frente) es actu~lmente la Central obrera más grande desde el 

triunfo de la revoluci.~~· C~n 111 000 afiliados, pertenécientes a una 

serie _de_ sindicatos _por emp_resa y. algunos sindicatos por rama de pro~u_s 

cíe!n (textil, metalmecánica, azucare~o, químico •• ), la CST ha jugado un 

papel clave tanto en la reactivación de la economía como en la obtención 

de ·lá~ reivi~dicaciones ·de sus miembros, y los primeros: pasos hacia la 

participación de los ob~eros' en el preces.o _de la producción. 

Ademlia, la Í::ST no ·ha ·perdid.:,· de vista la importancia del carácter 

reivin~icativo de sus or~a~izacione.s, como son la revisión de· la tabla 

labora1, la reforma ~ei Código· del Trabajo, mejora del salario social, 

t" 7 ) En 1980 e1 Comandante Carlos· Nuiiez d;cl~ró~ "Nosotros queríamos ge 
p~rar la conciéncia dentro de 1as organizaciones de masas, que si bien era 
cierto debíamos de trabajar para que el.proyecto po1ítico-revolucionario 
se py;eservara·, debían de. ser los .instrumentos que fueran capaces de .expre
sar con.autonomía las demandas de los seceores sociales_ que representaban, 
así tuvieran que r_ecurrir desde los· medios más usuales hasta los medios 
más inusuales.~' El papel de las organizSciones de masas en el proceso re
volucionario, SNEP del FSLN, Managua 1986, p. 16· 
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así com~ el impulso a la creación de comités de salud ocupacional que 

vigilen las 'condiciones de trabajo. 

La hegemonía sandinista se ha expresado en esta Central sindical, 

ademSs de que algunos de sus afiliados militan en el FSLN. Sin embargo, 

la CST .a ~ravés del representante de Relaciones Internacionales, Lucia

no Torres, señaló: "No vamos a negar que dentro de las filas de sus di

rigencias, o~ sUs bases de la CST, existen militantes del FSLN que ind.!:!. 

dablemente ~mpulsan el plan de lucha del FSLN •. Como un partido verdade

ramente auténtico de los trabajadores, como un partido verdaderamente 

clasist'á"ha· venido planteándo 're'SpuesCas y soluciones hacia los proble

mas del pueblo nicaraguense. Entonces existe ese tipo de relación con 

el Frente Sandinista, de militantes, de hombres de partido que están 

dentrc;> de 1a organización. 0 
( a ) 

Además, la CST tiene una participación directa en instancias de G,2, 

~}e~no, ~~~instancias de las empresas del Estado, en empresas mixt~s, y 

en las privadas. La CST particip6 tanto en el Consejo de Estado (con 3 

miembros) y directamente en la Junta de Gobierno (en especial en el Co.!!. 

.sejo Econ6mico) desde 1979. J::sto fue hasta el momento de las elecciones 

en novieÍl>bre de 1984, en que quedaron disueltos el.Cónsejo de Estado·y 

la Junta de Gobierno. A partir de 1985, las organizSciones de masas, y 

en partiéular la CST~ mantienen una vinculación regional con.los minis

tros de Estado para reSolver problemáticas tañto de las organizaciones 

como del País. Asimism~,· en las listas del Frente se incluye Una repre

sentación mayoritaria de· cuadros de estas OrgaRizacione"á· •. De .tal manera, 

el p udllo ha seguido participando en la elaboraci6n de· las leyes del 

país y con un foro donde plantear sus inquietudés. 

Internamente, la CST ha creado lo que se llaman los Consejos de Pr.!!_ 

ducci6n, donde el trabajador con el. administrador de la empresa del Es

tado discu~en las metas, los problemas, las dificultades, los obstSculos 

que se tienen en la producci6n. Esto ha sido mucho mlis factible en los 

casos de empresas con capital estatal, ya que en las empresas privadas 

ha sido mSs difícil que los empresarios discutan la situaci6n de cada e.!!! 

( 8) Entrevista de Rafael Mondrag6n n Luciano Torres, en op. cit. 
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Asimism~. ~entro de la CST existen estructuras de base como lo son 

1as Juntas Direcc.ivas Sindicales en cada centro: de trabajo9 las Seccio

nes Sj.ndicales que repres~ntan a .1os trabajadore"s de cada sec~ión de tr~ 
b~jo. En lo regional, existen }os Comités Ejecutivos Regionales y Asam

blea's Regionales. Eso mismo se repite. a niv~l d~ estructuras . nacionales, 

C01llO el Co~ité Ejecutivo Nacional. fo:rmado por siete miembros profesio-

-n4~s~ .y el. ~oñsejO_ Nacional que lo componen todas las estrúct~ras ~egi,2 
· nS~es y los Consejos Regionales. Finalmente,, hay una Asalllblaa. N::ci.onel. 

que es la máxima autoridad de los trabajadores én-el país. 

Luciano Torres afirm6 que "el trabajo que _hace la Central es _de as~ 

•or8111iento de las actividades cotidianas 9e los trabajadores. Pero los 

_trabajadores, ... Squí en 1a revolución, tienen una-~portancia vital .de!l 

::;;.-:-~ro de':<la- defensa de la RevoluciSn ••• Por ejemplo, la participaci6n· en .. ·.. . . . - . :. ~;:• . 
la defensa, la participaci6n en la_s. Brigadas Populares de Salud, la. par-

. ticipaciOn en la ~~fnbetizaci~n." 

La seg~nda fuerza, en t€r1n.inos nu~ér~cos, de l~s organizaciones si~ 
~i~Rle~ es la ~1Íociaci6n de Trabajadores del Campo (ATC) surgida.en maT

~o de i97~, _resuÍtado. de ~'aii~s años -de t~at?ajo org~r_iiz~tiVo· ?ºr p~;:t.~. 
del" FSt,N, y es.tuvo íntimamente 1igada a las activi\lades pTogTesistas 11~ 

vad&os !' cabo por diferentes grupos_ de· la· Iglesia en el ca111po. · 

La ATC, junto con el Movimí"nto Púeblo Unido (MPU), estuvo direc'ta

•en~e ·~nvo_1u~~ad~. e~ organi~a~iO~ 1:-eVolUcionaria en el p~oceso · insurrcs 
cional final contra la 'dictadura, con un p~i;,,er acto pGblico de marcha·y 

huelga contra la dictadura. Sin embargo,. como expresa un d_ocU111ento de la 

ASociaci6n_· "nuesa:ro quehacer se_ realiz6 semilegal y de manera_ conspira

tiva" •. La represi6n de· la dica:a_dura pr01110vi6 que la· lucha tomara matices 

cada vez ds poU:ú:cos, hasta llegar 'a aovilizaciones masiVB!J en el cam-., 

po apoyando al FSLN, las _cuales culminaron con.el triunfo. 
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DefpuEs del 19 de julio de 1979, la ATC definió los siguientes as

pectos de su lucha: e1 derecho a la organización, el derecho al trabajo, 

a un salario digno, a las prestaciones sociales y a participar en los 

asuntos económicos y políticos del país. En atención al problema campe

sno, se definió la lucha por el acceso a 1a tierra para los trabajadores 

temporales y el derecho a capacitarse. Y finalmente, la adopción de una 

postura más clara de apoyo a la revo1uCión, fue la ~isposición a prepa-· 

rarse militarmente y armarse para la defensa del país. 

La ATC, con alrededor de 42 000. ·afi1.iados (y en tiempos de cosechas 

unos 100 000) organiza al proletariado agrícola alrededor de 720 orga

nismos de base. S~ relación con el-F~~te ha sido muy vigilada por lÓS 

integrantes: ."nosotros tenemos nuestras directivas silldicales que res

ponden a sus bases, y nuestros organismos ejecutivos que responden a 

sus bases. Entonces, nuestra relación con el Frente se·da desde el pun

to de vista que el FSLN tiene, dentro rle 1a ATC, y dentro de las diver

sas orgariizaciones populare~ militantes. Y entonces, así como hay miem

:t>,ro·~ d~~, ia ATC que están en otro pa.rti¡!:;;, ~a.ubién €stáí1. en él Frente· Sa!!, 

¿inista: •• ya las dc~isiones en un centro de trabajo, son decisiones de 

una asamblea de un organismo." ( 10 ) 

En e1 orden de las reivindicaciones económicas y socia1es, éstas 

últimas son· las m8s significativas. Por medio de convenios co~~ctiyos,, 

~~s trab·ajado~eS del campe>, han consegÚ~~: locales par~ el funcionamien

to de los Colectivos de Educacii5n Popular; nuevos campamentos pa·ra los 

trabajadores temporales y mejoras en los ya existentes¡ centros de salud 

y obras sanítBriils; ·y, cumi>limiento de .. los servicios necesarios para 

quienes t'rclbaj an- con produc tós tóxicos. 

Por otra parte, e1 problema del emPieo, calificado de ºserio". por 

la ATC, es enfr~ntado impulsando la creación de empleOs altei"'nativos·pa

ra los trabajadores temporales, quienes quedan cesantes despul?s de los 

cortes en las cosechas de agroexportación. En 1982 fueron sembradas 800 

manzanas de granos bSsicos en la zona cafeealera. ~sa cantidad se elevó 

a.l 121 en :1983 (U). 

(10) Ea'l:revista a Edgardo García, exsecretario gral. de la ATC. Mondragón, op.cit. 

(11 ) Pensa::miento Propio, "ATC - U?l..".G: dcl. despojo al poder popular, añol 
NGmero 6-7. julio-agosto 1983. 
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Sin embargo, desde el surgimiento de la ATC Se observó que el en-· 

foque de los sandinistas dE incluir tanto a los trabajadores agrícolas 

·sin tierras como a los pequeños y medianos agricultores y ganaderos en 

dicha organización,.no contemplaba los problemas y ne~esi~ades de éstos 

últimos, y. que no estaban siendo satisfechos por la ATC. Por esta razón, 

para fines de 1980, los pequeños y medianos agricultores y ganaderos· co

menzaron a reunirSe por su cuenta para discutir las.posibilidades de una 

nueva org~nizaciOn. En abril de 1981 se formó la Unión Nacional de Agri

cultores y Ganaderos (UNAG). 

La iJNAG tiene" 75 228 mi~wbros, los cual.es ejercen un peso signifi~ 

cativo sobre la poiítica agrícola en el sectOr de campesinos ¡iequeños·y 

medianos. Estos representan en Nicaragua e1 66% de la población ~económ,! 

c~ente activa en el sector agropecuario y el 28~ de la de todo el país. 

Los pequeños agricultores cultivan del 95 al 100% de todos los 'frijoles 

y e1 maíz y un po.co menos d~ arroz. Además. representan una· cantidad si,& 

ni.~~icat~va de 1a ~reducción de dos exportaciones importantes: café.y ca!: 

Sus afi1ia~o~ se encuentran orga~izados en 1 756 agrupaciones que 

Comprenden: ·cooperativas de Pioducción (CP), Cooperativas de Crédito y· 

Servicios (CCS) y los núcleos organizativos llamados Unión de Producto

J:es ·de Base ~UPB),-_ int:É!grados ·cada uno de 20 a 60 campesinos. La"a-·áreas 

en las cuOJ.les 1.a. U?lAG representa más eficazmente. ·a sus miembros son··las 

de producci6n y comercializaci6n. Una labor primordial de la UNAG es 

:ijud¿Jr ·n los ::=pesinos n que tengan acceso a ·la tierra. La ·UNAG tiene 

representantes en el Consejo Na. onal de Reforma Agraria, además de que 

·tiene vOz direccil Para determinar los criter~os usados para decidit·qu~ 

tierra se debe entregar ~ a quién. 

La UNAG tasbi'n participa en el proceso de asignar créditos a los 

pequeños y medí.anos ·agr,icu1tores y ganaderos. puesto que es miembrO de 

Comités de Crédico en los niVeles zonal, regi~nal y nacional, donde es 

considerada de la misma manera que el naneo Nacional de Desarro1lo y el 

del Ministerio de Desarrollo Agropecuario y de Reforma Agraria _(MIDINRA). 
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Asimismo, la UNAG, junto con representantes de diversas agencias e.!! 

tatales y del FSLN, participa en las d~liberaciones de los Comités de la 

pequeña y Mediana ProducciOn a nivel zonal y regiona1, a trav~s de las 

cuales se fijan los precios de los granos básicos. 

En su estructura ·interna., la UNAG celebra asambleas municipales en 

donde determina las necesidad~ de las cooperativas de producción, de, 

las asociaciones de· créd_ito y de servicio. 

Estas tres organizaciones de trabajadores productivos, vistas hasta 

el"momeráto, ad~s de" ser impulsadas en su crecimiento cuantitativo y 

consolidación orgánic~, dieron los pasos hacia la unificación sindical, 

con la creac~6n de la Comisión Nacional Intersindical (CNI) y después. 

con la Coordinadora Sindical de Nicaragua (CSN), integrada tambien por 

l.a CAUS, CGT, FO, CUS, FETSALUD, la Unión de Periodistas de Nicaragua 

(UPN) y ANDEN • 

L~ CSN representó el resultado de una amplia concertación de fuer-

zas sindicales minOritarias con la estrategia del FSLN. En este sentido, 

la ccnstitución de la Coordina.dora Sindical implica un.paso importante 

~, el proceso de unificaciOn Gel ~ovimiento obrero, bñsada sobre todo en 

la autonomía reivindicativa de las organizaciones, al tiempo de buscar 

. ~a --·parti_cipaciéin ~brei-~ en la gestión -~_conómica global y en el de8envo.!, 

vimiento directo de cada emi;>iesa; el efectivo contiol político del Esta

do sobre los capitalistas a través del APP; elevación ~e la productivi

dad; creación.de siridicatos por rama de actividad; incorporación a las 

milicias y fortalecimiento de l.a defensa. 

Pese a este esfuerzo de unificación,, las contradicciones internas 

entre organizaciones.sandinistas y no sandinistas adscritas. frenan el 

proceso, aunque la CSN sienta e1 primer precede~te de unificación de las 

organizaciones de masas para 1a discusi6n y resolución. de los problemas 

nacionales en torno al proyecto sandinsita de unidad nacional, 
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Además, es necesa.rio indicar que los sandinistas han Teconocido los 

errores cometidospor el Fr~nte respecto a las organizaciones de masas y 

de éstas mismas: "si el p~e.blo no se ha involucrado integralmente a to

-_do el proyecto reyolucionario, no e.a responsabilidad suy':l· La responsa

bilidad es de su vanguardia, de su~ organismos de dirección, que no han 

tenido, tal vez,· la suficiente sensibilidad para insertarse en el movi

miento popular, para hacer valer el proyecto de las grandes mayor'í.as." 

Esta declaración evi~encia que a través de movilizacioheS de crítf 

ca interna, denuncias, reorganizaciones, etc._, se ha ampliadci progresi

vamente la participación de los trabajadores. 

Respecto a las organ~zaciones populares, como los Comités de Defen

sa Sandinista (CDS). la J.;,,entud Sandinista 19 de julio (JS.;19), y la 

Asociación de Mujeres Nicaraguenses Luisa Amada Espinoza (AHNLAE), su 

misma constitución re~resenta el reconocimiento del Frente al papel que 

estos tres sectores desempeñan durante la insurrección. En e~ curso de 

~~~stos s~is años, estas. organizaciones a:ealizan una heterogeneidad de ta

. reas, :'ia~ cuales denotan ~u'e el ·grupo social al que pertenece~ n·~ tie~e 
un referente d~ clase -lo cual s!.gnif,ica. q1'.e no tienen definiciones muy 

precisas sobre su papel- pero sí ejercen una v~i:'d-adera particÍpación en 

la vida política del páís. 

La JuventUd sañdiOista 19 de julio {j~v~n~s ~en :cno~·de 24 ~ñn~), 

que representa el 67 .2% de la poblaci~n de .Nicaragua·,, t!-:'vo ú~a partici

paciOn efectiva deá~e el .inoiiénto mismo de 1a insurreCCió~ .Can~tado ya 

en el capitulo 4 del ,;.partado i) y de<;pui'1s d~l tr"iunfo revolucionario. 

Durante los años de 1980, ·s1 y 82, los j6venes participan en.la Cruzada 

Ná.cional.de Aifabetización ·(aproximadamente unos ·100 000); al tiempo d.e 

·trabajar conjuntamente con los trabajadores de.Sanidad en las .Campañas 

PopuÍar~s de S~lud (40 000. j6venes), y con los maestros, en la Consulta 

Nacional de.Educaci6n. Tambi&n constituyen ·el principal contingente de 

cor~adores de.caf~_y,algod6n9 en ar~s d~· la defensa de la producción 

econ6mica, y representan una· buena proporción-de milici8nos voluntarios 

en la defensa armada. 
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En el Frente estudiantil :Ur.;:u.lsan un gigantesco movimiento de Jor

nadas ·de Ciencia y Producci6n, as~ como actividades de deporte y cultu-

ra. 

Los Comités de Defensa Sand:..:iista,. por ~u parte, representan el 25% 

de la población y se centran en !.a vigilancia nocturna de los barrios y 

en el control de la distribución ¿e alimeneos subsidiados. Los CDS son 

el resultado de los Comit~s de De:ensa Civil (CDC) creados en septiembre 

de 1978, y ue para fines del e~~ nño ya se h~bí~n convcr~i~~ e: órga

nos de gran,prestigio político e:l~e el pueblo. De hecho, la cre.aciOn dé 

esta red de cé1ulas clandestinas cie barrio (ag1µtinsdas en el ?!PU) die-, 

ron al pueblo ona estructura parllel.a de - poder locai·~ 

Ello permiti6 que inmediata:me=ite después del triunf.o, en ~.dio de 

la destrucción y el caos, los CDS se hicieran cargo d~ funciones paraes

_ tatales. Trabajaban a la par de las aeencias internacionales de socorro, 

de las recién formadas agencias ~~ernaraenea1es y de las-milicias sandi

<<:··;¡;nis~~s; lc:>_:5 CDS coordinaron la .... ~::.l:incia "! :!.a defensa, la dis~ti.!;..:ci5n 

~de alÍment~Os, me~icinas ·e información, y ?rá"cticamente todos los demás 

servicios esenciales en todo el país. 

Junto con la JS-19, los CDS sen las principales organizacio:les popu

lares dinamizadoras de las movi1i.:aciones ~1~tic~_s que tienen lugar en 

las cilldad~s 1 ademéis de ser··1as Oas orfianizacioneS tDás _acti.vas e:: e1 Coa 

sejo de Estado. 

Al prófi.mdizarse la guerra en 1983, los CDS, pero sobre todo la Ju-· 

ventud, representan los semilleros urbanos privilegiados de co:batientes 
rec18mados por el Ser'vici~ Militar Patd5.c'ícx>.' Este .face~r detenrln6 ·en 

gran medida' que en 1985 se hay'a o::servado uzia' grave caíd.a de su preaen

cia y actividad en las ciudades. En este año, la vigi.lancia nocruraa se. 

redujo en un 44%. 

La defensa limita significativamente~ posibilidades de partici~· 

pación popular en otras tareas, pero contribuye a fort&lecer significa

tivamCnte ln C0ncienci8 antiimperialista de 1oS combatientes~ Al ~ismo 
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tiempo, las unidades del Servicio Militar se convierten en _escuela d~ 

educación política, qüe cuentan con ei respaldo de muchos de l~s mejo

res cuadros del Frente. 

El ejempl"o más claro de que l~s CDS han reconocido s.us limit~cio
nes, sobre todo en algún tipo de aislamienco de la població~, es que en 

oCtubre de 1985 se anunció que iban a ser sometidos los Comités a una 

profunda "revisión autocrítica11 que· finalizó.en noviembre con la elec

ci6n'democratica de todos los cargos de los CDS •. El FSLN reforzó de tal 

manera ci esquema de participación al aceptar una elección abierta de 

nuevos representantes (12). 

La AsoCioci6n "cié Muieres "NÍcaraguenses Luisa Amada Espinoza CAfriiLAE.) 

con 60 000 miembros. aproximadamente, eá la principal orgailización popu

lar que repres~nta a'las mujeres, no sólo ep términos de reivindicación 

de la ·mujer en el terreno familiar y lriboral, sino al papel de "elevar 

el poder político, ideológico, cul~ural y t~cnico de las mujeres (13). 

· -'r' Como indica el Instituto Histórico Cc::itronmcric:?.no en julio de 1983: 

''AMNLAE se autoentiende como un movimiento que sirva de alt.3voz y de im

Puls~ para que la mujer trabajadora s~ i~tegrc, por ejempl~, a su Sindi

cSto1 organización 1 a través de la·.cual conseguirá la igualdad laboral". 

'El papel de AMNLAE es el de vigilar que las m~jeres tengan·una par

_ticj.pac.ión · iguali~aria en las orgariizac.ion'es sindica.les o populares don-: · 

de ·se 'encuentran·. 

Para ·finalizar, .la importancia _qu'e .revisten ;las organizaciones de 

masas·. en el proceso 1:-evolucionario es el cSrácter ·de las formas de. orga

-·~:iza"c;~ón polít_ica que han ·asumido, ya qúe, de hecho, han tenido U!1ii par

ticipaciOn política_ efe'ctiva, tanto en su organización interna· como 'en-. 

las 'decisiones nacioftalea. · 

(12) lnforpress CentroamEricana, de octubre a diciembre de 1985, Guatemala. 

(13} ~. oct.-nov. 1984 9 Nicaragua 



- 96 -

Ello ha puesto en claro que en el proceso de institucionalización 

de1 nuevo Estado, se observe la capacidad de éste de articular a los di

ferentes grupos sociales en torno a un proyecto ver~aderamente nacional, 

sin.desintegrar l3s di~crsas identidades político-culturales del pueblo. 

Es a lo que nosotras llamamos hegemonía popular. 

Un pueblO que ha dejado de ser el sujeto pasivo, sin rostro, con 

carácter de maSa, para convertirse en el constructor de su propia his

tOria. ·La phrtiCipación de las ~rganizaciones de masas a que· ha dado lu

gar es~e proceso, que 11am.amo~ e~ .1? introducción democracia_ sustantiva. 

es u~o de los elementos que nos permiten decir que efectivaaente empie

za Nicaragua a ser una Nación y con un poder estatal que lucha por con

servB.rla y que se nut're y_ transforma de ella. 
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2. Posición de los Partidos Políticos en la institucionalización del nueyo 

Estado 

Luego del derrocamiento militar de la dictadura somocista, el FSLN esta

bleció como postulados esenciales del proyecto· polficos del sandinismo, el. 

pluralismo politico, la )!Di.dad .nacional, la economia mixta y la n:> ·interven

ción. El proceso politico que se abrió desde 1979 se puede caracterizar de 

dificil', polémico y lleno de confrontaciones, ya que en la conducción de 

la hegemonia del FSLN · en la reconstrucción y transformación revolucionaria 

y la· institucionalización d~l sándiriÍ.smo en el Estado, se Obs-erva una C.re-:_ 

ciente y aguda lucha entre el sandinismo y algunas fuerzas conservadoras 

(gran burguesia principalmente), muchas de ellas enrolad.as en los partidos 

politicos de·oposición, asi como de sectores de la jerarquia católica. 

En estos seis aÑos, la consolidación del sandinismo -primero con J.a 

Junta de Gobierno de Reconstrucción· Nacional (JGRN) y luego con el gobierno 

de.Diiniel.'Ortega·del FSLN -ha tenido un costo.político importante. En primer 

lugar, la c.onsolidación del bloque opo~dtor en el interi:or del país, y en 

segundo lugar, la creciente agresión militar por .parte de grupos somocistas, 

empresarios anticommistas y se~tores de la derecha norteamericana, que Se 

han ubicado en grupos contrarrevolucionarios armados. 

La situación política de t;icaragua se define fundamerltalmenté por el 

distanciamiento entre el sector· privado y el FSLN, evidenciado en 1980 por 

el. retiro del ·.Consejo de· EStado: del máximo órgano de la iniciativa privada, 

el, Consejo Superior de· la Empresa Privada (COSEP), así como dt: tres partidos' 

· · poli t'icos • 

Sin embargo, desde el momento 'del triunfo de .la revolución sandinista, 

el FSLN definió las alianzas y compromisos con todos los sectores y organiza

ciones que participaron en el derrocamiento de Somoza.· En tan sentido;· con 

los sectores populares (obrero, campesino, urbano) y con las organizaciones 

de . pequeRo,;. y medianos productores, estableció un vinculo de ·vanguardia. 
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A su vez, .el FSLN planteó en el Estatut.o Fundamental de Gobierno una serie 

de compromisos con emp~esarios nacionales y transnacionales ant.isomocistas, 

pero que mantenían una relación más bien distante del Frente. A éstos se 

les garantiza una participación en la economía, pero subsumidos al proyecto 

global de economía que plantea el Frente y desprovisto. 

En los seis aÑos que analizamos, los partidos políticos, expresión orga

nizada de e •tos sectores, han perfilado su .actuación ,fundru:i=::almente. en 

dos direcciones: la pugna entre aquellos que apoyan la profundización de 

las reformas del FSLN (entre quienes piuen su radicalización) y los que, 

~eclamando_ mayor participación en ei pod.er, boicotean ·1Ss re.forna~ y claman 

por una democracia presidencialista. En el fondo de este debate, subyacen 

dos proyectos ·del proceso de institucionalización y de los fundamentos del 

nuevo Estado, como de la nación que se quiere. Y en esta pugna, también, 

donde precisamente se expresa el pluralismo político. 

-~ apertura pluralista ha sido aprovechada por la burguesía, al tratar 

,,-·~~e mocfificar los logros obtenldos en la revolución, hacia la recuperación· 

de la hegemonía frente a "los jóvenes e in~xpertos revolucionarios". Sin 

embargo, una cosa son las intenciones y otra la realidad. La hegemonía la 

ha conqu.istado el FSLN, qu·ien ha tratado de integrar a. ·la burguesía dentro 

del proyecto de unidad nacional. 

Desde que en noviembre de 1980 las organizaciones empresariales y los 

partidos políticos afines al sector privado conservador se retiraron volunta

riamente del Consejo de EStado como signo de protesta por la orientacifi.ideó

.lógica que el FSLN imprime al nuevo estado nicaragüense, se ere.aron las é:ondi-. 

ciónes para la formación de un bloi:¡ue añtisandinista "en el que se agrupa. 

al sector de l~ empresa privada y a las clases medias conservadoras, 

La oposición politica interna, en cuanto a su . expresión organizativa 

1egal la constituren las siguientes agrupaciones: el Consejo Superior de 
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de la Empresa Privada (COSEP) .( l ) , por una parte, y los partidos 

polí~é~ Movimiento Democrático Nicaraguense (MDN), Conservador Demó

crata de Nicaragua (PCDN), Social ·cristiano (PSC) y Social Dem6crata 

(PSD), por 1a otra. En la oposición se ~ncluyen dos centrales sindi

cales: la Confederaci6n de Trabajadores de Nicaragua (CTNO y la Con

fcdcraci6n Ae Unidad Sindical (CUS). 

En t~rminos globales, "la oposición acusa a1 FSLN de seguir una 

orientación.'· ~ooaunis=-.=, de Te.ducir el plura1ismo, de tomar decisiones 

unilateralmente, •.. de apoyar a la Unión Soviética en su política ~Atc

rior, de rechazar todos los proyectÓs le ley sugeridos por el COSEP, y 

en general de alejarse de los postulados del Programa de Gobierno ori

ginal del. 18 de junio de 1979." ( 2 ) 

La crítica principal que hacen los empresarios al gobierno es la 

creciente partici~P.ción de1 Estado en 1osasuntos eco~ómicos, po1íticos 

y militares, lo que de hecho significa para ellos la imposibilidad de 

con~~irse una base para la recuper~ción de una pretendida hegemonía. 

Sin_ e!:Obargo, el FSLN no ha perdido de vista la importancia estra

t~g~ca ~~~a necesi<l~d d~ ~~conscrui~ a un:menor costo el aparato pro

ductivo·-ae.1 p3!s. y cont~~ c:on e1 más m:2'Plio ªP'?Yº inte"rn~ciO~al para 

estabilizarse económicamente. 

{ 1 ) E!. COSEP agupa a 6 organizaciones de derecho piibJ.ico: :la Uni5n 
de prcd.::.::::~ores AgropecuariOs. _la Confeder3ción de Cámaras de Comercio, 
la Cáma:ra. de Industrias. la Coníederaci.én Nacional de Profesionales. 1a 
Cámara ·x::.Caraguense de la ca·nstrucci6n y el Instituto Nicaraguense de 

. Desa:i:-rollo. 

'( 2 .. ) Inforpress Centroamericana, Anuario 1982, Guatemala. 
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Frente al creciente descontento de la oposición de derecha y a las 

amenazas de agresión armada.desde el exterior, en el marco de esta polí

tica estratégica, el FSLN promovió desde abril de 1981 un Diálogo Nacio- . 

nal con el fin de fortalecer la unidad nacional y defender la revolución. 

De tal manera, se constituyó el "Foro Político11 en el que se pretendía 

mantener un canal abierto de consulta y discusión entre las fuerzas re

volucionari :s sandinistas y los partidos de oposición. Con este Foro se 

pretendían discutir los problemas del pluralismo, ~e tal suerte lograr 

1a colaboración de las fuerzas opositoras. 

Las discusiones sostenidas en el marco del Foro evidenciaron dos 

proyectos ideológicos, en muchas ocaciones incompatibles, los cuales ex

presaron claramente las diferencias de concepción y de intereses,·tanto 

en el derrocamiento de Somoza como en la formación del nuevo Estado~ 

En el Foro participaron como organización sandinista el Frente Pa

~ótico d~ la Revolución (FPR) en el que se agrupan el Partido Socia

lista. (PS), el Parcido Liberal Independiente (PLI), el Partido Comunis

ta, el Partido P~pular Social Cristiano (PPSC), .el Movimiento Ac~ión Po

pular Marxista-Leninista y el FSLN ( 3 ) • Por la oposición participaron 

en el Foro, encabezada por Robelo, el Partido Social Demócrata.(PSD), el 

Movimiento Democrático Nicaraguenae (MDN), el Partido Social~C~istiano_ 

(PSC), la .C.onfederaci6n de Unidad Sindical (CUS.),. la Central de Trabaja

dores Nicaraguenses (CTN). De la oposición;_ sólo se negaron a partici~ 

par la Unión de Productores Agropecuarios de Nicaragua (UPANIC) y el Pa~ 

tido Conservador Dem6cra.ta (PCD). 

~unque el Fo_ro duró apenas tres meses. la confrontación político-i

deológica a nivel público ahondó las diferencias entre ambos sectores, 

pero tambi€n logró llevar a 19 puntos de coincidencia m{nima, entre· los 

cuales destaca la econom!a mixta, libertad de organización, derecho a la 

autodeterminación sin opresión o dependencia económica y polttica. 

( 3 ) El. PC y el. MAP-HL cdeep¡ies. se separarían del FPR, por mantener una 
pcsic{6n más "izquierdista", comO ellos se autodefinen. 
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Sin 2mbargo, uno de : .;s aspectos en que. se observaron ~as diferen

cias fue en to_rno a la conéepci6n de la -1c=gi:t:1mid8ci, legalidad y demo

cracia, ya que los p'artidos po1iticos opositores consideran que esta~ 
tres facetas se conforinan básicamente en la celebraci6n de ele·cciones 

y del voto como forma de expresión de~ pueblo, mientras que para e1 

FSLN la noción de la democracia se sustenta en la base popular ~ so

cial del poder, oponiéndola al concepto de 11 democracia burguesaº •. 

. El a&pe..cto de 1as elecciones fue para _la b.~rg~esía uno de los ele

mentos de ataque más recurrentes. La oposici6n tenía un objetivo claro 

a1 pa~ticipar en el Foro, y era el de difundir ante la· opinió~ pública 

sus planteamientos y cr!ticas para obtener la promesa pGblica del FSLN 

de convocar a elecciones en e1 corto plazo. 

La confrontacion pol!tica result6 insalvable, al grado de que la opo

_,:_:i sic.i4:·~!0""'6• medidas· que pon!an ei.· 'peligro la estabilidad misma de' la re-

. vo1ución, lo cua~ 11evó a1 gobierno a decretar el "Estado de Emergencia 

Económica y Social", en septiembre de 1981. 

En 1982, tanto la Junta de Gobierno como el FSLN acordaron responder 

::. 1c:: ::.!::l!f.U~s ·"":ttntr~rr~volucionarios mediante, la ."unidad de todos los 

.Secto~es". l'o que ? S\l vez -significaba conservar el- pluralismo po1ítico 

y:· la unidad nacional. El llamado a la "unidad cont-ra la agresión impe-

- ~~alista" ·tenía el prop6si~o de -~pedir el s~r~imieri~o de ~~ _frente in

terno contrarrevolucionario y neutraíizar las tend.enc-ias prono1'.tea1n.eri

c~nss de,_ la oposición~ -~unqu~ a través de~ plural:ismo ,el gobier:no ha lo

grado neutralizar a .1~~ sectores de op~siciéin', las tensi~nes y l~:· e~~ 
ciente ~gudización entre burguesía y el FSLN sigueri configurándose como 

_ e1 problema mis importante en el terreno político U:acional. 

_-_.:. 
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Desde 1983 la actividad política tradicional se encauzó fundamentalmente 

hacia la formulación de una Ley de Partidos Políticos, instrumento para orde

nar jurídica.mente la vida de los partidos. El proceso de transformaciones 

revolucionarias que se abrió luego de la insurrección .del ·79 requiere,. para 

su superviveroia,. da mecanismos de institucionalización. La ley electoral 

es un hito en este proceso, la cual se desarrolla en los' dos niveles de confo.r. 

mación del nuevo estado: legitimided y legalidad. 

La formulación de la ley electoral supone no sólo la búsqueda de una 

organización ju.ridica, sino el lugar donde se evidencian con mayor nitidez 

las diversas posiciones políticas, referente al objeto mismo de la ley, el 

concepto y los fines de los partidos políticos. Pero sobre todo, la cuestión 

de lo que se entiende por el ºpoder" es, sin Uuda, ~1 punto más delicado. 

P:~tticum~nt:c todos. los partidos, tanto de. !5 CDN corno de! FPR· se han pronun

c18·do · en . esa direCción, pero los más tradi.cionales observan la tendencia 

a reducir el concepto a la lucha electoral. El aspecto de la legitimidad 

ilega a ser confundido con el·de la legalidad. 

Sin embargo, la concepción del .FSLN respecto al problema del poder se 

ha modificado sustancialmente, como resultado del tipo de práctica qu.; e se 

gesta la concepción de "poder popular", ya que el proceso de confoimació~ 
legitima del nuevo estado cobra significado en lás conquistas populare.s, .. 

tanto en el terreno polit:i.co como econ6mico. 

. . . 

P~rá ·108 sandinistas,: la categoría de. "gobi~~no" q~e expresa una democra

cia formal para los partidos tradicionales, ha pasado a ser una categoría· 

qtie ·expresa una práctica cotodiana de decisión, organiÚción y movilizació.n 

permanente del .pueblo¡ es decir, la capacidad política. de la sociedad de 

contener cuotas importantes 'de poder . de decis:Í.ón J de ·que . ésta reconozca 

la legitimidad del nuevo estado. Es en este sentido que la dirigencia revolu

cionaria avanza en la institucionalización del estado ·a partir de acuerdos 

pluralistas y unitarios. 

Estas concepciones diversas con respecto a la democracia, las elecciones, 

el gobierno, etc., han tomado muchas veces la forma de debate sobre el proyec-
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to de. sociedad, sobre la parti~ipación en él de las distintas f~erzas sociales 

y de la conformación de una nueva unidad nacional. La marcha misma del proceso 

ha definido qué fuerzas sociales no aceptan las bases minimas del consenso 

político nacional. 

En agosto de 1983 se da un paso importante en el camino electoral con 

la discusión y promulgación de· la Ley de Parti.dos Políticos, a los cuales 

da por vez primera ·en la historia de Nicaragua un marco jurídico. Esta Ley, 

·basa:fo en la nec<?Átdad de fomentar ... el desarrollo de la democracia polit_ica 

"legitimamente· fundada. en la participación popular y el pluralismo político~ 

asigna a los partidos el objetivo de 'optar al poder poli tico' , sin otra 

restricción que la de "no pretender el retorno al somocismo o. propugnár por 

establecer un sistema político similar" •. El antimperialismo, el carácter 

popular y democrático, la unidad patrióticl) de la nación, la consolidación 

de las conquistas .políticas, económicas y sociales alcanzadas por el pueblo 

nicare~Üense -~~nstituyen el marco de ~rincipios que define el sistema político 

fuera del cual no caaben partidos politices (4). 

En Nicaragua, ·las fuerzas sociales con expresión política -paitidos, 

movimientos sociales, gremiB.1es- que se oponen al proyecto _revolucionario, 

laao vacilado cn·::u· ...... clor~ción ·doe] __ .m~cRniF:mo .electoral. antes y después, de 

las elecciones de 1984, ya que. contribuyen ª· institucionalizar. p~~ el medio. 

legal la hegemonía pop~lar. H.as~a diciembre de 1983 .Y en n~merosa:S ocas.iones, 

la oposiciÓ;R nicaragüense re"clarñó ~ue se efectuaran las ~l_ec:c.~ones .. Desde 

que se fijó su fecha para el 4 de. noviembre de l984, y. despl•~s Ae un inicial 

desconcierto al adelantar la feché programada _p~ra 1985, los P~:t:Údos politi

cos de oposición alegaron escaC:ez de tiempo para organizarse, "ilegitimidad" . . . . . . . . 
e "ilegalidad" en la convocatoria; ello se debió a la incapacidad .de presentar 

candidatos capaces de. competir. con el Frente, sobre todo en _la ,,consideración _ 

·de ·:·que las elecciones fueron al más alto nivel: Asamblea Constituyente Y. 

·la elección del ejecutivo. Sin embargo, su .argumento fue inválido en la medida 

que casi todas las fuerzas politicas participaron en el debate sobre la Ley_ 

con suficiente -tiempo como para hacer sentir su prQyecto. 

(4) ~' Instituto Hiat6rico Centroam~ricano,- Nicaragua, agoste de 1963. 
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La oscilación de las reacciones revela que las elecciones son, además 

de un mecanismo institucionalizador del proceso, una herramienta c;lave en 

·el debate ideológico sobre la legitimidad del mismo. Mientras podia parecer 

qu~ los dirigentes sandinistas no tomaban las elecciones en serio hasta antes 

de su convocatoria, este podía ser más evidente con. las presiones de los 

partidos politicos que exigian su ·'célebración o aceleramiento, lo que éontri

buia a la desl,gitimación del Frente. 

Cuando se hizo· evidente que el -Frenl:.~ lt1s tomaba en serio, 10 <iUe fos 

partidos politicos ponian en duda era la rectitud de las intenciones para 

hacer de ello un marco real de. un juego politico libre. Se pretendia el mismo 

objetivo: deslegitimar el proceso. En el fondo, estas oscilaciones muestran 

un tema de historia política más de fonso: la oposición en Nicaragua no acaba 

de encontrar el camino para arreglar sus cuentas ·pendientes con la historia 

a .. partir del cambio .. revolucionario en el que participó, pero que ni protagoni

zó·:;¡l qutl:á p~~da ya~ protagonizar nunca. 

Además, la convocatoria puso a la burguesía en la disyuntiva de legi~imar 

las elecciones y las nuevas autoridades mediante su participación, o autoexcl.!!. 

irse del proceso electoral, lo cual evidenció sus reales intenciones. Asimis

mo, 1é1 Jl~po.sición óe- efectuar· las··elecci.ones en noviembre d~ 1984 repre~eritó 

ante la situación ~é- guerra, darle un especial relieve de legitiinación 'interna 

y_externa al proceso. 

Inquieta la Administraci~n Reagan por los alcances de las éleicciones, 

conduj~ a una escalada bélica sin precedentes contra Nicaragua y absolutamente 

desproporcionada. Esto explicitó que el tema electoral no era · mas que una 

excusa 'en la retórica con ·que se acompa!laba la agresión contra el proceso 

revolúcionario. Asi lo mueatran, entre otras muchas, las declaraciof!es del 

Secretario_ de Estado George' Shul tz :. -"Con. elecciones o sin ellas, continuaremos 

nuestra politice de presión sobre Nicaragua". 

En este ·espectro politii:o es que se desarrolla la actividad politice 

de los partidos politicos durante 1984. Para observar con mayor claridad 

a loo actores que aJDPa11!11 · 14 es:ena ·_polit:i.'.:a, llBID!I elegido cam eje al protagonista pr:lnci¡el 
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del proceso: el FSLN. Del mayor 

o menor acercamiento a éste, daremos un brevísimo lineamien~o sobre los postu

lados de las distintas fuerzas politicas en Nicaragua. 

i..s fuerzas abiertamente opositoras al proceso se aglutinaron en torno 

a la llamada Coordinadora Democrática Nicaragüense "Ramiro sacasa" que, sin 

ser un conglomerado homogéneo de fuerzas politicas y. sociales, agrupó a los 

partidos politices, organizaciones sindicales y empresariales. Se encontraban 

lidere~dos por el COSEP, el .PSC, el PSD, el Liberal Constitucionalista (PLC) 

y la fraccióo Conser'vadore Demócrata (PCD). Esta amplia gama de partidos 

se debió a quco 110 tenian el· peso suficiente para actuar solos en la situación 

preelectorel. En vista de esto, , la CDN no se presentó en les elecciones de 

noviembre arguyendo falta .de garantias. 

Por otra parte, casi desde el inicio del proc&so, como vimos en líneas 

ar_riba,.F11ubo· quienes hicieron alianza con el FSLN, ,.grupándose en torno .al 

FPR. Desde d.istintas ópticas estas fuerzas ~onstituverun una alianza política 

que ·apoyan~a. en 1o- sustantivo las· transfot:maciones revolucionari~s .. muchas 

véces disco.rd;lron de las formai\ 'J métodos de dirección del FSLN. En las elec-· 

ciones, cada .uno de l~. -partidos políticos marchó sólo, dejando claro que 

su alianza -er• táctica_.-Y no estratégica y, sohrA t.orloJ el r~suJ.te<lC' 4j'?' une 

tareá .del FSLN pera 'hacer efectiva la política de unidad nacional, ·en· el 

momento en que la burguesía habia boico.teado a ·1a· JGRN en 1981, sacando a 

sus dos m:j.embros de ella. 

n· PLI, surgido en' 194.4 de una escición del Partido Libe;..al N"cionalü•ta 

(PLN) dé Somoza, en su cámpiii.a responsabilizó al FSLN por la guerra; "d~!:indó 
ia aboli~ión del s.,,;:vicio Patriótico Militar, la reconciliación con la contrá

rrevolueión armada, el fin al con·trol gubernamental ·de la economía y la elimi

nacÜín · de la participación de las ,;rganizaciones· de masas en el quehacer 

del ·ES~ado. Por·su. part~, el Partido ·conservador·Democrático "abogó,por la 

separación del FSLN del Estado, la abolición de los Comités de Defensa $andi

nista y del Servicio Militar, el respeto.a la propiedad privada ••• " 

El PPSC basó su propaganda en los temas de "despolitización del Scn•icio 
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Militar, mayor respeto a ·los líderes de la Iglesia católica y la disolución 

de los CDS" (5). 

El afio electoral expresó una creciente agudización en las contradicciones 

entre sandinismo y los sectores de oposición, que llegó a su climax después 

de las elecciones, cuando. el FSLN obtiene el 67:11: de la votación total. del 

pals. Como cousecuencia, los candidatos del Frente para la .,presidencia y 

la vicepresidencia, Daniel Ortega y Sergio ramírez, respectivamente. El resto. 

de: los ¡,·otos se di:;=-ribu¡cron ·de l::i niguicntc =e:-:!:· ltl~ para el -Pe!:!;- 9.6l 

para el PLI; 5.6% para el PPSC; 1.5% para el PCN; 1.3% para el PSN y el 1% 

para el_MAP-ML. Estos partidos están representados en la nueva Asamblea Nacio

nal- en proporción directa al porcentaje de votos que recibió cada partido 

en los comicios • 

.. Además.. los candidatos presidenciales de los partidos que perdieron 

'"{ en-:""~Ía~ elecciones tienen escaños en la nueva Asamblea Nacional. 'Todo_ esto 

garantiza que la legislatura reflejará la pluralidad de posiciones políticas 

en el país. De h"!cho, la AsaÍnblea Nacional contiene 61 representantes del 

FSLN, 14 del PCD, 9 del PLI, 6 del PPSC, 2 de1 PCN, 2 del PSN . y 2 del MAP

ML. 

Finalmente, respecto a las elecciones, el número de -electores votantes 

fue muy elevado en relación a la ,historia electoral de Nicaragua -y de otros 

países-. De la población apta para votar, se inscribió el 93.7&. La participa

ci6n efectiva el dta de la~ eiecciones se eleTa al 75.4S -del - totá1, -peró 

· se _ e_stima _que . 40% de los .abstencionistas se .d_e~ a la _situaci6n de guer_ra. _ 

Esta alata participación aplastó los argume~t.os .. de la oposición contrarrevolu-;

cioneria .de que no existian condiciones. adecuadas para elecciones justas. 

La alta participación popular __ en el proceso electoral y la p~oporci6n de 

los votos para_el FSUI significaron un repudio fuerte a la posición abstencio

nista de los- partidos derechistas agrupados en la Coordinadora Democrática 

Nt · ·caragÜense. 

Las diferencias entre la oposición política interna y el sandinismo 

( 5) Dieterich • Helnz. ~9..!!!1..-!.! construcci6n de l'a sociedad sin clases. 
116xico, Ed •. UNO l'IAS UNO, p. BB 
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se incrementaron también porque Ronald Reagan es reelecto en los Estados 

Unidos, el Clismo m~s de noviembre, que se exp~esó en una mayor 'ut:i.1ización 

de la oposición interna por parte de la administración Reagan, para conformar 

su estrategia global contra Nicaragua. Esta estrategia se amalgama en 

el roll back y se expresa en la nueva doctrina del Conflicto de Baja Intensi

dad·, en la que la oposición interna se transforma en uno de los pilares de 

la ~ontrarrevolución. Es, en ~esumen, la evidencia histórica de la contradic

·ción entre nación e imperio. 

Las eieccion~::; reprí:S€:ntan· la lcgali.znción de lo. pr5ctice.. que veníe 

desarrollando la JGRN y el Consejo de Estado, fundamentada en bases represent.!!_ 

tivas y pluralistas, al hacer efectiva la movilización y participación de 

las masas. Desde el inicio de" la formación del nuevo estado se dió el paso 

del tradicional parlamentarisomo hacia la consolidación del Estado nacional. 

Con las elecci~nes se formuló el· sistema de representación proporcional, 

d~~:tane~ia ~·.:que las formas tradicionales par_lamentaria~ (por sistema ?J8YOri

tario) fueron evitadas por medio de la Asamblea Nacional Cosntituyente. 

Es por esta razón que el al'.o de 198S se caracteriza porque abre una 

nueva etapa en la histori_a. de Nicar;.gua, fundamentalmente por los dos hechos 

ocurridos en 1984; 1) la .. asunción institucional de Daniel Ortega .como Presi

·dente· dé la ·República, y Que r·epresenta er prilner preSidente coÍlstlt.uc.i.ouQl 

·.por ·eleccifü; libre y_ mayoritaria, y; 2) ·la··:reelección presid.~.n~-ia de Ronald 

Reagan en los Estados Unidos, suceso que 'manifiestá la creciente derechización 

. de la polín=' exterior de ese país hacia los p!!Íses que realizan. niov,imientos 

de·liberación nacional. 

Esta.afirmación se sustenta en el hecho de que, por un lado, la 1egitima

ción del ~obierno sandinista. se dió fina1;,,ente por la vía legal, lo cual 

debilitó 1a argumentación de "ausencia de deniocracia en Nicaragua .por . no 

haber elecciones" por parte del gobiern'a nort_eamericano. Por el otro lado, 

la reelecc.ión de Reagan significó la intensificación de la escalada milita'r 

(la guerra no es más "encubierta") con~ra Ni~~~agua, a la Par de acciones 

de boicot económico y diplomático. Este aspecto se verá con más detalle en 

el último capítulo dedicado al tema. 
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Asilldsmo, los partidos políticos de oposición basaron su propaganda 

contra e1 FSL"i, a falta de argumentos, no tanto en las· elecciones, sino en 

los problei::as económicos por l<!l que atravesó Nicaragua en 1984. Pese a ésto, 

el gobierno sandinista convocó a Diálogos Nacionales para discutir la proble~ 

tica a la que se enfretaba el país. 

Esas cOnv\,)catorias se concretaron en la instauracióR de ·la Asamblea 

Nacional Constituyente, foro donde la ·oposición se encuentra representada, 

pero ~que atraviesa algunos contratiempos internos que le impiden_ constituir:se 

en una ·coalición núis fuerte y homogénea frente al FSLN. Por ejemplo, ·1a coaii

ción que suponía representa_r ia verdadera oposición nicaragüense, la CDN 

y que se automarginó en las elecciones, observó un debilitamiento en la coor

dinación de las fuerzas que la componen: el PSC hizo explícito desde principio 

de · ailo su distanciamiento del resto de· las organizaciones que permanecen 

dentro de ella, al disentir en la formación de un frente político-militar 

c;.~q fu~~z:as militares- ant:.isaiidinis.tas -c~mo ARDE y· FDN- -al tiempO que dirigen~ 
tes del PSD lo ven con simpatía; asimismo, se observó que la CDN perdió la 

confianza de miembros de la iniciativa privada, como Enrique BolaÑos que 

calificó a la CDN de una "fórmula inoperante". 

Por otra parte, el Partido Conservador Demócrata, con la escición sufrida 

en · 1984 (de -donde surgió el Co~s~rvad.;r de Nicaragua) y la ·nueva facción 

conservadora _de Sotelo Borgen (conocida como. la ábstencionista), se debilitó 

más. durante 1985, por lo que su papel de segunda f~erza poltt'.ica del país 

-después del FSLN- s~ vió reducida~· 

Sin embargo, .se puede afirmar que el hecho miís importante en. la actuación 

pol1ticá de ·los ·partido_s durante el ·as' fue en. torno a la formulación de 

la ,nueva -Constitución. La postura de los partidos de opos:Í.C:ión ·que prevaleció 

fue. la de tensionar su relación con ' el FSLN. Esta situación Se v:i6 marcada 

cuando el gobierno. sandinista decretó el Estado'de Emergencia el 15 de octubre 

donde suspendió:. trece artículos de _los 60 que cont.iene el Estatuto sobre 

Derechos y Ga.-anttas de los Nicaragüenses. 

Con el pretexto de dicha. medida, el Partido Liberal Independiente (con 

posiciones mriy allegadas a la CDN) se retiró de los debates constitucionales 
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al tiempo que los partidos Comunista y Socialista amenazaron todo el añ<> 

con retirarse. El PCD se ·retiró de algunas sesiones, aduciendo que no se 

podía discutir sin levantar el estado.de emergencia. 

Lo que resulta evidente es que la postura de estos partidos es con la 

intención de minar la influencia de las· propuestas planteadas por el FSLN, 

manejando el discurso político de que el FSLN trata de implementar un régimen 

soci~lista en el pais por ~ediO de la nueva · consti~ución. Sin_. Cmbargc, el 

proceso de. institucionalización del proyecto nacional del sandinismo en su 

expresión legal-constitucional se está desarrollando. 

Estas posiciones claramente conservadoras se pueden visualizar en una 

declaración que hiciera e1 máximo dirigente del Partido Conservador, respecto 

a las perspectivas poselectorales que ellos veían: ''yo creo que. en estas 

elecciones se consiguió primero tener. un nuevo sistema político, esencialmente 

·7 Jde1 tied· Montesq1deu. Es decir, con separación de poderes. Con esto se borró 

el sistema de democracia popular que venía montando el FSL'I (SIC!), en el 

que había un sistema c:olegislativo, co~ una Junta de Gobierno colegislando 

con un Consejo de Estado, que estaba supeditado en cierta manera a la Junta. 

Ya este cambioo"es una ganancia. Segundo, suprimimos el Consejo de Estado 

que estaba estr_ucturado al . estilo de la democracia. popular, ... porque en ·él 

e_sta~an representados n~ $~~~ los ·p8:r~ido~ políticos sino también los ?r~anis

mos de masa, ·las organizaéiones. estUdianti1es, profeSionales, etC. Asi Sucede 

en la democracia popular de Polonia, por ejemplo. Este sistema se dem.ontó. 

Ahora la Asamblea va a estar integrada solamente por partidos políticos, 

igual que en Estados Unidos e Inglaterra. Tercero, institucionalizamos la 

oposición. Y. cuarto, quedó demo~trado que el pueblo de Nicaragua .no ·q~·iere. 
un sistema marxista-leninista. Los part_idos que honestamente dijeron en su 

campa'fia que eran marxistas no sacaron votos, con dificultad lograron sacar 

un diputado. Con .esto el pu.;blo está diciendo que no. quiere un gobierno mar

xista" (6). 

"· .Esta declaración podría ser discutida en cada una de sus peticiones 

de principio, pero lo que nos interesa destacar es que, como lo c;lemostró 

(6) ~g, Instituto Hist6rico Centroamericano, Nicaragua, marzo de 1965. 

-: ..... 
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la práctica del FSLN en la Asambl'"'• ul obtener la mayoría ·de los escaños 

en la Asamblea Por el mecanismo de la representatividad, las organizaciones 

de masas han seguido ocupando sus lugares, o bien se ha fortalecido la discu

sión entre las estructuras del FSLN y las organizaciones, de te-1 suerte que 

sus intereses quedan representados. 

Esta comisión constitucional ha aprobado 45 puntos generales que forman. 

parte de la nueva cons.ti tucién.. Entre ellos. siguen siendo los más importantes 

el.pluralismo político, ia economía mixta, el no alineamiento, el antimperia

lismo, latinoamericanismo, democracia, antintervencionismo y la defensa de 

la patria. 

Sobre los derechos y gernnt:.2e.s de Jo:'l .... nicaragüenses, la Comisión Especial 

accrdó el derecho al trabajo, sistema único de salud, c.ducaciór: gratuita, 

_,_,.,~/ 1i:[er~ad~ de cult.\o, lib.re aso c.: aci.f,n y derecho a huelga. El Estado fue definido: .. 

uÍlitario, ~republicanci', soberano, independi~!lte, con un gobierno producto 

de ele.:::c.:ones populBres y una estructura p1esidencialista con cuatro poderes 

(ejecutivo, legislativo, judicial y electoral). 

El proceso de consolidación de las nuevas formas de organización políti

cas tanto del Estado como de la sociedad, eri el año de 1985 no se manifestó 

sólo en el aspecto juridíco-legal,,sino-en el campo de ~a· depuración de las 

organizaciones que se agrupan en el FSLN. En septiembre, la Asamblea Nacional 

del FSLN decretó una reorganizaci6n de ]..;,;.-más altas i,.;stancias' de coordina-· 

ción de la Dirección Nacional en un esfuerzo por superar la calidad y fortale-· 

·cer la unidad del directorio. 

La Asamblea decretó la sustitución de lo que era la Comisión Politica 

,CCP) por una nueva Comisión Ejecutiva (CE), que en adelante .estará coordinada 

por Daniel Ortega, Baya!"do Arce, Jaime Wheelock, Humberto Ortega y Tomás 

Borge. Lo que se pretende con esta medida no es la centralización del poder 

pol1tico, sino una coordinación más efectiva en las gestiones estatales. 

Asimismo, los Comités de Defensa Sandinista (CDS), base <_!el proyecto 

de participación popular implementado por el FSLN, en octubre de 1985 posaron 



111 

por una profunda revi~ión. de sus estructuras, dado que, como el FSLN mismo 

reconoció, se diCron algunas manifestaciones de "i:irroganc=ia y sectarismo'', 

al tiempo de seftalar casos de "hostigamiento a gentes de ideología contraria". 

Sin embargo, los CDS son un engranaje fundamental en el proyecto político 

de los sandinistas, dada ·su capacidad de movilización y organización, como 

anótamos en el capítulo de. las _ or¡;=i:mciones de masa. Esa revisión. de los 

CDS llevó en el mes de noviembre a realizar un proceso de elecciones de_ todos 

sus dirigentes, e~. e1_ cual varias personas simpatizantes de ootros .partidos 

politices de la oposición se en~ontraban partiCip.an·da. Co1l t:llo se dc::.:.estra 

que las organizaciones de masas no son necesariamente apéndices del FSL?: • 

• .• -l. 
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·3. La nueva educación en el marco de la revolución sandinista 

En este capítulo se verán algunos lineamientos de las transformaciones 

que en materia de educación ha realizado el ·gobierno sandinista. 

Consider. 'DOS necesário contextualizar el significado de democracia en 

.la revolución sandinista como la participación política de la población en 

la ... definición. de los progr3aas destinados. a. la transformación soc~al del 

país. La práctica de 6 años de transformaciones revolucionarias testimonia 

el desarrollo del proceso democrático en los diferentes ámbitos y dimensiones 

de la sociedad . 

Para el Frente Sandinista "la demo~racia no se mide únicamente en el 

terren.o político y no so reduce solacente a la participación del pueblo en 

!Bs e1eccioñes ... democracia .... significa ·participaci6n del pueblo en los asun

tos políticos, económicos, sociales y c¡,¡ltur.:iles. Mientras más tome parte 

el pueblo en esa materia será más- democrático ... la democracia se inicia en. 

el orden económico. cuando las desigualdades sociales principian a debilitarse 

·cuando los trabajadores, los campesinos, mejoran sus niveles de vida". (l) 

La ·revolución ha - promovido -la participación organizada del pueblo en 

el proceso de transformación de la realidad social, en el mejoramiento de 

sus condiciones.de vida y en la construcción de un.nuevo orden politice. 

l-a revolución ha logrado e través de l!!s organizaé:!.ones de mases le 

participación de la población en la definición y práctica de los. programas . 

de desarrollo . social más significativos, que han implementado los primeros 

pasos hacia 1a transformación de la.sociedad nicaragüense. 

En otros capitules hemos se lialado la participación que ha tenido la 

población en las diversas gestiones políticascomo económicas implementadas 

por el gobierno. 

(1) Vllos, Carlos, Pérfiles de l.? Revoluci6n Sandinista, edit .. Cesa do lo~ 
Am6ricas. La Habana Cuba, 1985, p.360. 
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En este capítulo seii.alare.1•-:>s lo que se refiere a la educación, considera

da como elemento que enriquece la democratización de· la sociedad a través 

de la participación popular en las gestiones políticas, así como el reflejo 

de la.progresiva institucionalización del Estado nacional. Al respecto es 

notoria la participación que tienen las organizaciones populares en numerosas 

nive1es y estructuras, que anteriormente (durante el gobieino somocista) 

se consideraba de manejo exclusivo del gobierno: El Consejo de Estado, El 

Consejo Nacional de la Reforma Agraria, El Consejo Popular Nacional de Salud, 

los Tribunales Populares Antisomocistas, La Jefatura de Defensa, el Consejo 

Nac1on~l Asesar de Educación, entre otras instancias. 

Es necesario concebir el desarrollo de la nueva educación en Nicaragua, 

dentro de todo un programa revolucionario de planificación general económica 

y social de corto, meidano y largo plazo, como un caso ejemplar .de la partici

pación popular en el marco de la construcción de una democracia efectiva • 

. ) ~lpués - del triunfo revolucionario, el gobierno sandinista se dispuso 

a realizar profundas transformaciones en el campo educativo, ya que durante 

el somocismo exitía una "escuela selectiva por razones de origen social y 

económico de los' alumnos, que expresan que no había realmente igualdad de 

oportunidades ni democratizac:Lón de la enseñanza" (2). Asimismo¡ el modelo 

de !!cserrollo ec...,nó!!'i~t:t imp1em~nt:a.do por el somocismo no necesitaba de mano 

de obra calificada para recolectar .las cosechas de café y algodón. 

Despúes del triunfo sandinista, en solo 5 meses, la Cruzada Nacional 

de Alfabetización (CNA) disminuyó la tasa nacional de analfabetismo del 50.4% 

a 12%, Si bien -.. es cierto que. hubo . una ampliación masiva de. la educación, 

es necesario ap'Untar que esta.~ ampliación fue cuali~ativamente diferehte. 

En el programa de la Junta. de Gobierno _de Reconstr~cción Nacional (JGRN) 

(2) lntervenci6n del l'linistro de Educaci6n, Carlos Tunnnerman, durante el 
Primer Encuentro Internacional de Solidaridad con NlcaragUa, efectuado el 
29 de·enerO de 1981. l'limeograf\ado. 
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se establecía la urgente necesidad de emprender "una reforma profunda de 

los objetivos de la educación nacional para convertirla en el factor clave 

del proceso de transformaci.ón humonis~a de lA sociedad nicaragüense y orien

tarla a un sentido crítico y liberador" (3). 

La CNA fue un proceso de educación política, en donde el pueblo .nicara

güense aprend:· ó a leer y a escribir mediante la concientización ·y politiza

ción 1 así como una práctica de mol'iliznción y orsanizaci5n de 1os sectores 

populares. 

Par8 llevar n cabo la CNA, el país fue dividido en dos zonas: una urbana, 

en donde los Comités de Defensa Sandinista (CDS) organizaron la campaña a 

través de alfabetizadores populares: amas de casa, empleados del Estado, 
. ' 

trabajadores productivos etc:. En la zona rural, se creó el Ejército Popular 

de Alfabetización (EPA) con la participación masiva de los jón.nes estudiantes 

y maestros. La estructura del EPA se organizó mediante un oreanigrama como 

~1 '.. ~~11 Ejér7ito ~opul_er Sandi!'lista, compuesto por seis frent .. ~s que llevaron 

las· ·m1smaS··: nombres y la ·misma ubicación geográfica que los frentes de la 

Guerra de Liberación Nacional. Las Brigadas estuvieron constituidas por todos 

los _alfabetizadores qu~ se ubic?ron·en un municipio. Las columnas ~stuvie~on 

constituidas por cerca de 120 alfabetizadores. En la CNA participaron 180,000 

alfabetizadores. Se inició con 80 alfabetizadores, los cuales enseñaron en 

talleres educativos a 500 alfabetizadores y luego a otros 7 ·ººº· En marzo 

de 1980 este grupo de 8,000 capac:it~ . a los restantes 180,000 (4): Estos 

talleres demostraron el carácter colectivo del aprendizaje y la capacitación 

como tarea permanente de acción.y ·relfexión. 

Durante el somócismo, la eduá1icón representaba en el .. terreno- ideológico 

una forma de la reproducción de la 'sociedad capitalista dependiente. La revo

lución sandinista se planteó como tarea primordial que las fuerzas motrices 

del proceso revoluciomirio, los tr~bajadores del campo y la ciudad, mediante 

(3) Arendar, Lerner l'lar!a PatriCia, Educaci6n y Revoluci6n en rÜ.caraqua, 
tesis Facultad de Ciencias Pol!ticas y Sociales, 1985, p.119. 

(4) Datos del Ministerio de Educ:aci6n de Nic~ragun 
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la educación; se liberaran del atraso cultural. La educación se concibe como 

un elemento del prOceso ilé. lib·eracíón naC:ional. 

Es· en este conteXto que se visualizó la necesidad de la pal-ticipación. 

de los org•rnizaciones de masas: para que sé lleve a cabo el desarrollo de 

las transformaciones educativas. Para este objetivo se creó el Consejo Nacio

nal Ase~or de Educación, en donde se incorporan de manera institucional la 

participación de las organizaciones de masas; a través de un órgano consultivo 

del Ministerio de Educación. Dicho órgano se encuentra conformado por los 

maestros a través de la AsociacióÍi Nacionai de:: Educadores Nacionales (ANDE!;), 

por los estudiantes mediante la Juventud Sandinista 19 de julio, representan

tes de· la Central Sandinista de Trabajadores del Campo, así c~mo educad~res. 
cristianos de la Federación ·Nacional de Educación Católica (FE!/EC) y la Confe

der~~; ón Nicaragüense de Religiosos (CONFER). También participa un represen

tante del Ministerio de Planificación y uno del Consejo Nacional de Educación 

SuperiOr1 

Este Consejo tiene como propósito fundamental, la participación de las 

~sas organizadas en la defirÍción y formulación de la política educativa. 

Así pues, la sociedad se convierte en sujeto activo· del sistema educativO, 

lo que posteriormente genera un proceso de autoeducación, "el pueblo es .s¡uien 

educa al pueblo". Por_ otra parte, se observa, un proceso novedoso.par~ América 

Latina, al incorporar a sectores reli&iOsos en la forlnulación del proyecto 

educativo • 

. Por otro lado, a ·principios de 1981,. el Minsterio de Educación dirigió 

la Consulta Naciona1.de la Educación sobre los propósitos y metas de la ·Nueva 

Educación. Dentro "de todo el contexto de agresión exter- y.del rechazo ideo

lógico de la burguesia, durante dos semanas se realizó una intensa discusión 

colectiva que incorporó a 30 organizaciones de -masas democráticas, progtesi.s-,: 

tas, sindicatos y partidos politicoa. Cada organización, partido, asociJ!c:l.6n 

etc, aglutinó a sus miembros en grupos de 10 personas que discutieron un 

cuestionario de SS ·preguntas abiertas. En cada organización, los grupos de 
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discusión funcionaron a nivel municipal elaborando una síntesis municipal 

pa.-a luego pasar a una síntesis departamenta1. Fina1mente cada organización 

elaboró su propio documento de síntesis nacional. Toda 1a organización fue 

dejada a la entera responsabilidad de las ·respectivas organizaciones de masas. 

La. Consulta ?facional demostró· la posibilidad de discutir libremente 

cuestiones qur- aÍlteriormente se consideraban ajenas a las mayorias y se reco

gió información que extrajo las necesidades y demandas de un pueblo en desa

rrollo. 

Dentro del desarrollo de la Nueva Educación, el gobierno trazó una serie 

ds !:ledidas: 1 )" declara:.- gratuita la ensei\anza pública y oficial en todos 

StIS niveles, 2) establecer a la educación como un área de inversión social, 

3) incrementar los recursos financ.ieron asignados para el desarrollo del 

~~c3 cdu~~i!P• Los recursos asignados a la educación entre 1978-83 se incre-

ma=.tm;ií.';. de J63,878,000 córdobas a 1,639,954 córdobas. El porcentaje corres

poa¿iente del PIB paso de 1.41% a 5.0% en este período (5). 

La nueva educación tiene actualmente un nuevo sentido: "fortalece la 

ccaciencia de clase, prepara una nueve forma de trabajo ar servicio de nuevas 

relaciones· de producción y comiellza a reproducir una nueva estructura social 

pattiI:lonio de los sectores populares" (6) se concibe a la edÜcac:i6n primero 

como comprensión de la realidad para su posterior transformación. 

El Costo de la CNA se calculó en 20 millones de dólares. La solidad-

··dad internacional donó la .mitad del costo y la otra mitad se reunió. con las

donaciones de un día de salario de la población. Esto comprueba que sf bien 

el analfabet:ismo es un problema f:inanciero, también es un problema polit:ico 

que puede ser resuelto a través de la movilización política de la población. 

La CNA se apoyó en los medios de comu~icación masiva, como .fueron progra-

(5) ~inisterio de Educoci6n-de Nlcar~gua, op cit. 

(6) "rendar, LeTner, op cit., p .. 164. 
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gramas de radio, televisión y periódicos .. La CNA representó un pauta para 

desarrolllar estructuras e lntrumentos organizativos para los posteriores 

proyectos educativos .. También sentó las bases de la coordinación entre el 

gobierno y las organizaciones de masas en una or~ización territorial. En 

la CNA "no se trató sólo de capacitar mano de obra y de concientizar, sino 

que implicó derivar poder al pueblo, el cual se incorporó a las organizaciones 

de masas, recuperando su histor-i::i y la cultura compartida y desarrollando 

los intrumentos necesarios para fortalecer la comunicación política y 

cial" (7). 

so-

En marzo de 1981 se creó el Programa de Educación Básica para ADul

tos para la continuación de los estudios de los post-alfabetizados. Este 

programa sirve de base para una educación popular permanente, diversificado 

y descentralizada. Los aportes de este programa son los maestros populares 

y los coordinadores y los centros de ~ducación popular . 

. l" 

:;'"! El maestro 'popular es producto del modelo educativo de autoeducación 

colee ti va que está gestando la revolución. NÓ hay que visualizar al rnL'testro 

popular como una respuesta coyuntural a falta de recursos humanos, sino como 

una estrategia revolucionaria que transfiere en el pueblo sus funciones 

magisteria1es7 para de esta manera democratizar las instancias eductivas 

de la sociedad. 

La nueva educación ha demostrado el fortalecimiento del desarrollo de 

un poder popular autónomo, que es posible sólo cuando las Clases populares 

se cov~erten en protagonistas.de sus reivindicaciones histórícas.-

Es difícil que el desarrollo de estas reformas pueda llevarse a cabó 

sin tensiones ni contradicciones. El triunfo de la revolución, si bien rompió 

con la estructura de poder somocista, no· significó la disolución total de 

las formas económicas, politices y sociales de la reproducción· del sistema 

capitalista depe~diente. La burguesia conservadora de Nicaragua no ha aceptado 

pasivamenate l:odas las transformaciones educativas. A trávés del diario la 

(7) Arendar~ Lerner, op cit., p. 150. 
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Prensa, de 1as radioemi~oras que permanecen en propiedad privada, de su pre

sencia en algunos aiñbitos de la educación priv~da, y de su relación con secto

res de .la Jerarquía Ecles!astica, la burguesía ha tratado de obstaculi?.ar 

e1 desarrollo de la Nueva Educación, ha sido calificada por ésta como ·un 

proceso totalitario y ateo, tendiente. a resquebrajar la estructura familiar 

minando la autoridad de los padres y negando las creencias religiosas del 

pueblo;· 

Como se ver~ en el capitulo sobre la Iglesia, no existe una contradicción 

-=co.l .cm~r~ c.ri.st.icsnoti y revolución, al mE!nOs entre la Iglesia Popular y los 

militantes revolucionarios (8). 

La contradicción entre la vieja educación capitalista y la nueva educa

ción de la revolución no consiste entre un proyecto educativo apolítico y 

otro que esta-politizado como planteó la 'burguesía conservadora. En realidad 

se. trata de un .enfrentamiento de la nueva educación, donde existe una explici

U:i.ción .ae sus ·~tementos de politicídad en oposición a la .educación burguesa 

que pre~ende presentarse como apolítica. 

Por otro lado, están también los matices y d.iferencias en el campo de 

la nueva educación, que aunque n~ debilita su presencia y su accionar, si 

z:c~uán ~n ltt~ modalióades de su desarrollo. 

Lá tensión se da entre la educación no formal y la educación formal. 

I.oS avances más notorios han sido en el CBlllpO.· de la educación no formal= 

la CNA y la educación para adultos. Ahora la reYolución tiene un·reto complejo 

-~!!!?.·es lo:i confluencitt entre el sistema fonna1.- ,--nO formal,. tarea que se Vue1v·e 
dti!ci1, pues ambos tipos de educación se desarrollaron casi sin puntos de 

contacto, con sus propios mefodos y contenido. La _nueva educación es el resul

cado de los cambios revolucionarios; la educación Lormal es una prolongación, 

(~) Al respe~t.a Carlos Vilas afirma acertadamente que "el padre en que la 
burgues!a nicaragüense piensa es un padre-propietario de sus hijos, proyecci6n 
domfstica de l.a imagen burguesa de ·la autoridad en la empresa y .en el Estado 
Y .. l.a familia el ámbito donde 'ese padre propletario-esnpresa.rlo ejerce atributos 
de su autoridad"~ Vilas, op cit., p~J?B 

':'• 
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en otro contexto, de la tradicional educación escolar. 

Esto no quiere decir que no haya habido transformaciones en la educación 

formal, per.; han sido mas lentas y menos espectaculares. En realidad, es 

una tarea a· muy largo plazo a fin de eliminar los resabios ideológicos de 

las viejas clases dominantes. 
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4~ La Costa Atlántica en la revolución sandinista 

Uno. ·d.e los elementos claves para la viabilidad de la constiucci~n del 

Estado-Nación en Nicaragua es la· integración territorial, "política, económica 

y cultural de los habitantes al proceso revolucionario. 

La Costa .1tlántica constituye. un escalón en la dinámica de la consolida

ción de la Nación. ·La Coste· Atlántica difiere marcadamente del resto del 

país "tanto geográfica como étnicamente. El _área que cubre, .48% del. territorio 

nacional, se caracteriza por llanuras costeras húmedas, las serranías orien~ 

taÍes de la zona montañosa central y, al .sur, la cuenca del Río San J;,an. 

Ha sido dividida por el gobierno sandinista en tres regiones designadas como 

zonas especiales: Zelaya Norte (I), Zelaya Sur (II) y Río San Juan (III).(Ver 

· el mapa de las zonas especiales en el apéndice p. 237). 

·-; En !• Costa Atlántica de Nicaragua se concetra el 9.9% de la población 

ti~aragÜense. Viven diversos grupos étnicos, CU:fa propia ~ultura, religión 

y lengua los diferencia esencialmente de la población mestiza e hispanoparlan

te que habita la Costa del Pacífico. Se trata de lo~ indígenas miskito, sumos 

y ramas, as! como de los descendientes de los angloamericanos de las Ant~llas 
qu~. se l~aman creoles o garifonos. (V~r el cuadro :::tohr~ _.ln~ eru~t:"tS'·: !!?'°1!genas 

en la Costa Atlántica en el apéndice p.238). 

Históricamente, el- problemas de lA C.,Ata Atlántica ha sido la desintegra

ción del territorio nicaragüense, as! como la explotación de los indlgenas 

como ·.fuerza· laboral por parte de las compañias · transnacionales (principalmente · 

norteamericanas) y el despojo de la región de sua recursos naturales. 

Al afirmar esto. no olvidamos la incorporación de la- Mosquitia. en. el 

año de 1894 que llevó a cabo el gobierno de Zelaya • que significó un. hecho· 

definitivo e irreversible, No obstante dicha incorporación no significó la 

integración nacional que supone un·a participación económica, política y cultu

ral de la población al resto del pais. 
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El triunfo de la rev~lución sandinista más que resolver ha actualizado 

este problema. En ello hay que tomar en cuenta la manipulación de este proble

ma por parte de los Estados Unidos y el hecho lamentable de que la contrarre

volución se infiltrara precisamente en la Costa Atlántica .. 

Dado el carácter contradictorio de la Costa Atlántica, el proceso hege

mónico revolucionario ha tenido un desarrollo desigual en lo que se .refiere 

a la zona del Pacifico con respecto a la Costa Atlántica.· La liberación del 

pueblo miskito implica al mismo tiempo su transformación. Pero es una trans

formación ideológica y de cambios profundos tanto de la conceptualización 

del FSLN sobre· el pueblo miskito, como también la transformación de ésÍ:e 

último. 

Antes de emitir cualquier juicio sobre los errores o aciertos que ha 

tenido el FSLN en la Costa Atlántica, es necesario partir de la existencia 

de una contradicción real: "La necesidad de defender la posibilidad del pueblo 

.··\, én su conjunto de hacer su revolución defendiéndola de la agresión externa 

y la voluntad de permitir el desarrollo y la articulación paulatina de los 

miskitos con'el proceso de liberación n~cional" (1) • 

. 5.1 .. Los antecedentes de la Costa Atlántica: Decreto de la .Reincorporación 
de ls tlosqui.Ua J ls ei:plotaeión norteamericana. 

·En la época pr.ecolonial diez grupos indigenas habitaron la· región, vi-. . 
viendo de la·, caza y la. pesca. Los· primeros extranjeros de la ~sta fueron 

Íos traficantes ingleses p·rovenielites de la .lsla dé Providencia, los cuales 

iniciaron vinculas comerciales con los indigenas (1630). 

En. 1635 los ingleses tomaron Jamaica con lo que aumentó su poder:lo en 

el Caribe, estableciéndose en la Costa Atlántica los primeros colonos ingl~ses 
que comenzaron la explotación de los recursos naturales; plantaciones de 

(1) Coraggio, José Luis. 
\Linea, p. 50 ~~voluci6n y Democracia, Piéxico, Ed. 
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caña y cortes de maderas preciosas. Esto requirió la importación de esclavos 

negros, los cuales se mezclaron con los indios, creando un pueblo fenotípica

mente diverso, que para fines del siglo XVII se había llegado· a conocer cn

mo Miskito o Mosquito. 

En contraste con la colonización española, en donde los indígenas fueron 

sOllletidos vio. entS11eDte al coloniajt¡! y forzados a cri.stianizarse, los ingleses 

tendieron a la ezplotación de las estructuras sociales, políticas y religiosas 

ezistentes, a través de una administración indirecta y el establecimiento 

de un reino miJ;kit:n comO ~'Prot~Ctl)rado· Británico" (2). L!?e inslcse:· no :dc:::;::l::i

zaron a los grupos étnicos de sus bases . materiales, manteniéndoles el acceso 

a la caza, tierra y pesca y desarrollando el comercio con los miskitos, quie

nes cambiaron su economia de subsistencia hacia la actividad comercial de 

trueque • 

.bes relaciones politices nativas cambiaron cuando .las relaciones comercia-
,,., ·. ·'i ·.~.~ . 

l....,:·1se transformaron en alianzas militares. Los miskitos armados por los 

ingleses, lograron dominar a otros grupos indígenas de América Central como 

fueron los casos de los sumos, ramas, pay8s, lencas y talamancas, por. lo 

que se erigieron como etnia dominante. De esta m&nera, Inglaterra aseguraba 

sus dominios en esa zona frente a las colonias españolas. 

El descubrimiento de or.o en . C&lifornia y la necesidad de une· ruta inter

oceánica crearon un conflicto entre la Gran ~retaña y loa· Estados Unidos 

por el predominio sobre la zona. Los dos paises firmaron .una serie .de tratados 

sin tomar en cuenta al gobierno nicaragüense. Ya !'ara 1853 los Eátados Unidos 

hablen establecido la primera ·cc::¡:tañí.a norteameficl!!!a en ?:icaragua ~-- consistente· 

en un negocio .de vapores y diligencia: La Accesory Transit Co. de. Cornelius 

Vanderbilt. Una década después, otra compañia iniciaba operaciones de exporta

ción de caucho. 

(2) El reino l'liskito tenla su rey hereditario ~ formaba parte de las tradiciones de los miski
tos. El rey simbolizaba el clima· de orden pol!tico, representaba los intereses 
del :p~e_blo fre~te a los extranjer~s •. era el juez .y ·1a .mayor autoridad militar. 
Su posici6n era legitimada por los ingleses. Si bien es cierto que lo influen
cia de los ingleses· era uno de l~s elementos constitutivos de dicha monarquía, 
también respondía a a las normas de org~nizncl6n ·indlgena. Los miskitos surgen 
como etnia ya bajo condiciones coloniales, y por ello entremezclan 8 menudo 
de una manera casi indistinta influencias propias y for6neas. 
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En 1860, presionada por los Estados Unidos, Gran Bretaña renunció a 

la jurisdicción de la Costa Atlántica, .pasando a regirse bajo la forma de 

"Reserva Miskita" con derecho de autogobierno local y bajo el Tratado de 

Mam,gua (3) se estableció .la soberan:ta nicaragüense sobre la Moskitia •. 

En síntesis se puede afirmar que la vida pol:Itica de la Reserva Moskita 

se basaba en la comunidad. La delegación de la población ind:tgena era, según 

la norma constitucional, muy reducida, y se daba a través de los .Jefes (llama

dos Chief que representaban un reino). De hecho, los norteBl!!ericanos controla

ban los sectores claves de la economía, pero no estaban representados·pol:tti

camente en el gobierno. El régimen de la Reserva apenas lograba conciliar 

las· contred:i.ccioi:c::: entre creoles é iudígenáS . . ' · 

En 1894, el presidente liberal José Santos Zelaya dió por terminada 

la autonomía de la Reserva ocupañdola militarmente e incorporándola al estado 

en calidad de departamento. Zelaya anunció la Reincorporación de la Moskitia 

a través de la Convención Moskitia (ver el Decreto de la Reincorporación 
240). 

de 11;1, Convención Moskitia p. logrando por primera vez el =ntrol pol:Itico 

•·¡ y militar sobre la Costa. 

Para ese entonces, diversas empresas norteamericanas controlaban el· 

comercio, la explotación de madera, caucho y plantaciones de banano. ~ara 

el gobie.rno liberal de Managua los motivos fiscales fueron muy importantes 

en-!:? incorporación J~ :18 ~eserYa. EJ.. hecho de que la Moskitia pasara a formar 

parte de - Nicaragua. . no significó un cambi.o 'en las º:'"ganizaciones· políticas 

(3) Ef! el tratado de ·l'tanaQua (1860) entre Nicaragua" y· la Gran BretaVa. los 
i"!glesas reconociero_n ··por primera .. vez_ l.a s·ab_era"."!!! formnl. da. ::lea ragua en 

-el -Atlántico: i:i"ebldo· 11 _qúe ·une· ·p.rte· plt.qúeWa del no.rte fue adjudicada a Hondu
r•.s en .u!" tratado· similar. se. produjo la d1visi6n de la !'losqultia (las conse
cuencias no ser'n agudamente paJ.pab1es sino cien aVos más tarde. cuando en 
el a¿o de 1960 se define y fórt'ifica 91 R!o Coco como fronteia norte entre 
Nicaragua y Honduras). A pertir'del Tr•tado mencionado, Gran·BretaVa renuncia 
.a su protectorado· l'loskitlo e inicia su retirada paulatina de Centroamérica. 
Para an1pflar sobre e'S~.a . tem,tlca ver: Lloba RosSbach, Derechos InCHgenas 
"' Estado Nacional en Nlcaraau·a 1 La Con11eñcí6n Mosguitia. f'lanagua • 1984, mime o. 
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de la Costa en el sentido de la constitución liberal democrática del régimen 

de Zelaya, ni se integró la Moskitia en la Nicaragua del Pacífic<:> ae!Íiante 

un proceso acelerado de adaptación económica y cultural. El desarrollo tornó 

los mas . di versos caminos • en lps distintos ni veles de la realidad. social. 

En cuanto a cultura se refiere, se. podría decir que las etnias continuaron 

su propia vida, añadiéndose un nuevo elemento cultural introducido por los 

nicaragüenses de habla hispana que inmigraron a la Hoskitia. 

A Partir' de estos elementos contradic~críüS, se foimó una nueva concien

cia regional que ha continuado hasta nuestr~s días, 

Políticamente la Costa Atlántica perteneció a Nicaragua, pero económica

mente siguió siendo controlada por los Estados Unidos. El. gobierno de Zelaya 

entabló estrechas relaciones comerciales con los grand.ea capitalistas ~or
teamericanos (ver el cuadro de las principales compañías norteamericanas 

. i>· 239) 
en la.Costa Atlántica • Durante la presidencia de Zelaya se dieron concesiones 

equivalentes al J0.3% de la tierra a c:·ompaiilas norteamericanas, las cuales· 

te.,:.
1

fan ~·~o libre para explotar los recursos de la región; minerales, bosques 

Y recursos marinos. La mayoría de los miskitos, sumos y ramas fueron desp.oja

dos de sus tierras, obligándolos a trabajar" como asalariados. 

El hechÓ de que el presidente Zelaya .incorporRra el ::orritoc.io cie la 

:-!vsk.itla 81 · p~is. no significó el desarrollo 0 _de· vínculos en~r:e~ la zor...a del 

Pacifico y· la· zona del Atlántico. En ·.1á zona d.el Atlántico ya ellistía una 

economía de enclave norteamericana que Zelaya apoyó. "Al respecto cabe·~.dec:ir 

que si bien las ·reformas de Zelaya tenían ·una· tendencia li.beral y nacionalis...; 

ta,. ello no significó un obstáculo para el expansionismo norteamericano." 

Estas 111edidas eran parte de una modernización capitalista del país promo

vida ~or Zelaya~ lo que había constituido. un elemento nodal para la constitu

ción del Estado Nacional burgués, de no haber sido por la caída de Zelaya·, 

Y aún más tarde el ascenso de Somoza, quien n.o impulsó ninguna medida .en 

la zona Atlántica para proniover el desarrollo nacional', 
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_En lo.e::; _!!iguien't:es 45 a1ios. la historia de la Costa Atlántica se resume 

-~(,¡- -1~-J:it:;C.iU1Ú;!::t· e::SpeétllHtivu~ Üe;, -la~ L_n:1.u::;nélciü11Ult:~ cs i..i:l:lvé::.i··üt::· U1l1:1. ·t::LÜJtufi¡!a.· 

de ene.lave (4). La única oposición fue. la de Augusto César Sandino en 1931 

quien d"esi:rtiy~ . ¡¡rácticamente .las instalaci.ones .de la· '!kagmán Bluff ·ca •• de 

la ·standard Fruit C-0. 

La Costa Atlántica fue objeto de una explotación de sus .recursos, sin 

·qu·e en la región hubiera ninguna transformación en la organización social 

o en. la mi_sma pioducción. En la década de- los cuarenta, dado el agotamiento 

<ie los _·recúrso~ ,Y la baja en al· merco.do intcr:::.?citnml-9 le- ~·::.•:•ne-mía - rle-. 1_;¡. 

región_ inició un ·franco proceso de deterioro continuo. Hubo un desempleo· 

masiyo·. ·el cual' fue absorbido en la actividad ·minera como en la pesquera, 

que tuvo un auge en 1os años sesenta. 

Este deterioro constante de la economía orilló a que los miskitos y 

stma.S retornaran a sus costumbres · ancestrales, dedicándose a la economía ····1 .... , .. 
de··'subsistencia. El somocismo continuó la explotación de los recursos natura-

les al.iado con los inversionistas extranjeros. 

Las -gÓbiernoS de . Somoza igrioraron prácticamente a la Costa .Atlántica 

en 1os aspectos de bienestar socia'l. La iglesia morava y en menor grado la 

igie~ · CBtói:Í:ca· ·.iuerori. los r·~si>c;nisS:Ole::1 ·ü~ ltt cUJkalrUCí'..iÜn d~~ e:scuela~ :,·. 

la prestación .de s"'"'icios sociales (5). ·Los pasto~es moravos eran. didgentes· 

de la comuni_d_ad y t.endieron a prestar un apoyo tácito a la explotación nor

·t~~nU-~y- eur~~_a de ·1a- re&ión:·· 

La Costa At:lán'Cica tuvo."un· vínculo· dit·ecto con las compañías trnnsnacio-

(4)° En 1945 si la Costa ·11Uántica existía la concentraci6n obrera más ~lia de Nicaragua. En 
1925 ...,. emipresa m.iderera con!ltitu1a el más grande eq>leedor Qel país con 3 000 obreros. En 
~s. di! -.yoi prod.Jcc16n. las caq>a.1!as banwieras ·'llegaron a tener planillas de· 6 000 asalaria~ 
dos. En '"llli.cuagu81 d>ispo. "'19<1Jito. y algo "'6~", Pensamiento Prapio; al.o 1,. rúnero 10-11, enero 
19114, p.JS 

(5) Los lllislaneros lllOrB'.JOS que llegaron en 1049 a Blufields modificaron considérablemente la 
cultura. de. los i:nlskltos. Los noravos no se limitaren a erigir estructuras ·centralizadas, sino 
~ • través. de trabajos pedeg6gicos lograron motivar. a la poblaci6n rural a participar ;1ctivamen 
te en la vida· de su CCJllllll.idad. Esta iglesia protestante hizo del mlskito una lengua escrita 
.aedlante la traclJcci6n de la Biblia y contribuyeron decididamente e la s~ervlvencia de dicho 
idioma ha5ta nuestros d!as. 



- 126 -

nalea,, y los gobie.rnos de :Ios Somoza, mientras estuviera garantizada esa 

relación, no buscaron un desarrollo de la zona en relación. al Pacífico, y 

mucho menos una integración política y cultural. 

Si.bien la población de la Costa Atlántica era explotada por las transna

cionales, no. había una organización política que tuviera un enfrentamiento 

directo con l 1s co::ipail:Ias y el gobierno. Por ello, la represión fue menos 

violenta, lo que originó que los niveles de conciencia colectiva se redujeran 

a-un plano meramente religioso. De hecho, la lucha contr'7·la dict&úura se 

dió eri la zona del Pacífico, y el FSLN no vinculó a la·. población miskita 

a la·l11cha, por las dificultades que ello planteaba, en términos de estrategia 

politico-militar. 

5.2 La-Autonom!:s de·1a Costa Atlántica: un proyecto para.una nueva nación. 
''·'.'~.~ ·i,, "' 

Con el triunfo :revolucionario de 1979. se ex¡)ropiaron las compa~ías ex~ 

tranjeras que quedaban (enclaves mineros y pesqueros). Dado el boicot económi

co norteamericano, ·la descapitalización y la falta de cuadro~ técnicos califi

c::ados, la reactivación ·.de _la .:econ~a e~ 1980-81 fue dl!1cil~ El: ~obierno 

;.andinista extendió y : promovió. las formas de 'organización. en el interior 

d~ la sociedad co~te~. Se elabo~aron planes para desarrollar proye~tós. agrí

colas, ganaderos, pesqueros y forestales. Se puso especial. atención ··en la 

eliminación de la d:Í.scriníinación racial y étnica, y se hcieron esfuerzos 

para fomentar en el pueblo: ind~gena el redescubrimientó de · sus tradiciones 

culturales e histódca;; (6). 

Se inició la· construcción del !'ospital del Blufields, y se repararon 

(6) Ver en el apéndice el cuadro sobre los Principales Logras. de la Costa 
Atl6ntica. 
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los de San Carlos, Bilwaskarma, Puerto Cabezas y las Minas. Se vacunó el 

85% de la población costeña. Se triplicó el personal médico y paramédico 

en el periodo 1979-81. Se alfabetizó a 12,500 indígenas en su lengua materna. 

Se i~corporaron 855 maestros y se construyeron 480 nuevas ~scuelas. 

Sin embargo, _los sandinistas fueron considerados. por los miskitos: como, 

los españoles colonizadores del Pacífico. Hubo una resistencia por Parte 

de los miskitos que dificultaron la realización de los programas que ·el· go

bierno sandinista planteó para la Costa ·Ai:láritica. Esta resistencia fue pro:

ducto de varios-factores: 

1) El deterioro económico y social al momento· del triunfo que marcaba 

las diferencias históricas ·con el Pacífico, siendo una de ellas el bajo nivel 

de conciencia y organ.ización política de su población. La Costa Atlántica 

estuvo prácticamente aislada durante el somocismo. Sólo había lazos económi

cos. Las condiciones de explotación de la población indígena fueron siempre ' . ···. . .. · 
constantes,_:; antes y durante el somocismo, y no hubo un grupo político que 

cre8r8 una concieó.c~a ·:para la liberación. Por su part~, el FSLN no se ocupó 

de. concienti:z:ar a ~a poblac.ión indigéna, dadas las prioridades estratégi: 

ces del FSLN y las condiciones de aislámiento. Así, la represión somoci.sta 

no se.aplicó en la Costa Atlántica. 

Fundamentalmente la guerra de liberación· ·'se dió en el Pacífico;· por 

lo que la falta de participación de los indigenas·en la lucha contra la dicta

dura .. somocista, significó un desconocimiento de la situación ·política 'que 

imperaba en el Pacifico. Dada la marginación.durante la lucha revoÍuctonaria, 

. los' miskÚos sentían que ·1a· revoliid.6ri era· asunt'ó de lOs 'españoles (í:ómo 

llaman a los habitantes del Pacifico). 

. 2) Un ances.tral sentimiento d.e· separación entre las .dos regiones que 

se manifiesta·; por un lado, en la discriminación hacia las minorías étnicas 

por parte de la población del Pacifico y por otro.lado en sentimiento etnocen

trista por parte .de las etnias. Estos dos sent.imientos, que históricamente 
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han alimentado las clases dominantes del país, han sido difíciles de borrar 

incluso ·en el proyecto revolucionari~. 

3) El conocimiento limitado que tenía el Frente Sandinistá sobre la 

problemática de la .Cos.ta Atlántica. "Era un conocimiento esencialmente intui

tivo. Cón esta sola base se impulsaron la alfabetización en lenguas, la crea

ción de MJ:SUR1SATA (miskitos, sumos, ~omas, sandinistas uni4os} y su re~resen

tación ante el Consejo d.e Estado, ent.re otras medidas. Este impulso positivo, 

sin embargo, se vió bruscamente truncado con el estallido .de la crisis políti:

ca y déspués militar que se produce ·en 1981. .• Nuestros 5rganos.de seguridad 

y defensa no tenían el suficiente desarrollo como para conocer en profundidad 

lo que ocurría" (7}. Los errores del FSLN se· deben esencialmente al desconoci

miento de las formas de Órganización propias de las minorías. Ahora bien, 

aunque el FSLN ha reconocido errores en el tratamiento de la Costa Atlántica, 

la verdad es que la cuestión de integrar y al mismo tiempo preservar la auto-

. -¡nº~ ·d.: ~orlas. étnicas, no se puede resolver satisfactoriamente cuando 

la agresíón.~~xtcrna concretada en la contrarrevolución se ubica en esa zona 

(8). 

Desde el principio, el gobierno sandinista aceptó que los grupos étnicos 

contaran .. _c;.~n una organización propia que regula:~'-:' la vida de sus comunidades 

y partidpara en l_a política n~cional. .A partir de este criterio, el FSLN 

{7-) "La Casta Atl.Antica vista por -·el FSL~" entrevista al comandante· Luis 
Carr16n,. -Primer viceminlstro del .. Inter_ior y designado especialf!lent~ por la 
direcl::i6r- del FSLN como respansabl~ de .la Costa Atl.ántica- en Pensamiento 

·Propio. ·aLo 1i1··.- 20 enerO-f~brt!ro, · 1985·. 

(B)· Al respecto ~oraggio afirma _que el problema de las minarlas 6tnlcas no 
ha sido resuelto satisfactoriamente ·en Am6rica ~atina. La izquierda 8n Latino
américa ha oscilado entre la posici6n extrema. de identificar .las minorías 
con el proletariado~ (viendo. as~ su proieta-rizaci6n completa como· una Solu.ci6n 
al probl-•) y una p0s1Ci6n ind1gen6.fila ·según ·la cual la .completa autadeter
•inaci6ft e incluso la autarqu!a territorial de esas comunidades debe aceptar
se. e~ cantraposic16n a le sociedad de b.lancos. Coraggio, José Luis. op • 
cit. p. SO 
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entabló diálogos con ln únic•~ organización existente al momento del triunfo, 

la Alianza para el Progreso de Miskitos y sumos (ALPROMISU) fundada en 1973: 

En noviembre de .1979, se reuni.cron m~s de s~tecientos delegados indig.enas 

(repr.,sentantes de 112 comunidades) c~n· Daniel. Ortega ·., si> formó una nuevu 

organización, MISURASATA, · bajo la dirección del dirigente miskito Fagot:h. 

Esta orgnizació~ tenía categoría de organi·smo· de masa y representación· en 

el Consejo de. Estado. 

Inicialmente MISURASATA colab~ró.con el gobierno y se obtuvieron resultá-'

dos beneficiosos para los indígenas_: se amplia~o-:i los servicios .de transpo~te, 

agua potable y electricidad, hubo ··:·campañas. de alfabet:ización · y salud, se 

creó el inst:it:uto de la Costa At:lánt:ica (INNICA) para atender las necesidades 

de la región. 

Sin embargo, surgieron fricciones entre MISURASATA y el g~bierno sandi

nist:a. El gobierno anunció planes para el desarrollo de nuevas empresas pes

quef.,as Y .. ·J:orestalcs que comprcndinn. la integración de los recursos · .Y de 

la inano d~ obra de la Costa ·Atlántica a la economía nacional. La Dirección 

MISURASATA se·. opusó a estos planes reciamando el 33% del territorio nacional, 

incluyendo recursos naturales y aut~nomía política para .la región. Este tipo 

;e presiones implicaban la división del territorio nicaragüense lo que d.e 

hecho significaba un movimiento.separatista. 

Dadas las condiciones de agresióñ ·extern~ que se . ubicB también en e~~ 

parte del territorio nacional Y •.. lo . inaceptable del movimient_o .. separatista,. 

las accio~es y declaraciones del FSLN se radica~iz~rori. É:ri agosto de 1981 

el FSLN p_ublicó una Declaración de Principios. (9) que no. fue bien recibida 

por los dirigentes miskii:os. , 

{9}" Oeclaraci6n ele Prineiplos1 "L~ Revolución Popular Sandlnista garantizad y legalizará por 
lllldlo del otorgamiento ele titulas, la propiedad de la tierra donde hlst6r~nte ha uivii!Ó 
las ccm..nidades ,de la· Costa Atlintica~ ya sea Étn forma caruial o de cooperativas. 
"Los recursos naturales· de nuestrol..o territorio son pt'opieded dél pueblo niCaragÜense, repre"sent!. 
do por el Estado revolLCionario, CJJ.ien es el único capaz de eStablec.er su explotación racicnal 
y eficiente, reconociendo el derecho de .1as CDmlJlidades lndf.9enas a recibir· una ClXlta de los 
beneficios cp.1e se deriven c;le' la explotac:iéni da los recursos forestales para invertirlos en obraS 
c1e· desarrollo cmuial y Rl..l"liclpal de cOn-formidád con los planes n"acionales". En ·la rev0luci6n 
en Nicaraooa, Gillian Bro\611, "L~ Relvindicaci6n f'llskita: entre lB revolución y la resistencia~~, 
p. 294-297. 
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La dirigencia de la organización miskita fue arrestada en febrero dt'll 

año 1981 por el FSJ..i;_--·Y ·,·j;vsteriorménte- li.ber'Bd~· con· excepción de Steadman 

Fagóth - ex informante de la .Oficina de Seguridad somoc:Í.st::i-. Meses después 

Fagoth fue liberado, lo· que aprove~ho par~ unirse al FDN. (Frente Democrático 

NicaragÜ~nse) en HonduraS, donde transmitía en lengua miskita, programas 

.de radio en contra de los sandinistas. 

En julio de 1981 Brooklin Rivera otro líder miskito trata de hacer ·un 

¡Ílanteamie~to 'parecí.do sob~¡;, la tenenéia' de la tierra;· que el gobierno -recha....: 

zó. Rivera se une".:::. .AP.DE (Alianza Demncr;it.it:~ R,::>vol•Jt:iOn~H."ie) en 12 f°roritcr~ 

-con Honduras. 

Así pues, para fines de- diciembre, Steadman Fagoth junto con el grupo 

contrarrevolucionario FDN armó a dos mil miskitos, realizando incursiones 
-~·· ··;;:.,:..--;;"'. 'ttrUtadilS en i~ · ~egió~ -~~{P..tO· cOio-. La Ofensiva· f(u·malta parte de un plan llamado. · 

Navidad Roja, "destinado a provocar una sublevación miskita y captur_ar una 

~~del :!t'~r~itoriO nicara8üense con el objeto de ···sOlicitar asistencia mili

tar directa de Estados Unidos y el reconocimiento internacional para la forma

ción de un Estado independiente en la Costa Atlántica" (10). 

La respuesta· sandÍ.nista fue rápida: despoblar lo más rápido posible 

toda la fr;::mjA fr,,11t:~ñza ·a fin de poder· ~::?r~nti:::.:::r ·.11na 5e;i1 respuesta rnili

·tar; sin: por ello provocar lli muerte previsible-' de .miles de __ personas. Prevel_e:

ci6 ·un'·criterio militar, duramente cuestionado por los miskitos. Se eva~uar~n 
39 comuntdades y alrededor . de 8, 500 miskitos, los cual.es fueron trasladad=· 

:·(niños enfermos y ancianos fueron llevados en helicópt.ero· y camiones y los. 

demás escoltados a pi@) _a 5 campamentos que el gobierno· instaló a 60 kiló:::c-c 

tros de la frontera (llasminone, Sasha, Sumubila; Truslaya y Columbus reunidos 

en un Proyecto llamado.Tasha Pri -tierra libre-). 

(10) Jbidom. 
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No puede negarse que los hechos relacionados con la evacuación registran 

!'RrR el pÚeblo miskito una __ experiencia d;lficil (11). Por ,otro lado, cerca 

de 10,000 miskitos optaron por cruzar la frontera con Honduras donde se esta

blecieron en campos de refugiados. Hasta la fecha han regresado por varias· 

razones: ellos no consideran que están exiliados. Antes-de la revolució., san

dinista, ellos podían compr_ar y vender con moneda nicaragüense. Después de 

estallar la rrisis política - y militar en la zona, ellos optan por irse a 

.Honduras, la mayor p~ri:.e por razones de seguridad ·económica. "Se ha~ converti

do en una especie de mercenarios. Hay que tomar en cuenta que se les ha apli

cado una fuerte dosis _d_e __ propag~nda antisandinista, snticomunista. Viven 

bien, para muchos es la aventura, _es la acción y es una vida diferente con 

más a&ractivos" (12). Otra razón, es que los, grupos contrarrevolucionarioa 

no han permitido su retorno, por medios "militares y luego utilizan como grupo 

de apoyo oilitar a la contra. 

A. raíz del traslado, hubo una gran propaganda internacional en contra, 

';_, denuru¡iarido· terribles violaciones {"los derechos humanos (13). El gobierno. 

sandinista respondió manifestando la disposición de permitir que todos los 

miskitos que desearan _abandonar el país podían hacerlo y expresó que daría 

facilidades a representantes -d_e _ACNUR (Alto Comisionado de las .Naciones Unidas 

para los refugiados) .para que visitaran la región y auscultaran en el terreno 

la disposición de los miskitos, 

El problema miskito no se redujó al traslado de estas comunidades, ni· 

se ·_solucionó ~on su reorganización en Tasba Pri. El problema._ tiene raíces 

- de siglos e -i.UÍplicaciones · de toda indole. ~ la forlÍlulación del proyecto 

nacional - que .se llevan a· calio s"ubsisten culturas. sentimientos; condiciona:

-'rderitós técniC~s, :eco~6mico~.'- ·rel.igios~s. que no puede~ . dejarse de lado al. 

tratar de· .comprender el problema en su complejidad y buscar una solución 

- ' ' 

(~ ) No es de sorprender el hecho de que el vicepresidente de los Estados 
Unidos, Gearge. Bush haya quedlida -en' rid!cuio al presentar las famosas fotos 
truncadas de la Cruz Roja. 

(12) ""'-lento Praelo, al.o III, no. 21, Nicaragua, INJES~RIES, l'larzo 1985, p. 36. 

(11) "Los miskitos evocan las tdgicas imág<!Oes de sus ranchito• y cosechas en llamas, sus ense
retl abandonados en inclusol la mueite de alQlCIOs de los suyos C1-JB se- resistieron, mientras 
los dllmás iniciaban su largo 6xodo. Pensamiento Propio, al.o III, no. 26, Nicaragua, INIES~RIES, 
-t, 1985, p. 33. 
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para la integración de la Costa Atlántica a la nación. 

Los meses en que se desarrolló el reasentamiento de los miskitos a sus 

regiones se caracterizan por ·una gran: inestabilidad. Los asentamientos se· 

enfrentan a sit.t.iaciories comi)letamente nuevas tanto en organización social, 

producción y expectativas. "Hay una aíloranza de lo anterior y un cierto.Senti

miento de impotencia superada siempre por las ingentes empresas 'colonizado-. 

ras' que han tenido que· realizar. La eJ:pectativa ·es, de cualquier manera, 

_en este entorno de pluviselva tropical" (14). 

La desviación de la dirigencia de MISURASATA y ·;,f inicio de las agresio

nes militares en· la Costa impulsadas ·por la CIA, indujeron a dar respÚestas 

militares a problemas que por·su naturaleza histórica y sociopolitica exigían 

respuestas integrales (económicas, políticas y sociales). El gobierno ha 

tratado de buscar respuestas adecuadas y eso se expresa en diferentes medidas 

·:-;pues_~\ en Pt;llictica desde fi;mles de 1983, entre las cuales destacan: 

1) La amnistía de diciembre de 1983 hacia los miembros de los grupos 

armados antisandinistas. 

2) La formación de HISATAN, una nueva organización de miskitos, el nom

bramiento de .. d;,s nU!!VOS ministros delegados para las zonas especiales f y 

II, el inicio 'de los proyectos bilingue-'-c.;ltursles en las dos zonas y la 

elección de tres destacados representantes originarios de la región .ª la 

nueva Asamblea Nacional. 

3) Una· de .. las ·acciclries más importantes se dió en mayo de 1985 y .. fÚe 

la decisión del gobierno sandinista de apoyar al pueblo miskito en su reto~no 

a Rlo Coco. "El ·retorno .a Río Coco, se ha conve1'tido ya en un símbolo •. P~ra 
·et pueblo miskito supone un acontecimiento histórico: la reunificación fami-. . . 

llar. Para el gobierno ,;andinista se trata de . demostrar que "ha madurado 

(14) ENVIO, La· Costa lltl6ntica, Instituto Histórico Centroamericano; Nicara~a, 1985, .P• · 11. 
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y aprendido del pueblo miskito". En todo caso, nadie puede dudar de que el 

retorno es un paso imprescindible en el camino de la paz" (15). 

4) Por último y las mas decisiva, en diciembre de 1984 el gobierno de 

Nicaragua, anunció su reconocimiento a la reclamación histórica de una mayor 

autonomia par, la Costa Atlántica y nombró una Comisión Nacional que es.tudiara 

y pusiera en marcha el proceso hacia esa autnomia (16). 

Se han formado también las Comisiones Regionales que en Zelaya Norte 

y Sur estudiará~ el· Problewa de la autnom1a a la •ez ·da tc::ri:- l:i cisión .. dc· 

desarrollar una an;plia consulta entre los pueblos costelos. En base a esta 

consulta la Comisión Nacional elaborará el borrador de un estatuto especial 

de autonomia que se incorpdrará a la nueva Constitución del país. 

El gobierno sandinista ha planteado que la autonomia significa "el reco

noc:lmiento. y ejercicio efectivo de los derechos históricos de los pueblos 
·r :~ ·.. . 

indigenas Y. comunidades de la Costa Atlántica en el marco de la Unidad Nacio-

nal y dentro de los Principios y politicas de la revolución popular sandinista 

Estamos .seguros que el proyecto de autonomia da respuesta. a las necesida

des y reivindicaciones de los pueblos indígenas y comunidades ·de la Costa 

Atlántica y contribuye a profundizar el carácter democrático de 1a revolución, 

o la · reunificación de la familia nicaragüense, ttt:11 cuwo d1- lügro da la paz 

y la unidad de la nación" (17). 

El' Proyecto· de Autonomía· reconoce que en la Costa· Atlántica ·hay seis 

grupos diferentes (ver apéndice, cuadro de Etnias en· la Costa Atlántica) 

por lo· que· el gobierno se compromete a garantizar la igualdad para .todos 

(15) .Pensarftitlnto Propia, ano III, ro. 26, Nicar._, INIES-cRIES, sept 1985, p;"4. 

<15> '-" C-bi6n N..:iON1l esti presidida por el aiinoncfar,te Luis Cerri6n, mi.mro de la Direcci6n 
Nacional del FLSN, CJJl.en es tant>1'n el presidente de la delegaci6n ...., -.u..ne cmveráaCicnes 
can Brooklln Rivera,llder del gr._ miskito · l'IISlllAS~TA, responsable de actividades ar1118das en 
Zelaya desde hace '"'ª de dos al'la!I. Otras mialCros de la Camis16n son 0r1...- Nlllez. (director 
del CIERA -centro de Investigaciones Y Estudios de. la Reforma Agraria), Galio Gurd!an, director 
:1 tIOCA -centra dlt lll\lestigaci6n Y Doc.-.Uici6n de la Casta AU6ntica), Hazei lau misklta 

Puerto Cabezas entre otros. ~. Instituto Hist6riCo Centroarrerlcano alo 4 · M ~5 Nlca 
.ragua, l'larzo 1985. ' ' ' -
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Ios grupos étnicos de la regi~n. 

La intención es que las dos zonas especiales operen bajo un estatuto 

Ce autonomía. El estatuto del.imitaría los derechos socio-culturales de los 

~versos grupos étnicos. así. .. como el área geográfica donde habiten. sin afee-. 

t:ar los derechos y deberes que ~ienen como ciud~danos nicaragüenses. 

En este contexto, hay necesariamente alguri.aS atribuciones que mantendrá 

el. gobierno nacional. "Lo dífícil en un proyecto de autonomia es establecer. 

l.os. 1ímites .":'"':cuales decisi.o:es_ corresponden al go~~erno nacional y cuales 

a 1as estructuras del gobierno autónomo (18). 

E1 gobierno sandinista será responsable de la defensa naciona1, la cons

t.i.tución de las fuerzas armadas, 1as relaciones exteriores, la planificación 

económica global, aunque este último supondrá ··amplias consultas con los go

tñ..ernos autónomos. 

{. ".\ 
La autonomía contempla una serie de cambios estructurales ~uste.nciales 

y el más impc:>rtante es la creación de ·un gobiern.o elegido en cada zona cs·pe

·cia1. Reconociendo que las .comunidades son todavía sedes dispersas (19) de 

~a comunal, se ~propone que en cada zona exista una· autoridad máxima: la 

~blE!a regio.nal~ compue~t;::t· dP. repre~P.nt"Ant:e~ rle cRti.R c1Jmunid3d sezún •Jne: 

fórmu1a proporcional. La amblea regional asumirá algunas res'ponsabilidadés 

.¡ue tiene el gobierno centra1 como son: desarrollar y administrar una po1itica 

~a l<;>s ~ervicios.socia~es .(educa.~ión, salud, etc, de ~cuerdo a las normas 

.nacionales), demarcar las zonas po1ítico-administrativas dentro de las regio~ 

aes au~ónomas. preservar e1 º~-~en público y esta~lecer. un· sis.te~A. juridfc~ 

q-oe tratara los asuntos i~ternos regionales de manera culturalmente apropiada, 

Y procurar que todos los t~ites civiles, politicos y jurídicos, puedan 

ser conducidos en la propia 1engua de cada ciudadano. 

{17) Docunento de Autonom!a -Principios y Pollticas para el Ejercicio de los Derechos de Autono
in!.a do los pueblos ind{gonas y COllUli- de la Costa AUántica .de Nicaragua~, ver a~ice. 

(te-).Sutler JOOy, "Autonarda para la Co:st.a", en revista Wani, Nicaragua, p. 7. 

{l9J Scmre todo después del regreso ~ ~::' mlskltos a R!o Coco, donde se destruyeron sus bases 
:Z =n!a da subsistencia. · · · · · 
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Tanto a nivel de la Comisión de Autonomía como de las conversaciones, 

sostenidas con MISURA (dirigente Steadman Fagoth) y temas más delicados a 

~·egular el futuro estatuto: Ftierzas Armadas Sandinista, Recursos Naturales 

y el Modelo de"Desarrollo. 

En cuanto a las fuerzas armadas se refiere, el FSLN sostiene la idea 

de contar con una sola fuerza armada con mando, estrat~gia y defensa únicos, 

fUridwnentalmente por d~s razones: la soberanía nacional es .!!.!!!!.. y es responsa

bilidad del ejército el defenderla en todo el territorio, y dada la situación 

de agresión externa en que se encuentra el régimen, es necesario una centrali

zación de decisiones al más alto ni.vel. 

Por lo que respecta a los grupos de MISURA y MISURASATA, insisten en 

mantener una estructura militar propia, como garantía básica del cumplimiento 

de los acuerdos que se toman. 

-~ cuanto al modelo de desarrollo económico se refiere, el dilema es 

complejo. La economía tradicional de subsistencia empieza a no garantizar 

laS necesidades de consumo de la población, por varias causas: la guerra, 

la deva71tación del medio ambiente, el crecimiento de la población miskita 

(que ha diversificado significativamente su estructura de consumo) y los 

ef~tos de la crisis que se ha venido gestando desde 1970 cuando se retiraron 

buena parte de las compa¿ias trasnacionales. Lo. anterior choca o tro.i>.ieza 

·con los intentos del gobiernti por tratar de establecer una economia más tecni

ficada y empresarial. 

Lo que se ha establecido.· en tél"lllinos e;conómicos es que los .recursos 

naturales· de la Costa (oro,· madera, pesca, -tierra) serán administrados y 

. controlados por el gobierno reg:ional, el cual, en caso de considerarlo necesa

rio, establecerá concesiones -o alquileres para su explotación a <:empalias 

estatales. 

El proyecto de Autonomia.del gobierno es un paso importante en el proceso 
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revolucionario, ya que ha siJo la pauta para el _desarrollo. de una nueva con

ciencia por parte de los miskitos. respecto a la revolución y a· la nación 

nicaragüense· en su conjunto. Además demuestra .una aprox.imación más efectiva 

a la cuestión étnica por parte del gobierno re_volucionario. 

No obstante, la concreción del Proyecto de Autonomía requiere el estable

cimiento de la paz como prerrequisito indispen.sable:. "No hay paz sin autonomía 

pero tampoc'o hay autonomía s:i.n paz" (20). cvir apéndice p. 243), 

En el hech-:- de l!! eutonom!e de le Coste Atlántica subyace el reconoci

miento del gobierno de que la Costa Atlántica tiene un d~sarrollo, político,. 

cultural y ·económico interno que difiere históricamente al del resto del 

pais, por lo que es necesario que la zona de la Costa Atlántica haga un ejer

cicio propio de su desarrollo interno. Lo anterior tiene como fundamento 

la articulación política y económica de la Costa Atlántica con el resto del 

pais en torno al proyecto nacional revolucionario. \ f .,, 
Es decir, con la autonomía de la Costa Atlántica se trata de promover 

la integración de ésta última al proyeCto nacirinal a través de la _orsanización 

y participación política de las·comunidades indígenas sin mermar el desarrollo 

cultural (21). 

Por otro lado, la autonomía responde a los. principios de descentraliza

ción del poder que el gobierno saridinista ha tratado de promover, no sólo 

en la Costa Atlántica, sino en las organizaciones de masas y _con la creación 

de regiones.económicas. 

Como acertadamente recalca el FSLN "la autonomía tiene un carácter estra

tégico, es decir, que se entiende como una realización de largo aliento .• 

de Carácter histórico y que no es en absolu~o una acción de corto alcance" 
(22). 

(20) Pensamiento Propio, afio .!II, no. 26, Nicaragua, INIES-CRIES, sept. 1985, P• 40. 

(21) Los pueb105 de la regi6n tienen el derecho de preservar y reavivar sus tradiciones nativas 
sin in1:Joslciones dé formas no ind!genas gubernamentales, culturales o religiosas, Y deban sor 
libres de organizarse a s! mismas conforme· su tradici6n. Otiibar Ortiz Roxane, Le cuesti6n misklto 
en la revoluci6n nicaraQÜense, l'léxicQ, Linee, 1986, p. 179. 

(21) Barricada, 13 de junio de 19115. 
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5. La Participación de los Crisitianos en la Revolución-:· 1a confrontación 

entre la Jer~rguia F.clesiéstica I la Iglesia Popular. 

En la actualidad, la Iglesia en Nicaragua no es un todo homogéneo. Hay 

\lna.separación que ha creado un conflicto entre las autoridades eclesiásti

cas -que se i.~f?ntifican con el proye~to expansionisi:a norteamericano y con 

la burguesía opositora- y los demás miembros de la Iglesia -aliados al pro

yec t:o política de 1a revolución sandi~i~.ta-. 

En el fondo de este conflicto esta la confrontación de dos modeles de 

Iglesia. Por un lado, el incipiente modelo de la Iglesia renovada popular, 

que ha participado desde los años 60' en las organizaciones revolucionarias, 

y por otro lado, la Iglesia tradicional, que vivió mucho tiempo de predicar 

la fe por sí misma, sin cuestionarse e1 orden social y político, al hacerlo 

-:~·'.' -ap~~kc;er e~~~ ~1 1 orden natural ... Actualmente, esta Iglesia, por medio de al

gunos de BUS lideres, .pretende conducir la fé de los nicaraguenses en con-

tra.del gobierno sandinista. Ello le ha permitido allegarse de alguna b!!; 

se sociai, compuesta de ~ectores medios y de la burguesía. 

Es un conflicto .entre lo nueVo que apenas nace frente a 1o viejo que 

teme perder espacio social. Esto pued.e explicar que ex_istan cier_ta-s polari

zaéione~ extremas tanto de la Iglesia tradicional como de la Iglesia popular. 

La actual situación desafía por igual a la Iglesia tradicional, a la Iglesia 

renovada, y a1 prop~o gobierno revolucionario, sin suficience experiencia en 

un terreno tan complejo como.es e1 religioso. 

La posición política revolucionaria de la Iglesia popular ha hecho es-., 

tallar la unidad y la cohesión de la.Iglesia, porque no puede mantenerse una 

integración en lo religioso sú:rultaneamente a una cont~adicción po"iítica. A

demás, en e1 terreno religioso se vislumbra también un proceso contradicto

rio: por un ~ado, el pueb1o que va adquiriendo una conciencia crítica gracias 

a las transformaciones sociales y políticas; y por otro lado, la burguesía 

opositora y sus aliados eclesí.ástf_cos que practican el misticismo ma.nifeota

dE_en las experiencias carismáticas y la apología del idealismó. 

:·,·. 
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Este proceso agudiza la c~ntraposición entre el pueblo que Úo encuen

tra contradicción entre su práctica en las jornadas de alfabe~ización, salud 

o milicias con su práctica religiosa, y el sector religioso, el cual reclama 

las celebraciones litúrgicas y el templo como las únicas vías para la salva

ción y la felicidad del· hombre. 

Desde 1960, la Iglesia en Nicaragua se dividió en tres sectores. Un se_!O 

tor cristiano mayoritario trnsitó el camino hacia una posición revoluciona

ria. Un segundo sector, l"a Jerarquía católica, se identificó con la burgue

sía opoaitora a Somoza. Y un t:ercer grupo •. integrado ·a la dictadura somocis

ta. 

Las condiciones materiales en que vivía la mayoría de las clases popu

lares en Nicaragua durante el somocismo, y las condiciones generales del 

país se agudizaron, al grado tal de que en el terreno religioso, las clases 

sociales se ven.orilladas a tomar posición, ya sea a favor o en contra de la 

Iglesia tradicional. Así, la participación de una parte de la Iglesia en la 

lucha contra Somoza ·se explica no por la iniciativa de los cambios organiza

tiv1;>s y t:e;,logi~os impul,rndos por la Jerarquía eclesial, sino por las condi

ciones materiales de vida del pueblo, la organización que impulsa el Frente 

y el movíIDiento de la ·Teología de la Liberaci6n en fllic;a-agua. "Hay una es

tructura de poder asfixiante que ccnduce a la Iglesia a una disyuntiva cla

ra: ser cám~icei:; do la exPlotación con su pas·ividad o silencio• o ser fie1es 

lu.:hando por· derrocar la dictadura." ( 1 ) 

Es necesario ubicar el problema de esta contradicción en la Iglesia, co

mo un conflicto político. En palabras de Ernesto Cardenal, el problema reside 

en que "no se "están dando problemas de la fi!., aquí no hay ni de parte de los 

que están en contra de la Revolución, ni de parte de los que e~tan a favor, 

nada que toque a la pureza de la doctrina católica; No está aquí en juego, no 

se discu~e la autoridad de los obispos,- no hay una discusión ~obre la virgi

nidad de la Virgen María, no hay una discusión sobre ningGn tema del dogma y 

la doctrina cristiana. Aquí lo que hay son posiciones políticas de unos y de 

( 1 ) Hárris, et.· al. La Revolución en Nicaragua. p. 262 

·--...........-
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otros. En esta lucha política no me meto en las intenciones~. ~ero de ~echo 

son posiciones políticas. Se acud~ en muchos casos a la religión como a.rma 

para defender posiciones políticas." ( 2 ) 

Así pues, ubicando dentro del marco de la revolución el problema de la 

Iglesia en el aspecto político~ analizaremos como prime~ punto la posición 

política del J.<'SLN frente a la· religión; como segundo punto, la participación 

cristiana en la revolución (Iglesia popular)' y, finalmente, la participa~ión 

.cristiana en 1a contrarrevolución, de~tRcando los ec~ntecimientos más rele

vantes que nos permitan marcar algunas tendencias del conflicto eclesiástico 

en relación al desarrollo del proceso revolucionario. 

E~ importante aclarar que aunque se calcula que para 1985, un 13% de la 

población en Nicaragua es evangélica, nos limitaremos a analizar hechos re~ 

lativQS a la Iglesia católica, que es mayor:i,taria y de mas infl~encia en la 

sociedad, 8sí com~ también la Que protagóniza nacional e intern8cionalmente 

la·mayoría de los conflictos ( 3 ). 

6.1. Posición del FSLN ante la Iglesia: en busca de una articulación entre 
· crio::iano& y l:~volucionarios. 

Desde la fundación del FSLN s<? concibió a la religión COlllO elemento .que 

formaba . parte de la . integración masiva de las organizaciones políticas del · 

Frente, dado que Nicaragua <;!S un pueblo eminentemente religioso ( 4 ) • Los 

crisitianos· han formado· parte liiilitsnte del p·~oceso revolucionario en un 

grado· sin precedentes en Oin8úii ·OtrÓ .. moVimientO revolucionario en América 

Latina. 

( 2 ) Hynds Patricia. (Misionera laica de Hary Knoll). Religión y Revolución 
en Nicaragua. p. 2. mimeo. 

( 3 ) Las relaciones de las Iglesias evangelices con la revolución, las di
versas tendencias dentro de 1os evangélicos y el tema "de los sectores reli
giosos. requieren también de 0 un tratamiento especial, pero que por centrar el 
tema en nuestro interés pr'eciso, :l.O incluimos aquí. 

( 4 ) No mas que otros pueblos del continente. Sí mas que el pueblo cubano, 
aunque esto no signifique que Sea muy católico, ya que están ausentes de las 
acciOnes re1igiosas la práctica sistemáticL o el arraigo históric~-que tipi
fican la catoiicidad en países subdesarrollados. 
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As~ __ pues,. e1:1- _consideración de la participaci6n de una mayoría católica 

en el proceso revolucionario (deAde 1950,hasta la fecha) y los conflic

t:os entre" l.a Jerarquía ec1esi5.stica· i:;on el FSL'N y la Iglesia -popular, el 7. de 

octubre de 1980, la Direccion Nacional del FSLN 'publicó un comunicado sobre 

la relígién~ e1. cual tuvo una repercusión notable en e1 mundo. 

Por pri:e:a vez un movimiento revolucionario en América Latina rompía 

ccn é1 L!&idü c5quana de visualiz~r a 1a religión como el opio_dei pue~1o. 

Este documento no fue producto de la coyuntura, sino el resultado de toda una 

concepción teórica y de experiencia_s_ prácticas del 1''SLN_ respfict.o~a¡ l~ci:.::no 

religioso. 

·El doctimento reconoce las diversas formas de participaci6n cristiana en 

a>.,,~l rE?speto a la libertad de cultos; 

f b)!"Él re-<:onoc:iemiento de que no hay contracíicción entre ~t:r_ creyente y ser 

revo1uCionario; ,. 

,' e) El derecho de los creyentes a incorporarse al FSLN, sin caer en el. pro

selitismo relig~oso; 

d) El rescate de las fiestas rel.igiosas populares, evitando la corrupción 

o la laanipulacíóu pultti~a; 

" e) La abs~e::ción del FSLN_ de influir en laS divisiones. i.nternas de las 

iglesias, ,o de opinar sobre cuestiones estrictamente·religiosas; 

f) El lla .a~- a los Teligiosos cal.ificados que desempeñan éargos guberna

mentales, ,para que continuen su labor. ( 5 ) 

Este docu::>ento trascendía 'en la medida en que descalifica l.a necesaria 

identificación que han hecho los marxistas entre rel.igión y enajenaci6n ( 6 ) • 

El. documento e%presa que puede haber una unidad entre cristianós y el proce

so revoluciona:rio, considerando que el cristianismo no desap~r~cerá en la me

dida en que l.a religion esta hondamente enraizada en la ideol.ogía revolucio

n~ria, e8'.pecífiC:31Dente como una étic.: de 1as rel!!'=Íonea social-es. 

( 5 ) Para más, detalle véase el apéndice sobre el. Documento de l.as Posiciones 
del FSLN sobre la Religior¡:>p.243. 

( 6 ) "Esta es una leccion sobre la val.idez del marxismo como metodologín de 
anlilisis sociai que col.oca·,a la practica como criterio de verdad; y no como 
una antol.ogia o un, recetario de concepciones que son producto de la teori?:n
·ción sobre o-ern experiencias históricas." Harria , La Revolución en Nicaragua 
'P• 277 

-." 

.; 
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Si bien es cierto que e1 documento ·sandinista plantea una libertad de 

cultos, ésto no quiere decir que esa libertad permita la asociación de un 

sector de la Iglesia con la contrarrevoluciOn (como veremos más adelante). 

Por otro lado, no se puede atribuir al Frente toda la.responsabilidad por 

unas relaciones que son producto.tanto de las Iglesias como de u~ elemento 

que desborda la capacidad de negociacion del FSLN: la utilización de la. Je

rarquía catóiica por parte de los Estados Unidos, en.su plan de desestabi

~~zación del gobierno sandinista. 

6.2. La participación cristiana en el proceso revolucionario: una nueva ins
tancia de organización 

Dada la participaciOn cristiana en el derrocamiento de la dictadura, 

desde 197'9 S':~ observa una .in.t:egraciÓn de los cristiános en todas .ias ái:eas, 

niveles y tareas de la reconstrucción del país y en la consolidación de la 

hegemonía popular revolucionariaª 

No obstante, existe un sector del clero (la jerarquía eclesial, que tie

ne por ViñeT Rl obispo 0hR1"tdo y 'Rt"Rvo) que .anteR del triunfo se fueron dis

tanciando del proceso'revolucionario y de ·1a integración masiva del pueblo, 

para quien no existía una contradicci6n entre revolución y sus creericias. 

Después.del triunfo, la mayoría de los dirigentes cristianos y laicos, y 

en menor medida los religio5os, ~mpezaron a desempeñar funciones estatales, 

en el seno del mismo FSLN y de las organizaciones populares, gracias a todo 

el trabajo político y organizativo que habían llevado_ a cabo_en contra de la 

dictadura, al compromiso político y al nivel de capacitación que habían ad

quirido en la lucha. en un país escaso de cuadros técnicos y con la mitad de 

su población analfabeta. 

Una muestra del compromiso político de los cristianos ha sido el nom

brnmiento de sacerdotes en altos cargos estatales: Ernesto Cardenal, Minis

tro de Cultura; Miguel D'E.scoto, }Jinistro del Exterior; Fernando Cardenal, 

Coordinador General de la Cruzada de Alfabetización y posteriormente Vice

coordinador de 1n Juventud Sandinista y últimamente Vicecoordinador Nacio-
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na1.de 1os CDS; Edgar Parra1es, Ministro de Bienestar Social· y mas tarde re

presentante de Nica!agua ante la OEA; y la participación de 1a.Asociación del 

Clero Nicaraguense (ACLEN) en e1 Consejo de Estado, a traves de su ·represen

tante ~1varo Arguello. 

Por otra parte,. la participación de cristianos en e1 FSLN.se ha dado 

desde la Direcci6n Nacional ha•ta los Comités de Base. Un ejemplo es 1a par

ticipación de los sacerdotes Luis Carrión, Miguel D'Escot~, Fernando y Ernes

to Cardenal, que han sido miembros de1 Movimiento CristianO Revoldcionario 

de las Células Cristianas de Base (CEB), así como de la Asamblea Sandinista. 

Así pues, en Nicaragua debemos concebir a 1a Iglesia popular como una 

instituci6n social y política que juega un papel muy importante en el proce

so revolucionario, puesto que, en primer lt1gar, .cohesiona ideológicamente a 

( í.ii' ~es ~ular~s para que desarrollen un proyecto popular que les permi

ta tener mejores _niveles de vida y conciencia política, y en segundo lugar, 

como una instancia que ha estado y está tanto en 1as organizaciones popula

res como en las.instancias estatales. 

La Iglesia. P.opUlai:- en Nicaragua es una instit~ción. que está pres~nte ·en 

todos los niveles de organizaci5n de la sociedad civil y del Estado •. No se 

trata evidentemente de una Iglesia al servicio de 1as clases dominantes pre

ocupada por el bienestar personal de sus miembros (como la tradicional), ni 

tampoco se trata de una iglesia comprometida con 1a causa de loa pobres y 

que se ve en la imposibilidad de enfrentar a los ·grupos dominantes. 

Es uDa instituCio~ que creci9 al paralelo de todo el proceso revolucio

nario desd~ 1960. Y no es la Iglesia como grupo o instituci5n quien tiene el 

poder en Nicaragua. Son miembros de la Iglesia que est~n en el gobierno den

t.ro de 1a construcci6n de una hegemonía popular. La Iglesia se reconstruye 

cama una institución aut5noma pero que se ha comprometido en la vida pol!ti

ca del pa!s. en la reconstrucci6n de las.diversas identidades y potenciali

dades populares: en la construcci6n de la naci5n. 
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La Igl.esia popular en Nlcaragua ha generado uaa especie de ideología que 

no se co~cre~ en la práctica de celebraciones litúrgicas O en otra instancias 

eclesiales. sino mas bien ha creado una conciencia mora1 que se manifiesta en 

favor del proceso revolucionario. en la medida que el individuo se concibe en 

una cole~tivi..dad, donde su trabajo tanto físico como po1ítico, .en su barrio, 

su CDS o su núcleo partidario es necesario para el desarrollo de la revolución. 

6 •. 3 •. La Posición de la Jerarquía Eclesiástica en la RevoiuciSn: tcontrarrevo
iucióa. í.deolósical · 

Después del triunfo revolucionario en 1979, la Conferencia Episcopal, 

quien se bahía mantenido reticente en sus declaraciones,_publica el 17 de no

viembre de 1979 una Carta Pastoral en la que se apoya ampliamente el proceso 

revolucionario ( 7 ). Si bien la Jerarquía eclesiástica durante.los Últimos 

años~~~l scaaocismo Se mostró contra éste, su posi~i6n en el momento del.triun

fo se ... Cbrno un· tanto radica1, pues la Carta Pastoral expresa una posiCi6n .no 

·sólo anti~ictatorial y progresista, sino auténticamente revolucionaria. Esta 

posici6n fue coyuntural, ya que para finales de 1980. 1os ~bispos ignoraron 

los conten:idos de sU propia· carta, quedando sólo en letra muerta. 

Este suceso.mos~T6 que la Jerarquía catúli~a'~u-l:ica~agu:. h~· c~=ider~ 

'do colllO su problema fundamental la unidad y la obediencia cristiana, ju:i:g...-, . 

do ,otros aspectos políticos e ideol6gicos en funci&. de loe.intereses insti

tuáonalfaa. de. sus ;iglesias y, directa o indi.rectame_n~e, ~~.los intereses de la 

burguesía opositora y de los Estados. Unido.e. E1 cristiano qúe los grupos d~ 

·nantes conciben (desde siempre) es "e1· s~r aislado, ·.ligado "·. tr<ivé-,, de una fe 
individual. y pasiva a un Dios severo·y dictatorial, autor de un orden social 

inmutable ccmo reflejo y testimonio del carlicter inm~table del orden celescia{_&•> 

( 7 ) "cuaodo me 1legS a la mesa de redacción -evoca en Nicaragua un period:úl• 
ta eapec::ia1i.zado en temas religiosos, de origen europeo- tardé 10 minutos.en 
leerlo y 24 horas en reponerme de mi asombro. ¿Qué grandes cosas estarían pa
sando en Sícaragua -me pregunté- que un texto tan eape~ado como 'imposible' 
salía de l.a.s sianpre cautelosas manos episcopales?. ENVIO, Año 3, NGm. 30, dic. 83 

( á ) .. V~ Carlos, Perfiles de la Revolución Sandin~ p. 378 
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La Jerarquía eclesial ha ti"n.tado de bloquear el desarrollo de la revo

lución mediante varias acciones. Una de ~llas es la .publicación ~1 13 de ma

yo de 1981 de un Comunicado de la Con.ferencia Episcopal de Nicaragua, en el 

que los obispos expresaban que los sacerdotes que ocupaban puestos públicos 

debían· abandonar sus cargos, pues 1as circunstancias de excepción ya habían 

desaparecido. Esta posición expresa la intenci6n de la oposici~n, de la Igle

sia tradicional y de los Estados Unidos de mostrar una contradicción entre 

cristianismo y revolución y presentar al sandinismo como ateo. 

Aclua1mente~ las e~fuarzos por·parte'de la opoa~ción y de los Estados 

Unidos en desestabilizar el desarrollo de la revolución se han manifestado 

en diversos ~entidos: económico, político, militar, y muy especial~ente en 

el religioso. La lucha ideol6gica adquiere s3 dimensi6n mas importante en 

el campo religios-o. Con las medidas econOmicas y políticas dispuestas p~r 

el gobierno &andinista (control de entradas y salidas de divisas, Estado de 

~ergez.i~~~ª· et~.·). las posibilidades de manipulaciOn en el terreno pOlítico 

..y· ccon6mÍco b8Ii disminuido. No es el C·áso de la religión, donde los senti

mientos y creencias de _una gran mayoría de la poblaci6n hacen de la Iglesia 

un instrumento mis.accesible para aquellos que intentan manipular la.reli

gi6n con el fin de dé'sestabilizar el proceso. 

Es así que la lÚcha que se prete~de-hacer aparecer como·religiosS encre 

sandini¡Jlio y.la iglesia, es en rea1idad un enfrentamiento.entre sandinismo

opoaiCión, es d_ecir, ei:itre sandinismo y los sectores económicos y pol{ticos 

que han perdido terreno desde el triunfo de la revolución y tratnri .de recu

perarlo por todos los medios. En términos poH'.ticos, la oposici6n tiene una 

base social muy reducida y por eso . qúi.;re convertir al pueblo ·religioso en 

su base política. El liderazgo natural que tiene el Obispb Obando y Bravo al 

estar frente a la Arquidiócesis y de la Conferencia Episcopal, ·así como de 

su trayectoria antisomocista, ha sido aprovechado por los sectores empresa

riales y políticos en oposici6n a la revoluci6n. 

En el año de 1985 se observa una agudizaciSn de los conflictos entre 

·estado y jerarquía eclesiástica, quien desde 1982-año en que se.conforma de

finitivamente la contrarrevolución- se convierte en la oposición cívica más 

importante del sandinsimo y promotora de la contrarrevolución y del pmoyecto 
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expansionista norteamericano. Con la institucionalizaci6n legal del gobierno 

sandinista luego del triunfo de las elecciones en noviembre de 1984, y la 

asunción de la presidencia por Danie1 Ortega, se di6 paso al nombramie.nto 

de varios sacerdotes en los ministerios del EStado: el 10 de diciembre de 

1984, como represalia ante su nombratrlento oficial, fue desligado de sus 

compromisos jurídicos como religioso jesuita, al no. aceptar su renuncia en 

el gabine•~ de gobierno el sacerdote Fernando Cardenal.(9). 

El mismo riesgo corren.los sacerdotes Miguel D'Escoto (religio~o de la 

congregación Kary Kno11 y canciller desde 1979); Ernesto Cardenal (sacerdote 

diocesano y Ministro. de Culturá desde 1979); Edgar Parrales (sacerdote dioce

sano y embajador de Nicaragua ante la OEA desde 1982). _Dicho riesgo se redu

ce en virtud de que su condición de sacerdotes diocesanos dependen de sus 

obispos, por lo que no corren el riesgo de que sean dimitidos de sus 6rdenes 

cristianas por orden directa del Vaticano. Por el cont~ario, Fe~nando Carde-

:; __ na1 y.Miguel_ D'Escoto, :il depender directamente de los superiores de sus ór

. 1denes ~e_iigiosas, pueden ser fácilmente destituidos. 

Esta acción fue acompañada del nombramiento por parte del Vaticano de1 

Monseñor Obando y Brav~ como Obispo, delegándolo de más autoridad moral, fren

te a los nicaraguensea como ante la opinión pública internacional. Así, cuando 

los Est:ados Unidos hicieron una llamada "Propuesta- de Paz" en marzo ·de 1985, 

en la.cual se establecía que habría un Diál.ogo Nacional entre el gobierno ~an:. 
dinista y la contrarrevo1uci5n, se proponía que mediara Obando y Bravo, evi

dente ·aliado de loa Est:ados Unidos y el mlís fuerte opositor del gobierno san

dinista. Evidentemenete, el gobierno no aceptó dicha propuesta. 

Esta situa~jón demuestra dos elementos: 1) en el interior de Nicaragua, 

1a agudización de la confrontación entre la Iglesia popular y la Jerarquía 

( 9 ) El lliamo 10 de diciembre comenz5 a difundirse en Nicaragua un texto es
crito por Fernando Cardenal en el que explica los detalies de su caso. "Quien 
se negó rotundamente a conceder la excepción a los sacerdotes de Nicaragua pa
ra seguir trabajando en el Gobierno Revolucionairo fue· el Papa Juan Pablo II. 
Me duele esta afirmación. pero cristianamente-no puedo callarla." ENVIO. 
5 de diciembre al S de enero de 1985. 
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eclesiástica, que ha 1levado a esta Gltima a tratar de deslegitimar ante los 

cristiános nicaraguenses el accionar de ·los sacerdotes en la revolución, lo 

cua1. en el fondo, no es m&s que la propaganda que .se trata de hacer de la 

contradicción entre cristianismo y revolución¡ 2) .En el exterior, ·la Jerar

quía eclesia1 pretende ganar apoyos mediante e1 Vaticano, desvirtuando el pa

pel de la Iglesia popular en la revol~ción, y con~irtiéndose en clara aliada 

d.e 1o.s Estados Unidos y de 1a burguesta opositora. 

Sin embargo, e1 papel que tiene la Iglesia popu1ar, en los t;rrninos plan

teados por el sandinismo de plura1ismo político, muestra 1a capacidad del go

bierno revoluc~onario de concertar iaeologías ~iferentes en torno a un p~o- . 

yecto nacional. 
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6. La l!conomia Kb:ta: Hacia el Desarrollo r la Unidad Nacional. 

No es nuestra.intención en este capítulo hacer una cronología detallada 

sobre el desarrollo de todos los aspectos .de la economía nicaragüense. Quere

mos más bien hacer el señalamiento de algunas.líneas generales sobre la evolu

ción de pr.;blemas tales como la organización y fu:icionruniento de los. sectores 

que componen la economía mixta (Area Propiedad Privada - Ares Propiedad del 

Pueblo), tanto en la Reforina Agraria como en la industria. Asimismo, veremos 

algunos aspectos de la s1tuación de la economía externa. 

Creemos que el breve esbozo que presentamos aquí, es de la mayor importa.!!. 

cia para deslindar los elementos que conforman la base material para la conso

lidación del Estado-nación. Por momentos resulta abrumadora l!' cantidad de 

datos Y . .cif~as que sobre la economía existen. Escogimos !Os que, a nuestro 

ju~cio; .son lo·s más representativos para esbozar las tendencias de la política 

eéonómica den.tro del proyecto 'nacional. 

Como vimos ya en la introducción de este segundo apartado, al moC1ento 

de · la insurrección armada ·en julio de 1979, el país estaba semidestrilido. 

F.n rP.i:1:umen se puede dt!cir · Que la. si tUación económica era la siguiente: 

1) La. de;.trucción del aparato productivo y la infraestructura, pro'<ocáda 

por la _g~e~a desatada contr.;, el pueblo por la dictadura • 

. 2) La ·desarticulación · d.el. sistema productivo ·J del apara~o · estata1; · ~ 
·resultado de la guerra· y la paralización de actividadeS durante UD largo 

periodo. 

3) La baja en la producción agrícola en el aÑo de 1979; cuyos efectos 

se manifestaron en la necesidad de una mayor importación de productos ali9en

ticios· básicos y una reducción de divisas, por le disminución de las exporta

ciones en los rubros tradicionales. 

4) La crisis· financiera provocada por el saqueo. perpetrado por ~za 

y su C811arilla y la fuga de capitales en los últimos meses del somocismo. 

5) El enorme monto del endeudamiento externo y el fuerte servicio de la 

deuda, qae condicionan la_ rea!Otivación económica. La deuda pública externa 
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contraída por la dictadura somocista se · calculaba en más de i 500 millónes 

de dólares. 

Además de los problemas anteriores, la situación económica de Nicaragua 

se vió aún cás agravada Por la aguda desmonetarización al devaluarSe el córdo

ba en más de un 43% .;n abril de 1979,; los factores negativos ya señalados 

apuntaban a crecientes desequilibrios financieros del sector públicos y .del 

sector externo; un sistemático y progresivo drenaje de recursos de la economia 

al exterior y la contracción de la inversión pública y privada como efectos 

indi.rt!C.Los el.el proceso insurrecciOnal. 

Estos hechos dieron por resultado que la Junta de Gobierno de Reconstruc

ción Nacional haya. recibido una economía en profunda .depresión, un sistema 

de intermediación financiera insolvente, una administración pública.descentra

lizada y desarticulada; una deuda externa de gran dimensión, una población 

diezmada por el conflicto y enormes dalos materiales. ') J . ' 
Sin embargo, el FSLl1 ya había elaborado un Programa Eéonómico emitido 

en San José de Costa Rica y precisaba 13 puntos •. De ellos nos interesa desta

car los objetiovs~ .los planes de acción inmediata y el co~promiso de elaborar 

en Plan de Reconstrucción, Transformación y Desarrollo Socioeconómico. 

Los objetivos que planteaba el Programa eran cuatro. El prfmero era 

transformar los sectores clave de la eeconomía: el agro, el sistema financie

ro, el comercio exterio. El segundo objetivo era· el de reaétivarr ·y estabili

zar la econo:nía, lo _.que implicaba reducir los desequilibrios externos -de 

comercio y endeudamiento-, reorientar las política~ fiscal y.monetaria -para 

combatir la inflación y el desempleo- y aunar ·fuerzas sociales y eco_nómicas 

alrededor de metas comunes. El tercero buscaba conformar una Economía Mixta_ 

en donde coexistieran un área estatal_ y propiedad social, una privada y una 

tercera caracterizada por inversiones conjuntas de sect~es público y privado. 

El último objetivo planteó la necesidad de una acción gubernamental que impul

sara Y estimu1ara la participación individual y colectiva de los nicaragüenses 

en la solución de sus· propios problemas posteriores a la guerrái alimentación, 

reconstrucción de ciudades y poblados, atender la nutrición y la salud y 

garantizar el. financiamiento de los servicios públicos de transporte, agua, 
energía, comunicación. 
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Se elaboró también un Plan de Recuperación l!conómica Inmediata para 

impulsar la reactivación y estabilización de lA economía nacional, mediante 

programas específicos de empleo., producción agrícola e indu.strial, política 

monetaria, cambiaría, de comercio exterior, fiscal, financiera y de serviéios, 

así como de deuda externa. 

/ 

Es con esta base que la JGRN empieza a elaborar su política económica 

luego del triunfo revolucionario. En las consignas políticas es. donde· se 

rc\"Cli'.ln dos elementos importflnteR: su carácter de clase y su capacidad de. 

conducir el proceso político nacional. El proyecto sandinista ha tenido. la 

capacidad de evitar la sectarización clasista, y de tal suerte lograr la 

movilización popular. 

En este sentido es que la. economía mixta no es el resultado de una deci

sión doctrinal oideológica-programática, sino. la apreciación realista del 

Frente Sandinista de dos contextos posrevolucionariós que estaban . fuera 

_de su control y, más aún, de transformación: la estructura económica ·y de 

clase heredada del somocismo, así como la relación de dependencia respecto 

'de los Estados Unidos. 

Ante. ~.ste nuavo rcccnoci::icnto de este sit:ueción. ~n. el Programa de 

Reactivación económica en Beneficio del Pueblo 1980, se establecía ya con 

claridad que éste se había elaborado "desde la per'lle CtiYa de las grandes 

mayorías populares" dentro del· marco general de una economía mixta que, por 

un lado, ·es muy influenciada.por el capitalismo mundial y por las leyes inter

nas del lliercado, pero por otro .lado, en la. óptica de que. tiene un estado 

que debe irse constituyendo en el eje del proceso de reactivación y transición 

hacia la nueva economía. Con el riesgo de ser destruida, la vanguardia sandi

nista triunfante tenia que realizar una política de ajuste que evitara el en

fréntamiento con las clases hasta ese momento dominantes en la economía. 

Esta política tenia la finalidad de, por un lado, evitar que la actividad 

popular se redujera a un cambio de gobierno sin alterar el sistema social 
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de base y, por el otro lado, evitar que la burguesía que se había sumado· 

a la lucha antidictatorial se convirtiera en un nuevo enemigo a vencer. En 

realidad se tratab:l de modificar las relaciones sociales de producción exis

tentes, pero de manera gradual, a través del control de sectores estratégicos 

de la cconoc:ía mixta, por parte del nuevo estado, como es el sistema financie

ro, para evitar la retracción de los elementos de la burguesía sumados a 

la etapa insurreccional. 

Esta estrategia de Unidad Nacional expresó sus· ventajas en el sorprenden

te ritmo de recuperación que alcanzó la economía nacional apenas a dos años. 

del triunfo revolucionario. Asimismo, esta estrategia ha evitado en gran 

medida que los Estados Unidos logren su objetivo: destruir el proceso. 

··:;;_, ··:, De: lo misma manera, la estrategia de incorporar a sectores de la burgue-

s!á en i;, rec6nstrucción económica del país ·dándole un espacio dentro del 

campo revolucionario, fue un e1emento que garantizó e1 co~curso de la ayuda 

internacional. El otorgamiento de garantías a la burguesía fue considerado 

como elemento que favorecia la cooperación de Europa occid17ntal y de América 

LAtina, y de tal manera evitar el aislamiento que han sufrido otras revolucio

nes. Evidentemente, _ésto tenía que ser garrantizado con la coop~~acién efecti

va de los sectores del capital. 

El esquema de unidad nacional propuesto por el FSLN es dinámico y a 

veces complejo, ya que se encuentra sobredeterminado por las contradicciones 

y las tareas· que en cada coyuntura aparecen. Por ejemplo, en 1979-1980 las 

tareas de construcción de un Estado moderno de contenido popular, la liquida

ción del somocismo y las tareas de . desarrollo económico fueron las bases 

que sustentaron la unidad nacional, Sin embargo, desde 1981, cuando la Admi

nistración de Ronald Reagan asume el poder, el creciente antagonismo hacia 

la revolución se constituye en elemento cimentador de le unidad, en términos 

de unificación .del más amplio espectro de clases en la defensa de la soberan!a 

nacional. Por supueRto, desde ese momento la situación de agresión por parte 
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de los Estados Unidos hacia Nicaragua. se constituye en el elemento en contra 

del cual se tiene que combatir, por medio de la unidad ·nacional. 

Aunque en un primer momento la actitud de los empresarios de descapitali

zar y de apatía inversionista fue interpretada por el FSLN como una conducta 

cómplice c.on las agresiones norteamericanas a la nación; después, por la 

cenvenienicia. táctica que ello implicaba, se trató de mantener a estos secto

res dentro del campo popular por medio de incentivos económicos. Ello supone 

un estímulo a su comportamiento político más que a su comportamiento inversio

nista. 

Consideramos que la estrategia sandinista de unid!"d nacional asume la 

existencia de contradicciones de clase dentro del campo nacional y plantea 

la cuestión de su articulación con las contradicciones de la lucha antimperia

lista. ·El eje articulador del campo nacional es un eje político más que es

tructural. POr ende, permite.la incorporación de grupos y fracciones de clase 

que, sin perjuicio de su incorporación diferente -en términos de clase- en 

el plano de la producción y circulación,. se integran a las tareas de la revo

lución o las apoyan. Y ·puede colocar fuera de esta caracterización nacional 

a elementos u ~rganizaciones que se enfrentan . al proceso revolucionario no 

obstante su situación de clase: tal es el caso de l~s organizaciones sindica

l~!: incorpcr:::dns a la oposlclón.burguesá. 

Los dirigentes revol ionarios no desconocen estas contradicciones, 

pero las colocan en un plano secundario y las orientan en . función de las 

metas nacionales. Como señaló Jaime Wheelock, "las contradicciones que provo

can son contradicciones .. menos iwportances qtÍ~ las soluciones que aportan 

en la lucha contra el enemigo común. Las contradicciones internas a nivel 

de las clases sociales son menos importantes que los .logros materiales que 

obtenemos en la reconstrucción de las bases de la economía nacio~al." (1) 

'{1) Comandante de la Ravoluc16n Jaime Whee1ock, "Logros y Perspectivas de la 
econo•l• sandlnista" en la Direcci6n Neciona1 en el P~imer Encuentro Interna
cional de Solidaridad con Nicaragua, Departamento de Prensa y Educeci6n Pol!ti 
ca del FSLN, "•nagua 1981. 
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La unidad nacional manif esLó que la burguesía nacional iba a ser incorpo

rada al proyecto nacional y a las tareas de reconstrucción nacional pero 

como clase políticamente subordinada a una conducción popular. Es decir, 

ln unidad dentro ·del campo revolucionario, sobre la base de la hegemonía 

popular vanguardiada por el FSLN. 

Es claro que lo anterior no depende únicamente de las intenciones del 

nuevo Estado en cuSnto a proyecto de política económica. La cuestión central 

aquí es la capacidad y disposición de la burguesía para cumplir las funciones 

económicas que .le corresponden en el contexto del proyecto nacional. 

En torno a esta idea es que el principio de autoridad burgués d
0

e la 

burguesía opositora no somocista que pretendía lograr el control del poder 

político Y.económico después del triunfo de la revolución, es desechado tanto 

en el plano del papel que tiene que cumplir la empresa privada como de la 

forma de organización política. 

Es en esta dirección que depende en gran medida el modo en que se desen

vuelven las contradicciones de clase, de proyectos, y en el terreno de la 

producción y del desarrollo econóiiiico es que cobra materialidad la discusión 

en torno a la consolidación de la nación y del Estado. 

En 1979-1980, como indi.camos arriba, ·l:as tareas fueron de reconstrucción 

económica, a través de la·liquidación del somocismo, por medio de la confisca~ 

ción de las propiedades de Somoza y d.e sus all.egados. 

Con éstas ::onfis=cicnes se legró la primera base del. Arca . Propiedad 

Privada (APP). Asimismo, las inversiones extranjeras f~eron afectadas, como 

la minería y las fincas agropecuarias. Se na.cionalizaron el sistema financiero 

y el comercio exterior,· lo cual permitió desarticular la fuerza política 

del capital financiero. aliado al imperialismo, y con quien siempre había 

pactado el somoc.ismo. 
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Desde el principio del nueTo gobierno se llevó a cabo la Reforma Agraria 

para restituir. a los campesinos y pequeños propietarios las tierras expropia

das por el somocismo, y que representan el 45% de tierras destinadas al culti

vo de la caña·de azúcar; 50% de tierras destinadas al cultivo de arroz; 13% 

al café; 10% al algodón y 20% al cultivo de granos básicos (2). 

Con lo anterior se puede observar que las actividades económicas del 

somocismo estaban enfocadas sobre todo a las actividades de comercialización 

y financiamiento, más que a la producc~ón directa. Esta, como se puede obser

·var, se '·eiicontrübé:i en Uléiúú5 de pequaf..os ; medianos productores. por el modo 

en que se babia desarrollado el capitalismo en Nicaragua más notorio en el 

campo que en la ciudad. 

Sin embargo, ello no significa que esa relativamente baja participación 

directa del Estado revolucionario no implic:i un correlativo predominio de 

la gra~.empresa privada. A1 cabo de los primeros 17 meses de la reconstrucción 

\ el ·¡nuev~ Estado fue ·reflejando el: caraéter de su. nueva dirección polfiica, 

comprometida a no · subordinar nuevamente en intereses externos el destino 

socioeconómico del pais. 

Resulta ilustrativo resaltar la variación de la acción estatal en la 

esfera ecori6nlica dur"ance 1~76 y después, en 1900. Esta partiCipacién. cc::;l::

mentaria, y en ocasiones hasta competitiva, entre. los sectores público y 

privado no ha sido sufWente para reactivar integralmente a la economia 

y ha puesto en.tensión sus relaciones. 

· De está situación se puede deriYar COtllO la economía mixta planten el 

problema del modo en que se articulan el sector publico y el sector privado. 

A continuación se muestran los. resultados de la orientación de las medidas 

económicas tomadas por ~ nuevas autoridades para dinaaizar el desarrollo 

de las fuerzas productiTas y posibilitar.el reactivamiento de la econoads: 

(2) CEPAL, ·Notas para el. es"tudio econ6mico de ·A1116ric11 Latine, 1979, p.18. 
l'léxico. 
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PARTICIPACION PROPORCIONAL DEL SECTOR PUBLICO y PRIVADO EN LA GENERACION 
DEL PIB EN NICARAGUA ( 1979 - 19Bó ) 

1978 1980 
RAMA SECTOR SECTOR SECTOR SECTOR 

ECONOl'lICA PUBLICO PRIVADO PUBLIÍ:O PRIVADO 

Agropecuaria 
1 ºº" 19.U ea• 

f"lanuf actura 100~ 25• 75. 

Construcci6n 39.Sll eo.1• 70. 30l( 

l'liner!a 100lt 95!1 5• 
Servicios 30.8. 69.2lt 54.7~ .45.3S 

PIB 15.3ll 84.7. 40.8lt 50.2!1 

FUENTE: Ministro de Planeación (~IPLAN), ~anagua. Nicaragua, 1981 

~,Exiaten.Jist.i:fi~os proyectos socioeconómicos que· responden a los. intereses 

d~ ·':fuerzas ·y or&ahizaciones políticas comprometidas con la reconStrucción, 

en torno a una dinámic8. _muy compleja. Por una parte, unos buscan resolver 

la contradicción imperialismo-nación por el camino de la liberación nacional. 

Y por. otr~, se encuentran.quienes buscan sentar y ampliar las condicio-. 

nes para resolver la contradicción social propia del capital.ismo, que es 

la que se da entre el capital y el trabajo. 

Estos proyectos, y el debate sobre la viabilidad de los mismos, son 

los que en este momento condicionan el tipo de a1ianzas que se.dan. A 'partir. 

del. triunfo 'i conforme el proceso adquiere concreción, los campos de lucha 

y enfrentamiento entre aliados y enemigos, en los ámb.a:.os inteino y ext.erno, 

han venido variando mucho. 

Ello viene a delinear el campo y el conjunto de determinaciones que 

condicionan· el ~vanee popular en el terreno económico con respecto al terreno 
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político-ideológico. Es decir, puede advertirse un desfase coyuntural impor

tanté entre una base material dependiente '(que requiere la participación 

nacional) y una nueve forma de organización política. 

Ante la visualización de esta problemática, la política para alcanzar 

el desarrollo nacionál, no se basó en la nacionalización masiva o el intento 

de controlur la economía a través de la estatización, sino más bien en--"una 

nueva articulación de les formas de articulación de las f on:ia.s de producción 

pera·esegurar le hegemonía de la Revolución Popular Sandinista en la economía" 

tratando de articular la "lógica planificada del secLor "statal, la lógica 

de la· rentabilidad privada en el sector empresarial y la lógica mercantil 

simple de la pequeña producción" (3). 

En este marco se expropiaron los bienes de Somoza, afectando unas 1 

1,500 fincas y unidades agrícolas y agroindustriales localizadas en las áreas 

{" .i¡úis productivas de la zona del Pacífico con una superficie que abarcaba casi 

· ~l 201 d~l- total de las tierras cultivadas del país, y recuperó cerca de 

120 empresas industriales y un poco menos de establecimientos comerciales. 

Las empresas industriales fueron organizadas en la Corporación Indt1strial 

del Pueblo (COIP) J las comerciales en la Corporación Comercial del Pueblo 

(COCOP). 

Sin embargo, en 1979 no se vieron los primeros resultados de la aplica

ción de esta politice, ya que subsistió la desarticulación del aparato pro

ductivo. Esta tendencia continuó fundamentalmente por la fime tendencia a 

la fuga de divisas, al poco interés de invertir que provocó un alto índice 

de-desempleo, además de una insuficienc~ de recursos humanos calificados. 

En 1981, aunque no se eliminó por completo la tendencia e le descapitali

zación, J la falta de control sobre la producción, el decrecimiento se.frenó, 

sobre todo e~ el sectro agropecuario. Este sector es de la mayor importancia 

(3) Programa de REactivaci6n Econ6mica-en Beneficio del Pueblo 1980. Comisi6n 
Coordinadora del ~IPLAN. 
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ya que pa.rticipa con poco menos del 30% en .la integración del ·PIB y represen

tan más de1 80% en las ventas externas. Por estos motivos, los resultados 

que se dan en esta área son, en gran medida, definitivos para el comportamien

to del resto de la actividad productiva. 

En general, los· objetivos que se plantearon en el Programa de Reactiva

ción Econe.tlca en Beneficio del Pueblo 1980·, publicado por el Ministerio 

de Planificación en enero de ese año, desde. el punto de vista cuantitativo 

fueron cumplidos. Pero ana·lizando más a fondo los resultados, los mismos 

sandinistas se encontraron con que la reactivación no ha~ía sido la programada 

ya que crecieron los sectores y ramas no prioritarias, principalmente de 

los servicios, al tiempo que los empleos que se generaron no fueron en secto

res productivos. El, Estado se expandió de manera exagerada en muchos casos 

y, en general, la reactivación se hizo con financiamiento externo y no en 

base a recursos propios. 

'·;Decimos que se dió un avance en términos cuantitativos porque en este 

año disminuyó el indice de desempleo (de 19.6% a 17.5% sobre una PEA de 843000 

personas); el· aumento de las inversiones públicas hasta los 2, 230 millone5 

de córdobas, de los cuales un 35% se orientó a inversiones en infraestructura 

económica y el rest_ante 30% en infraestructura social: asimiRmoJ f;e 9.!!!!'!.i5 

el presupuesto público hasta los 6,229.6 millones de córdobas (el cual repre

senta el 29.2% del PIB) (4), 

Por otra parte, la reestructuración d~ la economía en pos de la elevación 

del nivel de Yida popular, fue infocada desde un. principio no a través del 

lado monetarto -aumentando los salarios- sino a través de mantener los sal.a

rios nominales bajos, controlando la inflación sobre lo~ bienes de la canasta 

básica y dando a los . trabajadores servicios sociales. tales como educación. 

salud, vivie:ida, asi como t
0

ransporte colectivo, tarifas pref.erenciales de 

agua Y.luz en barrios populares. 

Por el 1ado de la deuda pública en 1980 se pagaron J?Or amortizaciones 

( 4) Datos tcrn.ados sobre la basa de los indlc::idoros oficiales del M!PLA#;. 
en el Programa ~con6mic~ de Austeridad y Eficiencia 1981. 



- 15 .7-

190.3 millones de córdobas (que representan el 0.9% del PIB). En cuanto a 

la balanza comercial, se obtuvo ,un déficit del orden cercano a los 400 mJ.llo

nes de dólares. Esta situación refleja una grave tendencia deficitaria ai'se 

toma en cuenta que en 1980, a causa de· la· caída de la producción interna 

en el ciclo 1979-1980 y el incremento de la demanda de bienef! de .consumo, 

el país tuvo que recurrir a altos niveles de importaciones para reponer inven

tarios de insumos y refacciones indispensables. 

Por último, el problema de la dependencia energética se recrudeció cuando 

en 1980 el alza en el precio del petróleo vino a elevar el.va1or de las impor

taciones del crudo hasta los 165 millones de· dólares (29 ndl.lones .de dólares 

más de lo programado). Esto es sumamente serio para un país importador de 

petróleo, que para 1981 tuvo que destinar el 37.6%.del valor de sus éXporta

ciones para satisfacer el consumo interno del petróleo. 

LÓ anterior refleja la naturaleza de la dependencia y la propensi'ón 

·:~'l. de,seqallibrio interno por causa de las fluctuaciones económicas de orden 

externo.· Por ejemplo en 1981 la deuda externa total más el consumo interno 

de petróleo. representaron el 66% de las exportaciones nacionales. 

Esta evaluación de los logros y limitaciones del Programa 80 fue . lo 

que permitió corre¡¡.ir errores y formular uno nuevo para el año 1981. El f!:g,
srama Económico de Austeridad y Eficiencia 1981, publicado por el mismo MIPLAN 

. contenía una evaluación del Progr~ 80, precisaba los nuevos objetí"Vos, 

metas y medidas, señalaba la ló&iC<I en le que estarla inmerso y, al fi.nal, 

nuevamente insistía en las tensiones .que tendría que sufrir durante el año 

de 1981. 

Si.la conducción de la economía en 1979-1980 había sido más bien táctica, 

la experiencia de los primeros· seis meses de 1981 mostró "1a necesidad de 

un avance estratégico" en el proyécto '!andinista. La Reforas Agraria que 

se emprendió en julio , por ejemplo, es un elemento para e1 avance en la 
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constr.ucción de un modelo económico a niediano plazo. 

Las agresiones mili~ares y económicas contra Nicaragua, así como los 

errores cometidos en la implementación de los planes, fundamentalmente por 

falta de experiencia y capacitación técnica de cuadros intermedios, hicieron 

que muchas de las metas de este programa no se cumplier.an (Ver apéndice sobre 

los prin~ipales indicadores económicos). 

Jaime Wheelock, Ministro del Desarrollo Agropecuario señala: "cada vez 

que concretamos un plan hay que hacer un plan de c:no.rg.aricla porque, -además 

de la situación de agresión que sufrimos, en cierta manera nuest:ras variabls, 

por ser Un país tan dependiente, son una función del mercado internacional; 

es difícil planificar en un país dependiente que tiene relaciones internacio

nales abiertas; y es más difícil aún si las razones económicas, incluida 

la crisis económica internacional, se agregan los problemas políticos y la 

agresión militar que sufre nuestro país" (5). 

Ante esta perspectiva, el Programa pretendía lo siguiente: a) elevar 

el nivel de vida de la población dentro del proceso de reactivación económica; 

b) avanzar en el camino hacia la independencia económica; c) ordenar y consoli

dar el APP, elevando su eficiencia y su productividad. Estos objetivos se 

concretaron con el papel c1=1rln v~z ~::: impvrldnte del sector estatal, que 

se convirtió prácticamente _en el motor que impulsó la economía uaCíonal ,_ 

toda vez que estimuló la demanda globJal y expandió su. gasto aún a ni veles 

superiores a su capacidad financiera (lo que provocó un incremento en el 

déficit fiscal). 

Sin embargo, el papel de la intervención estatal ocasionó problemas 

de tipo· práctico en cuanto a producción. Por ejemplo, a principios de este 

año, se observó una marcada reducción en ·la fuerza de trabajo, ocasionada 

por la creación de complejo~ agrícolas estatales que atrajeron a los cortado

res, quienes preferían quedárse trabajando durante todo el año en ellos, 

aun cuando en las haciendas privadas se les cubrieran todas las garantías 

rs} 3aime Wheelock, El gran Desaf!o, ENN, 1903. 
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salariales que estipulaban las leyes. 

Para resolver este problema, la Asociación de Trabajadores del Campo 

(ATC) movilizó a 10 mil trabajadores, y el Ejército Popular Sandinista intesró 

a millares de sus elementos, dentro de un prosrama denominado "Trabajo Volun

tario". As t se losró acelerar el proceso de corte y se evitó la pérdida comple

ta de la cosecha alsodonera privada. Final.mente se alcanzó un incremento 

en la producción de un 116% en relación con el año anterior. 

La participación del Estado para 1981 dentro de programa del APP · fue. 

de unas 21 000 hectáreas, superior a las 16 000 hectáreas del año precedente. 

Dada la importancia del alsodón como principal producto de exportación, las 

"medidas de apoyo del gobierno incluyeron la eliminación d!!l impl!esto a la 

exportación, el otorsamiento de habilitaciones p~r parte de los bancos hasta 

en un 100% de los costos financiables y la garantía del gobierno de que se 

;.p,roporciona_rian las divisas necesarias· para la importación de insumos, repues

tos y demás requerimientos (6). 

La creación de estos complejos agrícolas estuvo enmarcada en la segunda 

fase de la Reforma Agraria emprendida a· mediados de 1981 • · En esta Ley se 

trata. en pocas palabras, "a~ g~lpeRr e ~'ltl~li':>s ~ec.tcrc.::: :;¡:.:e no cj'.c.r~n 
un comportamiento económico empresar:l:al de tipo capitalista, en un doble 

sentido, tanto porque históricamente hicieron un uso extens~vo dei suelo, 

de baja productividad o extrajeron rentas del_ suelo vía arrendamiento: o apar

cería, cuanto porque en los últimos años -principalmente desde el tr:iunfo 

. revolucionario- . están descapitalizando las p~opiedades, · abandoniindol=- El 

resto _queda fuera de los límites de la Ley. Incluso la mayor parte. de la 

mediana burguesía puede extenderse por debajo de las quinientas IM""""'ªª 

en el Pacífico y las mil manzanas en el interior, independientemente efe su 

perfil productivo. (7) 

(6) Inforpress Centroamericana, Anuario 1982, Guetemala. 

(7) Beu~esiter, Eduardo. Estructuras" productivas y Reforma Agraria en Nieara-
9!:!.!.• en la Revoluc16n en Nicaragua, op. cit. p.66. 
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Con esta Ley se trató de evitar el alarmar a los sectores de la burguesía 

incorporados al proceso revolucionario en el marco de la unidad nacional 

y el esquema de la economía mixta. Privó en consecuencia el criterio de enca

rar .como prioridad la cuestión del latifundio y, especialmente de la tierra 

ociosa, abandonada o deficientemente explotada, a la par de dar estabilidad 

al pequeño y mediano productor, impulsando el· proceso de cooperativización 

voluntaria, y articul:mdo cuatro tipos de propiedad agraria: "el APP, que 

deberá representar entre el 20 y el 25% de las tierras agropecuarias del 

país, concentrándose en los eslabones agroindustriales y la producción directa 

más intensiva en capital y tecnología; b) el. sector cooperativo, que tlt:Ut:rei 

representar alrededor del 40% del área agropecuaria; c) el sector campesino 

individual, que seguirá contando con el apoyo económico de la Revolución, 

buscando su evQlución gradual hacia las formas asociativas de producción; 

d) el sector empresarial privado, sostén. de la economía mixta y la unidad 

nacional". (8) 

,Para j'unio de 1981, la distribución de· la tierra presentaba las siguien

tes características: 

Area capitalista (gr~n propiedad) ••••••••••••••••••• 64.5% 

Area Propiedad del Pueblo (APP) ••••••.••••••••••••••. 21.5% 

~rPR ('..,mpeRi.OR •••••• • • • •• ,. • •,. • •, • • • • • • • • • • • •. • :. • 14.0% 

Posteriormentese ha ido afectando el área de afectación, de acuerdo 

con las diferentes. categorías de tierras susceptibles de confiseación que 

contempla la Ley de reforma Agraria. En junio de 1_981 se expropiaron las 

primeras 9 800 hectáreas. El 6 de octubre del mismo año se entregaron los 

primeros tít:nl.os de propiedad, que en total representan 4 640 hectáreas de 

10 propiedades que habían sido abandonadas o se trabajaban deficientemente. 

El 11 de dictembre ·se efectuó la segunda entrega de títulos de propiedad 

que afectó 10 920 hectáreas (9). 

(8) l'liniste:.!.o de Desarrollo Agropecuario y Reforma Agraria, f'larco jurídico 
de la reforma agraria n~caragÜense. Managua: CIERA, Tomado de: Viles ~ 
Perfiles de 1a Revoluci6n Sandinista, op •. cit. 

(9) Inforpress Centro!~~~!~~!· Anuario 1982, Guatemala. 



161 

La incorporación a una cooperativo es voluntaria, pero la ley trata 

de crear las condiciones para que la decisión sea tomada por el campesino. 

Se trata, sin embargo, de no violentar la decisión y el nivel de desarrollo 

ideológico real de éste, confiando en que los resultados superiores de la 

producción asociativa constituyen la mejor propaganda de sus beneficios. 

En el terreno de la organización administrativa se adoptó una disposición 

a nivel gubernamental, que fue la .. fusión del Ministerio de Desarrollo Agrope

cuario (MIDA)· y del Instituto Nicaragüense de Reforma Agraria (INRA), en 

unr1 sola entidad; el Ministerio de Refor= .'.gr:lria y Dc.3arrc11o A¡~o:;~o:.uario 

(HIDINRA). Con esta medida se busca no sólo hacer más efectivo el proceso 

de rreforma agraria, sino que es un paso para· desburocratizar a los ~paratas 

estatales, cuyo crecimiento es reconocido como alarmante en estos tres últimos 

años (40%). 

En el sector industrial, se pudo observar durante este año que es el 

A~··sectO?- que más 1:enta recuperación registra, experimentando 1a tasa de creci

miento más jbaja de la economía (2.7%), después del repunte inicial el año 

anterior; Una de las causas de esta situación radica en un marcado proceso 

de descapitalización que ya para mitad de 1981 se calculaba ·oficialmente 

en 400 millones de dólares. 

Esta descapitalización consiste en que un sector de la empresa priTada 

hya no reinvierte las ut'tliadades producidas por las empresas, ni utiliza 

los créditos obtenidos, sino _que· los transfiere a bancos extranjeros. Otras 

formas pueden ser el abandono de las haciendas agricolas y ganaderas por 

los terratenientes, así como la baja productividad "voluntaria". 

Pese a que la politice económica del gonbierno ha sido la de dar las 

condicionbes para la reproducción ampliada del sector, por la via de adelantar 

al sector Pr:ivado entre 80 y 100% de sus costos de producción, lo que le 

permite operar con capital estatal a tipos de interés real negativos, la: 

respuesta inversionista de la burguesia a este tratamineto favorable ha sido 
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exigua. La inversión privada ha 

experimentado durnntc todo el período revolucionario que ana1izamos una fuerte 

retracción, como es el caso de 1981. Adelante se ver§ el rubro manufacturero 

en ios siguientesaños del proceso revolucionario. 

Esta situación ha pociiiio ser contrarrest.aüa por la importancia que cobra 

el sector controlado por el Estado. Información proporcionada por el Instituto 

Nacional de la Estadística J' Censos indica que el 33% de la producción del 

sector industrial manufacturero está en manos de la APP, sector que a su 

vez represent en su totalidad un 24% de la economía nacional. Y la CEPAL 

señala que los ca~bios imp<>Ttantes observados en el sector son. resultado 

de un incremento del 20% en el volumen de producción de ·la~ industrias admi

nistradas por la COIP, logró neutralizar la baja de algo más de ·-2% de la 

producción del sector privado. 

Aunque el Estado revol.Dcionario implementa este tipo de políticas, no 

ha dejado de lado su intención de retener a la burguesía en el campo nacional, 

sobre todo en el marco de c:D.a guerra de agresión crecientemente gravosa para 

Nicaragua. ~imismo, para cc:ntrarrestar los enormes costos que le está impli

cem!o e Nice.r~g,u2 en la de:f-e!?.~:!, t?l eobi'i!'r!?'=' r~i:-1Jrri.6 ~1 . 1-nerl'.!'so d.P ~Api.t:Rl 

externo a través de distintas fuentes de financiamiento concedidas por orga

- nismos financieros o por gob:iernos (10). 

Para reducir el déficit en la balanza comercial y de cuenta corriente, 

se dio un impulso a las "'°~rtaciones, F.n 1981 ·,.1c,.nZRron 500 mil Iones de 

dólares, frente a la disminución de 29.7'!'. (US$ 451 millones) registrados 

el años anterior. Esta rea::peración · se debe a un repunte en· la producción 

del algodón, el azúcar, y el. banano. No fue el caso del café, que experimentó 

un descenso del 17.4%, .aún c.>ando el volumen exportado se elevó 13%. 

La relación que se es-._.ableció entre el monto de .exportaciones y el de 
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importaciones, se modific6 sustancialmente con la asunción presidencial del 

presidente Ronald Rengan en 1981 a la presidencia de los Estados Unidos. 

Ello se debe fundamentalmente a que desde ese momento se emplea una política 

exterior de mano dura, que·se expresa en el bloqueo a Nicaragua en el recorte 

de importaciones norteameric~nas de materias primas nicar8gÜenses; el bloqueo 

para cerrar créditos de la banca privada internacional y la suspensión de 

la últillll remesa por 15 millones de dólares, de un crédito cuyo monto total. 

ascendía a US$ 75 millones, destinados a la reconstrucción y a la reactivación 
c:onémic::. 

(10) Entre los principales créditos concedidos están: 121 millQnea QtQl:llados 
.por organismos. fin.!l!"Cieros .(Banco Mundial, BID, USAID, y BCIEJ, uS.:J .l~. m_i
·"llones concédidos por el gobierno de Libia, Lineas· 'lle- crédito contratadas 
·con bancos oficiales extranjeros por US$ 43 millones, un financiamiento por 
US$ 10 .U.tones proporcionados por la OPEP, y un préstamo del gobierno de 
Holanda de US$ 9 millones. 



- 164 

Por el peso de los elementos que se desarrollaron durante este 

año, resultaría inadecuado limitar. el análisis de Nicaragua en 1982 

sólo n las variables tradicionnlcs con las que se ·aco:Stumbra determinar 

la evolución económica de un país. En Nicargua, cada una de esas variables 

(como la política fiscal, la balanza de pagos y la deuda externa) sól.o 

adquieren sentido en el ámbito de las transformaciones revolucionarías, 

ya que éstas éhocan con el carácter capitalista predominante de 1~ economía; 

y más aún, constituyen el punto de agresión contra el desarrollo nacional 

por parte de los Estados Unidos. 

Respecto al boicot económico y las agresiones políticas y militares, 

los efectos fueron más perjudiciales debido no sólo al poco acceso de 

Nicaragua al mercado financiero internacional (controlado por los Estados 

Unidos), lo que afectó el nivel de las reservas monetarias internacionales, 

sino también a la pérdida de recursos materiales estimados en cerca 

.::'1 ·.auss 60 millones, sin incluir los daños indirectos. 

En la situación interna, el punto de choque mas importante lo siguió 

contituyendo la actitud de muchos empresarios que utilizaron los "certificados 

en dólares" entregados por el gobierno con el fin de estimular las exportacio

nes. para continuar sacando sus capitales del país .. Este grupo del :o;ector 

privado disminuyó sensiblemente sus inversiones y. su consumo, al parecer 

·como parte de un plan contrarrevolucionario que tienda a dese°stabilizar 

la economía de ·Nicaragua, segú~ indican los dirigentes _revolucionarios. 

Tanto en este año como en los posteriores que analizamos, estas 

pugnas fueron intensas, al grado de que el gObierno se ha visto en la 

necesidad de adoptar medidas severas para contrarrestar las maniobras 

de algunos empresarios que se han declarado en favor de los contrarrevolucio

narios. En tal sentido, destaca le confiscación de las propiedades de 

Alfonso Callejas, gerente de la Coca Cola, y de Alfonso Robelo, líder 

del grupo antisandinista Movimiento Democrático Nicaragüense (MDN'). 

También el gobierno decidió controlar la distribución y venta del aceite 

comestible. jabón y harina, cuyos comerciantes moyoristas habían adquirido 

fi<lnancias extraordinarios, superiores a los USS 10 millones en !:Ó-lo 

cuatro meses. 
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Siri. embargo, como hemos visto, la participació~ del Estado en varias 

ramas productivas tiene mayor peso para contrarrestar etiaS acciones. 

Aunque en el año de 1982 se desvaneció levemente·, la competencia y la 

anarquía que en años anteriores provocaban los empresarios al dirigír 

sus inversiones hacia donde fuera más rentable o al elevar desmesuradamente 

los precios internos. Las conbladicciones que genera un cambio revolucionario 

pueden sibn.ificar que estos cambios tengan que ser :nAs radicales o más 

rápidos. 

Entre los acontecimientos que confirman este proceso, se pueden 

mencionar los siguientes: 

1) El 50% de los créditos y donaciones externas recibidas por el 

gobierno sandinista en 1982 se destinó a proyectos de electrificación, 

drenajes e infraestructura para elevar las condiciones . de ·vida de los 

habitantes para las regiones más atrasadas, entre ellas la Costa Atlántica. 

Un éstudioso de la situaci6n econ6mica de Nicaragua, - Valpy Fitzgerald, 

señala: "Las decisiones de invertir en energía y agroexportación implican 

una' reducción de la dependencia petrolera y la necesidad de buscar nuevos 

mercad.Os para azúCar y _carne• para 8:segurar el 'sector I • (bienes de 

ºcapital) de la economia. (l_l) 

2) Gran .parte del financiamiento y J.ünücicnc:: se destinaron a la 

agricul.tura y a la industria en forma de subsidios para las empresas· 

mixtas y en forma de invel-Sión para las em~resas estatales. Además, 

se destinaron a proyectos que persiguen mecanizar la agricultura para 

e1 procesamiento de los ~nsumos que abastezcan 1a industria nacional 

y satisfagan las necesidades dé consumo interno. 

3) El MIDINRA se propuso en . 1982, como área prioritaria, lograr 

un reordenamiento territoria1 para la producción de granos básicos, avanzar 

en la· transformación de la tenencia de la tierra y diversificar ·las 

exportaciones. 

4) Según los datos proporcionados por el gobierno ese año, la participa-

(11) Citado eni Oieterich, Heinz. Nicargua: la contrucci6n de la sog_!_~gg 

sin clases. Ed, UNDMASUNa, M&xico, p, 117. 
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ción del Estado en ln econ<,.,11a contribuyó en 41% nl PIB y domina varios 

sectores: 

Pf:!-iO UF. LAS VISTINTAS FORMAS Ur; J'IROl'U:l>~O l'(lR SF.CTOR. ECONÍJMJCO 

(I'nrccll/ajr- 11.: ¡.:nlor de producdó11) 
1982 

Pri:..•ado l'rivado Privado 
Scclor: APP t:,raná~ mt'diano peqiuño 

Agricullura de éxporldciún 2-rn 37.3 21.7 · 11.0 

Agricultura de mercado int~mo 15.7 14.7 8.1 61.5 

Pecuaria 24.7 JI.O 30.4 '33.9 

Agroindustria 28.0 63.9 5.7 2.4 

Pesca" 71.9 28.1 

•Industria. manufacturera 31.3 32.5 22.0 14.2 

~lineria, energía y agua 100.0 
-·--------

Tul al (Sc<"torN PródUctivos). 37 25 18 20 

FUENT&! MIDINRA. Ministerio de lndustña y ~IIPLAN (Barrica.da, lunes 28 de noviembre de 1963:3). 

To1ol 

100 

100 

100 

100 

100 

100 

100 

100 

Desafortunadamente, la 

Únicamente por la actividad 

actividad productiva no se vio limitada 

de la burguesía opositora y de los boicots 

económicos por parte de los Estados Unidos, sino porque sobreVienCn 

dos fenómenos naturales con repercusiones naturales con repei:-c.usiones 

· n.uy ut=gtfL.ivts~: primero las inundaciones en m8Yo cíe i 962 y posteriorinente 

la sequía en juliot que se agudiza en agosto y Septic::Ibrc de ese mismo 

año. 

·Estos fenómenos afectaron profundamente los niveles de producción 

y por ende 18 generación -.de divisas, elementos que vinieron a· reforzar 

las tendencias negativas entre las imp"ortaciones y las exportaciones. 

Para apreciar 18 dimensión y alcance de estos dos fenómen6s cabe citar 

que en la inundación los daños totales fueron estimados en más de 350 

millones de dólares, de los cuales las pérdidas directas en la producción 

fueron del orden de unos 50 millones de dólares (35 millones ·en el sector 

agropecuario y aproximadamente 14 en el industrial). La mnyor pérdida 

fue en infraestructura productiva, física y social. 
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La sequía provocó una disminución sustancial de las cosechas de 

granos básicos en cerca de los 50 millones de dólares adicionales .de 

deterioro en la expor.tación de productos agropecuarios, especialmente 

el algodón y en menor grado el ajonjoli (ver apéndice p._ ?44). 

~ 
Estos fenómenos naturales no implicaron que la reforma agraria 

no se 111. vara a cabo. Por el contrarió,· se- efectuó con ·el mismo dinamismo 

-de los años anteriores, de suerte tal que para diciembre habían sido 

afectadas 184,000 hectáreas y entregado 715 títulos de propiedad, la 

mtlyor1H de . los cllales corresponden a cooperativas agrícolas. De acuerdo 

con cifras oficiales, cerca· del 90% de 1as tierras ociosas y explotadas 

deficientemente que corresponden a la región VII (Boaco y Chontales) 

fueron expropiadas. 

La segunda región en importancia en cuanto a la aplicación de la 

·.reforma agrari3 es la VI (Jinotega y Hatagalpa). Ambas 
; .. 

localizadas 

fue la I\' 

en la zona central del país. Aunque la región 

(Rivas, Carazo, Granada y Masaya), localizada 

regiones están 

menos afectada 

en el litoral 

del Pacifico, esto no signifiCa que en esta zona del país no 

llevado a cabo la reforma agraria con intensidad, puesto que 

otros tres departamentos ubicados en ese litoral (Chinande~a, 

Managua) fueron afectadas 55,351 hectáreas, que. representa el 

todas las tierras expropiadas en el país. (12) -

se haya 

en los 

León y 

30% de 

La reforma agraria ha sido en gran medida el factor que ha estabilizado 

las condiciones de trabajo de los campesinos medios y que ha .elevado 

el nivel de· vida· de los obreros agd.colas. asociadÓs en cooperativas, 

que han crecido en más de un 300% desde 1978. ·Además, la reforma agraria 

ha empezado a planificar la diversificación de productos agrícolas y 

ha logrado normalizar, en poco tiempo, la producción de granos básicos. 

Pese a ello y debido a las perturbaciones climáticas ya mencionadas. 

en 1982 se redujo la·producción de maíz y sorgo en 10% y 27% respectivamente. 

(12) Anuario Inforpress Centroamericana. 1983. Guatemala. 

·;· 
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En lo que respecta al sect·,)r industrial, como indicnmos ya, el sector 

.privado se mostró renuente a reirivertir sus utilidad es y persistió 

en la tendencia a descapitalizar sus industrias, lo que provocó una 

fuga superior a los 600 millones de dólares. Además, hay que recordar 

que se trata de una industria que ·depende casi en su totalidad de la 

importación de insumos. Las crisis económica mundial y regfonal han 

contraído la demanda de los mercados centroamericanos, hacia donde se 

destine la mayor parte de los artículos i ndustri.ales nicaragii~nses .• 

Y también se resintió la producción de bienes manufacturados pOr la 

escacez de divisas. 

Estos factores provocaron la contracción de la prod~ccióri manufacturera, 

y según datos de la CEPAL, su valor agregado se redujo en casf -5%, 

lo cual repercutió en la reducción del empleo industrial en un -9.5%, 

a diferencia del crecimiento en los años anteriores. La producción de 

las industrias· estatales administradas por la Corporaci6n Industrta..l 
·:¡ del 

, 1 

Pueblo cre~ió en 8%, pero 

caída de -11.7% del sector privado, 

este aumento no pudo contrarrestar la 

Desde este momento se implementaron medidas para producir insumos 

nacionales y de esa manera reducir la dependencia. Además, la crisis 

que t!nÍrenta el seci:.u.c mauuftu.:.Luit:::cu J.a comlU.clJú al g..:;t.iarno a lü cvncl¡;.::;ién 

de que ese sector de la economía se debe reorientRr hacia la producC.i6n 

de bienes básicos para el consumo popular interno. Esto queda justificado 

por el hecho de que existe considerablemente más demanda de estos bienes 

que lo que puede ofrecer ya sea por medio del nivel actual de producción 

local o e tn:sv~s·· de costosatl ·importaciones •. Finalmente, se trabaja coordin.::.d.a

mente con las organizaciones sindicales para elevar el rendimiento de 

la producción y garantizar el empleo. 

Al igual que en 1982, la economía nicaragüense en 1983 estuvo dominada 

por los problemas de seguridad y defensa. El Programa económico de 1983 

fue publicado como añexo del informe que presentó la Junta de GObierno 

ante el Consejo de Estado. En este ·programa se deja asentado que el 

problema fundamental en la constitución de la soberanía nacional y rlel 
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nuevo estado es el referente a las agresiones por parte de los Estados 

Unidos. En 1983, dice el Programa, es necesario lograr las condiciones 

materiales que aseg~ren la defensa del país y el abastecimiento de las 

necesidades básicas de la población. La lógica interna del Programa, 

guarda relación con el estado de emergencléJ que vive el país, pero el 

r.iis:no -se adelanta a aclarar el documento- no constituye una programación 

de econo~ta de guerra en el sentido estricto del término. Supone, sin 

·embargo el man.tenimiento del actual nivel de normalidad relativa en 

el funcionamiento de1 aparato econó.mico. 

El prot;r~~ señala cuntro objetivos específi.cos: 

1) Maximizar la producción material que satisfaga las necesidades 

de la defensa y el abastecimiento de bienes básicos para la. población, 

incluyendo las reservas necesarias para ambos fines. Asimismo, asegurar 

la generación de los servicios sociales (educación y salud) para la 

defensa y la población en general. 

2) Asegurar el nivel de exportación observado en 1981, buscando 

un flujo de divisaS que permita contar, durante este año y el próximo, 

con una dotación de insumos y bienes de consumo importados que se ajuste 

al objetivo anterior. 

3) GarantJ..zar la prociucc.iún in~~rna rlc i::sumos que -5irvHn .cte soporte 

para la exportación., así como de bienes. _de consumo básicos para la defensa 

y la población. 

4) En concordancia con 10s objetivos a"nteriores, CJ.aoten_er y. mejorar 

el empleo p1·culuctivo, asi como lograr un manejo ad"ecuado de la circulaci6n 

de bienes, de·~~ra que se defienda efectivamente la economía popular. 

Con estas deficiniciones se puede afirmar 

que llevamos analizados, en la administración 

ha estado implicito en los programas económicos 

la siguiente visualización estratégica del 

que en estos cuatro años 

sandinista de la economia 

y en las medida adoptadas, 

problema económico: para 
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un país pequeño como Nicara_sua, el problema .estratégico de ln transición 

consiste en resolver la dicotomía clásica entre acumulación y distribución, 

a lo que hay que añadir la necesidad de transformación, la defensa del 

proceso y la participación popular. En otras palabras, 1a tasa de inversión 

sin deprimir los ingresos populares. La cuestión de la acumulación que 

permita el desarrollo económico, la independencia nacional y la elevación 

de los niveles de vida populares, pasa a ser la clave del problema de 

la transición en Nicaragua. 

Este año enc~ra de manera más directa el problema de las . agresiones 

norteamericanas, y que a pesar de ser un blanco de actos de sabotaje 

C.Uh Lea la infraestructura económica, de hostigamientos y de 

.contrarrevolucionarios, y sufrir e1 bloqueo de la Administración 

se logró un crecimiento del PIB en 5%. 

ataques 

Rengan 

El diario oficial Barricada indicó que el crecimiento económico 

alcanzado durante 1983 se logró particularmente por el crecimiento del 

sector agrícola (14 ,3%), el de la cc;;Btrucclón (7. ó%) y por la solidaridad 

i.nt~'rnacional que. entre otras cosas. se expresó en donaciones que alcanzan 

los USS 78 millones destinados a las principales actividades productivas. 

El vice-ministr~ del Ministerio de Planificación (MIPLAN), Néstor 

Avendaño, calificó el crecimiento econ&:ii~o del país como un avnce cualitativo 

que si bien no se refleja en el .consumo _actual de 1a población, "nos 

prepara para una m8yor expansión . del aparato productivo en .. los próximos 

cinco años". Señaló que aunque en 1983 no se .había podido mantener al 

mismo nivel per cápita de abastecimiento de bienes ·básicos de 1982 por 

problemas climatológicos en la producción de granos. b!isicos •. li.mitacioJOes de d,! 

visas, deficiencia en el control social de la distribución que ]mpidió 

satisfacer la creciente demanda por el aumento de población y políticas 

de distribución del ingreso, los avances logrados en el sector salud 

y educación en 1983 constituyen ~le~entos compensatorios, por ser parte 

vital del nivel de vida de la población. 

Según declaró el presidente del Banco Central de Nicaragua, Luis 

Enrique Figueroa, el crecimiento positivo de Nicaragua contrastó con 

lo estimado extraoficialmente a principios de 1983, cuando se pensó 
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que habría un decrecimiento de -1.4%, ligeramente menor al de 1982. 

En cuanto al índice de inflación (de los articulas subsidiados 

por el gobierno) se congeló en relación al 

de 25%. El indice de desempleo, por su 

16% al mantener- el gobierno una inversión 

que contr6 1tó con la politca adoptada en 

países de la región. 

año anterior que fue de cerca 

parte. se redujo hasta en un 

pública del 20% del PIB, hecho 

el 5'~ctor público de los otros 

La reactivación se basó fundamentalmente en el dinamismo de la 

actividad agropecuaria (fundamentalmente la agricultura) y en el gasto 

del gobierno, que aportaron casi 60% del aumento, frente a una participación 

en el valor agregado de aproximadamente 30% en conjunto. Esta reactivación 

fue implusada también por la afluencia de recursos externos. En 1983 

no se tuvo acceso a créditos de mediano y largo plazo 1 n:i· de organismos 

'j ·-\
1 

finanCieros'; multinacionales (Banco Mundial 'J el Fondo de Operaciones 

Especiales del Banco Interamericano de Desarrollo) ni de organismos 

oficiales bilaterales de los Estados Unidos. 

Los préstamos netos recibidos sustentaron el 45% del saldo positivo 

de la cuenta de capital, aunque su monto resultó inferior en 12% al 

promedio del periodo 1980-1982. La renegociación de los vencimientos 

de la deuda externa en 1983 lo apoyó en ot:ro 45%, e hizo posible que 

los servicios de intereses y amortizaciones de la deuda de mediano y 

largo plazo solo significaran el 20% de las exportaciones de bienes 

y servicios, frente a·44% en 1982. 

Para el fomento de la producción se utilizarOn diversos instrumentos 

· de política económica: la política de .' precios de garantía en !"l sector 

·agropecuario, que en los rubros de exportación compensaron la evolución 

desfavorable de las cotizacionea internacioaales mediante un tipo de 

cambio múltiple; la política de subsidios al consumo de bienes básicos; 

la política de crédito. al asignarse mayores recursos al sector agropecuario 

y fijarse tasas de interés inferiores a las del resto de las actividades 

económicas; y reestructuración e.te la deuda ,de los pequeñ~s productores. 
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Lo cierto es que estt:.: crecimiento positivo no se debió tanto a 

la actitud de la gran burguesía, Bino a las organizaciones de trabajadores 

que lograron responder efectivamente al llamado oficial de elevar la 

actividad productiva y a restringirse en una serie de product?S no fundamenta

les. Sin embargo,· como afirmó en ese momento el co_ordinador de la Junta 

de Gobierno y ahora Presidente, Daniel Ortega, la situac1Ón crítica 

se mantuvo y los problemas de la· economía persisten. 

Consideramos que· ello se debe fu~damentalmente a la contradicción 

que genera. la constitución de una economía "nacional. y bajo una. hegemonía 

popular frente al tipo de 

la empresa privada. Carlos 

organización y proyecto económico que 

Vilas señala: "la revolueión está· 

expresa 

creando 

un sistema socioeconómico que, a pesar que contempl8 un espacio ?mplio 

para la empresa capitalista, no es atractivo para el tipo de burguesía 

que efectivamente se desarrollo en el país." ( 13) Las presiones y agresiones 

crecientes auspiciados por el gobierno norteamericano lo hacen encarar 

·:1 rdi¡eles d~ enfr.éntamiento con su tradicional aliado, que posiblemente 

jamás imaginó. 

Finalmente, la burguesía que se desarrollb en Nicaragua se. caracteriza 

por su contenido profundamente pronorteamericano, .·porque en la mayor!a 

tj~ l':'S rc:u:u·u~ fue form2da, al entada y go~t~nj<Jg_ por lo~ p.5~a'1os lfn:itjQc:. 

Se trata de una burguesía local más que de una . buI-guesia· nac-ional. Y 

por ello, en último término, la lucha de clases que. se desata en Nicaragua 

cobra sentido en una lucha contra el imperialismq. 

En gran m~Ji.du, ·1a evulución Je la economia .en el de 1984 estuvo 

claramente definida por la confrontación armada a la que Nicaragua se 

vió sometida y de forma creciente a lo largo del año por los Estados 

Unidos. El análisis de 'la crisis económica, de los resultados de las· 

principales indicadores de· actividad sólo puede explicarse, como también 

lo reconoce 1a CEPAL en sus análisis para el caso nicaragüense, teniendo 

en cuenta las factores de índole extrncconómico y exógenos. 

No se niega lo incidencia de fen6menos negativos derivados de la 

economía internacional que tan dramóticarncnte repercutieron en las restantes 

~Qm.ll!..!?_~egionalcs. Además, las especiales condiciones de ln reconstrucción 

(13) Viles Carlos. Unidad 
cconom!n mixta: Nicaragua 
o. 31 

Nocional y 
1979-1984. 

contrndiccionos sociales en una 
en Lo Revoluci6n en Nicaragua. 
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ce· la economía nicaragüense, y las dificultades para el acceso al financiamie

to de organismos oficiales fueron factores importantes que explican 

los mencionados resultados negativos. Pero todo ello sería insuficiente 

si. no se integra al análisis las repercusiones de las agresiones en 

la econcmía. ya que el gobioerno sandinista tuvo que dedicar gran porcentaje 

del presupuesto nacional a la defensa. 

Haciendo un breve recuento, .desde 1981 hasta mediados de 1984, 

Nicaragua tuvo pérdidas por más de 2,000 millones de córdobas, equh·alentes 

a 200 mi llenes de dólares. Estas pérdidns corresponden en l!::. 40%.. a 

la destrucción de puentes, cooperativas de. producción, camiones de transporte, 

tanques de almacenariiento y torres de conducción de energía eléctrica. 

La pérdida en l~S3 alcanzó los 128 mil.Iones de dólares, segú.-. informe 

de Daniel Ortega. (14) 

L?s pérdidas, además de las registradas en infraestructura, correspondie

r.on a _·úna baja en la producción de alimentos y artículos de exportación. 

Pero además, el gobierno tuvo que destinar 25% del presupuesto para 

gastos d~- defensa, lo que aunado a la intensa mov:Í.lización de raiembros 

del ejército, milicianos y demás personas vinculadas con la defensa, 

ha provoc~do que los efectos de la guerra se dejen sentir prácticamente 

todos .le~ scct~~s. Ad!!::?~s. el hecho tle destinar el 25~ r.!"':!'l ::"!"~~·Jru~stry 

a lB defeñsa, mot:i,·ó la congelación de programas de sa1ud y educación, 

ya de por sí af ec.tados por la movilLzación de recursos humanos P?ra 

la guerra. Y más drámatico resultó para el año de 1985, cooo veremos 

adelante. 

EL bajo nivel de actividad económica se vió agravado por los profondos 

desequ~librios financieros internos y externos, así como por una acentuación 

de las tensiones inflacionarias del 33% al 50% entre los meses de diciembre 

de los ú1timos años. Esta sítuación se caracterizó por una crisis de 

la · oferta. ya que casi todas las ramas de la actividad registraron un 

descenso. 

(14) Inforpress Centroamerican&, junio de 1984, Guatemala, p.3 
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Por su parte, el peso. de la deuda externa. al igual que para la 

ri:tayoría de los países latinoamericEinos, es uno de los factores que más 

condicionan el desarrollo de la actividad económica. Si Nicaragua hubiese 

cumplido e·n 1984 con el pago de intereses y las amortizaciones de los 

'\tencimientos renegociados hubiera tenido que destinar más del 80% del 

valor total de sus exportaciones. 

Según 

con una 

ºfresco11
• 

el informe anual que 

creciente dificultad 

publica CEPAL, 
para encontrar . .. 

Este factor fue de peso dEiterminante 

Nicaragua .se ,~ncuentra 

financiamiento externo·. 

para que, ·siguiendo en 

lo misma. l~gica de :inálisi·~·, P.e pRgere er: cndcudnmicntv el t:4uiva.lente 

al 28% del valor exportado. 

El pago de la deuda no hubiera si ·ao posible porque la pérdida 

en daños materiales por la guerra durante 1984 al mes de noviembre llegaba 

a US$ 254.9 millones, lo que según fuentes oficiales, representaba el 

70% de los Ingresos por exportaciones. El bloqueo ecoriómico y el resultado 

~ la. a&.resióit~ militar . que se traduce es la destrucción de escuelas, 

centros de salud, cooperativas, transporte, etc., recrudeció la crisis 

económica durante ese año. 

Los daños directos por la guerra se dieron tanto en la destrucción 

del, cap:i.tAl t:'Yistoente como e:: lü. fvrmeaL.iÚu <lt= nuevas empre~as, y en 

las pérdidas a. la producción donde ~lean za ron mayor significaci6n •. -. Estas 

pérdidas se dieron tonto en las zonas de producción como por el abandono 

de emp~esas, que según la burguesía; acostumbrada a lo fácil, no habio 

seguridad. 

En la actividad agropecuaria, los daños sufridos se elevan a los 

.10 millones de dólares, mientras que las pérdidas en la producción suman 

·91 millones de dólares. Beneficios de café, almacenes de granos, casas 

de curado de tabaco, viviendas de trabajadores, junto con las pérdidas 

en CJaquinarias y equipo, fueion 

se dió una inmigración masiva 

los principales bienes 

de campesinos de las 

afectados. Además, 

zonas de combate, 

por lo que la cosecha no se pudo realizar normalmente. Se tuvieron que 

movilizar brió;adas por parte de orgGnizaciones de masas y de voluntorios 

int.crnacionalislas, por lo que se desvi6 un grrin recurso humano de lns 

tareas sociales. 
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Pero, e.amo se señalaba, el amyor i~pacto se dió en la producci6n. 

Se abandonarcc 12,000 hectáreas de café, 5,000 hectáreas de tabaco y 

25,000 manza.cas dedicadas a granos básicos. Ello supuso uno dlsminución 

de la proáu~"'ión cafetalera de 552,000 quintales de . café oro, lo que 

equivale a pe:tier 69 millones de dólares, si se valora la pérdida a 

los precios v-<.-:¡;~~tes en 1983 y 1984. 

En le" ~ productos las pérdidas de tabaco fueron de 3.5 millones 

-- ¿él:irc:: .. ·~=:::::: b6:::ico::::: por 11 :::illcncs de dólnrc::: -¡ en go.nndcrio. 

7 :!tlllones de ~ó1ares. El siguiente cuadro muestra los principales indicadores 

económicos, <¡me señalan el decremento en 1984: 

NICARAGUA: PRINCIPALES INDICADORES ECONOMICOS 

111112 1113 191148) 

Llrw:Scadoresecor.6micos~ 
CDS 

Pooducto Interno Bruto apre- 6.235 6.525 6.434. 
ciasdemercado(11 

Psodueto Interno Bruto por 2.109 2.134 ;.!.034 
-(2) 

te..'.i'iii.as Oecrecimit:ñMo 

-~olnternoBrulo ·1.2 4.7 ·1.4 

Pioducto In temo B<uto por 
-4.4. . 1.2 -4.7 _,,t. 

'Pl8ciOS al consumidof 22.2 32.9 50.2 

-·-·---
-:CEPAL m-· de dólares de 1970 
1.ZOOlaresde 1970 
«31 c::rras prefiminares. 

Como ve= en el capítulo dedicado a la política de los Estados 

Unidos en Ni=agua, en 1984 la agresión militar en 1984 adquirió nuevas 

modalidades: araques mediante lanchas rápidas (denominadas "pirañas") 

minado de pueri::.os. la infiltración de unos 8,000 elementos de la antisandinis

ta Fuerza De:m::crática Nicaragüense (FDN) que opera en la frontera con 

Honoiuras. 
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Sin embargo, el hecho que más repercusiones tuvo fue el minado 

de los dos Puertos más importante~: Puerto Corinto y Puerto Sandino. 

En ellos, en 1983 por ejemplo, pasaron 1.749.019 toneladas métricas 

de productos -sobre un total de 1.810.048. El movimiento de los dos 

representa entonces el 93% del total de actividad de todos los puertos. 

~ucrto San<lino adquiere también una gra1:1 importancia porque allí entra 

buena parte del petróleo que utiliza Nicaragua, -629.612 toneladas métricas 

liquidas- en 1983 •. Y hay que recordar que la guerra se hace con petróleo. 

el º" ;- el 90% 
__ ... __ 
~"""'""º lvs prüdUctc.5 qut: 

y salieron del país en 1983 pasaron pcr los puertos. Cifras que van 

aumentando con los meses por el estrangulaoiento del transpox.-te terrestre 

producido por la situación militar en las fronteras. Los 600 -barcos 

que aproximadsmente pasan cada uño por Nicaragua no sólo dejan 18 millones 

de dólares -divisas- en el país por impuestos poÍ"tuarios sino que llevan 

productos de importancia decisiva para la: salud, alimentación y ac~ii vid ad 

•
1
\. producti~a d\1 país; además, sacan los productos del país d_e ex;>ortación 

que por el carácter eminentemente agroexportador de Nlcnragua reportan 

la mayor par~e de las divisas. 

Como se puede observar, los Estados Unidos pretenden la estrangulación 

económica de ii1caragua por medio del saDoiáji? y mineo de puertos marítimos 

y carrcter:J.s fronterizas. Esta s 1 tuacié:l explica lo estra~égico de 

esta nueva táctica que busca aumentar el desgaste de la economía nicaragüense 

de manera ·tal que la población reduzca Sl!S mínimos de bicnc~tnr al punto 

t.al de lograr la desestabilización política en el país. Esto no ha ocurrido 

ás1. Por el contrario, la población caóa vez está inás conciente de quién 

es ·el que ocaciona que la situación económica del pueblo empeore, y 

por ello han adquirido una conciencia antimperialista más.acendradq45) 

Ante esta situación, el 8 de febrero de 1985, la Dirección }/acional 

del FSLU anunció el importante giro en la política económica y su sentido 

en esos momentos de asJt!SiÓn_. Por primera -;-ez se trata en el plan de 

integrar toda la nconomio en lo defensa. ?or primera vez también, este 

plan económico -a diferencia de los anteriores- fue precedido de una 

( 1 5) Ver al apéndice sobre los p'rinci.pales inCicadores econónicos p. 245. 
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discusión que duró más de un año entre el gobierno revolucionario y 

grandes sectores de los obreros orgnnizados en la ciudad y en el campo. 

La econoc:úa de Nicaragua, heredera del subdesarrollo y del somocismo, 

golpeada por la crisis internacion'11. y por la guerra de agresi6n y dirigida 

desde el gobierno en 5 años con algunos errores, no se puede seguir 

con=ibicnd; c~=o una ccoomía de desnrrollo limitnda por la guerra sino 

eco· una e...:onOC1Ía de defensa ·en función de la guerra. El cambio de 6ptica 

es básico, el giro es estratégico. 

En 1985,. la quinta parte de la fuerza de trabajo de Nicaragua está 

dedicada a las tareas de la defensa, el 40% ·del presupuesto se destina 

a cubrir las diversas necesidades de la defensa y el 35% del PIB 

absorbido por la actividad militar. A garantizar 18 defensa, a "elevar 

la productividad del pais y a proteger el salario real de los trabajadores 

.. prc.i.:¡cti ;.·os se dirige fundamentalmente la nueva politicn económica durante 

:este año. 

En este ·año asume la presidencia, Daniel ·Ortega del FSLN, y la 

situación económica del país 

p_roducci6n; 2) deterioro del 

que impedía la reactivación 

es la siguier.te: 

ingreso per cápita; 

1) estancamiento en la 

3) carencia de divisas, 

inmediata de la industria y por ende de 

creación de nuevos empleos; 4) dificultades para asegurar abastecimiento 

de combustible para transporte y de materias primas para la energía 

(4,000 millones ·eléctrica; 5) dificultad para enfrentar la ·deuda externa 

de d6~ares) y tin déficit comercial-de 300 millones de-~6lares. 

que 

ha 

El Presidente Ortega, 

el desvió de grandes 

afectado sensiblemente 

en su discurso de toma de posesión dejó c1~ro 

porcentajes del _presupuesto hacia la defensa 

otros rubros de la economía, principalmente 

laproducción para la exportación. En el Plan Econ6mico 1985 se manej6 

como prioridad la defensa, la salud y los subsidios a las victimas directas 

de la agresión. La educaci6n y los subsidios a los costos de 

así como a las inversiones a largo plazo, rubros que habían sido 

en otros años. quedaron en segundo plano. 

producción , 

favorables 
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Este año bcijÓ lri tasa de in\'ersión, dado el incremento en el porcentaje 

y la racionalización del sistema del presupuesto 

crediticio. La 

dedicado 

agricultura, 

la defensa 

sector 

medio de la reformo agraria, con 

que 

las 

se ha tratado de impulsar por 

inundaciones de 1982 y otras en 

1904 y con los µ1:0Ll~mas <le insumos, tran::iporte y mano de obra, pero 

sobre todo con los ataques de los contras en las regiones productivas, 

ha sufrido un grave descenso referent.e a la producción- de café y de 

cáña en los Últimos años, situación a la que ~anlbién se ·t~vo que enfrentar 

el nuevo gobierno sandinista. 

Dada esta situación económica, en 1985 se tomaron las siguientes 

medidas económicas: 

En febrero, el 

córdoba, fijando una 

(antes era de 10) con 

gobierno nicaragüense anunció la devaluación del 

paridad oficial frente al dólar de 28 córdobas 

la finalidad de incentivar la producción de bienes 

de consumo y agroe:~portación. 

En . .pse mi~1mo mes se estableció la suspensión de .subsi.djos estRtales 

prodüctos de primera necesidad, así como la elevación de intereses 

banC.arios para 

alza de.. dichos 

fortalecer 

productos 

el 

no 

ahorro interno. Sin embargo, para 

afectara en gran medida el nivel 

que el 

de \•ida 

de los trabajadores, se dió un reajuste salarial que significó un aunmeto 

de 1, 700 córdobas a 2, 500 para .el salario mínimo. 

En marzo, para enfrerltar la crisis tnflacionaria y aumentar: la 

práducción, se estableció una nueva ley salarial, que fija los salarios 

no por rama productiva, sino en· relación a la "co~plejidad" de cada 

ocupación. Se fijaron alrededor de 4,000 ·ocupaciones. pOr complejidad. 

Como medida orientada a establecer algÚl) control sobre ei mercado 

negro .de divisas y contrarrestar los negocios ilÍcitos, d~da la diferencia 

de las tasas de cambio oficiales ( 28 córdobas por dólar) y las del mercado· 

negro (de 400 a 600 córdobas· por dólar), el gobierno decret6 en mayo 

la legalización de un mercado libre de divisas, manejado a partir el! 

ese momento por las casas de cambio privadas; asimismo, liberalizó la 

leg'iSlación-· sobre el ingreso y salida de divisas. 

Dentro de la nucvn política económica elaborada por el gobierno 
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~andinista, se dieron acuerdos entre la Co ... federación Sandinsta de Trabajado

. res y el Ministerio del Comercio Interior (MICOIN), ·en los cuales se· 

decidió suprimir tanto 
que abastecían 

sustituidos en 

especie" como los comisariatos de el. "pago en 
de productos 

junio por los 
.fl.brica básicos ·a sus trabajadores. Estos 

fueron Centros de Aprovisionamiento de 

Trabajadores (CAT) con los que el trabajador, portando .la tarjeta de 

Aprovisionamiento, puede comprar los productos básicos. 

Sin embargo,· e los probleinas a los. que. se enfrentaron los CAT fueron 

.que quedaron una gran ca~tidad de profesionales, artesanos y. trabajadores 

indepen~ie:itei;: .. rluer~ rlP. .eftos C'.entro~,· ~rl~más de .. que· en principio· los 

· CAT ito. pudieron frenar la inflación. 

Observando dicha situación, MICIN autor.izó a los CAT para que compraran 

directamente ·en las fábricas·, lo c~al · llevó a suprimir las empresas 

intermediarias que trabajaban con un margen de beneficio.· Con ello se 

. :r~etende disminuir el ·indice de la inflación •. 

En julio, Nicaragua logró refinanciar los pagos de su deuda con 

la banca privada internacional. A fines de este año, la deuda es de 

4;506 miÚo~~s de dólares·· (en 1979 el gobierno heredó una deuda externa 

·estimada en 1,600 millones de dólares). Desde 1980, el gobierno nicaragüense . . 
he · losred.o refir~nci:lr ·de:: .vece::: ¡::lrtc de: 1.a~ p::igos ¡!c. capitai·. S:in 

émbargo, 'desde' el segundo tdmestre de ·1983 enfrentó Serios problemas 

para cumplir inclusive con . el · pago de · intereses. En. 1985, los servicios 

'.con la ·banca privada inte!'nácional superalia_n .los .295 millones de dóla_res, 

pero esta 'cantidad nu fue ·posible solventárla dado que las exportaciones 

.fueron de ~ólo US$.400 mil.lenes· :ll año, micntr:JG l:JG :Lmpor.taciones. era~ 

casi el doble .de esta ci.fra. 

Ante esta· sitwii:ión, en junio el 

.de los pagos con .todos. los, bancos, 

US$295: millones· que vencen este año, 

gobierno. logró un refinanciamiento 

llegando al acuerdo de pagar los 

se cancelarán antes de junio de 

1986, cuando empiezan los pagos diferidos •. 

A fines de diciembre, <>l gobierno 

de reducir · la inflación ·en 1986 a través 

monetaria circulante. Una de ·las medidas 

sandinista declaró que tratará 

de una disminución de la masa 

principales para 1986, indicó 
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el Banco Central, será ger:. ralizar el uso de cheques par~ tratar de 

reducir el circulante monetario. 

Estas son las principales medidas tomadas durante este año. Sin 

embargo, de acuerdo a estimaciones de la CEPA, la inflación en 1985 

alcanzó hasta un 250%. Asimismo, en relación a la ayuda internacional, 

el Banco Inter=cricano de Desarrollo (BID) negó un préstamo de 54 millones 

de dólares, presionado por Ronald Reagan con el argumento de que Esta.dos 

Unidos sacarla - su capital del banco ~i se le otorgaba el préstamo a 

Nicaragua. 

Los esfuerzos de Ronald _Reagan por bloquear económicamente a Nicaragua 

se concretaron en el embargo comercial total a Nicaragua en mayo. Aunque 

fue un golpe duro para Nicaragua, los efectos no fueron tan desastrosos 

como esperaba la Administración Reagan. Por el contrario, fue cuestionado 

~jona~i e .Xnternacionalmente por ilegal, contraproducente y pobremente 

plilneado. Prácticamente, casi todos los países expresaron su rechazo 

a la decisión de Reagan {que no fue consultada ni con los sectores internos 

ni con los ·aliados· de los Estados Unidos). 

Esta situación ha llevado a Nicaragua a intensificar su .diversificación 

··de paises clientes, política económica _que_ ya tenía desde el triunfo, 

para· evitar la de.pendencia y poder marcar independientemente las .. ' pautas 

de 'su' relación en la división internacional del trabajo. En 1978; el 

comercio con los EStados Unidos representaba el 40% mientras que para 

1984 disminuyó a un 17%. Por ejemplo, a se:i,s d1as de· haberse .decretado 

el embargo el gobierno inició la salida de un embarque bananero hacia 

Bélgica, anetriormente destinado al mercado estadoun~dense. 

Más d:i.f1cil . de sustituir fueron las importaciones de Estados Unidos, 

fundamentalmente pesticidas, fertilizantes, maquinaria agrícola, inSumos 

farmaceuticos y repuestos para la refinería nocional de fabricación 

100% norteamericana y que produce hasta 80%. del combustible que se consume 

en el pais. 
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e1 embargo incidió más notablemente en los ingenios azucareros 

debido a que en gran parte la maquinaria y equipo industrial se encuentra 

depreciado ·con niveles de obsolecencia de 25 años y depende de los Estados 

Unidos .. El mercado se orientó hacia otros mercados como Alemania Federal, 

España y f:éxico. 

Sin embargo, creemos que estas medidas más bien le sirvieron a 

~eagan para evaluar la Correlación de fuerzas a nivel internacional, 

toda vez que hubo una generalizada manifestaci6n de desacuerdo. Sobresale 

.. la· posición de Europa Occidental, que no sólo no ·lo apoyó, sino que 

l.·ceallLl · -:.vnví:nlos comercialc:=s por 1')0 millones de d6lara.> con Nicaraguü. 

~simismo, es significativa la posición de la Organización de Estados 

Ameriéanos (OEA), que al contrario de lo esperado por los Estados Unidos, 

dada su experiencia en el caso cubano, sanCionó ·mayoritariamente ese 

acto. 

En 

··económica 

dado que 

lo cual 

cuanto a la situación agraria. la más afectada por la liUerra 

y militar de 

en la región 

significa una 

los Estados Unidos, este año sufrió un descenso. 

norte peligra el 20% de la· cosecha cafetalera, 

pérdida de 600 millones de dólares. Tomando en 

cU.enta que Nicaragua exporta· café, algOdón, carne y otros productos 

por valor de ·350 millon.es de d6lares, los 60 que se perderían en la 

cosecha ae café, representan 'un ·duro golpe a la ecoriomí3. 

Para contrarrestar esta situación, el gobifarno tomó dos medidasº 

1) La 'Reforma agraria que se inici6 en 1981, seguirla llevando 

a ·cabo, · COff la finalidad de dar respuesta a las necesidades de familias. 

camap~sinas. De acuerdo al Plan d~ Transformación de la Estructura de· 

la. Tenencia de la Tierra, de enero a septiembre se entregaron a productores 

,individuales, cooperativas, comunidades. indígenas y. titulaciones especiales, 

147 ,563 hectáreas, beneficiando a 6, 142 familias campesinas. 

En e1 centro del país, el proceso de reforma agraria 

mediante 1as acciones de racionalización de las áreas 

se implementó 

administradas 
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por las empresas de la .reforma agraria y por negociaciones de tierras con 

propietarios privados, quienes las han vendido al Estado y éste las ha distri

buido fundam~ntalmente entre los desplazados de la guerra. 

Con ei' afán de profundizar las transformaciones agrarias y dar respuesta 

a situaciones especificas en algunas zonas del país•. para el último trimestre 

de 1985 se aplicó un plan extraordinario para la. distribución masiva de tie

rras. Se calcula.que se entregaron 100 25~ hectáreas a 4 500 CalJ!pesinos indi

viduales y 95 656 hectáreas a ~ 800 familias organizadas en cooperativas. 

La situación de la.estructura de la tenencia de la tierra y de los indi

cadores básicos de la reforma. agraria al término de los seis a·¿os que .analiza

' moa es la siguiente: 

NICARAGUA: ESTRUCTURA DE LA TENENCIA DE LA TIERRA (1979-1985) 
(Porcentaje sobre superficie total) 

1970 1965 
·:->, SECTOR PRIVADO 106 54 

Superficie mayor de ·sao Plzs. C1l. 36 13 
200 l'lzs. a 500 l'lzs; 16· 13 
De. SO a 200 l'lzs. 30 .30 
De 10 l'lzs. a .SÍ! l'IZs. 16 7 
Superficie menor de 1 O l'lzs. 2 

SECTOR im>EÁATÍUO (3) o 17 

CoOperativas de Crédito. y Servicio (CCS) o 10 
Cooperativas Agrícolas Sandinistas (CAS) o 10 

SECTIJI ESTATAL o 19 

An!ra' PropiP.dad ""l Pueblo (P.PP) o iS 

TOTALES 100 100 

(1) 1 l'IZ. (l'IANZANll) • 0.7 HECTAREAS 
· (2) Las ·cifras corresponden a diltos del primer .trl.mestré 

(2) 

(3) cCS1 Los mi-os de la cooperativa coq>arten lnstrunentos de trabajo y crédito siendo indlv! 
dual la prop~d de la tierra. 
CASs La t!!f*1C1a de la tierra es del colectivo cooperat~vo. 

FlL"flE: Estructura de tenencia y Partlcipac16n Sectorial: Dlrecclén General de Reforma Agraria 
(O.G.R.A.), .l'llnisterio de Desarrollo Agropecuario y Reforma Agraria (l'IIDINRA). · 

NICARAGUA: INDICADORES BASICOS oc· LA REFDRl'IA AGRPRIA 

Superflcie agrícola total 
. Superficie total afectada 
POTcentaje de superficie afectada por la reforma 
Familias beneficiadas 

1 B.073.000 l'lzs • 
1 4 .005.000 l'IZS. 
1 50% 

. 1 86.565 
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2) El sistema financiero naci_onal autorizó durante 1985 créditos para 

el sector agropecuario por un monto de 27 600 millones de córdobas a fin 

de expandir· la producción. Los créditos fueron otorgados a unos 80 000 produc

to~es para financiar unas 507 mil hectáreas de tierras sembradas de los prin

cipales cultivos del país. 

Sin embargo, aunque se han hecho esfuerzos por recuperar la situación 

agropecuar.ia, segulln lll Agencill.· NueYa Nicarllgua (ANN) en base a datos oficia

la.5. pre-;2 que l<l p~ó::i=. c.o.::::cch: de granos básicos corresponde al eí-clo 

llgrícola 1985-1986, registrará un fuerte déficit en la producción naciona1 

de frijol y arroz; en cambio, la producción de maíz y sorgo generará importan

tes excedentes, que sin embargo no compensarán el faltante en las necesidades 

del páis. 

Lo cierto es que la situación económica del país está en gran medida 

de~erminada por la llCtitud de la burguesía y de las agresiones de los Estados 

Unidos •. En esta dirección ·también depende el rumbo que as111111 la economía 

mixta y las interpretaciones que de ella se deriven. 

Estos aspectos ponen en tela de juicio . la capacidad de sobreviTencia 

Uel cilpitul~smo y resalltHl ltt ctspttcldud de:: lit ocg&o.1uac.1ún pol1t.1~ y ec,·::m~

ca que se está dando la nación, bajo-lo que h.....as llamado la hegemonía popular 

Evidentemente, la problemática de la economía nos lleva al problema 

· de la posible conform..ción del socialismo y su base -terial. No Yll8DÍI a 

dar -aquí ·una cotaCiguraciónº teórica sobre el tema porque no es la· preocupac:Um 

central de este trabajo; pero sobre todo porque aún están 'por definirse algu

nos rasgos de lo que constituye la economill planificada. 

Cre-.s, si.n eabargo, que la dirigencia Sllndinista ha ténido la capaci.dad 

para enfrentar los serios probl-s económicos y, más aún, la coherencia 

de ·aceptar sus errores. Tomás Borge, COllllndante de la Reyolución señaló sl 

hacer un balance de 1985 que: "Nuetsro principal error es haber tratado de 

normalizar el país artificialmente desde que triunfó la revolución y haber 

subsidiado la normalidlld ( •• :) Triuf!fa la ·revolución y queremos que todo 

vuelYa a ser normal, incluso la normalidlld sup~rior a la que existía ant.es, 
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lo que significó que todos los recursos que pudieran 1 

en el desarrollo se invirtieran en el subsidio de esa not 

LO cierto es·que el pueblo es quien tendrá que enfr1 

~·. 
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7. Las repercusiones de la política de la Administración Reagan en el proceso 

de la Revolución Sandinista. 

Uno de los puntos esenciales en el eje de la revolcuión nicaragüense 

es, indudablemente, su carácter de liberación nacional. Como . vimos en los 

primeras· capitulas, uno de los elementos centrales en la constitución del 

Estado-nación en Nicaragua es la relación que ésta mantiene con los Estados 

Unidos, eri lá medida' ,que h'istórié:amente el gobierno norteamericano ha 'sido 

un ~bstácu10 para la construcción del Estado-nació~· en Nicaragua. 

Lá victoria de la revolución es en gran parte un triunfo sobre la domina

ción de los Estados Unidos, de ahí' que los iazos entre Nicaragua y los Estados 

Unidos se hayan alterado radicalmente desde el triunfo revolucionario. 

~nsiderando pues la importancia que tiene la política exterior norteame

ricana. eri la consolidación del nuevo Estado y para entender cómo se desarro

l~an los· acontecimientos en la Nicaragua posrevolucionaria es necesario consi

derar los intereses económicos, políticos .y estratégico-militares que tienen 

los Estados Unidos en Nicaragua. De igua1 importancia resulta analizar cómo 

se defineii esos interese~, quiéri !'os de.fine y cómo se llevan a cabo. 

El elemento que parece h~ber evidenciacto d~ mene~~ ~ n!t:ida lo.; in.l~c~

ses de los Estados Unidos 'en el área ,centroamericana y, las tácticas y percep

ciones de, ese gobierno, durante el período anali~ado aqul, es, la presentación 

en enero de 1984 del Informe de la ComiSión'Nacional Bipartidista sobre Cen

troamérica , que presidió , Henry kissinger, ya que se trata de un documento 

proveniente,,de un grupo de ,especialistás de los partidos, republicano y demócr!!_ 

ta'." En él" se, demuestra la necesidad de est'ructurar un cor1si:nso republicano

dem6crata .~ara concretar articuladamente los interese$ norteamericanos· en 

el área. 

En 'Seilal de tal acuerdo el Informe ICissinger indica que " ••• en términos' 

de los intereses directos de seguridad nacional de Estados Unidos, este país 

tienen grandes intereses en el presente conflicto en América Central." Por 

lo que es necesario sostener, el equilibrio global, ya que de lo contrario, 

"tendrí81!1as o bien asumir una carga de defensa permanentemente creciente, 
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o ya ver reducida nuestra c3¡iacidad de defender zonas criticas distantes 

y, en consecuencia. a reducir nuestros importantes compromisos en otras partes 

de1 mundo" (1). 

A1 respecto, e1.coronel John Buchanan, Director del Estudios Internacio

na1es e1. Centro para e1 Desarrollo de Politica, decla·ró que "una acción 

de inter'l'enci6n en Nicaragua, limitaría la capacidad de 1os Estados Unidos 

para responder a une crisis· en el Pacífico o en '!l . Orieñte He~io, causaría 

di•isiones serias en 1e OTAN y terminarie con la credibi1idad en AÍOérica · 

L8una" <2>. 

Asi.miSlllO, desde le perspectiva de. la Comisión Kissinger, un "deterioro" 

en América Central significaría una amenaza potencialmente seria a nuestras 

vias -rítimas a través del Caribe". En este punto se seña1a, no sin rezón, 

que "50% de1 tonelaje naviero que sería indispensable para reforzar el frente 

de Europa, y cree del 40% de lo que se requeriría pera un conflicto.importan

te en. Asia orienta1 deberían nevegar por el golfo de México. a través de las 

:ionas de Centroamérica, y el Caribe. Por estas mismas rutas m~rítimes también 

se transporta casi le mitad de otras cargas del extranjero, incluyendo petró

leo crudo,. hacia este país" (3). Evidentemente, le revo1ución nicaragüense 

no altera en nade tal esquema, pero si se pone en evidencia 1a v.ulnerabilidad 

de los Estados Unidos, dada su dependencia estratégica de materias primas 

consideraóas ·como primorCÍia1es én la agenda estratégica de 1os Estados l!nidos .. 

El Informe destaca también "La proliferación de estados marxistas leni-' 

nis.tes que incrementarán la violencia, trastorno y la represión política 

.. en. le región y ·is eroéi6n de nuestrá capacidad de pesar en los sucesos mundie

le_s que surgiría de la percepción ··de que somos incapaces de influir en asuntos 

vitales cercanos e Estados Unidos". (4) 

(1) Selser. Gregorio, Infor•• Klssinger contra Centro••'rJ.ca, ·l'l&xico, El 
Ole, 1984, p.284. 

(2) Excelsior; 1•. plana, 17-naviembre-1984. 

(3) Selser, Gregario, op cit., p. 

(4) Selser, Gregario, ap cit., p. 
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Políticamente, el hemisferio Occidental, y concretamente Centroamérica, 

ha sido el dominio tradicional de los Estados Unidos. El triunfo de la revolu

ción nicaragüense rompe el equilibrio o el status de la.hegemonía norteameri

cana en el área. El hecho de que los Estados Unidos hayan implementado toda 

la gama ele agresiones y estrategias para derrocar al gobierno nicaragüense 

sin haber logrado éxito, resquebraja su imagen ante el mundo de pais podero

so, capaz de ·imponer su voluntad a costa de lo que sea y en nombre de su 
11 Seguridad Nacional 11 ~ E1 triunfo de la revo.lución nicaragüense cuestiona, 

por un lado, la hegemonia de los Estados Unidos en el área y por otro lado, 

abre la posibilidad de liberación de otros pueblos. Lo anterior atenta seria

mente contra el tipo de hegemonia que ha establecido, 

Estas posiciones nos conducen a varios cuestionamientos: ¿ existen efec

~1vame?fe amenazas militares para los Estados Unidos y tendrán dificultades 

-para enfrentarlas? o ? la ventaja de los Estados Unidos militarmente es tan 

abrumadora que el argumento de la existencia de una amenaza militar es falsa? 

(5). Al respecto, Robert Tucker afirma que "No es la seguridad de las vias 

marítimas, ni la persPectiva de una =!-nundación de ref~giados a este pais, 

o el peligro para la estabilidad de México lo que está en juego en definitiva 

en América central; es la credibilidad del poder de Estados Unidos" (6). 

Aunque en el Informe no se destaca si existen o no intereses económicos, 

lo cual denota el giro hacia una \isión de las prioridades estratégicas y 

geopolíticas, el hecho es que Nicaragua ha recibido siempre poca inversión 

·extranjera directa en relación con --el total de "inversiones extranjeras en 

toda América Latina y la presencia de grandes empresas trasnacionales no 

ha sido un aspecto significativo del desarrollo del pais. No obstante 

ha habido una influencia norteamericana en los asuntos financieros y comercia~ 

les de Nicaragua. De ahi que el carácter de las transformaciones de la revolu

ción nicaragüense ha sido más marcada en materia politice interna y de sobara-

(5) Al respecto es importante selalar que ~ola alrededor del 4• de las fuerzas 
militares de los Estados Uñidos en el exte~ior se encuentran en Centroamérica. 
Bermúdez, Li1ia y Benitez Raúl, "La Segunda Administroci6n Roagan en América 
Central" en Polémica, no. 16, trimestral, P'léxico, Instituto Centroamericano 
de Documentaci6n e Investigaci6n Social (ICAOIS), 19BS. 
(B) Insulza, José ~iguel, nceopolitica e intereses estratégicos en Centroamé
rica y el Caribe", Polémica, ibídem, p. 36. 
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nía·nacional, que en la esfera propiamente productiva o económica. 

Por el lado de las. recomendacione,s del Informe Kissinger en torno al 

desarrollo S<?Cial y económico de la regi<'.?n se observa que· "obedecieron 

a una preocupación esclarecida por las graves condiciones sociales y económi

cas impera~tes en Ce~troamérica y el Car~be, sino al imperativo ae co~plcmcn
tar una política militar con la oferta· de cooperación económi!=-a que hacen 

que la primera resultase más aceptable" (7). 

Así pues, definida a grandes rasgos la iaportnncia que tiene Nicaragua 

para los Estados Unidos, a continuación analizaremos como primer punto las 

particularidades de la política de al Administración Reagan en Nicaragua, 

en lo medida que históricamente la estrategia de los Estados Unidos ha sido 

una: "Los supuestos consisten en que Estados Unidos tiene todo el derecho 

de. emplear la fuerza y la violencia para alcanzar sus fines .en ·cualquier 

part~ dal ~mundo. Cualquiera que se niegue a obedecer los deseos y mandatos 

estadounidenses,_ es por definición un 'comunista• y por tanto es legítimo 

destruirlo 'en_ defen?~ propia'" (8). ComO decimos, el Informe Kissinger es 

una síntesis de estas coricepciones "Hemos llegado a pensar, como lo escribió 

Walter Seppman hace 4 décadas, que 'nuestra privilegiada posición era un 

dcracho natu1al ~9). Y eVidentemente esa posición se_ Col_oca en el terreno ideo

lógico-político por _encima de los interes~s naci.onliles de ·otros· paises; "~ •• 

estamos compromet1dos en El Salvador y América. Central porque servimos a 

intereses fundamentales de Estados Unidos que trascienden a cualquier gobierno . 

en particÚlar" (10). 

(7) l'tuNoz Heraldo, "La politice latinoamericana d.e la Administraci6n Reagan: 
una interpretación cr! tica", Cuadernos Serñestra1es •. no. 17, México, Centro 
de Investigación y Docencia Econ6micas (CIDE), 19e5, p.21. 

{B) Heinz, Dieterich, Centroamérica En la er~nsa estadounidense, ~éxico, 
Uno m&s uno, ·1994, p.a1. 
(9) Sclser, Gregario, op cit~, p.233. 
(1~) Selser, Gregario, ibidom, p.255. 
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7.1 La.Administración Reagan y el ascenso de la ultraderecha norteamericana: 

? guerra de baja intensidad o estrategia global contra Nicaragua?. 

La vi_~;ión de la Administración Reagan presenta la amenaza soviética 

como una presencia militar directa y establece en Centroamérica como un área 

de confrontación y de conspiración cubano-soviética: "El deterioro de la 

posición- tle R~te<los U!?.itl-=:s en el. hemisferio htt. g~neredo ya serias vulnerabili

dades donde éstas antes no existían y amenaza con enfrentar ·a este país con 

la necesidad sin precedent:es de defenderse en contra de un anillo de bases 

soviéticas en y alrededor de nuestras fronteras al sur y al este (11). 

La Administración de Ronald Reagan está for-ada básicamente por · lo 

que se ha denom;nado la nueva derecha. Esta fuerza se formó en los años '70 

y es her~dera del conservadurismo extremo de los Estados Unidos. Es la fuerza 

que dotó a la Administración Reagan de ·teorías, ideas, programas de acción 

y planes detallados de gobierno. Los pri.ncipales centros de investigación 

donde los intelectuales de la nueva derecha elaboraron sus teorías fueron 

cuatro: La Fundaci.ón Heritage, El Centro de Estudios Estratégicos e Interna

cirynal422 üe · l:::i I!n'!:;;::r¡;i.!cul J.~ Georget.own, el Instit:uto de la Empresa .Estado

unidense para la Investigación de la Política Pública y el Instituto Hoover 

para el Estudi.o de la Guerra, la Revolución y la Paz (12). 

(11) Kirkpatrick Jeanne, "U.S Security in Latin America" en~~' enero 
de 1.981, p. 29, ci.tado en: Insulza, José Miguel, "Centroamérica y E .• ·un, CIDE, 
na.1·7, Cuadernos S~mestrales, ~hxico,_1984, p. 125. 

(12) la Fundaci6n Hcritage se fund6 en 1973 y tiene su sede en Washington. 
Se dedica a realizar estudios para los legisladores de los Estados Unidos. 
En noviembre de 1980 entreg6 al presidente Reagan un documento Plandato para 
el liderazgo -"andate for lead~rshlp-, en el cual acosejaba las l!neas econ6-
micas Y po11~icas que deb!a seguir el gobierno nortea~ericano. La Fundacl6n 
Heritage recibe contribuciones del gran ca'pital de los Estados Unidos: La 
Dow Chemical, de la Getty Oil Company, Bechtel Corpo:-ation, Oart Industries 
de Call forni~, de fundaciones como la Samuel Noble y la John p¡. Olln y de 
financieros como Joseph Coors, entre otras. 

El Centro de Estudios E9tratégicos e Internacionales de la Universidad 
de Georgetown, Virginia se cre6 an 1962 y esto es~e::inllz~do en poli tic a 
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Con el nuevo presidente suben al poder los disidentes de la política 

estratégica llevada a cabo por el ex-presidente James Carter y adquieren 

importancia fundamental personajes estrechamente vinculados al establishment 

militar (Alexander Haig, Daniel O. Graham, Frank Carlucci, George Bush). 

Aunque se mantiene el diseño global de política exterior que desde 1970 se 

había empleado, Rengan -a diferencia de Carter con su enfoque económico

lo reemplazó por prioridades estratégica; y geopolíticas. 

El equipo de intelectuales que apoysn la presidencia de Reagan elaboran 

el Documento de Santa Fé, que es en realidad un planteami<mto global sobre 

la política exterior que debe seguir el gobierno nort,,americano, el cual 

parte de la critica de las administraciones de Nixon, Ford y Carter. Según 

este documento, estos gobiernos, pero sobre todo el de Carter llevaron a 

1os Esb;idos. Pnidos a "servir a la conspiración soviético-cubana". El documento 

se. 'sint~ti2:a 'en lo siguiente: el poderió de los Estados Unidos es inferior 

al de la Unión Soviética, la cual junto con Cuba ha extendido su zona de 

influencia ante la pasividad de los Estados Unidos. Los aliados más fieles 

de W'a.Shington fueron traicionados . en Vietnam, Irán y Nicaragua en aras de 

los derechos humanos o por falta de una dirección firme y competente. Los 

cambios. registrados en el mundo fueron ocasionados por los conflictos entre 

Est~ y Oeste y no por cuestiones internas de cada país •. A causa de una politi-

internacion81. De este ceñtro salieron, entre otros, Jeane Kirpatrick, embaja
dora de Washington ante la ONU, Rogar Fonteine asesor de asuntos internaciona
les-latinoamericanos ante el Consejo Nacional de Seguridad. Los _fo'"'!dos son 
suministrados por empresas trasnacionales como la Exxan y ia Westinghouse. 

El Instituto de la Empresa Estadounidense para la inuestigaci6n de la 
Política Pública fue fundado en 1943 en Washington con el prop6sito de promo
ver la doctrina de libre empresa, pero despu~s ampl16 el ~ampo de sus investi
gaciones hacia los temas de la política nacional e internacional. 

La institución Hoouer forma parte de la Universidad de Stanford, Califor
nia. Esta 1nstituci6n se fij6 c'omo misión fundame':'tal la de "domostrar lo 

diabÓ.licas que son las doctrinas de Carlos 1'1arx -ya sean el comunismo, el 
socialis1?0, el materialismo económico o el ate!smo-, y proteger de ese modo 
el sistema de uida norteamericano. Es financiada por la Standard Oil .Company, 
General Electric y Hewlett-Packard. Tirado, ~anlio, La revolución sandinista, 
fl"léxico, rlueva Era, 1904, p .122-124. -----------
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ca vacilante e incoherente los Estados Unidos perdieron hegemonía. Después 

de tantas d~rrotas e infortunios, el pueblo norteamericano se sintió humillado 

y desmoralizado. De esa visión, los estr:ategas norteamericanos se plantean 

'4 estrategias fundamentales para el desarrollo de la política exterior nortea-

.. merica~a: 

1) Los Estados Unidos se adjudican como escenario de guerra a todo el 

·:t:ndo, pe:- l'"J' -:ue:l el rPt:o más importante aue se 1e plantea .es restablecer 

el poderió "1ilitar. Se trata de llegar a·· la superioridad militar en todo 

el mundo, para lo cual es necesario da~le.~ri~ridad-al gasto militar. Resulta

do de ésto, son ejercicios· militares que en la región centroamericana 

se han realizado (ver apéndice sobre las maniobras militares y sus escenarios) 

·2) La política de defensa que se entiende como política exterior se 

plantea dividida por regiones y áreas y en cada área se cónciben las situacio

nes dentro :·del marco bipolar de poder entre los Estados Unidos y la Unión 

Soviética. Por otro lado, no se visualizan problemas nacionÍll.es y particulares 

de los países., pues cualqui.er problema naciona.1· tiene que ver con e1 enfrenta-

~, rait:ntv- cor. ,_ Unién S.=¡,•iética. EEte !"!3Zt:'!H!!'!iPntn RP· stplica a Nicaraaua •. ·a 

la que - se le visualiza en los· mapas estratégicos como territorio bajo "La 

influencia soviética". 

3) Los Estados Unidos se erige como el defensor de la civilización occiden

tal, .por lo que es ncceserio. recuperar .. :el liderazgo, el .cual sólo .puede 

ser tomado por los Estados Unidos,, pues es el único país que tiene las capaci-

( 13) Efect_ivamente, la t;a.sa· pro~edio anual del crecimiento de 1os gastos 
militares de. 1981 a 1985. para todos los paises del Istmo Centroamericano 
alcanzó 14~, mientras que p&re los. cuatro anos anteriores· fue de tan s6lo 
9.5 •• Durante ese mismo· periodo todos estos paises, salva CostO Rica, asigna
ron más de 20• de su presupuesto ·nacional al. estado. de prepareci6n militar. 
Los fuerzas armadao de los pelses del Istmo Centroamericano -en conjunto
tuvieron un crecimiento 23J anual, de 1979 a 1965, mientras que el crecimiento 
anual promedio de su poblaci6n para ese mismo perlado fue tan s6lo de 3~. 
Lo's incrementos del pcr::>onal ~e le~ fuerzas par<'tmil i tares de Gua tema1o, El 
Salvador, Honduras y Costa Ri¿o fueron de 82j de 1979 a· 1985. Goldblat; Jozof 
y l'llllán Victor, "Contadora y la Seguridad de Centroamérica", en Cúadernos 
Semestrale, no. 17, 1'1éxico, Centro de Investigaci6n y Docencia Ec·on6micas 
{lftDE), 1985, p. 220. (Ver ap6ndice p. 248). -

·, _., ... I 
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dades globales para hacerlo. De ahí que se aplique la estrategia de la Reac

ción Flexible para la contensión del "comunismo". Para el cumplimiento de 

este objetivo se plantea lo siguiente: a)dotar a los aliados de más armas 

y_ adiestramiento que los capacite para defenderse del enemigo en sus propios 

territorios, b) entender la "ayuda económica" y los oraanismos internacionales 

y nacionales de crédito como armas para la guerra económica, c_) establecer 

más capacidad de intervención con fuerl:as propias desarrollando las Fuerzas 

de Despliegue Rápido (Rapid Deployement Force) en territorio ·norteamericano 

y preparandolas para las regiones más conflictivas del ~undo. 

En la estrategia militar de los Estados Unidos en Centroamérica, es 

importante seña1ar el cambio que se registró a partir del fracaso militar 

norteacericano en Vietnam. La doctrina que se imp1ementó a part~r de entonces 

fue la de la "Reacción Flexible", resultado de la re»olución de Kennedy-Hc · 

Namara en lo que la doctrina de defensa estratégica se refiere. La Doctrina 

de "Reacción Flexib1e" supone acciones'escalonadas. El primer escalón signifi

ca no comprometer directamente en combate a fuerzas militares de los Estados 

Unidos, sino utilizar mecanismos ta1es · como la desestabilización económica 

y mil{tar a través de grupos ar~dos internos (contrarrevolución). El_segundo 

esca1ón seria 

invasión). 

usar las fuerzas _propias estadounidenses (bases mi"litares e 

Dentro de 1a Doctrina de la Réacción Flexible, se han implementado nuevas 

nociones estratégicas enmarcadas en la llamada "Doctrina Reagan", como las 

Fuerzas _de Despliegue Rápido que· tienen como objeto "la saturación del teatro 

de operaciones con el fin de neutralizar cualquier posible resistencia" (Gra

nada) y "para hacer frente a cualquier eventualidad que se le presente a 

Estados Unidos" (14) •. 

A partir de la Segunda Administración Reagan, se implementa un cambio 

importante en la política hacia Centroamérica, introduciendo la doctrina 

(14) Bermúdez, Lilia y Benitez Raúl, op cit. "p.47. 



dé la "guérra de bajn iñténsidadº·. '.ºSu objetivo central es evitar, hasta 

donde sea posible, la ingerencia directa de tropas de combate norteamericanas 

en el exterior o reducir- lo5 costos en c1 caso de que esta· opción sea tomadan 

(15). 

La guerra de boja intensidad (GBI) trata de impedir, el ascenso de movi

mientos populares revolucionarios. así como la reversión de gobiernos consoli

dados "terroristas" o "prosoviéticos". L~s Estados Unidos han incorporado 

al gobierno nicaragüense dentro de estas categorías, acusáncio1o de comunista, 

de apoyar con armas al FMLN salvadoreÑo y de ser patrocinador de grupos terro

ristas. 

En el terreno militar, la GBI es básicamente irregular, por 1o que no 

·¡-:¡ pued~:c .enfr~Titarse con tropas convenciunales únicamente, sino que tiene que 

darse con fuerzas entrenadas especialmente para la contrains.urgencia. y deses

tabilización: Las Fuerzas de Operaciones Especiales (FOE), las cuales se 

reactivaron en 1982 y actúan como asesoras militares de gobiernos aliados 

o fuerzas de resistencia y "son capaces de conducir operaciones abiertas 

o clandestinas de rápida_ r~spuesta ~ área.s· remotas en contra de objetivos 

defendidos ligeramente" (16). 

{15_) nL~··Cua~:;;a ·dG S:aj::: !nte!'?sld:!d '!t~ ~1 -T"Rr.UT"Rn dA ~aciones y organizaciones 
par~ u~i1i~ar fuerza limit~da o la amenaza .del uso de la fuerza, para conse
guir objetivos pol!ticos sin el involucramiento pleno de recursos y voluntades 
que··. ca-racler'izan 1::1 lais guerras da E;;:tc:;:!c-n::.ci.:Sn de supervivencie o conqui9t.A. 
T!picamente el Conflicto de Baja Intensidad invol.ucra rel&tivamente poco 
númer'o de participantes de todos lados, en -relaci6n con la importancia de 
los objetivos políticos en riesgo; estas siempre s~n formas de acci6n politica 
altamente poderosas, usualmente asi~~tr~cas. El Conflicto de Baja Intensidad 
(ya sea conducido por Estados Unidos o por otros) puede incluir diplomacia 
coercit~va, funciones policiacas, operaciones psicológicas, insurgencia, 
guerr~ de guerrillas, actividades contraterroristas y despliegues militares/ 
pnra111ilitares con objetivos limitados. En tanto Que la intensidad puede ser 
baja, la ~uraci6n puede ser muy larga. Debido a q1Je las tácticas no conven6io
nale~ ~~~ ~zadHs muy frecuentemente, el éxito co el Cohfli:tc·dc e~j~ !nten~!
dad rara vez es aquel de la victoria convencional por la fuerza de les armes, 
frecuenteaente el triunfo es medido sólo por la evasión de ciertos resultados 
o por cambios de comportamiento en e1 grupo que es el objetivo. Las operacio
nes de baja intensidad no se limitan al extranjero, ya que pueden ser necesa
rias en el interior de los Estados Unidos en raSpuesta a des6rdenes civiles 
o terrorismo". Rorert H. Kupperman Associetes !ne, Low Intensity Confllct, 
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Es· importante· apuntar que la GBI ·tiene . un efecto tranquilizador en la 

población norteamericana en términos de discurso ideológic-o, r.;ientras que 

para los Estados Unidos representa un conflicto de baja intensidad, para 

Nicaragua se trata de una guerra total en la medida que están inm~~sos y· 

cómprometidos los recursos de una nación hacia 18. defensa ·militar y esto 

se demuestra con el aumento del presupuesto ·para la defensa en Nicaragua, 

que va de 14.7% en .1981 a más del. 50% ~n 1985 del total del gasto gubernamen

tal. 

7.2 La Agresión norteamericana hacia Nicaragua: ? guerra de baja intensidad?. 

Una vez contemplada a grandes· rasgos la visión de la Administración 

R'eS.8,lln eó.1cu.a.n:%.~-1- a su política exterior, entendemos que Nicaragua se plantea 

coMo una "amenaza comunista 11 para los Estados Unidos, en términos políticos 

militares y estratégicos. De ahí que e¡ objetivo estratégico, se convierta 

para la Administración Reagan en el derrocamiento del gobierno sandinista. 

En p;1rt:i.~•1!er .ll! ~::;tr:::tcgia glubal U~ ltt. primera Administración.. . ·~eacan 

en Nicaragua se dirigió.hacia el derrocaffiiento del régimen sandinista a través 

del uso de 1a fuerza militar primordialmente, sin comprometer las fuerzas 

militares norteamericanas. en~ Nicaragua (caso Vietnam): después en la segunda 

Administración Reagan, básicamente en la realización de la Doctrina de la 

guerra· de baja intensidad, que corno ..-irnos auLeciormence abarca acciones de 

diplomacia coercitiva, funciones policiacas, operaciones psicológicas, guerra 

de guerrillas~ etc. Dentro de este marco de agresiones se 1ncluyen las presio

nes económicas con objeto de revertir los alcances de la revolución sandinista 

en lo que se refiere al mejoramiento de los niveles de vida de la población, 

socavando la legitimidad del gobierno sandinista. 

Las pcesiones económicas tienden a preparar las condiciones para · 11eva r 

citado por Líl.i.a Berm-úd--;z-y-A;úl Oen!t~z. "Lo::; 'combatl~ni:.es de la libertad' 
Y la guerra Ce baja intBnsidnd contra Nicaragua", ~!::!E.2~!!2!!-2.!.!!?~l:rale~, 
no. 17, México,. {CIDE), 1985, p.p. 170,171. 
{16) Bermúdez, ~ilia y Ben1toz Raúl, ibidom, p. 177. 
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a cabo las presiones militares y todos los factores se relacionan en un círcu

lo: la campaña de propaganda antisandinista facilita las presiones diplomáti

cas y económicas, las presiones económicas provocan inestabilidad social, 

la inestabilidad socia1 se convierte en un elemento que justifica nuevas 

campañas ideológicas y presiones militares, las presiones militares ocasionan 

más desga,te y así sucesivamente. Todos estos elementos de desestabilización 

y desgaste tienen como objeto el derrocamiento del. gobierno sandinista. 

En cuanto Ronald Reagan sube al poder, inicia rapidamente presiones 

de tipo militar, utilizando fuerzas opositoras al régimen sandinista (princi

palmente ex guardias somocistas, agentes y asesores militares ai8ent:.inos 

y al ejé.rcito hondureño). Apoya sobre todo a. los somocistas que desde Honduras 

intentan sabotear la producción y la infraestructura económica del país. 

l!na de las organizaciones antisandinistas integrada en su mayoría por 

ex-jefes de la Guardia Nacional que desde el triunfo revolucionario 

reivindicó sus agresiones.armndns fue la.denominada Fuerzas Armadas Revolu~io

narias Nicaragüense (UDN) (17). A principios de 1981 enm 25 Los nicaragÜensen 

que figuraban como líderes de los principales grupos contrarrev~lucionarios 

siendo en su mayoría ex-jefes.militares de Somoza. 

Las fuerzas antisandinistas que empiezan a funcionar en 1981, estaban 

agrupadas en: Fuerzas Especiales de Guerrilla Anti.comunista (FF.GA), Ejército 

Nicaragüense de Liberación (ENL) y Asociación Democrática Revolucionaria 

Nicaragüense (ADRN). La infraestructura logística· de apoyo a los contrarrevo

lu~ionarios. nic8ragüénSes acampadoS en Honduras, la Constituía una red· de 

aeropuertos clandestinOs utilizados por aparatos de la aeronáutica civil 

(17) La UDN estuvo encábezada por Edmundo y f"ernando. Chamorro A:apa~cioli 
y el empresario José Fernando Cardenal. Á finales de 1980, Chamar.ro rotnpi-6 
relaciones· con la revoluci6n y se fue a Costa Rica (marzo 1981) a dirigir 
la ~rganizaci6n contrarrevolucionaria "11 de ·Navie~b~e", 80tccedente inmediato 
·'de'· 1a UDN. Des'pués d9 la crcaci6n ·de 'la UON, se constituyeron las Fuerzas 
Armadas R0uolucionarias Nicaragüense. 

·. 
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donde ex-militares som'ocistas prestaban sus servicios: una radioemisora anti

sandinista insta1ada en San Marcos, Honduras llamada 15 de Septiembre; insta-

laciones · de empresas agrícolas; y una red de comunicaciones y los caminos 

en un triá~gulo 

te financiero 

geográfico al sur de Honduras. Una parte importante del sopor

para el sostenimiento del movimiento contrarrevolucionario 

provenía en sus i~icios del cuantics~ :olumcn da capitales que salió de Nica

ragua meses antes _del derrocamiento de Somoza y del financiamiento directo 

de los Estados Unidos. 

La estrategia que tiene la contrarrevolución desde que se conforma como 

tal es crear las condiciones para l:llB. insurrección interna que derroque al 

gobierno sandinista. A partir de este momento, las tácticas consisten en 

el hostigamiento y el asesinato select:h·o de los miembros de la comunidad 

o los profesionales (técnicos de la reforma agraria, médicos, constructores, 

etc.) que cooperan con los programas ~s•olucionarios; una propeganda anticomu-

,"lnista y'"·1a ·destrucción de la infraestructura de los proyectos económicos 

Comunitarios. 

Todas estas actividades tienen catt-0 propósito lo siguiente: 

1) . Imped~r que la población rural experimente los beneficio~ económicos 

y sociales de los proyectos revoluéionarios. 

2) Neutralizar el .impacto de las transformaciones revolucionarias a 

nivel ideológico. 

3) Aterrorizar a los que no colaboran con la contrarrevolución o a ·los 

que se dedican· a trabajar en: los progra:ms de gobierno ... 

4) Sabotear ampliamente una econClO:!ia ya debilitada por la guerra contra 

Somoza. la crisis económica internacional y el bloqueo norteamericano, con 

el fin de provocar descontento social. 

5) Crear una situación de caos en la que se perciba que el gobierno 

pierde el control y no puede dar protección a la población, con lo que desgas

ta su autoridad política y moral (18). 

( 1 a) ~!'!~!Q.1 no• 1 O, lnsti tu to Histó=ico C~ntroamoricano 1 Nicaragua 1 Junio 
1984. 
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Todas 1as estrategias y tácticas militares de la contrarrevolución desde 

que esta se.creó, comprenden n grandes rasgo~ las siguientes etapas y objeti

vos. 

a) Entrenarse y organizarse en Honduras, apoyados por el ejército y 

el. gobie1 .o de ese país y por supuesto con el apoyo abierto · de los Estados 

Unidos (fase que se inicia en 1979-81). 

b) Pasar a la ofensiva militar mediante el despliegue de ataques e incur

siones en territorio nicaragüense (se inicia en 1981). 

c) Invadir Nicaragua por el norte, estableciendo "zonas liberadas", 

donde se organizaría un gobierno provisional reconocido por los Estados Unidos 

(esta fase tiene auge en 1982 y en 1983-84 se i_!ltensifica a través de la 

masiva incursión de las "fuerzas de taree.'' 'en el norte del pais). 

d) Una vez que se han tomado puntos estratégicos y -poblaciones importan

t..e.s a.i:, norte de Nicaragua, avanzaría hacia el sur y trazando Una ·"tijera" 
- ~ " 

cOii 1a ·contrarrevolución que opera en Costa Rica, tomarían la capital del 

país y derroé:arían al régimen sandinsita (19). 

A la par del apoyo financiero y militar que los Estados Unidos le da 

a 1a c·ontrarievoluc;ión, se inician,. por un lado. las violacionP.R R1 '?'!:l'I'::!';iO 

áereo nicaragÜ~nse por avÍ.ones espía y po~ ot~o lad·o. se .. realizan· las primeras 

acciorieS . , mi1i tares norteamericanas en Honduras, 11.amados "Halcón Vista", 

en noviembre de 1981, con el objeto de evaluar la, capacidad _de la _fuerza 

nav;.i_ y aérea. tanto de l~s Estados Unidos como de Honduras en una eventual 

guerrá contra Nicaragua. 

En febrero de 1982, el gobierno norteamericano aprobó el desembolso 

de 19 millones de dólares para apoyar a la contrarrevolución (20), Cuando 

(19) Lozano. Lucrccia, De sandino al triunfo de la revoluci6n, ~6xico, siglo 
XXI, 1985, p. 319, 

(20) En una conferencia efectuada el 18 de febrero~ Reagan fue obligado a 
tocar este te1:1a. 

•senor Presidente, ¿ha autorizado las actrvidades para desestabilizar 
al actual gobierno de Nicaragua?, pregunt6 un periodista. 

aengan :2spond16i 
•aueno, no, las astamos apoyando, la ••• lahf un momento. Disculpe, ostaba 

pensando en El Salvador, debido e lo anterior, cuando usted se rafcr!a n 
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esos fondos se agotaron 1 el gobierno norteamericano . otorgó 24 millones de 

dólares más. Estos fondos sir· vieron para que ~e organizara un ejército con

trarrevoltK:ionario c:ompuesto de unos 8 a 10.000 efec:tivós,. agrupados en la 

Fuerza Democrátic:a Nicaragüense (FDN). En un período de dos años (1981-82) 

le FDN se convirtió en· la fuerza contrarrevolucionaria =ás fuerte _apoyada 

por los Estados Unidos. Simultañeamente al apoyo de la FDN, los Estados Unidos 

convirtieron a Honduras en una base mil\tar. 

En contraparte a los continuos bloqueos y ataques norteamericanos a 

Nicaragua, el apoyo internacional que recibe el gobierno sandinista~ gracias 

en parte a su hábil polític:a de alianzas diplomátic:as ha sido muy importante. 

Entre los apoyos internacionales de los dos años que hemos visto (1981-82), 

destaca el apoyo diplomático de la Internacional Soc:ialista y el apoyo econó-

:-.; meo ._:de paises tanto europeos como del tercer mundo (21) e:nt.re ellos Nt:xico, 

VenezÚ~la (22) y Cuba.No obstante; hay que reconocer,que a pesar del volumen 

Nicaragua. He aqu! de nuevo algo relacionado ~on los intereses de seguridad 
nacional que simplemente no comentaré. Manlio, Tirado, op cit., p.q1. 

{ ~~) Püi. c:ijt:fmµlu, Lii.Jie conceófó un préstamo de 100 mil.1ones de dólares. a 
Nicaragua en 1981, cantidad que excede la ayuda econ6mica tot81 dB 1os EStados 
Unidos a este país en 1980 bajo la Administraci6n Carter. La Unión Soviética, 
Bulgaria, C8nad&, Francia, - La República o8mocrática Alemana, Suecia y la 
Comunidad Econ6mica Europea donaron 127 toneladas de trigo, lo _ suf !ciente 
para- cubrir· 1a déman.da interna de ese cereal durante 1S91 y 1982.· Francia 
en particular, aprob6 en enero- de 1982 la venta de materi~l ni1itar no ofensi
vo a Nic_aragua por valor de 20 millones de d6lares. El h_loque de Pl.!Íses no 
alineados- ha votado a favor de Nicaragua en los foros internacionales, en 
las deliberaciones del Consejo de Seguridad de 1a ONU, y aediante convenios· 
bilaterales ha suministrado asistencia y ayuda económica. E1 Parlamento Euro
peo, efi sus reuniones de 1982 pronunci6 su total respaldo a.l proceso de re
construcci6n que encabezaba la JGRN. La Internacional Socia lista (IS), en 
seMal de apoyo al sandinismo, celebr6 en Managua en julio de 1981 se tercera 
reuni6n, donde hizo una amplia dif°usión de los logros de· 1a revoluci6n y 
ofreci6 continuar con su apoyo siempre que prevalezca en Nica~agua, el plura
lismo po1!tico y la econam!a m·ixta. 

(22) Entre. los Convenios de Co0peraci6n Energética que t.iene México para 
Centroamérica, esté el acuerdo de San José, que tiene el prcp6sito de atender 
el consuoo neto petr6lero de origen importado o los paises ee1 área y contri
buir a1 f lnanclamiento of" icie l co:-re~pondiantc. E::n 1 !185 sé: suspendió e~¡l..u 

ayuda por falta de pago y Nicaragua realiz6 un acuerdo ccn la URSS para la 
compra del 90% de sus necesidades. 
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d~ a}uda que· ha r,ecibido Nicaragua, no se compara con la asistencia norteame

ricana. Los aportes de Europa Occidental, Canadá, Japón y otros países latino

americanos no llegan en términos globales a la décima parte de lo que los 

Estados Unidos invierta en 1a guerra con Nicaragua. 

A pr. ncipios de 1982 la política de los Estados Unidos se va coordinando 

con la de la oposición po1ítica interna de Nicaragua, con el propósito ·de 

c1·etu· uub. fut:1'ztt política que tie um:1. ºsupuef:i.ta leg-itimidad .. a los --grupos 

contrarrevolucionarios. Para estos propósitos el .Movi.miento Democrático Nica

ragüense (MDN), (dirigido por Alfonso Robelo, disidente de la Junta de Gobier

no y que después pasaría a formar parte de la contrarrevolución) se convierte 

en pieza clave. Por otro lado, los Estados Unidos aprovechan las divisiones 

del FSLN, en particular, el rompimiento de Edén Pastora con el FSLN (abril 

···_7982).~)t.poyáJ:idolo para conformar un frente contrarrevolucionario en el sur. 

La oposición politíca interna y los_ grupos contrarrevolucionarios genera

ron un estado de tensión y de guerra latentes en la sociedad, lo que llevó 

·al gobiérn"o nicaragüense a decretar el "Estados de Emergencia" e1 15 de marzo 

·de 1982. El Estado de Emergencia buscó entre otras cosas estrechar los espa-

cios políticos de la oposición y regular ·el.· uso de los medios de comunicación 

para que no existiera abuso de éstos creando confusión- en el pueblo. Su im

plantación, que implicó cuestiones como la suspensión de las garantías indivi

duales, fue retrasada lo mas .posible p::.ra evitar las.restricciones que necesa

riamente lllpone al desarrollo económico, 1a reconstrucción y la vida civil; 

Otro elemento que' se Consideró para que no se tomaran: medidas de emergencia 

movilizando militarmente a la población, fue la crítica que la oposición 

podría hacer, tomando en cuenta a la defensa como expresión de militarismo, 

restricción de las libertades y supresión del pluralismo. 

Sin eabargo, el constante y creciente hostigamiento militar que ha afec

tado a sectores importantes de la población civil en Nicaragua, sobre todo 

en el. noroeste, obligó al gobierno a decretar el Estado de Fmergencia ~rovi-· 

sional, prorrogado ya en dos ocasiones. 
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No obstante la amenaza militar real contra la revolución nicat:"agÜense, 

el gobierno sandinista mostró su capacidad para mantener el apoyo popular, 

para equipar un ejército que en 1982 contaba con 25,000 hombres, movilizar 

75,000 milicianos· voluntarios, desmantelar planes_ comploti,.tas, y repeler 

las bandas contrarrevolucionarias. 

' En .1982 el FSLN prómueve una movilización popular sin precedentes en 

tor!?o e.· la dcf:::n::;::.; ;:ene en es~ado ~a alerta al Ej~rcl.t<.' F'opúlar Sandinista, 

aumenta el número de miembros en laS milicias populares, instruye a la pobla-· 

ción en métodos de defensa ante posibles ataques terrestres y bombardeos 

~éreos, promueve la organización de la vigilancia revolucionaria en fábricas, 

fincas, puentes y vías de comunicación, entre otras c~_.sa~. Si bien, ante 

esta situación de Brnenaza el gobierno demostró su capacidad de convocatoria 

y de movilización de masas para las tareas militares, ello ocasionó un debili-

. ·.:í t~~iento.,.;. en cuanto a movilización de . masas se reÍiere para tareas económícas 

y sociales. La crítica situación militar provocó que las mismas organizaciones 

cedieran buena parte de su autonomía a la conducción estatal. Al reajustarse 

la ec"onomía en función··. de la guerra ' de· defensa Y resistencia, la agresión 

provocó, por primera vez, un notable desgaste de la economía a partir de. 

los prituBL~u::; m~::1ef'J de 1902. Anr.e· esta situaci-ón el: fo-.SLN trató de establecer 

conversaciones ·políticas con. la oposición mC?diante un Foro Político, que 

como vimos en el capítulo de los Partidos Políticos, no tuvo éxito, porque 

la. oposición manipuló sus denuncias en el Foro en momentos ··en- que se realiza

ban reuniones internacionales en Nicaragua. 

La Administración Reagan, por su parte, fomentó una campaña de aislamíen

to diplomático contra Nicaragua, pero resultó ser un fracaso sobre todo porque 

la contraofensiva de los sandinistas fue sumamente efectiva. Entre los casos 

más ilustrativos se encuentran, el fracaso de la campaña propagandística 

de Alexander Haig que mostró fotografías de supuestos miskitos quemados por 

los sandin~stas, las cuales resultaron ser fotos de la época somocista. Por 

último, cuando la Adminstración· Reagan apoyó a la Gran Bretaña en contra 

de Argentina en la guerra de las Malvinas, los Estados Unidos perdieron a 

su más incondiCional aiiado latinoamericano en su lucha contrainsurgente 
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en Centroamérica. 

Por otro lado, la labor diplomática del gobierno nicaragüense se centró 

en una propuesta de tres medidas concretas para arreglar sin violencias los 

problemas eixtentes entre Nicaragua y los Esta.dos Unidos. En síntesis, las 

propuestas·fueron las siguient~s: 

1) "Firmar acuerdos de no agresión y mutua seguridad con nuestros vecinos 

2) Realizar patrullajes conjuntos de las fronteras comunes con Honduras 

y Costa Rica., con el propósito _de. impedí~ acti vi il¡:¡rl<?s i rreguls.!-es: de clc:::e:n

tos desafectados a cualquiera de los 3 gobiernos. 

3) .Iniciar con los Estados Unidos conversaciones sobre cualquier asunto 

de mutua preocupación" (23). 

Estas propuestas fueron compartidas por México y apoyadas por una serie 

de gobiernos democráticos, el Parlamento y la Comunidad Económica Europea, 

la Internacional Socialista y 106 miembros del Congreso estad.ounidense, lo 

que significó un serio revés para la Administración Reagan. 

Ante .. esta serie de dificultades y derrotas, la Administración Reagan 

centró sus argumentos para agredir a Nicaragua en la acusación de ésta última 

de ser 1a responsablP. rl,:. ~hast~-er de·!!~ -~ · l:i ¡ucrrilla salvaüortdiét. Los 

Estados - Unidos iniciaron una nueva ofensiva militar fortaleciendo ·a la ex

guardia somccista organizada en Honduras y a las fuerzas de Edén Pastora 

en la frontera con ~osta.Ri~a. Se incrementaron sustanéialmenté las prácticas 

de la Administración Reagan: el espionaje, el sabotaje económico, las muertes 

y el temor (24). Aproximadamente 3 mil euardias somccistas atacaron las zonoo 

(23) ~anlio, Tirado, op cit. p •. 148. 

(24) Entre enero de 1981 y marZo de 1982 las bandas de 1e guardia somocista 
fueron responsables· de 140 accioneS h6stiles contra Nicaragua; asesinando 
a no menas de 66 nicaragüenses, en su mayor!a civiles. Can el nueva diseno 
de la política de Reagan, las mismas fuerzas fueran responsables en sólo 
6 meses (abril 82 a septiembre de 82) d_e 142 acciones h6stiles, triplicándose 
el nC.mero de agresiones por mes .. El número de nicaragüenses asesinados se 
cuadrip1ic6 e~ ·ese período. En los óltimos 3 meses de 1982 el; ritmo mensual 
de asesinatos se volvi6 a cuaoriplicoi, dejando un saldo de 400 nicaragüenses 
muertos. ENVIO, Instituto Histórico Centroaméricano, Nicaragua, of'lo 4 y no. 
37, julio 1'984: p.17. 
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fronterizas del nort;e. y se organizaron en fÚerzas de 500 so1dados cada una, 

operando con tácticas guerrilleras y de hostigamiento a la población civil. 

Los Estados Unidos iniciaron nuevas maniobras militares en Honduras -Pino 

Grande I y II que sirven pri~cipalmente de infraestructura militar en Centroa

mérica pará 1os ataques de los Estados Unidos. De esta manéra, Honduras se 

convierte en el país del mundo con ~s metros cuadrados de pista aérea por 

habitante. 

Con las .maniobras mt1i.t;¡res 11-: Pino Gran::!C: ·~ (1 al 6 d~· fc::brt:u·o··t1e 1983) 

el ejército hondureño fue reestructurado y entrenado con el propósito de 

aumentar su capacidad profesional y su nivel de organización. Simultáneamente 

aumentó el número de sus efectivos: en 1979 eran 14,240 y en 1982 sumaban 

21 mil. Estas tropas, por otra parte, fueron dotadas de armas y equipos moder

nos (25). De hecho Honduras se transformó desde julio de 1979 en la principal 

base de apoyo militar de los Estados Unidos en Centroamérica (26). 

Uno de los objetivos de la Administración Reagan al militarizar a Hondu

ras fue que ésta provocara militarmente ·a Nicaragua (a lo largo de 1982 el 

ejército hondureño llevó a cabo 155 provocaciones militares en contra de 

Nicaragua), produciendo tanto desgastes económicos como inestabilidad social, 

PO le su:n.!~S~~ P!"'C"o"iZión de C.úJiu~Lt:C. t:r.c'ol.·t!~ dÍ.plOmáticos o resPuestas milita

res precipitadas. por .parte de Nicaragua, con las que posiblemente los Estados 

(25) Vilas, Carlos, La Revoluci6n en Nicaragua~ La Habana, Cuba, Casa· da 
las Américas •. 1985, p. 320. 

(26)· Los erecti~os del· ej6rcito hondureno aumentaron 50% en los Gltlmos oMos. 
En 1981 apenas habla un general de brigada. En 1964 cinco militares hondurenos 
ya hab!an llegado a ese rango en la jerarquía castrense. El número de bases 
áreas Y pistas militare.s au.mentó de 7 a 13, y el nlimero de heiic6pteros de 
combate en un 300,. Los efectivos navales, como ianchas raPldas y embarcacio
nes de desembarco, se duplicaron. Tres complejas instalaciones de radar y 
rodio comunlcaci6n fueron racientemente montad~s en la isla Tigre, en cerro 
~le. Y en Pue~~o Lempira (on el Atl,ntico}. En 1981, nada menos que 56 jefes 
militares nort:.eamericanos visitaron Honduras. En 1982 y 1983 el número de 
visitas subió a mas .do cien, período en que la ayuda militar norteamericana 
n Honduras llegó .a 40 millones de d6lares. "Una -guerra en 3 frente;'', f!;!oder
nos del Terce~ ~undo, México, feb-mar 1984, p. 32. 
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Unidos hubieran podido garantizar un éxito de una invasión. La provocación 

tiene.como .propósito lograr un desgaste económico. una lucha contra el frente 

interno desestabilizador, que son elementos que configuran nuevos parámetros 

para la campaña ideológica antisan<linista. 

Según los estrategas nor,teamericanos el ejército hondure,ño se encotraba 

(a finales de 1982) preparado para la guerra con Nicaragua: dos años consecu

tivos de entrenamiento aereonaval, cerca de 600 especialistas entrenados. 

para maniobras de desembarco y casi el 80% de su aviación equipada con los 

mas modernos avianes_de q.vmhate. Por su parte, Njr:~r~eue. teníe en ese mowa~to 

.una capacidad defensiva capaz de movilizar 100,000 combatientes, ádemás de 

que el Ejército Popular Sandinista cuenta con poderosas · ·.rias antiaéreas. 

Sin embargo, es importante señalar que la posibilidad de un equilibrio 

militar entre Honduras y Nicaragua es una cuestión secundaria, por lo que 

el departamento de Estado norteamericano contempló la participación de los 

~:¿restalttes ejércitos de Centroamérica, lo que crearía una guerra regional 

-justifica-ndo así 1 una posible intervención de las t.ropas norteamericanas, 

no sólo en Nicaragua, sino en El Salvador y en toda Centroamérica. De esta 

manera, vemos como· los Estados Unidos-reiteran nuevamente el ·uso de la fuerza· 

como vía_primordial para la consecución de sus o~jetivos. 

Para·noviembre de 1983 se conjugan varios elementos que puede~ ser inter

. pretados como . la antesala a una invasión directa de los Estados Unidos a 

. _Nicaragua (27), ya que .. las agresiones militares aumentan: crecen los grupos 

··c~ntrarrevolucionarios (tanto en .la frontera con Honduras como en Costa Rica), 

las ... nu_evas·· llJBniobras militares Pino GrRnde I, (a;::óst.·o 1983)' que representa 

la militarización _acelerada de Honduras (el único pais de Centroamérica que· 

tiene fronteras con los dos países con conflictos militares: · Nicaragua y 

(27) En re~1idad.8ste trabajo no pretende predecir el momento exacto de 1cuando 
·va a ocurrir.un8.invasi6n, a si estuvo a ~unto de su~eOer ya que hay variab1es 

de· tipo subjetivo (va1untad política de hom~res ~oncrotos) q~e en la lnfo~ma
. ci6n hemerogr&fica .~ bibliográfica dlsponiblei ho contemplan estos elementos. 
' No obStante creef'!'.ºS que .e~ posible marcar una. curva an las ·relaciones de 
los Estados Unid·a·s ·Y Nicer8gua·, en donde hoy puntos más tensos (en el aspecto 
militar y po11tico) que pueden interpretarse como 1a antesala a una invasi6n.· 



- 204 

El Salvador. 

Los Estados Unidos publicaron cifras para desta~ar la militarización 

en Nicnragua que resultan ser exageradas. No obstante, es imporcante apuntar 

la capacidad defensiva de la población nicaragüense. Esta capacidad defensiva 

puede' con mucho ofrecer un bloque .te 'resistencia y defensa muy fuerte lo 

suficientemente capaz para empantanar al ejército interventor d.e 'los Estados 

UnidÓs (28). Ante todo, hay que tomar en cuenta que el Ejército Pop~lar Sandi

nista es - producto de toda una organizaci6n y conciencia politice que se ha 

·d?dO en la sociedad nicnragÜense, que eetá en ~ pOS:Í:bilidad cie movilizar 

una· infraestructura 'mlitar donde la 'población nicaragüense participa. Asi 

pues, en caso de una :irivasión, el eje de la defensa es la población. nicara

güense apoyada por el Ejército Popular Sandinista, lo cual en términos milita

res y logisti'cos significa una ventaja sustantiva, no obstante la obvia venta

ja militar de los Estádos Unidos sobre Nicaragua en cuanto a Tecnolog{a mili

tar se refiere. 

Dado los hechos en cuanto a agresión ·militar se refiere, no pode~os 
negar que' la Administración Reagan lia puesto en la mesa del debate sobre 

,_Nicaragua ,la posibilidad -de una invasión. 

'En todo caso 1 '=!'~ ~~;!.ble ::fit"mar que:= ~i 8IOIDÍent:ó de Una invasión· ·~s~á 

latente, pero que la correlación de fuerzas tanto en el :Í.nterio~ _ de Nicaragua 

como en él ezterior, se han conjuaado de tal manera que ha impedid~, en pal-. 

bras de los estrategas_ 'norteamericanos,' "una neeesar:i.a invasión en defensa' 

de la Seauridad lfaciona1- norteamericana". As!.· pues, en un debate conatan'te 

que lós est;r~~gaa nórt:e!!!!!ericanos · hacer· acerca del "caSo nicSragÜens~" • 
consideran que debe garantizarse lo siguiente: 

(29) En: este trab•jo., no se pretende analizar que as lo qu~ suceder!• en 
caso da una 1nvas16n norte8••ricana en Nicaragua. En realidad, dentro del 
campo acad6mico es dlt!cil cuantificar .Y cueliri~ar Una intervenc16n norteame
ricana en Nicarag'"!•• dado· que cuiilquier· an6li.s1s (sobre todo externo y no 
pticial) est6 supeditado a una guarra informativa que se ha establecida entre 
los medios de com~nicaci6n norteamericanos y los nicaragÜen~e~~ 
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1) Una exitosa y fácil victoria en el derrocamiento al régimen sandinista 

(al estilo de la invasión de Grenada). 

2) Una invasión que no desgaste la imagen (ya tan deteriorada) del siste

ma hegemónico norteamericano (su antecedente más inmediato es la derrota 

de ,Vietnen que tuvo repercusiones tanto a nivel interno como externo). 

··:La apreciación por parte de los estrategas norteamericanos acerca del 

deterioro hegemónico de los Estados Unidos no la hacen en términos de que 

·ser'& mej Or para· sanar:>~· t!l ~onsan.so i.n=crn:::cio??el, sino e-n que acción diplomá

tica y militar se pierde menos. 

·En la búsqueda para garantizar esos dos elementos, la Administración 

Reagari ha jugado con una serie de tácticas que hasta el momento le han impedi

do actuar con la amplitud que quisiera en ese juego entre la dualidad políti

ca que históricamente han demostrado los Estados Unidos,. desde su formación 

como nación. Esta dualidad política se ha aplicado en 1a consecución de un 

mismo obje.t:_ivo, garantizar su Seguridad Nacional a través de 

1) Por un lado negociación, apoyo y/o_ participación· en pactos, tratados, 

foros,· etc. 

2) Por.otro lado, el uso d~ la fuerza militar, ya sea a través de gobier

n.Qs l:oc&ies Ylo meidante la invaSión dlu~cta. 

En los últimos meses de 1983 los Estados Unidos trataron ·de promover 

úria guerra regiomil como una posible aritesala a la invasión. Regionalmente, 

.el gobierno· de Guatemala y el de Costa Rica, por diferentes razones que no 

· · v~remaS· ah-ora, dieron muestra de no-·querer·. involt.Íctarsc en un~ guerr"R re8~o

na1. Guatemala siguió sin aceptar incorporarse a la alianza militar del CONDE

CA por los. problemas internos que plantea la guerrilla unificada y por el . . 
hecho del rechazo que los generales guatémaltecos planteaban a las pretensio~ 

nes:del.generál Alvárez de ser comandante en jefe del CONDECÁ. Por su parte, 

Co;¡ta Rica· en ese momento proclamó su. "neutralidad perpetua y ·activa" •. Simul

táneamente, la agudización-del conflicto salvadoreño restó margen a la poli:

tica de· los Estados Unidos, que tenia previsto una victoria en Nicaragua 
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para fines de 1982 o comienzos de 1983. 

7.3 Diplomaci.a en la guerra. 

En cuantO al manejo de la dipl.omacia, la Administr~ción Reasan fracasó 

totalmente, en sus intentos de aislar diplomáticamente a Nicarag1:1a. En o.ctubre 

·de- ·1982, 'n1omas Enders (subsecretario de ~tado), viajó a Co~ta Rica para 

llevar a cabo el "Foro P~o-paz y Democracia" que parecía ser la nue\·a versión 

de la Comunidad Democrática Centroamericana, (creada a comienzos del misco 

año y carente de todo prestigio), con repres~ntantes de Honduras, El Salvador. 

Colvinbia, J~ica, República Dominicana y Bélice. Nicaragua no fue incluida 

y la ausencia de Guatemala fue notable. 

Por su parte, Nicaragua tras varias negociaciones con los presidentes 

de México y Venezuela {López Portillo 'y Herrera Campins respectivamente), 

logró que éstos iniciaron una propuesta de paz demand.ando el cese de las 

hostilidades con el propósit~ de "auspiciar el diálogo constructivo que permi

ta el ~cercamiento y cooperación entre la~ partes" (29) y la _.concart~~ii)n 

dt un acuerdo global en Centroamérica. La iniciativa de paz P.ropuesta por 

México y Venezuela tuvo un buen recibimiento a nivel internacional. 

En estos momentos, s~ estableci-ó una. _lucha diplomátic~ entre ·Nicaragua 

.Y .Honduras;. e1 gobiern~ .. nicaragÜe.nse apoyó la propuesta mexic::ano-venezolanR 

y .lforul~ras. la costarricense-norteamericana. Eii enero de 1983 se llevó a cabo 

el Buró de Coordinación de los países no alineados en Managua. A la sesión 

ministerial extraordinaria asistieron más de ·109 países y moyimientos, cifra 

récord en .eventos de esta categoria, lo que se puede interpretar como. un 

apoyo a la . revolución sandinista. Por otro lado en el 38 período ordinario 

de la Asamblea General de la ONU, Nicaragua obtuvo un puesto en _el Consejo 

(29) ENVIO., Instituto Hist6rico Centroamficano, Nicaragua, ano 4, no. 37 1 

julio 1984, p.19. 
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de Segurid~d rlc la ONU (logró dos tercios de los votos) no obstante las presio 

nes· ejercidas por los Estados Unidos en contra de Nicaragua y a favor de 

la República Dominicana. 

Lo antei·ior demuestra que los Estados Unidos no ha podido controlar 

y manejar ios apoyos diplomáticos y económicos que recibe la revolución sandi

, fiiSta. Esto es un rcsu1tado de la crisis de hegemoní~ de los Estados Unidos 

·a nivel internacional. en las últimas dos décadas el mundo ha cambiado de 

manera espectacular: los Estados Unidos ya no pueden imponer su voluntad 

con las misma facilidad que en el pasado. Entre los cambios más signiiicativos 

se encuentra el surgimiento de grandes divergencias en el mundo capitalista, 

sobre todo en los ·países socialdemócratas respecto a la estrategia de la 

·Administración Reagan en Centroamérica, la decisión de los países del llamado 

Tercer Mundo y algunos paíaes europeos de proporcionar ayuda económica a 

Centroamérica sin exc1uir a las fuerzas revolucionarias, lo que constituye 

un factor que los Estados Unidos nu.."lcn antes debiQ enfrentar antes de la 

década de los 80'. Por último, en Centroamérica han surgido nuevas organizaci!!_ 

nes revolucionarias más avanzadas y con base más amplia que cualquier otra 

.ª la. qu~' los Estados Unidos haya debido enfrentar en América Latina desde 

la.Revolución Cubana. 

La - incapacidad de la·- Ad.;i,;istración Reagan ~r aislar económic~ente ·-· 

81 gobierno. sandin:l.sta se debe, en -gran parte, ·a··~ nueva correlación de 

fuerzas en el plano internacional, ya que le ha resultado imposible organizar 

un .blo.queo · internacional .·de créditos tan amplio como lo hiciera contra Chile 

·a .Principios.de los aÑos.70'. Las dificultades con que se tropiezan los Esta-· 

·dos Unidos para desési:.abi.lizar a Nicaragua determin-,... que hasta ahora Nicara-

gua. haya podido solventar, no sin grandes obstáculos,· los serios .Problemas 

económicos por los-que atraviesa el país, según hemos visto. 

Contadora: paz negociada, el freno a la inTasión. 

Después de diversas inic:.ativas diplomáticas durante 1982, todas ellas 



208 

propuestas para establecer la paz y la negociación en Centroamérica, en. 1983 

e1 Grupo de Contadora se convirtió en 1a instancia de· negociación de la paz 

~ara la crisis centroamericana. 

La participación activa de los cuatro países que lo conforman, México, 

Venezuela, Colombia y Panamá, para illtentar ofrecer soluciones viables altern!!._ 

tivas a la creciente militarización de1 .. área, obedece a intereses de cada 

pais, de los cuales e1 que sobresa1e y es común a todos, es la· vecindad geo

gráfica que tienen con la zona, por lo que el conflicto les afecta ya de 

üüO- forma directa~· 

El grupo Contadora empezó a realizar una intensa labor para que los 

países centroamericanos pudieran negociar a través del diálogo,- destacando 

los_principios de no intervención y autodeterminación de los pueblos. 

En julio de 1983 los presidentes que conforman· e1 grupo se reunieron 

···~en Cancún. En esta reunión ~hicieron una declaración de suma importancia, 

en ia··medida que, por ve·z primera, se presentaba una serie de diez compromisos 

po1íticos, que debian ser cumplidos por todos los países de la zona para 

garantizar la convivencia regional. 

i='oster_iormence, la labor de Contadora secentró erl conciliar las propues

tas existentes en. el .!Í!arco de la ·Dec1aración. de Cancún •. El gru.po. técnico 

de Contadora, formado por los cancilleres y viceministros de Relaciones Elcte

riores",: ée encargó de elaborar 'un documen.to únic.o .que sirviera de ·base para 

el proceso de· negociación. Resultado de .elle· fue 1a elabóración conjunta 

<lél. Documento de Objetivos (septiembre de 1984) ;.·que ha constituido la plata-

·· forma· ·de negociación,· pues incluye ·.aspectos específicos sobre 1os cua1es 

los paises de Centroamérica sé comprometen ·a a1canzar acuerdos. El Documento 

Part:e de un diagnóstico de las causas de la crisis centroamericana, y a su 

vez reitera los principios'básicos de1 derecho internacional. 

En 1984, bajo nuevas variables internacionales, el proceso de ·contadora 

entra a una nueva fase. Tras cinco reuniones acumuladas a lo largo de 1983, 
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Contadora se reúne nuevamente para examinar acciones concretas que permitieran 

1.a aplicación del Documento de Objetivos. Con tal propósito se realizó y 

aprobó un documento denominado "N?rmas para la ejecucición de los Compromisos 

asumidos en el Documento de Objetivos", en el cual los gobiernos centroameri

canos resolvieron adoptar diferentes medida'! en las áreas de seguridad, de 

asuncos p~líticos y de asuntos económicos y sociales. 

En mayo de 1984, el grupo de Contadora elaboró un proyecto que de alguna 

Danera recogía los trabajos realizados por las comisiones de trabajo, reali

::ando un nuevo documento llamado "Acta de Contadora para la Paz y Cooperación 

de c.entroamérica". 

Podría decirse que en medio de 1a conflagración bélica y los proyectos 

de militarización proclamados en el Informe Kissinger a principios del mismo 

'.7i10, <:;fe abrió con ello un difícil y reducido espacio para la negociación. 

Sin embargo, ello no elimina la posibilidad de que se puedan establecer las 

gestiones de paz, aunque el fantasma de la guerra no ha desaparecido. La 

tendencia . haci.a la distensión permite ganar tiemp? no sólo al presidente 

Reagan, sino también al gobierno sandinista; 

Una de las propuestas que más controversias ha suscitado, dentro y fuera 

de Contadora. es· la concerniente a 1a ayuda militar que reciben tanto los 

gobiernos como las fuerzas opositoras rebeldes en Centroamérica. Las propues

tas de negociación de Contadora tendientes. a !!Stablecer una moratoria en 

1a adqµisición de. armamentos y a eliminar los asesorés militare,;. ·extranjeros, 

tiene efectos favorablés para aigu.nos gobiernos y fuerzas opositoras, y· para 

otros gobiernos, tiene efectos desfavorables. '~Los países fundamentales del 

área se encuentran sometidos a inmensas presiones internas y externas que 

oscurecen e1 lenguaje de .los cO...~rOlllisos cuando. se trata de revisar y reg:l.s-. 

trar los ni•eles de .armamentisÍno de la zona" (30). Esto se explica por el 

hecho 'de que aunque las gestiones .de Contadora tratan s todos los paises 

(30) El D!a,· 31 de agosto de 1984, p.4 
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pe:::- igual las medidas que propone afectan de manera distinta a cada uno de 

los paises centroameri.canos, deb~do a las c.aracterísticas internas especificas 

de cada país y a las presiones externas que reciben. 

Aunque todos los paises de Centroamérica aceptaron de principio el Acta 

de Contadora, el gobierno nicaragÜe~se anunció serios desacuerdos en lo que 

s~. r~fiere al c¿ntrol y supervisión de armamentos y segnrida'1· necione.l, puc:::: 

estos inventarios pueden ser utilizados para minar la capacidad defensiva 

de Nicaragua, ya que como afirmó el gobierno nicaragüense, "vivimos un estado 

de guerra y tenemos derecho a la defensa". 

Nicaragua ha declarado que a pesar de las gestiones de paz de Contadora 

y los diálosgos bilaterales con los Estados Unidos, éste país sigue financian

ciO· ··:.l.B: cont;'arreYOlución, enviando buques de guerra al ;GolfO de Fonseca, 

di.s¡iiJando· .sus caÑones contra las costas nicaragüenses y minando sus puertos. 

Hacia fines de 1984, por su parte Costa Rica, Honduras y Guatemala veta

ron el Acta Revisada de Contadora y propusieron una alternativa de paz: el 

Acta de Tegu~iaalp~. la c1u:1l no· fue ece=1te.d:~, pero occi.:;iCtn.Ó t¡Ut! Concadora 

entrara en un periodo de inactividad, del cual no saldriá hasta el segundo 

semestre de 1985, después de algunas divergencias de opiniones en cuanro 

a la discusión en el Congreso ·de los Estados Unidos para· dar fondos a la 

contl:-8rrev·o1uC:ión. 

La re.activación de Contadora se dio con dos sucesos: 1) la. Reunión 

de Ministros de Relaciones Exteriores de Contadora (julio 20-21), que pidió 

a los Estados Unidos y Nicaragua que reanudaran el diálogo bilateral, a lo 

que George Shultz respondió: "la reconciliación interna es previa. al diálogo 

bilateral entre los Estados Unidos· y el gobierno sandinista; 2) la formación 

del Grupo de ·Apoyo a Contadora, el 29 de julio, integrado por Argentina, 

Brasil, Perú y Uruguay. 

En septiembre de 1985 se aprobó una nueva versión del Ac~a para la Paz 

Y Cooperación en Centroamérica y se estableció el 20 de noviembre para su 

firma. El gobierno nicaragüense condicionó la firma del Acta al respeto a 
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la soberania interna. sin ser sujeta a supervisión o control internacional. 

Nicaragua. ha est.t1.do dispuesta a suscribir su compromiso, siempre y cuando 

se respete el orden democrático interno, pues rechaza la posibilidad de firmar 

un documento que incluya cambios políticos internos "que no son negociable.$ 

para nosotros", como indició el gobierno. 

Por su parte, se reunieron en Luxemburgo los Ministros .de la Comunidad 

Europea~ España. Pc:-tugal, Contadora y Cctroaméricn para formular.una declara

ción de apoyo a la nueva versión del acta, que en esos momentos parecía conde

nada al fracaso. 

Los Estados Unidos aprovecharon esta oportunidad para ponerse del lado 

de Contadora y acusar a Nicaragua -de obstaculizar los procesos _de: ~.ez. Nicara

gua, tras recibir ataques con misiles tierra-aire en la frontera con Honduras, 

··~ so~cít~. al grupo Contadora 1a suspensión del proceso, argumentando el cambio 

de gobiernos de Guatemala, Honduras y Costa Rica. Esta situación resulta 

favorable para los Estados Unidos, ya que si firmaba el Acta no había compro

miso para ese país y si no firmaba la responsabilidad seria de Nicaragua. 

al reunirse en Venezuela los miembros de Contadora y del Grupo de- Apoyo,· 

propoi:iiendo medidas concretas para la paz. Esto demuestra la alusión a una 

solución latinoamericana del conflicto y los espacios de autonomia que van 

gannado los paises latinoamericanos respecto de los Estados Unidos, ya que 

la. Declaraci6n de Caraballeda la firmaron los ocho países latinoamericanos, 

adhiriéndose también los Ministros de Relaciones Exteriores de Centroamérica 

y los Ministros de la Comunidad Europea. 

En_ lo que se refiere a los logros de Contadora, las opiniones al. res- · 

pecto se ~ncuentrnn divididas. Por un lado están los que señalan que ~ Contad.!?_ 

ra no debe juzglirsele por lo que ha realizado de manera efectiva, sino por 

lo que ha evitado. La argumentación de esta- posición se basa en que gracias 

a Contadora se ha evitado el estallido de un conflicto regional donde el 

grupo ha funcionado como muro de conten ión. LA posición opuesta argumenta 
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que si bien no se ha generalizado el conflicto, no debe olvidarse que los 

·procesos negociadores no han impedido que se mantenaan las agresiones contra 

Nicaragua, ni que los Estados Unidos fortalezcan su presencia militar ·en 

la· región y sin que deje de contemplar la posibilidad de una intervención 

en Nicaragua o en El Salvador; de. igual forma, sus declaraciones de apoyo 

a Contadora han sido circunstanciales y cont::radicen su verdadera política 

hacia Centroamérica. 

Estas dos visiones acerca del papel de Contadora se fundamentan de dos 

maneras distintas. Mientras que para los primeros lo importante es que siguen 

en pie los procesos de negociación, para los segundos, lo que habría que 

destacar es que siguen presentes los factores que pueden provocar una guerra 

y la interYención norteamericana no ha sido disminuida O alejada. 

~~,;. Inde~2ndicntcmente de cual sea la visión más acertada, lo cierto es 

que;\100 di. los logros más importantes de Contadora se refiere a la superviven

cia mínima del grupo como instancia única y legitima de negociación entre 

los gobiernos de la región. Se han obte~ido éxitos en cuanto al estableci• .

miento de diálogos bilaterales entre Nicaragua y Costa Rica por los continuos 

inCidentes fronterizos y acusaciones recíµrocaR. 

Desde el punto de vista del gobierno norteamericano, las gestiones 

de paz de Contadora dirigidas a establecer una. moratoria en la adquisición 

de armamentos y a excluir las presiones desestabilizadoras sobre los gobiernos 

·del área, es contraria a los objetivos de impedir_ que los gobiernos de derecha 

en· centroamérica se . derrumben como resultado del triunfo y sonsolidación 

de los movimientos revoluéionarios. Asi definida la visualización sobre tal 

problema, el aspecto principal de las negociaciones de· Contadora es que están 

en contra de los objetivos de "seguridad nacional norteamericana", y los 

enfoques sobre el conflicto en C<introamérica difieren en sus puntos medulares. 

Subyacente a la. negociación de Contadora está el supuesto de que las 

raíces del conflicto 'centroamericano son básicamente internas y que ha sido 

la ingerencia política y militar de fuerzas extranjeras al ilren, lo que ha 
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provocado tal crisis. Obviamente, los Estados Unidos no se colocan como fuerza 

extranjera y 1a· ingei:'encia la hacen ver en .la Unión Soviética y Cuba. Por 

eso, para· Conta4_ora la exclusión de todas las fuerzas extranjeras que '!lctúan 

en Centroamérica es un requisito previo para favorecer , por un 1ado, e1 

entendimiento político entre los gobiernos del área y, por el otro lado, 

la reconc.liación y el diálogo entre los gobiernos y los respectivos movimi.en

i:os opositores~ 

la ofensiYa lli.1:itar 'norteaaericana ·(1984-1985): el ofrechd.ento de cont:lnua

ción de la guerra. 

En 1984 la estrategia de la ofensiva de la Administración Reagan hacia 

''~, Ni~aráguá cobra ~neves matices. Este año se caracteriza por el juego de tácti

cas de la Adminíst:ración Reagan: por un lado el "apoyo" que l_e da a Contadora 

y las pláticas de Manzanillo en Nicaragua, y por-otro lado la intensificación 

de la agresión cdlitar a Nicarag·ua. Estas, tácticas están cent_radas en l_os 

esfuerzos de ·la Administración Reagan para_ lograr la reelección y para prepa

rar .. l!!!!_ C':l'1ol:IO::in..,.,._ mi.litares y diplomáticas que garantic.;n el derrocamiento 

del rég:Lmen:sándinista en los próximos cuatro aRos, según sus previsiones. 

La· Adinirtistración Reagan resuelve' dar golpes· simultáneos tanto a Nicara

gua como al· El. Salvador. Con esta lógica, la Administtración Reagan amenaza 

al Congreso_,_norteamericano afirmando que no ayudará más_ al gobierno de Napo

león Duarte en El. Salvador si, a la par, no se le permite seguir financiando 

·a la contrarrevolDción en Nicaragua. 

Esta política va acompa.ifuda de la intensificación a partir de principios 

del año de acciooes_militares por parte de los grupos contrarrevolucionarios. 

Estos aumentaron no sólo en términos de cantidad, sino de organización y 

apoyo logí,~i:íc_o. Según un análisis de Humberto Ort.ega (31) la agresión de 

los Estados Unidos contra Nicaragua, durante 1984, 3 000 contrarrevoluciona-

(31) Agencia Nueva Nicaragua, ~enagua, Nicaragua, 4 da enero de 1985. 
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rios y 1 000 sandinistas perdieron la vida en 1 500 acciones armadas. Por 

su parte 1os Estados Unidos realizaron unas 480 misiones de.exploración aérea 

(comparándolas con las de 1982 que fueron 200) sobre territorio nicaragüense. 

En cuanto a la intensidad de la actividad aérea, dest:ica Ortega que sólo 

entre el 30 de octubre y el 30 de noviembre de 84, se efectuaron 67 vuelos 

sobre Nicaragua, habiendo participado aviones de tipo R-C 135, SR-71 y U'.'" 

'2. De 1981 a junio de 1984, las fuerzas antisandinistas (conformadas princi-

. ~~lmente por la .FDN y ARDE) dieron muerte a 2 311 ~dulio.:;, 134 ·uiÑos menóreS 

de doce allos, desaparecido y/o secuestrado a 3 720 persoans, herido a otra 

1 900 y como consecuencia de las muertes, unos 6 239 niÑos quedaron huérfanos. 

En abril de 1984, el gobierno norteamericGno desencadenó una vigorosa 

ofensiva militar contra Nicaragua que se expresó en los ya mencionados ataques 

contrarrevolucionarios, pero por su repercusión, en el mi:Jtado.a· los Puertos 

niéár~g~ de Corinto, Sandino y ei ·Bluff. Esto afectó 5eriamente a la 

econ~mía n:i.~aragÜense, ya que quedaron bloqueadas las líneas marítimas de 

suministro de petróleo y materias primas. Sin embargo, cabe. destacar que 

los sectores -nor.teamericanos más cons~rvadores lanzarán -fuertes criticas 

a tal medida (88 votos negativos de 19s 100 senadores). E1 minado de puertos 

provocó,_ q~~ e1 Conereeo ne:;::?!":: -otorgar wdt:11 .ttpoyo a la (;~- .. Pa~a "'fina~_ciar 
a la cóntrarr~volución (rechazó 24 millones de dólares). 

Por su _parte ~Icaragua presentó formalmente ante la Corte Internacional 

de Justicia· de la Haya una demanda (32) acusando a los Estados Unidos de 

invadir su'. territorio "por una fuerza militar· organizada" · j por el minado 

. de.los ~uel:'t:os nicaragüenses.' Miguel D'Escoto declaró ante la Corte que ésta 

"determine que las actividades auspiciadas por Estados UNídos ·constituyen 

un recurso a la fuerza en clara violación de la ley interlnacional y de la 

Carta de las llaciones Unidas y de la Organización de Estados Americanos". 

(32) El gob~erno nicaragüense, auxiliado por un grupo. de expertos internacio
nales, presentó testimonio y documentos probatorios entre los que se incluye 
1a decl~racián de un ex-agente de· la CIA, de ·un ex-asesor del. Corl9reso de 
l.os Estados Un~dos y de un ex-dirigente de la contrerreuolución. 



215 

Por su parte el Departamento de Estado norteamericano afirma acerca 

de la , acusación de .Nicaragua que "aparece comprendida entre los asuntos para 

los cuales Estados Unidos reiteró su consentimiento de jurisdicción" (33). 

Una vez dado el. fallo en la Corte en contra de los Estados Unidos, éstos 

deciden retirarse (enero 1985) argumentando razones cie "seguridad nacional" 

y que el gobie. ·no de Mana8ua estaba "manipulando a la Córte ~ara sus propósi

tos políticos". Asimismo. Geroge Shultz afirma f!t!2 ."Mc~t:::-c::: .creemos: -en el 

gobierno de la ley. Esta nación ha sido largamente campeona de las leyes 

luternacioúales, cie la solución pacíiica de las ai.SPutas y Ce la Carta de 

las Naciones Unidas como un código de conducta para la comunidad internacio

nal" (34). Sin embargo, los Estados Unidos es uno de los países que más ha 

insistido en la validez. de este organismo internaciona1, prueba de ello 

es que ha recurrido al mismo en 12 ocasiones desde su funda..c.ión en 1946. 

Para los Estados Unidos los que están en el poder no están sujetos a la ley. 

"La Ley es un instrumento para emplearse contrrt ·1::! _g.ente q_!.!e !!'2 tiene poder" 
\ ds). · 

Los Estados Unidos al parecer no quieren perder tiempo en problemas 

de· jurisdicción internacional y organizan desde febrero de 1984 l.as maniobras 

militares Granadero I y Ocean Venture II (ver apéndice) que significó la 

·maVilízaci6n de miles' .de efectivos no~teamericanos en ·1a zona. Por un_ lado. 

ia· supuesta nuetralid8d üe Costa Rica se cuestiona fuer~cmente con .las.accio

nes militares del grupo ARDE, lo cual crea crisis en la relación entre Costa 

Rica y Nicaragua (abril-ma;-o· 1984) qu., se soluciona en esos momentos con 

la creación de la Comisión de Supervisión del ·Grupo de. Contadora. Por otro 

ladO 1a.-flota de guerra norteamericana se mantiene en _Ceritrbainéríca· produc.ien·.....:: 

do vuelos de espionaje e incrementando los efectivos cilitares norte~mericanos 

en Honduras. 

En estos momentos se empiezan a definir dos políticas para la búsqueda 

(33) Selser, Gregario, Ci~co a~os de in~ervenciones norteamericanas en Centrn
~. Suplemento Especial, El Oía, México, Junio 1984. 
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de .soluciones a la crj13;!,~ i.::enti-oaaieriéSri~. -p~~ un· lado, el-_ Grupo Contac:iora 

logró el consenso de los cinco paises de área sobre las "Normas para la ejecu

ción de los Compromisos Asumidos en el Documento de Objetivos", y por otro 

lado, la Comisión Nacional Bipartidista para Centroamérica, encabezada p= 

Henry Kissinger, concluyó el proyecto de politice de largo alcance . de los 

Estados Unidos hacia la región. Los enfoques son contrarios. Mientras el 

grupo Contadora buscó la pacificación del área a través del control armamen

tista, la salida de asesores extranjeros y el retiro del financiamiento a 

los grupos contrarra•olucionririos, la· Comisión ~iss1nger d~sen6 una propuE:S¡:¿ 

en la que uno de los componentes fundamentales descansa en el aumento de 

la asistencia militar a los aliados. 

La metn r.!e la Administración Reagan es lograr la reelección y preparar 

las condiciones diplomáticas y militares para derrocar al gobierno sandinista. 

Dentro de esta estrategia, George 'Shultz hace une visita a Nicaragua par 

r~' iniciar negociaciones entre ambos gobiernos (33). Los Estados Unidos plan

tearon los plazos de las negociaciones, de lo cual se desprende que más que 

llegar a.un acuerdo, lo que se pretendió.fue ganar tiempo. Estas negociaciones 

entre Nicaragua y los Estados ·unidos jugaron un dobel papel: por un lado 

sirYió para privar a los demócratas norteallÍericanos de una bandera electoral 

y para neutralizar al grupo Contadora y por otro lado el anuncio de las nego

ciaciones fue un elemento apto para distensionar la reunión cumbre de l.os 

paises industrializados occidentales. La negociación con Nicaragua "añade 

verosilllilidad en los últimos ofrecimientos de · Reagan de. negociar y aun da 

encontrarse en reunión -cumbre con los soviéticos, ·ofrecimientos sospechosos 

de electorerismo" (34); De alguna manera las negociaciones se intentaron 

(33) La prillÍera randa da canuersaclones "exploratorias" se realiz6 en l'lanzanWo l'léxico, d 
25 y 26 de juilo con los r111>resentantes de Nicaragua 1 Vlctor Tinoco ( vicanlnlstro de Relaciones 
Exterioi:es de Nicaragua), con los representantes de los Estados Ln!dos, Harry Bergold (aitJajador 
da los Estado9 Lnidos en Nicaragua) y Jam Gavin (enmajador de los Estado9 Unidos en l'léxi= 
-19BQ-). Estas converaaciones continuaron en Atlanta Georgia, el 16 da julio y prosiguieren 
en l'lanzanillo el 31 de julio y el 1 de Agosto, concluyondo el 16 . da Agosto en el miSll'O puerto 
~~!c=no. 

(34) Datos del Plinlsterlo del Exterior de Nicaragua, indican que "la ofensiva de las fuerzas 
. conjt.ntas sandinistas, durante el primer semestre de 1985 han a::;astado duros golpes a la contra
rreuoluc16n ••• Entre 1961-85 se hen librado (en territorio nicaragüense) 2 mil 351 embates.,. 
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manipular para encubrir el incremento de las agresiones militares contararre

volucionarias. El mismo Gcorge Shultz afirmó que las negoci3cioncs no signifi

caban una nueva iniciativa de la política Pn Cent:-o~::.5ri.:..c. de la Administ.ro

ción Reagan. Por el contrario, en los mom'2ntos dr~ las negociacione.3 Reagañ 

pidió al Conb <-SO 28 millones de dólares para 1985 con dc;stino al apoyo 

a la contrarrevolución unificada (la de1 nort:e y la deI sur). 

Por ·su parte Nicaragua busca nuevos apo~~os y ayÚda internacional ante 

la situación de agresión militar y dcsg8ste económico que le impone. la Artmi

·nist!"ecién Re¿¡gan. El aCtuá! presidente de Nicaragua, Daniel Ortega (entonces 

coordinador de la Junta de Gobierno) recorre varios países socialistas en 

junio de 1984. A la par el Comandante Bayardo Arce (Coordinador de la Comisión 

Polit:ica de la Dirección Nacional del FSLN) viajó a varios paises europeos 

con el mismo propósito. 

. Esta serie de viajes mu~stran entre o~ras cosas, el desgaste de la econo

aj.~; en NÍ.caragua -producto de las .agresiones militares-, ~or lo que Nicaragua 

se ve obligada a buscar ayuda internacional. 

Ante la situación bélica que prevalece en Nicaragua, la Junta de Gobierno 

tomp una serie de medidas aplicables principalmenté a la producción y dc~tri

,_bucie'n de:: ·1os prodtic't..as á1~m~nt.icios. 

Los grupos contrarrevolucionarios provocaron daRos a la infraestructura. 

por _más de 200 millones de dólares (corresponden a un 40% a la destrucción 

de puentes, coopera ti vas de producción, c~iones de transporte r tanques· de 

almaccnamientú y torres de conducción de"energ{a eléctricn). 

Ante esta situación, el ·gobierno nicaragüense declaró una econom!a de 

guerra seguida de una prórroga del estado de emergencia por_SO días que termi

naron antes de las elecciones (noviembre de 1984). esto fue una petición 

tedas en las reg:iaiies fronterizas, y pro~ido mdis de 9 mil' bajas a la cootrarrevoluci6n entre 
muertos, heridos y capturados ••• Se han desarticulado más de 11 planes fuertes de la CIA y cOmo 
trit..rtfo se marca Q..Je los contrarrevolucionarios nunca han representado una "a.""nenaza efecti.va" 
~tra el gobierno l'laCional, pero si producido graves dahos" ~ 
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permanente de los partidos de oposición para participar en los eventos electo

rales pues limitaba las actividades políticas, aunque las condiciones econó

micas imperaban cuando se decretó inicialmente el Estado de Fmergencia. En 

junio de 1984 el gobierno nicaragüense declaró que un 25% del presupuesto 

nacional era para la defensa, lo qu_e motivó al congelamiento de programas 

de salud y educación, ya de por si afectados por la movilización de recursos 

humanos para la guerra. 

Por otra parte, el· gobierno redujó· subsidios y fijó precios además de 

nacionalizar canales de distribución, como contraparte para- no derrumbar 

lo que t:ant:o t:rabaJO les ha costado. 

En 1985 la lucha armada que emprendieron los grupos contrarrevoluciona

rios contra el gobierno sandinista desde territorio hondureño y costarricense, 

sufrió un fuerte revés militar, ya qlle los sandinistas alcanzaron importantes 

victorias sobre esos grupos apoyados por los Estados Unidos. 

En su cuarto año de vida artificial; la contrarrevol_ución creada, armada 

entrenada y financiada por la Administración Reagan, demostró q~e es incapaz 

de tomar .y ocupar territorio o ·de ganár apoyo popular, objetivos primordiales 

desde que se constituyó 

Los mayores combates del E.:fército Popular Sandinista (EPS) se dieron 

con lá Fuerza Democrática Nicaragüense (FDN) formada fÚ.ndamentalmente por 

exguardias somocistas y con la .Alianza Revolucionaria Democrática (ARDE), 

a quien ·desde mayo, efectivos dél EPS obligó a hÚir ·hacia sus refugios en 

territorio costarricense. Ello ocasionó que se redujera el accionar de ARDE, 

al púrito· tal de provocar el_ colapso de dicha organizaciiin. 

Sin embargo, desde este aspecto de la guerra de desgaste emprendida por 
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los Estados Unidos contra Nicaragua, el presidente Ronald Reagan nantjvo 

sobreviviendo e les fuerzas contrerrevolucioanrias con un aumento sustancial 

de la ayuda en relación a los años anteriores, con dos tipos de financiamien

to: 1) la presuntamentae "ayuda privada", coordinada desde el Consejo de 

Seguridad Nacional y cana:lizada a través de agrupaciones de derecha y gobier

nos aliados coi ·o el de Israel y Taiwan, estimada en unos 25 millones de dóla

res (segun Barricada), y; 2) la ayuda oficial de 27 millones de dól=es con 

carácter supuestamente "humanitario", otorgada por el goiberno en agosto 

de 1985, después de un debate en el Congreso, quien finalmentae brindó su 

~poyo ~ la política militar dé Reagan. 

Lo que comenzó en noviembre de 1981 como una limitada "operación encu

bierta" contra Nicaragua, sobre la cual el presidente y los voceros de su 

adminstración cuidadosamente se abstenían de hablar, se convirtió en una 

;olítica abierta y orgul1.')5át:Jante proclamada al mundo, como se eTi.denció 

-~" el debate en el Congres"' J.;orteHmc:-icano P.n torno al finenciamicmtü a los 

·Srupos ·. contrarrevoluciona=:!.o~~ 

La sorpre_siva aceptación a dicho financiamiento por parte del Congres_o 

norteamericano fue interpretáda por muchos periodistas como la consecuencia 

lógica éle la gira ,antes mencionada, que realizó por 1"4 P'!i.ses Daniel Ortega 

(er.tr.., ~llos los· .de EuI-OPa Occidental con_ quien logró ac'uerdOs de créditos 

y cooperación por 190 milicnes de dólares) de los cueles, Reagan solo recuerda 

la-Unión.Soviética. Con este país, Nicaragua logró acuerdos comerciales alre

dedor de 202 millones de dólares·, interpretados por los Estádós Unidos como 

la Santa Alianza e;,tre Nicaragua y los "comunistas". Estos periodistas dicen . 

q;a ·fue la punta de. lanza que ·llevó a reconsiderar al Congreso el financia

miento a los luchadores de "la libertad y la democracia"; a fin de ·erltar 

gobiernos tiránicos .comun:lstas auspiciados por la URSS. _Sin ~bargo, esta 

•er~i&t resulta err6nea ~ ya que el viaje de Ortega por esos. paises era conocí -

do desde un mes antes y publicado por "la pren~ norteamerieana el miSllO d!a 

del primer debate en que fue rechazado. 

- ' .-·~ 

.:1 
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En esta coyuntura convergen tres hechos de la mayor importancia en toro 

al debate del financi3miento·a los grupos contrarrevolucionarioA~ 

1) La indefinición por parte de Reagan respecto a lo que desea Nicaragua; 

2) Los efectos del embargo comercial decretado el 31 de - abril hacia 

Nicaragua, y 

3) la guerra psicológica hacia los legisladores por parte del gobiP.rno, 

en- el sentido de. una intaervención militar directa de las Fuerzas Annadas 

norteamericanaS. 

El primer problema se encuentra claramente expuesto por Henry Kissinger, 

ex-secretario de Estado y redactor del programá de la Comisión para Centrao

mérica. El día 3 ·de junio (1985), Kissinger aconsejó al Departamento de 

Estado que "No haga absolutamentea nada en lo que atañe a Nicaragua durante. 

cuatro semanas, tiempo que émplearía en aclarar lo que desea hacer en ese 

país". Esta declaración fue hecha en vísperas de la reanudación sobre e:!. 

debáte de -,los ¡¡.· millones de dólares, y dijo que "si bien el Congreso tiene 
~·it . . . 

una gran responsabilidad por tal situación, el Ejecutivo comparte las culpas 

.por su incapacidad de determinar con claridad sus objetivos, y luego exponer

los de manera comprensiva al pueblo estadounidense". Agregó que no se sabe 

se lo que desea "es una reducción de la capacidad militar de los sandinistas 

y la elilni.nación de la . P.~AEU!OCi2 ~t:.bo.r-.a. -cr. ~ ?•lcaragua o la · transfcirmación 

de s.u gobierno". 

El segundo aspecto se refiere al embargo comercial decretado contra 

Nicaragua por loS Estados Unidos, bajo el argunÍento de que se trata de una 

"respuesta a la sit~ación de urgencia cré::·fa por. las acciones agresivas del -

gobierno nicar.;gÜense en América Central". Hay que aclarar que el embargo 

no fue resultado de la primera negativa del _Congreso de no apoyar a la contra

rrevolución. La guerra económica contra Nicaragua está en vig_or desde hace 

por lo menos tres ·aiios con la paralización por. ·parte d~ Shu.ltz de un préstamo 

de 54 millones de dólares que iba a conceder el Banco Interamericano de Desa

rrollo (BID), bajo amenazas de suspender su participación mayoritaria en 

el BID. 
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El embargo no tuvo consecuencias económicas en Nicaragua ~e gran enver

gadura, ya . que el comercio con los .Estados Unidos se había reducido a un 

17:1: en 1984. siendo que en 1978 representaba el 40% (35'. Más bien ello le 

sirvió a la Adminstración Reagan· para evaluar la correlaciñ ~de fuerzas ·a 

r.~vel internacional que juega un papel importante en el espectro de la situa

ción centl:'oaa. '"icana, toda vez que hubo una generalizada ~manifestación de 

desacuerdo con el embargo. Sobresale la ·posición ~e Europa Occidental que 

no sólo no lo apoyó,. sino que realizó convenios comerciales por 190 millones 

de dólares _con.-11icaras;:ua. ~imismo~ es .~igni.fj.cative le posición de 1::: OEA,. 

que al contrario de lo esperado por los Estados Unidos dada su experiencia 

con el eso cubano, sancionó·mayoritariamente este acto. 

El te."f"cer punto se refiere el hecho de que muchos estrategas militares 

ha.Yari hecho Ccn.:feturas e hipéte.:::::is de - guérra. que consistian en mostrar a 

los d;,putados los costos bélicos y políticos de una invasión a Nicaragua, 

'j y~~~fce .era· ¡¡~;·:cons.tante RI!lenaza, ·pare de esa manera orillarlos, por lo pronto, 

a dar su voto al "mal menor", que represen!:a la guerra encubierta y sin 

involucramiento de sus soldados. 

Estos factores presionaron para que ~1 Congreso norteamericano reconsid~-" 
rara que era. TI~'?sario ~r'22ent~r ·.-:.=..:::.. ~o1ítica' cAt~.riur unlíl~dá, ªªºº que 

por un lado necesita el consenso de su población y, por el otro, resulta 

necesario continuar con la guerra de desgaste antes de llevar a cabo una 

in!asión, puesto que crearía mayor desprestigio del que ahora: 'tiene a ni~el 

internacional; pero sobre todo con sus aliados. 

Lo importante en ese debate no fue tanto la cantidad en 4iscusión (ini

cialmente 14 lllillones de dólares y luego 27 millones -abril y mayo de 1985-. 

puesto que era· irrelevante en cuanto a costos bélicos (Kis.s:!.nger dijo .que 

"si Reagan es serio cuando afirma que la cuestión entraÍia 'intereses ~itales' 

(35) Vale decir" CJ.Je la _industria privada es- l.a ntás vulnerable al &margo canercial, ya CJJe -es· 
altillfl'll!l'lte dependí.ente. en repuestos e J~~· óe casas matrices norteamericanas, a1.6lCJJ9 en buena 
"9rté .:an:.truiéa par ~ cbsoletos o con alto costo de reposic16n y niantenimientO. 
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oara la seguridad nacional de Estados· Unidos, no entiendo como se habla de 

14 millones, una suma que se puede obtener en cualquier entidad benéfica") 

sino la relevancia de la legitimación bipartidista legislativa. 

Asimismo, aparecie:C-on declaraciones que .demuestran que la "ayuda humani

taria" Por 27 millones de dólares, tenían _más bien fin~s militares que "cari.;.. 

t:ativos", puesto que·las fuerzas armadas.de los Estados Unidos podrían compar

tir con la contrarrevolución informaciones de inteligencia a ·través ·de sus 

agentes de ~tierra y sus aviones espías ubicados en las fro::tero:ls de :Nlca:ragUB. 

Conforme al norteamericano Bill . Jhonson, - quien trabaja como paramédico 

con el grupo contrarrevolucionario FDN, dicha ayuda ºes muy importante porque 

significa que podrán desviar el dinero que utilizan ahora en pertrechos y 

alimentos, hacia la compra de armamento de guerra y municíonesº. Esto se 

evidencia con lo que publicó el New York Times: "Todo e1 mundo habla . en· el 

greso sabe que la ayuda 'humanitaria' ·a los contras es una ayuda militar 

i~~irect8" . 

. Según la prensa norteamericana, la CIA está ligada a· la ayuda "privada", 

cóntrariamente a lo que .desde 1984 se había impuesto en el Congreso (el 12 

de agoSto, .el Washington Pf?st puhlt~.; !.~!:: ccntac.túb Ue1. oiicíal d~i· CNS, 

Oliver North -admirado por su linea dura- con la contrarreTolución) lo" que 

-ha salvado en cierta medida las diferencias reales de los costos de la guerra 

emprendida por los Estados Unidos. 

Sin embargo, uno de los medios para salvar e::;ta diferencia s_on las manio

bras· militares que los Estados .Unidos realizan en Centroa..érica, pero de 

mariera ~ignificativa en Honduras (la ayuda norteamericana en la región, a 

ezcepción de Nicaragua, auaientó _en los últimos años de diez Í:Jillones de dóla

res a 283.2 millones en 1984). Estas maniobras dirigidas por el Pentágono 

no son controladas por el poder legislativo norteamericano ni sometidas a 

la presión de la opinión pública estadounidense. 

Ahora b'ien, dentro de esa guerra de desgaste, en este año observamos 
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una intensificación de la militarización de ejércitos hondureño y costarricen

se bajo el asesoramiento y adoctrinamiento de las fuerzas armadas norteameri

canas, y una posición más V1:olenta y más rígida por parte ambos sobiernos 

en sus ataques militares y verbales contra el gobi.erno sandinista ( 36). 

Dentro de este marco, Reagan cosolidó notablemente su política de "crisis 

.artificiales" ~realizando autoataques can la finalidad de inclupir al Ejército 

·Popular Sandinista de ataques ·en sus territorios) entre los gobiernos aliados 

de Costa Rica y Honduras contra Nicaragua, lo que incide en el aum<0nto de · 

posibilidades. de .una invasi~n _n~rteamericana. 

Junto con la guerra efectiva por mano ajena y desde territorios vecinos 

que hemos mencionado, se encuentra la presión psicológica de una invasión· 

hacia Nicaragua, qué pretende tener bajo amenaza a los nicaragÜen.ses, con 

la finalidad de desviar sus recursos logísticos en el empleo de armas y recur

sos humanos para una hipotética invasión y de esa manera lograr avances en 

la ·yguerra de desgaste. El último acontecimiento que confirma esto, es la 

decisión de la Cámara de Representantes qu~ determinó con précisión las c=1::r

cunstancias ·en que podrían se:- enviadas tropas .de los Estad.os Unidos a Nicara

gua sin que el. Congreso declare la guerra. Desta.can dos elementos que por. 

su impresición pueden ser interpretados según l~s conveniencias de Reagan: 

1) El arribo. a Nicara~~a de. armas nucleares o avioIÍe,~ soviéticos. Mi~,._ 

o secuestro~. y acto~, d~. terror~smo que afecten a estadounidenses a aliadoS

de los Estados Unidos, para impedir que Nicaragua sea .utilizáda· como un refu-. 

gio; 

2) .Para prot.,;ger contra "un ~eligro claro y r~el de ac~ión h6stil" contr~· . . 
.los Estad.os ~U~dos o un .aliado, pare proteger o evacuar ciudadanos estadou11i-:. 

denses; o para protegaer la embajada de los Estados Unidos. 

El conflicto ·de hecho ae puede dar ·si Reagen interpreta. que Nicaragua 

está agrediendo a ·sus palees· vecinos y resulte "necesaria"· le "ayuda"· de· 

los Estados Unidos. El presidente declaró que los Estados Unidos intervendrá· 

(36) Por ej"""lo, el 6 de mayo, Costa Rica invit6· a 24 asesores . militares norte....,ricanos a 
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militarmente en Centroamérica "sólo respondiendo a los compromisos contraidos 

en el Tratado de Río". Es decir, "si uno de ellos (los gobiernos centroameri

canos) fuese TÍctima de una agresión (nicaragüense) y pidiera la ayuda de 

los Estados G"midos tendríamos <te dársela". 

' 

Los gritos de auxilio de Costa Rica hacia los Estados Unidos desde 1984, 

se crearon con esa intención. La táctica de Reagan consistió en recuperar 

un caso que fue rotulado como "cerrado" por la OEA: Costa Rica no dejaría 

impune la "Foi.ít:ica agresiva (•sic!) de Nicaragua, ya_.que el Ejército Popular 

Sandinista, dicen fue el responsable de la muerte de dos guardias civiles 

en la frontera con Nicaragua. Las relaciones de Costa Rica y Nicaragua llega

ron este aña (1985) a su punto más algido, como es el hecho de que Luis Alber

to Monge declarara que "no tenemos nada· que hablar con el gobierno de Nicara

gua", rechaza:ndo peticiones de América Latina para iniciar negociaciones 

con_ Nicaragu~= condicfonéndOlo a queéste país le pidie'ra· una disculpa, con 

la finaliéÍad .!e que asumiera ante· "la comunidad i.nternacicmal" su responsabi

lidad por e1 incidente. Monge dijo:"agradecemos la solidaridad y el apoyo 

que nos ofrece EStados Unidos si ocur~e una invasión· armada sandinista en 

suelo costarr:f.a!nse. Ello justificarla la invasión estadounidense". 

Aunque a i'ines de 198S el conflicto se· suavizó entre Nicaragua y ·Costa 

Rica llegando. a un acuerdo, ·el gobierno ·costarricense c?n los hechos pone 

en duda su "':c>eutralidad", si tomamos en cuenta que, coincidentemente, el 

ministro de Seguridad Pública, Benjamin Piza, hiciera en público que los 

Estados Unidas, Israel y otros· países amigos le ayudarían con armame~tos 

para proteger su frontera con Nicaragua; Esto resulta paradójico tomando 

en cuenta que sucede en un país que se enorgullece de no tener ejército. 

entrenar ..,.. flJEZZ -do reacción dpida de 'lSO hant>res, IÜalt>ros de la Guardia .Civil de Costa 
~· lo "'8 apunta lhocia su intensificada mllitarizac16n, at.nqJB el gobierno insiste en declarar 
que su ejército eJ> 'totalmente neutro. Por otro lado, Hond.ttas reallz6 jt.r1t6 con los Estados 
t.nldos desde a.bril. ::le 1984, juegos ~ guerra en la frontera con Nicaragua denaninados ,Ahuas 
Tara 111 Y Blazig: .T:alls con t.na fUerza Q1.E representa el ~ del total de las fuerzas anMdas 
l.acales, pero na.ry' S!Qerior en el plano logístico y profesional. Además, el ejército honcltreno 
autoriz6 maniobras: ~tares en 1a frontera con Nicaragua, diciendo que éstas se realizarlan 
cuando fuese necesm:::!.o. La anbiguedad de la decisi6n hace oiás vulnerable lo posibilidad de un 
'!:Onfllcto b6li~ ant.:?:-e Honduras Y Nicaragua, puesto 1JJ1! el menor incidente se podr!a interpretar 
•como ISI caso dandi!· :ESUlte "necesario" realizar maniobras mi.litares. A fines de 1985, por ejem-
1;tl.o, se en::ontraban) E!!Stacionados mis de 2COJ soldados honasrelos en la frontera con Nicaragua. 
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Y es más parádojico aún si se recuerda que en noviembre de 1983 el presidente 

Monge proclamó la "neutralidad activa" perpetua y no armada de Costa Rica. 

Y entonces la pregunta ñ por qué aviones costarricenses violan el cspac:i.o 

aéreo de Nicaragua y por qué perm:i.te el gob:i.erno que los grupos contrarrevolu

cionarios actuen desde su territorio?. 

El único país que no ha entrado en esa compl:i.cidad política y · mil:i.tar 

con los Estados Un:i.dos, en ·apariencia, es el gobierno de Guatemala. Esta 

. posición se pµede interpretar . como . el resultado . primero del re.sentimiento 

de que los Estados Unidos haya suspendido la ayuda militar a Guatemala desde .

hace algún tiempo, y segundo, como un último recurso para salvar su deteriora

da imagen y se creciente crisis de hegemonia. 

Pese al gobierno de Reagan, es difícil un triunfo de la contrarrevolu

ción, . dada la capacidad de organización y movilización del pueblo nicara

. g;;enáe. La situación de ARDE y FDN es dificil en el sentido de qu',, más de 

' .. ~ 200 ,, mil armas fueron entregadas <•rganizadamente al pueblo nicaragüense, y 

de que éste ha respondido ampliaüJente a la organización militar en defensa 

del país. 

Referente a la toma de decisiones .. vale .. decir que :ia política exterior . .. 
estadounidense se ha manejado con ·.-una torpeza '·sin precedentes en la ·historie 

de los Estados Unidos. 'ffo respetan sus propios_ limites legales -que pueden 

utilizarse como instrum!'nto de legitimación-, como es el caso denunciado 

po~ el New YoJ:°k Times y el Washington Post el 8 dé agosto de º1985. Se desen

mascaró· publicemente que el Consejo de Seguridad, co_ntrario . a los l~tes 

impuestos ~n ~l año de 1984 a la participación estadounidense en las acciones 

contra ei g.obierno sandinista y la restricción de lá presencia de la CIA 

y el Pentágono en. los ataques contra Nicaragua, ha~ia astimido el mando logis

tico de' la "guerra secreta" con Nicaragua y jugaba un papel cla~e en la reco

lección de fondos "privados" destinados a la contrarrevolución. 

A pesar de la Yictoria "burocrática" de ~eagan _sobre el Congreso, es 

necesario hacer un balance entre los objetivos de la Adminstración Reagan 
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y los resultad_os en el terreno, y lo cierto es que la co!'ltrarrevoluc~ón no 

mejoró militarmente y los problemas de legitimidad de los Estados Unidos 

siguen siendo graves. Ningún gobierno de Centroamérica esta dispuesto a brin

darle reconoci..ciento a la contrarrevolución y si hay necesidad de cesar su 

accion como condición para la paz. Los Estados Unidos por su parte persistiran 

e~ 1986 en apoyar a ia contrarrevolución y convertirla en primer .actor, no 

obstante que toda la acción de la contrarrevolución, por lo ~enes en 1985 

se puede calificar de pecó exitosa. Parece que la única alternativa de la 

Administración lleagan para un futuro inmediato es . volver ante el. Congreso 

para pedir mas fondos, pero sin lograr un avance real en el·terreno. 

Es necesario apuntar que las exigencias de los Estados Unidos a Nicaragua 

tienen un grado de incoheren_cia notable, se empezó con la exigencia de las 

e1ecciones, una vez re_alizadas éstas, se las descalifica y continuan otras 

e:dgencias. En realidad, la posición norteamericana. es la de "quere imponer 

··j un d.eterminado model.o de ordenamiento social a Nicaragua: democracia liberal, 

economía de mercado, alianza con Occi~ente, etc. Bajo esas condiciones no 

es clara y es difícil una negociación, porque Qué sería realmente lo que 

satisfaceria a l.os Estados Unido~?, aparentemente, que la revolución sandinis

ta t\ejara de serlo y el Estado se .reestrucurara en un marco de democracia 

bur~uesa. expectativA de por Rf--i.rr~Al" (41). 

La posición de los Estados Unidos parece llegar tan l.ejos como sea nece

sario para alcanzar·_ sus objetivos. Su. actuación en.frente .. tanto al Grupo Conta

dora, a la oposición creciente de sus aliados ·europe.os, asi como a los princi

pio_s .fundamenta~es .del · ~~r~~o. internacional r situación ·que _corre .el riesgo 

de llever a 1os Estados Unidos a niveles de asilamiento internacional sin 

precedentes. 

Por otro·l.ado, si la posición de .Contadora y de la Comunidad Internacio

nal se convierte en un peso importante que permitan un retroceso en las posi

ciones más importantes del gobierno de loa Estados Unidos, este tendrá que 

reformular los .lineamientos de política exter.ior, lo que parece bastante 

dificil en los rígidos esquemas de la Adminstración Reagan. 

(37) Aguilera Gat::t:-iel, "CentroamErica: Elecciones, negocieci6n, guerra", en Polémica ~ 16, tri
"""'tral, llléxico, (ICAOIS), 1985, p. 21, 
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CONSIDERACIONES FINALES 

El objeto mismo del trabajo -La Construcción del Estado-Nación- evidencia 

que si algo.podemos concluir es· que no se puede "concluir" un proceso caracte

rizado por sei· multilineal y complejo, el cual apenas empieza a configurarse_ 

en sus expresiones instituicionales. 

Espcrnr cu:!.lquier tipo de conclu~i.ón a lo planteado. hasta aquí ~ería 

tanto como pretender haber dado solución a los complejos problemas por los 

que atraviesa la Nicaragua sandinista. En cambio, la discusión y el intercam

bio que ahora va presentando la práctica misma de la revolución como oportuni

dad, seguramente propondrá mejores conclusiones que las que en este momento 

seríamos capaces de sustentar. 

Es ·claro que. en los seis a i'bs que analizamos -y creemos que ~sto · es 

de largo alcance- la Revolución Sandinista plantea numerosas interrogantes 

_para las cuales, todavía no hay respuesta. Asimismo, no quisieramos hacer 

un recuento de errores y aciertos Cel proceso, sino el señalamiento de los 

elementos que conforman lo que llamamos la construcción del Estado-Nación 

t::n iUccS.r:agua. 

Si algo ha propici11do ·el desarrollo de la revolución sandinista.. es 

la polémica. ·Polémica en torno a sus expresiones políticas, a su caraéter, 

a sú futuro; Y uno de los.temas más recurrentes de los,polítologós, sociológos 

J eC~nomist~ es l::i di::::~usión'.sobre si.se puede considerar· como·una r~~olu~ión 
de signo socialista, o lo ccintrario, reformista burguesa. Creemos que . el 

problema del socialismo es de actualidad, pero la historia .del pensamiento 

latinoamericano se ha visto constreñida por una discusión teórico-dogmática 

acerca de este.problema. 

Por ello, no vamos a· concluir este trabajo etiquetando el proceso, ya 

que nuestra·tarea fundamental al realizarlo f~e, ante todo,. dar lineas g~nera-
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les sobre la constitución de lo político, y de su expresión instituciÓnal, 

el Estado. 

Es en este marco que afirmamos que la organización política caracterizada 

aqui de institucionalización de la hegemonía popular significa la construcción 

del Estado-Nac:ión. Recordemos que en el· primer apartado se trató de mostrar 

que el Estado, resultado de cierto tipo de antagonismo social, se objetivó 

con la dictadura somocista en un instrumento de la clase dominante. 

Sin embargo. para evitar caer en u!1a visión reduccionist~, es menester 

aclarar que el Estado era el resultado de una sociedad dividida en clases, 

pero que trató de anular, y muchas veces lo consiguió, el funcionamiento 

de la sociedad civil, por medio del ejercicio .de mecanismos represivos. Es, 

en esa medida, que el Estado articuló. desigualmente los intereses de clases_ 

·.dependiendo de.. la correlación de fuerzas en la lucha polít:ica, y que explican 

-~n gran fti'~dida' la duración de casi medio siglo de dictadura somocista. 

Lo que creemos que propició·cste tipo de régimen político, fue la incapa

cidad de colocarse en la sociedad como el lugar donde son representados todos 

los intereses en función del interés general de la nación, del proyecto n~cio

nal; esto !'S• desde el aspecto de unificación territorial (el caso de la. 

Costa Atlántica)·, unificación cultural, hasta "la capacidad de crear canales 

de participación política de la población. 

Con el triunfo de la revolución sandinista en julio de 1979," se mar

ca urí hito en la organización politiea, en especial en el proceso de conforma

ción del nuevo Estado. Con el afán de no etiquetar el proceso, en el segundo 

apartado abordamos una variedad de temas que ponen en evidencia un proceso 

·en que el Estado qué empieza a formarse luego del triunfo sandinista es pro

ducto de la sociedad organizada y revolucionaria, y que luego se vuelve tam

bién productor de ella. 

El Estado sand:Í.nista se covierte en factor de creación de solidaridad, 
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de interdependencias y de integraciones, pero no como .creación ins.tintiva 

0 improvisada, sino que expresa una racionalización progresiva de diferentes 

niveles y grados de los que nosotras llamamos "soci'1lización del poder políti

co". 

Tres sor los pilares que sustentaa al nuevo estado, pero que en su rela

ción y confor~..:ición con le sociedad, definen el tipo de Estado del que habla

mos, del régimen político: 1) la administración y organización del poder 

político; 2) el tipo de poder armado 'f del ejército ::r; .3) el ejercicio de. 

la soberánia nacional. Estos aspectos ponen en evid~ncia la naturaleza · y 

profundidad de las transformaciones revolucionarias que tienen lugar en Nica

ragua. 

Como vimos en los apartados de las organizaciones de masas, partidos 

políti;cos, le economía mixta, la Costa Atlántica, la educación, la Iglesia, 

.!º que <;aracterizil y· marca un nuevo rumbo de la revolución sandinista. de 

las otras revoluciones latinoamericanas (incluyendo las de tipo burgués -o 

socialista) es el hecho de .que el Estado que s~~gió de l~ revolución ha evita-· 

do ahondar y consolidar l.a separación entre gobernantes y gobernados. Esta 

tarea no ~s una conc~sión de aquéllos, sino una conquista que con su lucha 

y movilización logra el pueblo. 

El. •Estado se ha configurado como una institución donde la acción politice 

y la gestión administrativa se caracterizan porque se ha evitado ·la centrali:.. 

zación autoritaria, la complejización del poder político como poder de arbi

traje y sobre tod.; de decisión vertical. Sin embargo, ha;,er efectiva ·1a auto

ridad en todos .los iimbitos del.· territorio, genera siempre recelos .·regionales• . 

. tensiones étnicas, cuya ·resolución es complicada y para los cuales él nuevo 

Estado no cuenta siempre con la experiencia necesaria para dar la salida 

mis adecuada. ' 

La econooda mixta y su· correlato politico, la unidad nacional, elemento 

base. del· proyecto nacional y promovida po.r el Estado sandinista, trata de 

buscar -por medio de le unidad ·nacional- le construcción de une ·economía 
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nacional (desaparecer la dependencia casi· absoluta de. los Estd<ÍOS Unidos). 

sustentada en un Aren Propiedad del Pueblo ( APP), sin que desaparezca por 

el momento el Area Privada. 

En este proyecto se observa, como ya anotamos en el cap~tulo, un.a ver~

dera participación de los trabajadores en las decisiones tanto de sus empresas 

como de la economia nacional. Evidentemente, el proceso no ha sido idílico. 

Por el contrario, muchas prácticas erróneas, muchos obstáculos, muchas dudas, 

han puesto en evidencia 'qul:!: lat:t rt!vol.uciones .t:JOn <ll[lcllt-:::;, tm 'part.icul.é:Sr 

cuando se trata de llevar a cabo la reconstrucción a la par de las transforma

ciones sociales. 

Lo cierto es que el proceso ha demostrado la capacidad de evitar la 

centralización en las decisiones de. política económica, al p·o·~r en práctica. 

1a Regionalización por zonas del. pais. y crear un aparato administratiYo 

e.ficient·e y económico, en el que se evita perder el tiempo consultando los 

más mínimos problemas: de cada zona a los Ministerios centrales, y por ende, 

se evita perder recursos y dinero. 

Otro aspecto clave de la descentralización es el Proyecto de Autono::oía 

de la Costa Atlántica. En él, como ya vimos en el capÍtuio que anal:Í.z;,_. el 

tema, se pretende a la vez de integrar efectivamente a· 1a Costa Atlántica 

al desarrollo nacional, dotarla de autonomia en cuanto al arbitrio y decisión 

que corresponden a sus problemas étnico-politices, sin que el. proyecto na~o

nal estatal deje de operar en un ámbito espacial delimitado dentro de l.os 

cuadros de un territorio. 

Es, de hecho, hacer efectiva la soberanía sobre un territorio, incorpo

rando a todos los sectores, grupos y clases a un proyecto político nacional .. 

De su práctica cotidiana, ·de la efectividad con que se cumpla," habrá de depen

der en gran medida la nación en gestación, como dimensión propia del proyecto 

popular. 
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Además, la erosión de la supremacia del Estado que pudiera haber sufrido 

por la acción de las transnacionales en la Costa Atlántica ha sido suprimida 

con la nacionalización de ellas en los primeros meses de la revolución. 

Otra faceta 'de la conformación del Estado-Nación es el papel de !zs 

organizaciones de masas en la consolidación del nuevo ordenamiento de la 

sociedad. El papel de estas organizaciones tiene un peso fundamental en cuanto 

a que han evitado que el Estado reivindique la apropiación total del poder 

político, que aparezca como lugar de elaboración y aplicación de las decisio

nes supremas y t;fe las normas que se refieren a la dirección de los asuntos 

públicos. 

las organizaciones ile masas tiene la capacidad de decisión y de veto 

en los asuntos de gobierno, por medio del Cnnsejo de Estado antes de ~ 

elecci~nes d~ 1984 y ahora por medio de la Asamblea Nacional en la que se 

encuentran representados por su organización politica popular: el FSLN. Las 

complejas relaciones que se estahl ecen entre organizaciones de nasas, el. 

FSLN y el Estado popular revolucionario, han sido blancos de ataque utilizad= 

por la burguesía opositora (y su expresión política organizada: los partidos 

políticos) y por la jerarquia eclesial. Ello se debe a que se da una arti.cula

ción i:ltrincada, dad.a la circulación de cuadros entre una y otra esfera. 

E.'l el fondo, ésto no puede ser interpretado como un efecto del grado 

desigual de desarrollo alcanzado por las estructuras del FSLN y por el nueyo 

í2p'arato de Estado; además, hay que tener muY claro que tanto aqll~l como éste 

son el producto -aunque se· trata de un producto en formación- de un mist:K> 

y único proyecto político revolucionario. 

El proyecto político y su materialización en el poder estatal, circuns

cribe también el problema de la democracia. Si algo novedoso tiene la revolu-· 

ción sandinista es que la construcción de la democra_cia no sólo se ha dado 

en el terreno económico y social (como el caso de la educación), sino en 

1a participación directa de la gente en las decisiones polítiéas del país. 
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La dirigencia sandinista ha hecho una crítica acertada a las limitaciones 

de la democracia representativa tradicional. 

Como vimos, la oposición a la revolución quedó sin bases de crítica 

con la convocatoria para elecciones en noviembre de 1984, ya que sustentaba 

y reducía de hecho la decocracia · al procedimiento del sufragio y rechazando 

las múltiples formas de participación directa de la población que la práctica 

revolucionaria fue creando e institucionalizando, como es el caso novedoso 

para· ·A~érica Latina, de la incorpornción de las mujeres y cristianos como 

grupos sociales importantes. 

Con las elecciones se dió paso a un proceso de afirmación del orden 

sociopolítico, de la legitimación (aceptación consensual directa del nuevo 

orden) a la legalidad, puesto que se han desarrollado un conjunto de valo~·es, 

principios, normas, que el Estado eslablcce y reconoce legalizando la movili:-

, ( z.a.~ión :'_y~ or8anización popular. Es, en esta dirección, que se puede deci·r 

que existe una democracia sustantivo r· integral. De la misma manera, la insta

uración de la Asmqblea Nacional representa la creación de un poder judicial 

autónomo en un país sin tradiciones j 11rídicas. 

El segundo pi.1Ar pn 1A i::nnAt-it·11r::it:'n <l~l Ested.,-Nac:!.ón lo ccnst:ittlyc 

la formación ·del poder militar del E.-<tado re,·o1ucionario, al ser el ejército 

de la nación y constituido por el pueblo en la lucha antimperialista y anti

dictatorial. El nuevo ejército es, como todo ejército (lo diga o. no), .un 

ejército político, puesto que d ficude explícitamente un proyecto político 

popular y revolucionario, ésto sí comn caracter'Í~ticn_original de Nicarag~a .. 

La diferencia no sólo es la asumida en la retórica, sino que el Ejército 

Popular Sandinista (EPS) y las Milicias Populares, al configurarse en el 

desarrollo de la lucha popular, se constituyeron en un ejército nacional, 

en un ejército del pueblo y formado por él. La organización de la violencia 

legitima por parte del Estado, pasa entonces por el filtro de la mayoría, 

ya que basa.,en el principio del pueblo en .armas. Es este un cambio cuantitati

vo y cualitativo acerca de las funciones del ejército. 
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El ejercicio de la soberania nacional, tercer pilar del Estado popular, 

parece estar definido por la política agresiva de los Estados Unidos hacia 

Nicaragua. En el· capitulo tratamos de exponer los factores principales que 

moldean su curso, y no quisieramos en estas consideraciones plantear si cree

mos· en la po~~biJidad -o imposibilidad- de una invasión a Nicaragua. No está 

a nuestro alcance decir si los Estados Unidos van a invadir o no, porque 

si algo ·nos ·ha ense .ado la historia -y en particular la de. Nicaragua- es 

que ello dcp~~dc en g~nn wcdida de ~olunt~dcn, de ~uccscs qu~ ~oyuntureles 
que en este·. momento so.mos incapaces de dis:e.rnir, dada la írrefutabi.lidad 

de los hechos cotidianos. 

Poi: otra parte, si fuera nuestro tema central lá.s relaciones Estados 

Unidos-Nicaragua, segurament:e lo efectuaríamos t:.ratando de ver qué sucedería 

... si co{ltinuara esta atroz guerra de desgaste contra Nicaragua, o ante una 

?eventual'invas1ón. 

La defensa de las agresiones es la defensa .de la revolución, de la libe

ración y la emancipación nacionai que pretende transformar la sociedad nicara

güense y con-vertirla en una co?lunidad política, económica y cult~rallil;ente 

doÜe.ctuté:1. Poc ello, lt:t. cout.1·tiüicC:.lún pcl1icl¡jd.l ti.i1uccs t:s ~ul.i:"t: ::i.G J.ominaclór. 

imperialista y la construcción de l~ nación •. Y el grito de PI.TRIA LIBRE O 

MORIR! no es s.ólo un grito, s.ino» una atroz realidad. 

Integración territorial, integración cultural, economia nacional, parti

cipación efectiva y .soberanía .nacional, forman parte antes q-~ nada de la 

independencia nacional y la d.emocracia popular. Es en este sentid<> que consi -

deramos que se está gestando un nuevo tipo de Estado, y. por fin. una naci6n. 

Esto no significa que la Revolución Sandinista no esté interesada por el 

socialismó, o·que en un futuro no pueda conducir a Nicaragua a ese rumbo. 

La posibilidad de ia transición es una opción ·que se mantiene abierta 

al desenvolvímiento futuro de la revolución. Pedirle ahora a llicaragun que 

efectúe la desestatización resulta primitivo, ya que es pedirle que pierda 
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su base de apoyo para institucionalizar la liberación nacional y consolidar 

la democracia popular. El Estad() está en proceso de formación, pero con un 

carácter y constituido por lo nacional, ya que las actividades llevadas a 

cabo por la sociedad a que hemos hecho referencia, nunca antes habían pertene

cido al ámbito del Estado. 

La revolución abre la posibilidad de crear ámbitos de participación 

~opular .. ·Dotarla en este momento de un carácter y una connot~ción teórica 

seria erróneo, ya que las revoluciones sociales generalmente involucran un 

tiempo más largo como para formular juicios definitivos ·sobre su evolución. 

futura, de la dinámica política en Nicaragua y del contexto internacional 

signado por una creciente intervención militar norteamericana en América 

Central. En este horizonte de visibilidad es que creemos que el modelo nicara

guense no debe ser simplificado. En su originalidad radica también su supervi

,,-eO'cia • 
.. 

·-:· 
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., APENDICE I 

LAS INV_ERSIONES NORTEAMERICANAS EN NICARAGUA 

AGROlNVUSTRlA Y ALIMENTOS 

ALBERT FOOD5; anpaCadora Nicaragu~nse 
Procesamiento de alimentos. 

~ ... 11 P~S!-'.!::P~S {CONSOLIDM7"F,:D FOCOS) : 
(1) Booth Nicaragua .(adquirido 1964) 54' 
Dllpresa mixta. 
Exportac~ones.de camarones 4 mi1lones de dólares invertidos. 
(2) Nicamar (fines de los años 60) 50' Empresa mixta con Bl\NIC. 
INFONAC. Procesamiento de cama.rones 3.4 millones de_ dólares invertiCos. 

BROWN l\ND llJ:LLU\MSON TOBACCO Co. 
(BIUTISH AMERICAN TOBACCO CO.): 
Tabacalera nicaraguense (fines de los años 50) 

-\,. :::nP~esa mixtá ;_con intereses de la familia Somoza. 
~nUfactura de cigarros. 

CONT:IBENTAL MILLING (años 70) 
Elevador de cereales y pla.."'lta de alirnentos para animales .. 

GENERAL MILLS: Industria Geminas (1962). 
50% Ecpresa mixta con BANI.C. Molino de harina y a1imentos para an.ina.les. 
2 • ..: millo11cc; 4~ ¿5l;:ire:: !.::-:c:t:ido::::. Chi?H!nd'9'Je • 

. LEI.GH TEXTILE cO.: Gl:asas y Aceites. 
Aceite de semil1a de algodón. 2.7 millones de dólares invertidos. 

KJB Co.: Cafe·soluble-(1969). 
café tostado y café instantáneo. 
2.5 millones de.dólares invertidos. 

BABISCO INC.: Industrias Nal>isco-cristal (adquirido._1965). 
60' Empresa mixta. Galletas y saladitas 1 millón de dólares invereidos. 

QUAKER OATS.: QUaker de centroamerica (1963). 
100' Produce·avena molida. 

J!ALSTON PURJ:NA.: Purina.J{Ubasa (adquirido en 1966) 
51' Empresa n\ixta •. Alimentos para ganádo y aves. 22 millones de dolares 
invertidos. 

STANDAR FRUIT ANO STEAMPSHJ:P Co. (CASTILE ANO COOKE) : 
EKportadores de plátanos·; contratos con los cu1tivadores locales. 
3 mi1lones de dolares invertidos. 



ii 

UNITED FRUIT Co. (UNITED B<-"-.?iDS) ' 
(1) Aceitera Corona (adquirido en 1968) 

771' D:nPresa mixta con intereses de .1·a familia somoza. 
Aceites comestibles. 1.5 m:i11ones de dólares invertidos .. 
(2)-CUkra Development Co, (1912) Aceites de pal.Ina, cacahuates. 
(3) NUMAR _(años 70) plantaci6n mecanizada de·2 ,000 acres de cacahuates. 

UNITED FRUIT Co. (UNITED BRANDS). 
(1) Aceitera Corona (adquirida en 1968) 
77, Empresa mixta con intereses de la familia semoza. 
Aceites comestibles. 1.5 mi11ones de dólares invertidos. 
(2) cukra Development Co. (1912) Aceite de Pal.Ina, cacahuate$. 
(3) h-üMAR (af,~P 70) pl:i.~t::.:::En =ec~nl~~aa.dA 2,000 acres de ~acahuates. 

BANCA 

BANK OF AMERICA (1964) Tres sucursales en Managua. 
FIRST CF AMERICA (1964) Tres sucursales en Managua. 

··- FIRST.KATIONAL CITY BANK (1967): Dos sucursales. 78 millones de dólares 
:~·invertí.dos • . -

PHITJ\D1::LPHIA NATIONAL BANK: aánco Caley-Dagnall • 
..:· 17.S ~resa mixta. Financia l.a industria y el. comercio de café .. 

WELLS FARGO BANK: Banco de América. 18.8% Empresa mixta. 
El banco privado mlis grande~ 100 millones de dÓJaresde capital •. 
42 sucursales. 

I~IA Q.UIMICA 

ATIAS CHEMICAL INDUSTRIES: ri>dustrias Químicas Atias de Centroamérica (1965) 
75' Empresa mixta. Insecticidas y emulsificantes. ·1 milll5n de dl5lares in
vertidos. . Le6n. 

BORDEN INC.: Quúnica Borden (1960). 60' flllpresa mixta. Manufacturera de ·re 
sinas y de ¡>egamentos plásticos. Tipitapa. 

H.B. FOLLER o:>.: (1) industrias J:Ativo de Nicaragua (1965). Productos pl.ás 
tices y pintura. 1.4 millones de dolares de ventas. (2) Mercado Industria1: 
Manufactureros de pegamentos. 

llERCULES Co.: ll&rcules de Centr<>am6rica (1967). 60~ Empresa mixta con 
INQUISA (industrias qu!micas). anpresa mixta con Adela Investment Co. 
(Luxemburgo). INFONAC e :intereses nicaraguenses. Manufactureros de insec
ticidas.· Productos qu!micos abastecidos por Pennwalt. 

INTL. ORE 1\N ?ERTILIZER co. (OCCIDENTAL PRETOLEUM) • Abonos Superiore::;. l'..ayo 
rS:a empresa nt:i.xta. Manufactureros de fertilizantes y bolsas para fertili-::
zantes. 8 millones de dólares .invertidos. 
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MITSUI co. : Pol!meros Centroamericanos (POLI:CASA) . 45' empresa mixta con 
INFOHAC Adela e intereses nicaraguenses. Manufactureros de cloruro polivi
níiico. 2 millones de dólares invertidos. 

OLI:N CORPO: Fertilizantes de Nicaragua (1970). Mayor!a empresa mixta. 
Mezcla los fertilizantes. 

l'l)tJSANTQ CHEMICAL Co. : Monsanto Agr!cola de Nicaragua , ( 1966) • 75'11 Empresa 
mixta. Mezcla insecticidas. LeÓn. 

PENNWALT CHEMICAL CORPO.: Electroqu;'.mica Pennwalt (19G7). 40'11 Empresa 
mixta con INQUISA. Manufactureros de sodium caústico y de cloro. 5 mill!:!. 
nea de d6lares invertidos. , 

ROYAL DUTCH SHELL: Compañ!a QU!mica de Nicaragua ( 1977) • Manufactureros 
de fertilizantes, insecticidas y herbecidas. 

STAUFFER CHEMICAL Co.: Insecticidas Stauffer (196'1). 38' :anpresa mixta, 
· Mezcla insecticidas. 

TENNESSE CORP. ,' Fertilizante Superior Mayor!a empresa mixta. Mezcla inse.s_ 
tic ida!! • 

. :' 
UNITED BRANDS: Polymer United de Nicaragua. Procesa materias primas i?ara 
la industria de plásticos. INQUISA (industrias QU!micas). e.presa mixta 

, con Adela investment co. (Luxemburgo). INFO~lAC ~ 5intereses nicaraguenses. 

J'ROVUCTOS S1LV1COLAS 

BLuEFIELDS WMBER Co.: E><plotaci6n de madera. 

CADHUS INTL.: Maderas industriales (1 968) • :anpresa mixta con INFONAC e inte 
reses nO.i:teamericanos. P%-oductos de madera. -2 millon_r!s de dólares invertí 
dos. 

'EVANS PROoUCTS: Maderas ,Centroamericanas (adqÚixido 1969). 51'!. c::pre!Ía:_ , 
mixta. Corte de madera, manufactúra de muebles. 1 .2. mil1ones de d61ares 
invertidos. Matagalpa. · 

PLYWOOD DE NICARAGUA, (1959). Empresa mixta de capital norteameric<ll!"• 
Nicaraguense e israe1!. Manufactureros Y.exportadores de madera t~ciada 
a MCC. (Mercado común de centroamilrica). Estados, unidos y, canadá. 

TROPICAL DEVELOPMEN'l' cORP.: Corte y secado de maderas duras. 15 áillones 
de d61ares invertidos. 

WEISS FRICKER Co., Corte y secado de maderas duras. 15 millones de d6la
res invertidos. 

WEISS FRICKER co., Explotaci6n de madera para construcci6n. 
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'llM. WRIGLEY JR. co.: Plantas cie chile en Waspam, Exportaciones a la empr=._ 
sa matriz en Estados Unidos. 

/.11NER1A 

ASARCO• Noptune Mininq Co. (1938). 52'l !'lnpresa mixta con Rosario Resources • 
Mina de Vesubio (plomo y zinc) 3 millones de dólares invartidos. Mina de 
.Bonanza (oro) en Zelaya. 

ROSARIO RESOURCES: (1) ?Jeptune Mining (ver arriba) (2) Rosar-to t.".ining of 
Nicaragua 1 OO'l. La Rosita {cobre, oro y plata). Si.una y Riscos de Oro 
(oro) Zelaya. · 

TURTS!!.0 · Y TRANSPORTES 

HUGIJES TOOL co.: L!neas Aéreas de Nicaragua (Lt1NICA) (adquirido 1972), 25\ 
Bzllpresa mixta con la familia Somoza y el gobierno. 

INTERCONTINENTAL HOTELS CORP. (PANAM): Hoteles de Nicaragua. Contrato de 
gerencia y empresa mixta con la familia Somoza y Adela. 1 hotal. 4.1. mi 
llenes de dólares.. Managua _Sheraton. 

• 'c.WE.S'X:EÍlll :Inl'L. HOTELS (UAL rNC.): Posada del Sol (1976). 2 .1. millones 
, 0de d'5lclres invertidos en e1 ~eropuerto Internacional de 3anagua. 

HOL:tDAY IHN: Tllrismo de Nicaragua·(1977). Terminación proyecta.da 1979. 
ffoliday ·Inn,. Managua. 

ABSOT rAss: Abbot Intl.. Labs. 100\ Manufactureros de farmaceúticos. 

AI.GODÉRIA w:exL, s. A. (1977). Almacenamiento. 2s millones de dólares·i.!!. 
vertidos. 

AMERICJ'_"l C-1AMAMID (1964). 1 OO'l Manufactureros de hojas de plllstico lamina 
do. 1 .5 m.ill.onea de dólares imrertidos, 

AMERICAN S'l'ASDIUÚ:I INC.: Indus. ceri..tica Centroam. (1969) 
ta con BAHJ:C. Jolanufactureros y exportadores de porcelana. 
dólares invertidos. 

SO'l Empresa mix 
SS,millones de 

BAYLY CORP (1977) Arma y exporta pantalones (bluejens) y cortados. Zona 
Industrial Libre. Aeropuerto Internacional de Managua. 
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BEACON MFG. CO. (NATIONAL OESTILLERS ANO CHEM. COR?.): Textiles Largaespada. 
Empresa mi~~ Manu!~~t~:cr~ cobijas ~lgodOn~ 

BEMIS.J:NC.: sacos Centroamericanos (1966). Entpresa mixta. Manufacturera 
bolsas·de.kenal y de cáñamo. 1.7 millones de dólares invertidos. Diriamba 

co~TE PAUtOLI:VE: Colgate,.,Palmolive de Centroamérica (1962). 100% Produc~ 
tos de tocador .. 

Ca!MUNICATI0NS SATELLITE CORP.: c!a. Nic. de Teleca:runicaciones 'por satéli
te (1973). 19'- snpresa mixta eón el gobierno ni=aguense. satélfte te-
rrestre para televisión microondas. 4.1 millones de d6lares invertidos. 

COSTO ¡N'fi.;: Industrias Unidas de Centroamérica. S.l\, E!Qpresa mixta. M"n>•
-f~ctur~ ·7·c;;p.::;~a cailu~iz.snteS y laxativos. Granada. 

EMPIRE.BRUSHES: E. r..Spez y Cía. Manufactura de escobas. 

EXXON: Esso West Lida (1959) • 100\ Refina petr5leo p~a el mer-
cado nicaraguense. :Ir.l_'OOrt. petróleo crudo de Venezuela. 25 mi1lones de dÓ_ 
lares invertidos. 

FIOEL'll'I'Y UNION Operadora Fa=céutica. Manufacture-
ra farmacéuticos • . . . '." ·:1 •. 
FoRT DODGE LABORATORY. Chamorro Bernard. Medicinas veterinarias. Granada~ 

G.T. ANDE.: E1ectrónieé: Ce~troamericana (1970). ~televisores Sylvania. 

RCA (1967) Snpresa Mari. Discos, radios, a.i:mar tele-..;isores. 65 mil.J.ones de 
d6lares invertidos. 

m=: rlITL. 'Co. (CLA INVESTING Co.) .(1966). 51 \ Ecpresa mixta. Manufactu
rera envases :de acero y equipo eléctrico. LeÓn .. 

ROBINTECH: Manufactura, tubos y accesorios de plástico. 62 millones de. d6-
lares invertidos. 

SEl'.RS ROEBIJC!C ANO co. (1965). Gran tienda reconstruida después del teri:emo 
to de 197_2. 1 mill6n de d5lares im.-c:::tidos. 

SINGER SEWING (1963). 100\ Armar pequeñas máquinas a coser. 

ST. RmIS PAPER co.: (1) anpaques Multiwall Ultraford (adquirido en 1965). 
52" ~resa mixta. Manufactura bolsas de papel multi-paredes. (2) Envases 
Xndustria1es Hiear (adquirido en 1964). Mayor manufacturero de cajas corru- · 
gadas en Centroam~rica. 2~4 mi1lones de d5lares invertidos. 

STAHL FINrsn co. (BEATRICE .FOCOS): .Qu!mica Stahl Centroami!rica (1969). 90" 
&ra>resa mixta resinas y acabamientos para cuero. 

STERLING ORUG: Lab. Faxmacúetica de Nicaragua (1958). 100% Manufactura P"!:_. 
macéuticos. 
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u.s. TELL: Metales y Estructuras (adquirido 1968). Mayoría empresa mixta 
con la familia somoza y capital nicaraguense. Manufactura acero estructu
ral. 2 millones de d6lares invertidos. Tipitapa. 

ESTINGHOUSE ELECTRIC: ElEctrica de 
capital local incluyendo INFONAC. 
frigeradores para el Mercado COll!l1n 
.res invertidos. · 

Centroamérica (1963)·. Empresa mixta con 
Manufactura electrodos para soldar y re 
de CentroarnErica. 2 millones de dÓla--:: 

· WINTllROP IABORATOR:IES (STERLIN:i DRUG Co.) 1 Laboratorios Fai:macEuticos de 
Nicar.agua. Manufactura farmacl!!uticos; 

Esta nSmina incluye las principales inversiones norteamericanas en Nicara
gua. No están incluidas las inversiones en contabilidad, publicidad, se~ 
ros, const.rüCCiones y franquicias u oficinas Qe ventas. 

La. empresa matriz está señalada primero (si la empresa extranjera es tam
biGn una empresa subsidiaria. la empresa matriz figura entre paréntesis), 
seguida por sus subsidiarias locales y los datos sobre inversión. La sub
Sidiaria se encuentra.en Managua a menos de indicar otro lucar. 

BANIC sanco Nicaraguense 
CNI Corporación Nica.J:aguense·de Inversiones 
. mÓ!iJlc. = Instituto de Fomento Nacional 

N'"omica compilada por NACIA principa1mente de las fuentes siguientes: 
Business Latin Am~ica,. Infa:rpess,. Mocidy •s ·Industrial Manua1, Noticias, 
OPIC, informes anuales de las· '~Presas, interVius,. y M. Hero1d ·Multinatio
nal enterprise Data Base (Durhal:l, New Harnpshire, Depto. de Economía, 1977) 
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APENDICE II 

Distribución· de los grupos 
indígenas en la.oCosta Atlántica de Nicaragua. 

'P.E!'ú!LJC~ f)F.NIC.\RACUA 

OIS'r.tllUCION DELOS 
011.tll'OSINDIGENAS 
ll!NLACIOSTAA'J'IJ.NTICA 

i'22J .......... 
ctm !\.IMO!t ........... 
·~· -

'F~te: Gillien Brovn, "La Revolución· Miskita: entre la revolución y ·la resis,
ten.cie", La ReYolución. en Nicaragua, México, ERA, 1985, p. 304. 
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APENDICE III 

Etnias en la Costa Atlántica de 

Nicaragua. 

Etnias en la Costa Atlántica 
l!lola r•- ,. u1.,,... º"" .. 

l. Mestm. 182 377 .&U 

~o 
Jntuior del· pá 

~.'f 2.:Mi uitm 669!N 23.8 l're-h" 
~~, 3. Orioii'.:! .. 25723 9.1 Del~~ 

4. Stm» 4851 1.7 Swno ~·pano 5. Caribe· 1487 G.5 Garlf~. 
6. Rama: 649 0.2 Rama l'le-bispano 

282081 100.0 



NOMBR.E 

UNITED FRUIT 
BWEFJ:EIDS-RAMA Co. 

STANDARD FRUJ:T 

CUYA."IEL FRUJ:T 

·-, .:7 
RUBBER RESERVE 
CORPORATION 

EMERY. 

BRAGMAN 'S BLUFF 
LUMBER Co. 

LO?G LEAF PINE 
LUMBER Co. 
{NIPCO} 
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AP.ENDICE IV 

PRiNCJPA~ES COMPARIAS NORTEAMERICANAS EN LA COSTA 
.im:Ar-iúcP. 

A ~.OS 

1980 ••• 

1925-1940 

1920-1929 

• 1 

1942.· •• 

.1894-;1.902 

1921 -1939 

1945-1963 

PRODUCTO 
EXPLOTADO 

BANANO 

BANANO 

BA?!ANO 

CAUCHO 

MADERA 
(caoba y 
cedro) 

MADERA 
(Pino) 

MADERA 

UBICACION 

Comisariatos en 
Pta. Cabezas, 
Logtown y San 
Car1os 

Bluef ields 
El Gallo 

40 Comisariatos 
en la Costa 

Puerto 
Cabezas 

Aserraderos en 
Pto. Cabezas y 
Leymus 

OBSERVACIONES 

* 20 p1antaciones pro 
i':iaS. -

* Víncul.os con compa
fi!as · Jaadereras y de 
tra:.sporte fluvial. 

* Auge de la produc
ción bananera cos
teña: 1920-1936. 

* En 1 929: Exporta.,-
ción de 4 millones 
de racimos. 

* 5 ,000 Has. de bana 
nos 

* 3,000'trabajadores . 

* El. caucho es el 
primer producto ex
plotádo masivamente 
en 1a Costa por los 
EE.UU (desde 1860) 

* L1eg0. a ~ener hasta 
5,UOU -cratiajadores 
y con~ruy6 · 13 
aeropuertos .. ' 

* 1.300 trabajadores 
a.salariados. 

* Exportó mil tucas 
de. caoba mensuales 
cr.irante a años. 

• ConstrUy~ la ciu
~ y el· muelle de 
Pto. cabezas. 

* En 1926 era el pri 
mer empleador de -
Nicaraguas 3.000 
obreros asa1aria-
dos .. 

* 1952: ·record de 
exportaci6n: 39.8 
mil1ones de pies 
tablares. 



IA LUZ Ml:NES 1936 ••• 
LIM:tTED {e...q:,iotac!.~- -
y otras CClll\Pa- nes indust. 
-ñf;tS desde 1900) 

Fl:NDEN MINING , 956 ••• 
co. (explotacio-
Fl\!iCOi'4Dii-Y-u,:,~ laC:ti .LllU.U.O\..e 

(y otras etas.) -desde 1900) 

-'··Í<OSAR.IO KJNINGv -, 1936 ••• ···ca. , ·~ ·.- (explotacio--
nes indust. 

-desde 1680) 

BOOTH FISHING 1960-1979 
CORPORATl:ON 

ATLANTA 
TION 

CORPO~ 1960-1979 

ii 

ORO 

COBRE 

ORO 

PESCADO 
LANGOSTA,, 
CA!ÍARONES 

PESCADO 
LANGOSTA, 

_CAMARONES 

SIDNA 

ROSITA 

BÓNANZA 

BLOEFIELDS 

BLUEFIELOS 

* F.n ;:iñnc; h!:_1r.:nry13 ¡::.zv

ducía 60.000 pies 
t.:ll>larc~ di3rio~: 
-53.500.000 anuales. 

~--·En 1S55 producíoi:i. e! 
54't. de toda la pro
ducción maderera de 
Nicaragua. 

*Al agotar.zonas de 
bosques.montó una 
procesadora química 
en la Tranquera , na 
cionalizada en 1979. 

diarias de oro. 
*En 1910:.1.22'1 c=.-

pleados. 
• Desde 1951 produce 

cobre. 

• En 1940: 1.100 
empleados. 

* 1~000 empleados 

•- 1 • 50-0 empleados 
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~APENDICE V 

DECRETO DE REINCOR~OR"C IÓN 
LA CONVENCIÓN.MOSQUITA 

Consider~O: que el cambiO verificado el 12 de febrero de1 c~~riente año 

·fue debido ,,i esfuerzo de la autoridad de .Nicaragua, la cual .quiso redi-· 
... 

iñi.rnos de la escl.avitud en (¡ue ,Ji.'os encontrábamos. 

Considerando: que hemos acordado-sujetarnos en;eramente a las leyes y aut~ 

ridades de Nicaragua para formar parte de su organizaci!5n i?olltica y admi-

Distrativa. 

::~_''\ ·· :;~ns~d:Jand;;·~.ite la 'falta de un gobierno respetable y legítimo es siempre 

causa de calamidad par~ el puebli, en cuyo caso hemos estado tanto tiempo. 

Considerando: que' uno de los motivos del atraso e~ que vivimos fue sin du

da el haber'se defraudado de las rentas de la Mo~qu~tia, invi.rtii;nñnl-,,_!== ~n 

fines ajenos -a Wl buen Orden administrativo. 

necesidades y aspiraciones de un puebl.o · 1ibre , eso no obst~te, deseamos 

coilServar priviiegios especia1es qu~ acuerden con nuestra~ costuml:Jres e .. ín

dole de raza. 

En virtud de todo .lo expuesto, haci~nc:3.o uso de un .Cierecho natura1 y por 

nuestra libre. y espont&nea vol.untad declaramos y 

D E C · R· E T A H O S . 

;\Jt.t:. ¡,o • La Constituci6n de Nicara9Úa y sus leyes ser!n obedccid.3.s 

por 1os pueb1os mosquitos• quedando éstos bajo e1 amparo de ~a bandera de, 
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la Replíblica. 

A:;,t. 2o. Todas las rentas que prudu%ca el litoral mosquito serán invertidas 

en su propio beneficio, reservSndonos así la autonomía econémica1 pero di--

chas rentas serán co1ectadas y administradas por los .empleados fiscales del 

supremo Gobiernó; 

Alr.X. 3o. Los indígenas estarán exentos en tiempo de paz y guerra de todo 

servicio militar. 

Alt;t. 4o. Ninguna taxa será impuesta sobre las personas de los mosquitos. 

Alz:t. So. El derecho de. sufragio es extensivo a varones y mujeres de diez 

, ·' y ocho años._ J., ) \ 

Ah.:t. 60. Los casertos indígenas estarán sujetos inmediatamente al Jefe In~ 

peCtor y a los Alcaldes y Po1icías en sus respectivas .localid~des .. 

Alt.t. 7o. No podrá recaer elecci6n de dichos empleados.sino en los indios 

moSquitos .. 

Alt.t. Bo. Los Alcaldes y pelletas servirán sus destinos durante.todo el 

tiempo ·.¡ue merezcan la confianZa de los pueblos; pero ·Poar&n ser remo,;,idos· 

por acuerdo del Intendente o por moc:i6n popular. 

AllX. 9o. Al tomar posesión los Alcaldes y policías, el Jefe Inspector les 

tomará juramento. y usando de la s.iguiente f6rmula; Jurl!is por Dios y la 

Biblia procurar la felicidad del pueblo que os ha elegido.y·ob9decer y ha-

cer '7""'Plir las leyes de Nicaragua? El _interpelado responderá: S.l jwr.o. 

A.lr.:t., 100. Los pueblos d~cretarán sus regl~entos locales en Asambleas, 

presididas por el Jefe debiendo SOt:\eter estos reglamentos a la aprobaci6n 

.. '·· 
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de la autoridad superior del Gobierno Nacional en .1a Costa. 

Alr.X. 11 o. Como un voto de gratitud al. Magis=ndo Presidente de la Repúbli-

ca, Genera1 don J. santos Zelaya, a cuyos esfuer~os se debe que entremos a 

disfrutar de libertades, lo.que antes se denominó ''Reserva Mosquita", de 

hoy en adela 1te se llamara. VEPARTAMENTO ZELAYA. 

Dado an tl P.:il.acio de sesiones de la ~onvei:ici~n Mos~ita, a los veinte 

días del mes de noviembre de mil ochocientos noventa y cuatro." 
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APENDICE VI 

PRll«:IPIOS Y CBJETJVOS DE LA AUTtHJ-lfA REGIOOAL 

1 . Nicaragua es una sola nación indivisible y la soberanía del Estado R~ 

volucionario se extiende~ todo-el territorio nacional. 

- .. :.:.iwiragua es un pa:ls multiétn1co~ donde- se debe luchai. éOri'tra tOcta 

ferina de discriminación, racismo, separatisino, etnocentris:no·, localismo, 

aislacionismo y hegemonismo, a fin de avanzar en el logro de la armonía, 

la cooperación y la fraternidad, en el seno del pueblo. ~ i¡,óí9enas 

y comunidades de la Costa Atlántica, son parte indisolubie del pueblo n~ 

3. ·La Revolución Popular Sandinista, _al conquistar para todo el pueblo 

nicaraguense la plena independenCia nacional, y liquidar e1 poder de· la 

burguesía vendepatria, ha -~eado por primer~ vez en la h~ria, las 

condiciones·para garantizar la.participación de los puebios indígenas y 

comunidades de la Costa Atlántica, en la construcción d~ 1.a nueva socie

daa, en plena .igualdad con el resto del pueblo nicaraguense. 

4. ia unidád del pueblo nicaraguens~ alrededor de sus objetiv~s revolu

cionarios, con la participaci6n de la diversidad de lengua, cultura o 

religión, es un propósito irrenunciable de la Revolución. 

5, La defensa de la soberanta patrta y de la integridad territorial de 

la naci5n, es el deber supr'~ de todos y cada Uno de los ciudadanos n.!_ 

caraguenses. El ejército de los derechos de Autonomía, co~tribuirá al 

fortaleciciento de la unidad.nacional,, e intensificará la.participación 
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de los pueblos indígenas y ccaunidades de 1a Costa AtlSntica, en las ta 

reas de defensa de la soberanía patria. 

6. La Revoluci6n Popular Sandinista reconoce que los pueb1os indígenas y 

comunidades de la· Costa At1ántica,.tienen el pleno derecho a preservar y 

·des~rolar .;us propias manifestaciones culturales; patriaonio histórico 

y·rciigioso: el d~recho a1 1ibre.uso.y desarrollo de sUs lenguas: el de

recho de recibir educación en lengua materna y en el·idiOQa español¡ el 

d.erecho a organizar su actividad social, prodbctiva, conforme a sus va

lores y tradiciones. La cultura y las tradiciones históricas de los pU!:., 

blos indígenas y comunidades de la costa Atlántica, forman parte de·la 

/ cul.~a nacio~l y la enriquecen. 

7. LOS derechos de .iu tonomía de los pueblos indígenas y comunidades de 

la Costa Atlánti'ca , se ejercerSn en e·l área geogi'áfica que tradicional

mente ellos han ocupado. Este derecho es reconocido y garantizado por 

el Gobierno Revolucionario. 

a. La Revoluci6n Popular sandinista reconoce que ·para 1a preservacilSn 

de la identidad ~tnica de los pueblos indígenas y comunidades de la Cos

ta AtÚintica. se requiere una base material propia. r.os pueblos ind!go-' 

nas y.comunidades de la costa Ati&ntica tienen derecho de propiedad ce-

lectiva. o individual sobre las tierras que han ocupado tradicionalmente. 

Asimismo deberán respetarse los procedimientos de trasmisión de propie-

dad y uso de la tierra establecidos.por sus costumbres. Estos derechos 

serán gai:antizados ~egal y efectivamente por las a~toridades correspon-

dientes. 
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9. Los pueblos indígenas y comunidades de la Costa Atlántica, tienen der:_ 

cho a1 uso Ce ias tierra,s los bosques, las aguas superficiales, subterr! 

neas y costeras de las ár.eas donde habitan. 

10. La estrategia de aproVechamiento de los recursos naturales .de la re--

_ 9i6n deberá beneficiar el desarrollo económi~o y social de 1os pobladores· 

de la Costa Atláni:;:ica, buscando el equilibrio_ econór:U.co ~acion~l. Un;:i, 

parte de los beneficios que resulten de la explotación de esos recursos, 

se reinvertirá en la región, según lo determinen los costeños a través de 

sus propias autoridades. I.os pueblos indígenas y comunidRdes de la costa 

Atlántica~ dete~inarán el aprovechamiento racional de los recursos nntu

__ rales de la,reg:ión. 
? J . 

11. Todos los pueblos indígenas y comunidades de la costa Atlántica, t.iene

derechos iguales. inde,pendiente de su número o. nivel de desarrOllo. 

12. Los derechos de autonomía de lo~ p11ehln!=: ind!'g-enaE ~~ :::=-.:::i.~=~.::.:; C..: !a. 

Costa Atlántica, no menoscaban ni reducen ninguno de los dezechos y oblig~ 

ciones que 1es corresponden corno ciudadanos nicaraguenses. 

13. La Autonomía Regional, la Unidad Nacional. y la ReVolución,,se susten-

tan en una estrategia económica a favor de los intereses popUlares, en un 

mercado interno que posibilite la igualdad regional, así como.en un come~ 

cio exterior que permita la independencia econ&nica de la naCión. 

14. La realidad histórica y la conformación ~tnica compleja de la Costa 

Atlántica, exige el establecimiento de un régimen de autonomía que ejerci-

te todos estos derechos y administre todos los asuntos de interés local y 

regional, sin perjuicio de ~quel1os que son prerrogativa del Gobierno Cen-

tral. 
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APENDICE VII 

ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES DEL.GOBIERNO 
REGIONAL AUTÓNOMO.Y ~L. ~OBIERNO NACIONAL 

DE NICARAGUA 

t. -La Ley de l\utonomía será una sola para los pueblos .indígenas y co=id!. 

nes delimitadas y su. representación ante el Gobierno Central será a través 

de gobiernos regionales au.tónomos. 

2. En cad"a una de las demarcaciones, ,se establecerá un. Gobierno Regional, 

compµesto _por una Asamblea Regional y un Ejecutivo Regional, encargados de 
~~ -.:¡ '"-;' ·• 

rePresentar y garantizar, con el apoyo del Gobierno Central, el ejercicio 

de la Autonomía. 

3 . .El r.áximo organismo representativo, será 1a Asamblea Regional electa de-

ruV~.t~llca.menl.e por sus habitantes, garant:izanáo la representatividad de 

sus pueblos indígenas y comunidades. 

Los elegidos ant~ la Asamblea Nacional, sérán mieinbros de la Asaz:lblea Re 

~~~~ ~n sus r~spe'?~_+V~ d~Cacion~s autSn~~-. 

4. El Gobierno Regional estará facultado para velar por el cumplimiento 

de los derechos-de los pueblos indígenas y COl!alllidade~ de la Costa Atlánti-

ca• as! cOmo para ejercer aquello::;· derechos, atribuciones y obligaciones es 

tablecidas por las l~yes de la naci6n, entre ellos, responsabilizarse de la 

administración de los asuntos de carácter nacional en la re9i6n que se-le 

asignen. 

s. Las Regiones l\ut6nomas estarán regidas por tres instancias: t) ~Asamblea 
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Regional; 2) el Ejecutivo R.egional, elegido por la Asamblea Regional, .Y 

3) el Gobierno Nacional, <iUÍen recor.ocerá a la~ autoridades regionales Y.. 

velará por la aplicación de las leyes en todo el territorio nacional. 

se han considerado como atribuciones de la Asamblea Regional, las s~guien-

_tes: 

1. Elegir entre sus miembros a1 Jefe ~el Ejecut~vo del Gobierno 

Aut6nomo de la Regi6n. 

2. Ratificar a los responsab1es de IrÍstituci~nes ~egionales, pr~ 

popuestos por el Jefe del Ejecutivo 3egional, y proponer al 

Ejecutivo Nacional, aquel.los delegaCos ministeriales cuyas 

. fU-"lc~oncs competen a los de.r~s- de Autonomía. 

3. Participar activamente en la elaboración de políticas econó-

micas,, social.es y culturales .. 

ejecuci6n son respons:iblcs. ?xesentar propuesta~ de leyes a 

la Asamblea Naci:onal, para la adecuación .de las leyes nacion!!_ 

les a las características de l.a región, por medio de sus re--

presentantes ante la:Asamblea nllci~nal. 

S. Elaborar el reglamento del Estatuto que regular& las funcio-

nes del Gobierno Regional dentro de l~. Región Aut6n~ •. 

6. Velar en coordinación con ia Pol..ic~a Sandinista por el orden 

p(jblico al interior de la Regi.&l Autón°""' procurando que la. 

composición de los.miembros y:I?andos, esté integrada por habl:_ 

tantes de la R~gión Autónoma 
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7. eontriba.ir a la implementación de las resoluciones sobre 

la paz y defensa frente ~ las agresiones. 

a. Promover al interior de las regiones autónomas, la partí-

ci~acián en la defensa de -la soberanía y la integridad t~ .. 

rrítori_al. de la nación. 

9. participar en la pl.anificaci6n, elaboración e ·.i.mpl.~~ ·· 

ción de la estrategia económica, en todos los a.spectos ~ 

cerni~tes a las regiones autónomas de la Costa Atlántica, 

tal.es CQDO: 

~:fª· "?: ::=-opic.dad ·y la tenencia de la tierra 

b. ·Programas económicos 

e. Pro;ramas de desarrollo 

d. Proy4!ctos de Xnversión 

e. or~izacign y ~dministraCión de las empresas. 

f. Los beneficios generados por los recursos naturales y 

e!. tr1'bajo. 

g.·atros. 

··10. Ratificar el Presupuesto Regional, elabor'1do por ei_ rjécu.7 

tiVo j?!lra su aprobación por el Gobierno Central. 

11 • Aplicar y régular ~as políticas nacional~s del mercado ·8!!.. 

teríc:r. de acuerdo a las particularidades de 1as regiones. 

12. ~er las po1Íticas de uti1ización de un fondo espe-

c.ia.l.. de desarrollo y promoci6n social de las regiones 

~s de· la Costa Atlántica, que estará constituido 

por ~ciones y otros fondos extraordinarios. conseguidos 

pa::a ~ efecto, respetando las fina.lidades asignadas por 
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las instituciones participantes, en el marco de la constitu-

ción Nacional .. 

ATRIBUCIONES DEL JEFE DEL EJECUTIVO REGl,ONAL 

1. Representar a la Región Autónoma ante e1 Gobierno Central en 

toa:as ·las gestiones: 

2. supervisar y coordinar la gestión de las instancias que se le 

subordinen, en el orden político, económico y cultural. 

3. Recaudar los impuestos regionales que establ~zca la ley . 

4, coordinar las actividades de las autoridades de policía y jue-

ces locales .. 

S. Elaborar el Presupuesto Regional, presentándolo a la Asamblea 

Reg~onal. 

6. Manejar el Fondo Especial, de acuerdo a la política estableci-

da por la Asamblea Regional. 

7. Solicitar al Presidente. de .la Asamblea Regional la convocatoria 

a reunión extraordinaria de la misma, cuando el caso lo amerite .. 

8. Establecer coordinación con el n>i; y M:INT, para apoyar las lab!:!_ 

res de defensn yºser informado adecuadamente sobre la situación 

militar de la Regi6n Aut6noma. 
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ATRIBUCIONES DEL GOBIERNO CENTRAL 

El.. Gobierno central. define las políticas, 1íneas de trabajC? y normas ~e 

?bliga.tor.i~ '.~pl_ími.ento en todo. el territorio naci~na1 ~· tiene lan siguien

tes . Atribucio:.1es. 

1. Defensa de la soberanía y de la integridad territorial de la na-:-

ción nicclraguense. 

2. Seguridad interna del Estado y regulación de la ciudadanía. 

3.r"'. Rel~~i.ones ~ter~~c~o.~es y po1!tica exterior • 
: .. ,, 
4. Comercio exterior y operación de Aduanas. La polítiCa naciónal 

de comercio ex.terio.r, establecerá los mecanismos necesarios para 

que las regiones autónomas puedan mantener el intercambio caner-

ci~l., -::.z¡¡dicional Cün t:::l· CcS.t:l~, a~ conformidaci' éon las leyes -
- - -· 

que ~igen la materia. 

· S. Estrategia económica nacional {PlAnific::ación y pres~i?uesto, sis-

t:ema · f isc~l-fi~UCiero, produccil>~ ~ ~n~rg1_a_' _y. ~on~~;ru~~~-ó.:i. iñ-~ 
veisiones nacionales, acopio .para e 1 com~rcio inter"t'~r, · transpor~ .. 

te y canunicaciones). 

6. Normacíón de la Justicía •. Los procesos se realizarSn en.la'len

gua de lítigante, ademl!is del español. 

7. Garantizar el cumplimiento por parte de las regiones aut6nomas 

-de las 1'Úleéls y pol.íticas nacionales, de acuerdo a l_os princi-~ 

pies y derechos-de Autonom1a. 
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APENDICE VÜI 

POSICIONES DEL .FSLN SOBRE ~ RELIG.IÓN, 

1 • - Para e1 FSLN la libert.ad de profesar una fe religiosa es un derecho 

inalienable de l~s personas que el Gobierno Revolucionario garantiza a plelii-

tud. Este p~inci~io está inscrito desde ha.ce mucho tiempo en nuestro Pro~a

ma Revolucionario .y 1o habremos de sostener efectivamente en el futuro. Pero 

además nadie puede ser discriminado en· la Nueva Nicaragua por profesor públi-

camente o difundir sus creencias rel.igiosas. También tienen este mismo dere-. 

cho los que no profesan ninguna fe relisiosa. 

- .. -
2·. _:\Al.~ a:::otól!es hari1 afirmado que la reiigiÓn es un mecanismo dEi 

alienación de los hombres que sirve para justificar la explotación de una el!. 

se sobre la otra. Esta afirmaci6ñ indudablemente tiene ura valor histcSrico 

en la medida en que en distintas épocas históricas la religi6n sirvi6 d~ so--

porte teórico a l.a dominaci6n política. Baste recordcu: t::l ¡;..ó.p.::l q-ue jo.;g:.r.::::::~ 

los misioneros en ol:proceso de dominaci6n y colonización de los indígenas 

de nuestro país. 

Sin e?!".bargr> los simdini:sta~ afirmamos que nuestra. eXPeriencia demJ.estr& 

que cuando los c::::'"i.stianos, apoyándose en su fe, son capaces de responder a 

las necesidades ¿ei pueblo y de la historia, sus mismas creencias los impui-

san a la militar.c:ia revolucionaria. Nuestra experiencia nos demUestra que se 

puede ser creyente y a la vez revolucionario consecuente y que no hay centra-

dicción insalvabl.e entre ambas cosas. 

3 .. - El. Fs::.5 es la orqan·izaci6n de los revolucionarios nicaraguenses que 

se han unido ~tariarnente para transformar l~ realidad social, económica y 
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política de nuestro país de acuerdo a un programa y a una estrat.e9ia conocida .. 

Todos aquellos que est~ de acuerdo con nuestros objetivos y propósitos y re!!_ 

nen las cualidades personales exigidas por nuestra organizaci6n tienen todo 

el derecho de participar militarmente en nuestras filas, independientemente 

de sus creencias 

En la etapa actual persiste esa situación. Existe una inmensa mayoría 

de cristianos que apoya y participa activamente en la revolución, pero tam--

bién existe una minoría que mantiene posiciones políticas contrarias a la re-

volución, lógicamente los sandinistas somos buenos amigos de los cristianos 

revolucionarios pero no lo semos de los contrarrevolucionarios, aunque se lla 

m~n a sí ~ismos cristianos. Sin embargo el FSLN mantiene comunicaci6n con 

' distintas ,Iglesias a todos los nive ~s 1 a nivel de base y a nivel de jera~quía, 

sin atender a sus posiciones políticas. 

NOsotros no estimulamos ni provocamos actividades para dividir las I9l~ 

clones políticas no .. les inCUitilie. Si hay división las iglesias deben busciar 

las causas dentro de sí mismas y no atribuir responsabilidad a supuestas in--

fluencias maléficas externas. SÍ, somos francos en decir que veríamos con 

buenos ·ojos una ;tglesia que sin preju_icios, con madurez y responáabilidad tr~ 

baje en el esfuerzo común por desarrol~ar cada vez más los caminos del diálogo 

y la participación que ha abierto nuestro proceso revolucionario. 

8.- otro asunto que ha estado siendo debatido últimamente es el de la 

participación de sacerdotes y religiosos en el Gobierno de Reconstrucción Na-

cional. Al respecto declaramos que es_un derecho de tcxlos los ciudadanos ni_ 

caraguenses participar en la conducción de los asuntos políticos del país, 
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cualquiera que sea su estado civil, y que el Gobierno de Reconstrucción Naci~ 

.e.al. garantiza este derecho.que está respaldado por la ley. I.os compañeros 

sacerdotes que desempeñan cargos en el Gobierno, atendiendo al llamado del 

FSLN y a su oDligación ciudadana, han CUI:1plido hasta ahora una labor extraor

dinaria. Enfrentando cano está nuestro país a grandes y difíciles problemas 

requiere el concurso de todos los patriotas para salir adelante·, especialmerite 

de aque11os que tuvieron 1a pos:bi1idad ...negada ·a 1a mayoría de nuestro pueb1o

de recibir una educación supe·rior. Por eso el FSLN continuará demandando la 

participación en 1as tareas revolucionarias de todos aquellos ciudadanos lai-

cos y re1igiosos cuya experiencia o calificación sea necesaria para nuestro 

proceso. Si cualquiera de los compañeros nUestro proceso. Si cualquiera de 

~s cocpaileros-re1igiosos-decide abandonar sus responsabilidades gubernament~ 

les atendiendo a r~zones particulares tair.bién está en su derecho. Ejercer el 

der_e.cho de participación y cumplir con su obligació'1 patriótica es un asunto 

de conciencia personal. 

9.- La Revo1ución y el Estado tiene:: origen, finalidades y esferas de 

acción distintas a las de 1a ,;el:igión. Para e.l. Estado revolucionario la re1i

_ giÓn es un asunto personal., de la incwnbencia, de las personas individuales, de 

~ Igl.c:::i.;is z .. las asociaciones particulares que se organicen con proPósitos 

re1.igiosos. El Estado revolucionario, cano todo Estado moderno, ·es un Estado 

laico y no puede adoptar ninquna rel.igión pues ~s el representante de todo el 

pueblo, tanto de los creyentes como de los no creyentes. 

La Dirección Naciona1 de1 Frente Sandinista de Liberación Nacional al 

d~ a conocer este comunicado oficial pretende no sólo aclarar sobre el tema 

expuesto sino y principalmente hacer ver a todo:: ],es revolucionarlos militan

tes del FSLN y a las Iglesias el deber y responsabilidad que les corresponde 
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la construcci6n de nuestro país arrasado por 159 años de saqueo, represión y 

dependencia; construir ei futuro de Nicar:agua es un reto histórico que tras-

ciende nuestra front.era y al.ienta a ntros pueblos en su lucha por la libera

ci6n y formación integrai de1 hombre nuevo y esto es un derecho Y.?D deber 

de t04os · 1os nicaraguenses • independientemente sus creencias religiosas. 

-·¡ 

SANDINO AYER, SANDINO HOY, 
SANDINO SIEMPRE 

PATRIA LIBRE O MORIR 

DIRECCIÓN NACIOtlAL 
DEL 

FRENTE SAND~Nt~:rA .DE LIBERACIÓN 
NACIONAL 
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APENDICE IX 

.. .. 
NlCARAGUA: EFECTOS DEL TEMPORAL Y LA SEQUfA EN LA -· . . .... 

PRODUCCIÓN DE. GRANOS DE f,.A COSECHA 
1982-1983 

Valo- Val.o- Valo- Valtr· Valo-
res % res % res % res % res .% 

Ml!u de H ec.t<flteiu. 

Cosecha meta 218.3 100 94.7 100 55.3 100 49.0 100 417 .·3 100 

Herma total 40.9 19 13.9 15 25.1 45 7.8 16 87.7 21 

Neto a cosechar 177.4 81 80.8 85 30.2 55 41.2 84 329.6 79 

Mau de Toneea.da.6 

Cosecha meta 255.0 100 64.8 100 119.6 100 156.0 100 595.4 100 

" .-~Merma ''total 75.2 29 14.5 22 54.8 46 15.1 10 159.6 27 

Por área perdida 56.6 22 10.4 . 16 so.o 42 15.1 10 132.1 22 
Por rendimiento 18.6 7 4.1 6 4.8 4 27.5 5 

Neto a cosechar 179;8 71 50.3 78 64.8 54 140.9 90 435.8 73 

~!<,(,fone-1> de C61!.dob1U. 
Merma total 215.3 100 111.9 100 102.6 100 55.6 100 485.4 100 

Por área perdida 161.9 75 so.o 71 93.6 91 55.6 100 391 .1 81 

··Por rendimiento 53.4 25 31.9 29 9.0 9 94.3 19 

FUENTE: CEPAL, sobre la base de· datos oficiales 
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. i;. 

u 

an:t!TAS PiSCALES (llillan .. de C$) 

Zngresoa ~i•cal•• 1 .839 1.750 1.896 3,,231 4.518 6.045 5.623 7.246 n.d 
Ga•to• eorrientea · 1.462 1.889 2.575 3.240. 4.789 6.712 6.724 9.'090 n.d 
Gaatoa de capital 1 .004 1.028 300 2.233 1.694 1'.608 1.596. 1.709 n.d 
Dfticit Fi8CA1 -627 -1.167 -979 -2.542 -1.965 -2.748 -2.697 ~3.653 n.d 

Dlficit :- PI8 ,,, 4.2 0.1 6.7 13. 1 9;1 9.7 H~.~ ...... n.d 

IU!TAS SOC:rALES 

~leos generado• (No. 1) 60.000 o o • 95.000 112.300 61.400 56.600 -5:900 44.900 
Producti voa n.d o o 75.000 59.600 42. 700 n~c! .n.d n.d 
No Productivo• n.d o o 20.000 s·2. 100 13.700 n.d n.d n.d 

T•M de dea-.pleo l•I 13;0 n.d :za,o 17.0 17.5 13.3 13.0 19.8 17.9 
Matdcula (milH)' (13) 488 502 n.d 588 678 878 •897 1.005 

S&lario Mtnlao lag&l -· '(14l 552 584 738 . 605 eee 1:066 !N7. 90;; 1.025 
lb. da. oal.foibaÜa.doe (ail••I '(151 o o o 800 406 106 101 
Tau d• anelfabetiao ,,, 42.1' n.d 50.4 5.6 u.o ·n.d . 12.1 
PEofe.,re• (KilH) "9 n.d 13 n.d - 16 n.d ;9 21 
G. 1:1>/G ,,, n.d 11.0 14.6 n.d 11.4 n.d 13.3 11.1 11.s 
a. 1:1>/PIB ,,, n.d 1.4 2.2 n.d 3.4 n.d 4.6 4.4 

roaft'SI CEPAL. No.t.46 p:l/l.l1 d E.abuti.o Ecanlfmú!o ¡J.e. AmW,ca. l.a.tim: N.iCANJgwi 1911, 1979: 19•0, 19'1 !/ 19'2, 'Mlxi=. D.F.1 
MILPAH, PilOg- de. Ructi."4c.i6n Econ6mica e.n Be.ne.6-ieú> det Pueblo 19'0 y'PMg1141ft<Z de. Au.4ÜJLé.tllld !/ E6ic.únc.út 
19'1, Nicaragua, 1980 y 1981s JGllN, ln&oJ1Jnr. 4 de. U4go 1913, Nicaragua, 1983¡ INEC, AM.t:AÁ.O E6.tG.dl4U= dr. 
tuc.wlgua 1911. Nicaragua 19821 HICE, /UC.JJuJOWl BoLe.tln E4.t.luU.6.ti.ca Ca~ EJCUJLioll. 1910-19U, NiC&r&guA. 
19831 MEU, 14 EducAc.i4n "" Tll.U año.& de. Re.votuc.t6n, &oletln; 19821 llrUl\deniuo, claee, Po6ibU.;.dAdu !/ l..Caltu 
de. C..ple.mellt.aJl.ledad l~ .... lA Cuenca det Ca.oúb1., .una~ 4pll.OMJCC.i6n, INIES, 19a3. 

EUU!aUICIClh 
0

COleetJ.- de ·-XW'IO PROPIO 

5.0 
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APEHDICE X 

PRINCIPALES INDICADORES DE LOS PROGRAMAS ecoÑOH1cos DE NICARAGUA 

COHCB PTO s 1977 1978 1979 l 9 8 o l 9 e· l 1982 1983 
Pro;¡rama Real Piogra- Miai Programa 

1. l>RODUCCION (Killon•• de C$ de 1980) 29.353 27.050 19.902 24;3eo 2\.692 -S.296 ·23.752 23t420 24.966 
c~ 1 
PIB (US$ 01lllones de. 1980) (21 . 2.691 2.481 1.826 2.236 2.023 2.397 2.204 2.173 . 2.316 

· :Poblaci6n (milee) 2.510 2.572 2.632 2.700 2.700 2.7E6 2.766 2.034 2.902 
'. PIB .. Per dpita (USll (3) 1 .072 965 693 826 749 067 797 767 796 

Crecialento del PU cu-•> . 5.9 -7•8 -26.4 . 22.5 10.0 10.5 8.5 -1.4 6.6 
IWltarial ,,, 10.6 -4.1 -25.8 9.7 1.3 22.3 e.o -1.1 9.3 
Servicio• 5.9· -12.0 -21.0 39.0 20 .• 9 1'.6 9.0 -1.7 ·3.e 

creéiaiento' del OonS\lllO -ctaá ,, .B.6 -4.1 -22.a 49.6 27.5 2.6 -..... -.:.1 3.2 
Púl:>Uco e.o 20.9 7.1 '54.6 34•9 B.6 '<!1.2 18.7 3.5 
Privado 8.7 .-6~8 0.21.0 46.8 25.9 í.1 -7.B -10.0 2.4 
Bi•ico (5). n.d 1.1 -24.4 56.2 26.6 12.0 5.1 -4.7 6.0 
No Blolco n.d -1'.1 -29.0 39.2 25.1 -9.4 -22.1 -20.5 -4.6 

, Inversi6n Fija (6) 32•6 . -44.5 -65.0 46.6 139.B 33.8 72.1 -2S.4 e.5 
PGblica 51;6 -47.6 -59.7 257.7 292.7. 35.2 53.6 -5~.o n.d 
Ps-iv.ada 17.8 -41.4. -69.7 -61.3 -95.5 25.0 594.4 -35.2 n.d 

2. PRECIOS (Ta•• ,, C71 11.4 4.6, 48.i 22.0 35.3 20.0 23.9 24.G . n.d 

3. ULllCIONEs EXTEIUIAS cuas alllone•> C8) 

Expotacion•• (FOB) 636.2 . 646.0 615.9 524.0 450.4 680.0 499.B 414.6 504.5 
r.poctacion•• (FOB) 704.2 533.3 388.7 700.0 802.9 865.0 922.4 719.6 899.J 

· Balanaa cc.ercia1 -68.0 92.7 .221.2 . -176.0 -352,5 -1e5.o -422.6 -Jos.o -394.8 
•la~ 49 &enicio• .425.2 -1n .1 -138.6 -72.7 -135.e -132.0 -154.9 ;..190.e :n.d 
llOYilllento d• c:apiul 125.4 -190.6 -155.2 277.0 210.9 283.0 578.4 345.J n.d 
~ zaterna <Ullf 11111one•> (9) 1300.0 1426.0 1453.0 n,d 1579.0 n.d 2163,0 2410.0 n.d 
Servicio• de la deuda (10). 44.0 47.0 n.d 84.6 60.0 190.0 171.0 196.0 n.d 
.. rvic:io;. ZQOrUic:i&n C•I C111 6.9 7.3 n,d 16.1 13.3 27.9 34.2 47.3 n.d 
1-t&ci-• de ?et:r6leo :.. JD<p. C•l n.d 13.8 13.2 26.0 34.9 26.B 37.6 47.4 40.2 
Ta- d• cut>io CCf por U8SÍ (12) 7.0 7.0 7.0 n.d 10.0 n.d 10.0 10.0 10.0 
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AP.ENDlCE XI 
CQSTOS DIRECTOS E INDIRECTOS DE LA AGRESIÓN A NICARAGUA 1930-1984 

{En US$ ,Mil.l.ones) 

CONCEPTOS 1980 l.981. l.982 1983 1984 l.980-84 

Costos Dire~tos 1.4 20.6 , 10.5 504.3 795.0 1431 .8 

1. Agresi6n Mil..i.tar Directa 1.4 9.6 40.8 221.8 206. 7 480.3 
a. Daños: Material.es 0.5 3,9 10.0- 57.5 24.4 97 .1 
b. Daños en B .. de capital 2.2. e,9 66.9 22.6 100.6 
c. ·Daños en ·la Producci6n 0.9 3.5 21.1 97 .4 159.7 282.6 

- De- Exportación 1 I 0.9 3.5 6.1 65.3 102.B 178.6 
- De con.sumo Interno y 15.0 32., 56.9 104.0 

2. Costos Derivados 2.8 31 .. A 221 .2 496.2 751 .6 
a. DiSficit en a. de Pagos 3/ 2.8 1. 7 78.8 a3 .8 167.1 
b. Oióficit Fiscal 4/ - 29.0 142.4 412.4 ss.i .. : 

3. Agresi6n Financiera Directa B.2 38.3 61.3 92. 1 199.9 
a. Bil.ateral. USA 2.f 7.2 22.3 2.3 4.1 36.4 
b. Multilareral 1.0 16.0 59.0 87 .5 163.S 

-BID 6/ 1.0 16.0 59.0 68.5 144.S r, --..nro ~ndi~l. ?_! 19.0 19.0 

Costos Indirectos y 259.B 384.3 261.9 670.8 1576.S 

WS'lO 'l'OrAL DE :tA l\GRESICN 1.4 280.4 494.S 766.2 1465.8 3000.6 

Costo con relac:ión a: , . Exportaciones FOB (%) _0.3 56., 121 .4 178.7 359.6 137 .1 
2. Producto Interno Bruto (%) o., 1.1 .'3 16.7 21.5 32.0 18.9 

-~ 
1/ Las pérdidas en UR~ Mi~l.ones dc:s C.!!'3M ~roducto fueron: café, 69 .. 1; tabac'?, 3 .. S; ganado, 

4 .. Gr made~ .. 67.2; pesca.: 15.5 y mineX.ía, a~ó. 
Y En US$. Millones las pérdidas fueran: 9ranos básicos, 1 .. 7, ~mp-.:tados como efecto negatí 

vo en e1 sector externo al tener que .importar la pérdida e~ los mismos; en vtr~~ cuiti:--
vos (coco,.. yuca, cacao y raicill.a), 2 .. 3; y, construcciones, 90 .. 0. ···~. 

3/ Se trata del. aumento del déficit de balanza de pagos a consecuencia de ·J.a agresi6n. 
"lf/ se trata d_el. aU1Uento en el déficit fiscal. como consecuencia de los mayores gastos nece
- sarios para J.a defensci.. 
Y Hace referencia al bloqueo parcial de los US$ 75 Mil.lenes aprobados por Carter, · recorta 

dos en 1962 por UR$ 1 S Millones: también a US$ 1 o Millo11es.·de suspensi6n de préstamo de 
trigo ya·aprobado: y, US$ 11.4 Mill.ones para programas de desarrollo rtJral., de educaci6n 
y sal.Ud. 

Y Se trata del bl.oqueo de 7 préstmnos para proyectos por un monto total de US$ 144."5 Mil.l.o 
nes desagregados como sigue: Abisinia-Vall.e del. cuá, 2.2: Hoyo Monte Galán-San ~acinto -
(energ!a}, 15.0: Programa Global (Agroindustrial.), 19.01 Programa Ganadero Boaco-Chonta
les, 25.0; Programa RehabilitaciiSn Agroindustrial., 57.0; Programa de agua potabl.e, 21 .O; 
Y• Programa de Pre-inversi6n, 5.3. No incl.uye el recientemente bl.oquedadO· préstamo por 
US$ 58 !tl..l.l.ones. 

se trata de dos préstamos por US$ 19 Mil.lones 10.0 Para un Programa de crlidito Agr!co 
la y 9.{l ,?ara otro de Apoyo a la Producci6n Alimenticia .. Y de Exportaci6n. - · 
Estimado i'Qr nosotros en base al. "lucro cesante" por inact"ividad económica a causa de 
l.a agresión entre 1961 y 1984. 

FUENTE: ?ítzgeral.d, Valpy: Una. e.va.luac-l6n de.f. Coi..to Econ6m-lc.o de. ta agJtU-i.6n de.l 90-
é.ivuw e.i.tadoun-ide.Me. cori.Ora e.L pu.e.bio de N-i.CDJtagWl.; exposición ante el. congre
so de Lll.SA, ~lburquerque, Estados Unidos, abril. de 1985. 

=soRACION: Banco de Datos de INJ:ES/CRIES .• 



VI .-CÚENCA DEL CARIBE• IMPORTANCIA ESTRATEGICA PARA Los EUA, 1984 

\ 
i¡;;¡¡¡i ..... ~~~~~~--~~~~~'-· 

BRASIL 

--· Petr61eocru4o 

- - Petr6110 t1fl~ado 

-- Mllit•Y correrci• 

Trll'l1lte a/o d9 lns EUA por '" Cuenca: 

"14'91.dll tonet.i:! impo1111do , 
•s"?. del petróleo crudo refin:do 
so-. cMI peu61to rrfin~ó cor.sumido > 

en I• COI!• •si• do '°' EUA ""t:I 
75~ et. las impnr1.11:1orws.dc .,..rgi• ~ 

:~:~T~;~::::;~;o~;E~F ::• EUA ~ 
E1t.;.lut11fl.trdot:~ . 

$ 30,000 m1lloroi::s ae 1mparts1~ CVA 
s :! 1.000 m111.:i,.as ~ •aponociones e.u.,·
$ ':3,0CIOniil!anc:~d~ 11"1'1111rsi6r.prhtad• 

"ottfl.n1eric.,a 

9 mlnerml•• estr,,tfgica; par• 
EUA 

2 centros flnonci .. ros i•1tern.:io
nalat len OoJ.arna v P9".,,,i) · 

.., 
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