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INTRODUCCION 

Existe en el centro de América Latina un país en ebullición un 
pueblo de poetas como lo definían Tomás Borge y Gabriel Garcfa 
Márquez, en donde los problemas son tan sofocantes como los caJores 
en primavera y el acento latino de niños y ancianos expresan el hambre 
y la miseria en que los han sumergido. 

• Un país maniatado desde el exterior y por supuesto en el interior 
por las dictaminaciones de Estados Unidos, se trata de Nicaragua. Una 
nación que ha sufrido los embates del imperialismo, los cuales han 
determinado la directriz de su polftica y economia. 

Se hace alusión a la Dictadura somocista que sometió por más de 
· 40 años a Nicaragua, indefensa bajo una cruel represión y en medio de 
una violación indiscutible a los derechos humanos. 

Demasiados años de penurias, de explotación, de vivir en el temor, 
con el miedo a los hombros y el terror dibujado en el rostro de la gente 
ante cada decisión de la familia Somoza, estirpe de dictadores que 
sacrificaban a la población con tal de quedar bien y servirle al amo 
yanqui, llegaron al grado de traficar con órganos de los nicaragüenses 
y matar a los jóvenes y niños como si fueran aves cuando éstos se subían 
a los árboles para esconderse, haciendo honor al sobrenombre de "El 
carnicero" el último de ellos. 

Una época de saqueo, endeudamiento y concentración de tierras 
en muy pocas manos, principalmente en la de los allegados a esta 
dictadura. 

Se hace también mención a una figura polftica, que representó la 
esperanza de un ambiente de paz y liquidación de la pobreza, el FSLN. 

El Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN) con Daniel 
Ortega al frente, en el peder tras derrotar a los Somoza, se empieza a 
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confirmar como una verdadera opción y de resultados claros como lo 
fueron las campañas de alfabetización, de hermandad y 
compañerismo, de repartición de tierras y apoyo al campesino. 

Todo parecía caminar bien pero no tardó en aparecer la sombra de 
los Estados Unidos a través de la Contra, conformada por ex-guardias 
somocistas, que impidieron que las ideas de esos "Muchachos" como 
el pueblo nicaragüenses llamaba a los integrantes del Frente 
Sandinista, dieran fruto. 

Logró obstaculizar el desarrollo no sólo a través del financiamiento 
de la Contra, sino también por medio del aislamiento político pero 
sobre todo económico y comercial. 

Influyó en los organismos internacionales de crédito cerrándole las 
puertas a un pafs que apenas había salido de un régimen represivo y 
explotador y que necesitaba ayuda de todo tipo. Fue una década de 
hostigamiento estadounidense que erosionó las bases de un buen 
gobierno agudizando la crisis y llevándolo al fracaso. 

Las circunstancias obligan a un pueblo a exigir un cambio de 
mandatario y asf desmembrar a una organización que se vió maniatada 
por las presiones de Estados Unidos, es el mismo FSLN quien convoca 
a elecciones, tal vez en primera instancia seguro de recibir el apoyo de 
los nicaragüenses, pero también consciente de que el pafs se estancaba 
cada vez más y el hambre se hacía insoportable. 

Surge entonces una mujer en la contienda electoral, Violeta 
Barrios Vda. de Chamorro quien enarbola la bandera de la paz, 
presentándose como una ama de casa, madre sufrida y en muletas tras 
sufrir un accidente al regresar de una visita a E.U., durante su campaña 
promete la suspensión del servicio militar, terminar con los 
enfrentamientos entre Contras y Sandinistas, devolución de tierras, 
pero sobre todo la desmovilización del grupo de choque financiado por 
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la potencia norteamericana, lo que le redituó un punto importante a 
su favor. 

Violeta Chamorro representaba a la Unión Nacional Opositora 
(UNO), una coalición de partidos de diferentes ideologías, pero con 
un solo objetivo, derrocar al sandinismo. · 

Uega el gran día de la jornada electoral, Nicaragua se dispone a 
elegir entre dos opciones, una de ellas el FSLN y la otra la UNO 
encabezada por Chamorro. 

Ambas campañas se realizaron con tranquilidad no obstante de 
manifestarse reiteradas acusaciones en sus discursos. 

Había una gran expectación no sólo nacional sino también 
internacional, sobre todo por el apoyo que Estados Unidos 
manifestaba a la candidata de la UNO. 

Se celebran elecciones completamente limpias, sin fraude, sin 
trampas, con pocos recursos pero con la mejor intención de expresar 
la voluntad popular, una elección que sorprendió a propios y extraños 
y de cuyo resultado no quedó la menor duda como tampoco la certeza 
de que fue una elección bajo influencias. Una contienda que reflejó el 
clima de inestabilidad en la sociedad provocado por el imperialismo. 

No habfa mucho de dónde elegir, o se continuaba con el 
aislamiento económico que aumentaba la pobreza y el desempleo 
votando por el FSLN que tendría por siempre como enemigo a la 
Contra, o se decidía por la UNO que mantenía excelentes relaciones 
con Estados Unidos y por consiguiente la Contra-revolución no 
provocarla más problemas ni se reclutarían a los jóvenes en el servicio 
militar. 

Violeta Barrios Vda. de Chamorro triunfa en las elecciones 
celebradas en febrero de 1990 y en abril del mismo año toma el poder, 
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enfrentándose a una Nicaragua que exigía se cumplieran las promesas 
que tanto utilizó en su campaña. · 

. Surgen los problemas dentro de la UNO debido a las marcadas 
diferencias que existfan en cada uno de sus sectores, Chamorro se 
enfrentó a una grave crisis, incapaz de darle solución ante el 
desconocimiento total de su política y de bases sólidas en su 
plataforma. 

En tanto que la ayuda norteamericana que necesitaba, era ya 1992 
y no habfa llegado y, mientras, los problemas se agudizaban. 

El FSLN pasó a ser un partido de oposición que exigla más que 
nadie respuesta a las carencias y se pronunciaba por la no 
desintegración del Ejército y se oponía a la dotación de tierras que ellos 
habfan dado a los campesinos despojados de las mismas a los Contras 
desmovilizados y "arrepentidos". 

Durante estos primeros años del gobierno de Violeta, el 
desempleo se encuentra en apogeo, a más del 50 por ciento y la miseria 
se hace cada vez más patente, creándose un clima de inestabilidad 
mayor que durante el sandinismo. 

Estos aspectos conforman la presente investigación que pretende 
dar una visión de lo que aconteció durante el sandinismo y sus 
repercusiones en el gobierno actual de Violeta Barrios Vda. de 
Chamorro y como tal queda ajuicio del mejor lector. 
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*El 19 de julio de 1979 veinte años después de la revolución 
cubana, otro país de América Latina se libera de una dictadura, la 
somocista, y comienza a transitar por una ruta llena de expectativas, 
se trata de Nicaragua, una nación tan pequeña (en espacio 
territorial) pero a la vez tan grande (en cuanto a sus exigencias), llena 
de gente joven, que ansiaba vivir en paz, cansada ya de estar 
subyugada, a las dictaminaciones de los Estados Unidos y de la 
familia Somoza. 

Un país que sufrió los embates de la tiranía somocista que 
provocó el empobrecimiento casi insoportable de la población 
nicaragüense y una crisis interna que no les permitía desarrollarse. 
Pero aún así sobreponiéndose la población vió en el sandinismo un 
aliciente para seguir adelante y les otorgaron la dirección de su 
nación. 

Hasta 1982todo parecía marchar bien, sin embargo no tardó en 
aparecer la Contra, grupo desestabilizador auspiciado· por el 
capitalismo principalmente norteamericano. Y lo ganado pareció 
desmoronarse ante la guerra interna que sostenían Contras y 
Sandinistas. 

Esta situación tiene un receso en las elecciones de 1990 de cuyo 
proceso salió triunfadora la actual presidenta Violeta Barrios viuda 
de Chamorro, la carta fuerte de los Estados Unidos en su lucha 
contra el sandinismo. 

Pero Nicaragua exige que lo prometido les sea cumplido, eso 
pasó con el gobierno de Daniel Ortega y está pasando con la actual 
presidenta, "La población nicaragüense tiene un defecto, todo lo 
quiere bien y rápido" decía el embajador de Nicaragua en nuestro 
país. Ernesto Fonseca Pasos. 
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Esta nación ha vivido uno de los procesos políticos más 
escabrosos, tuvo una dictadura, un gobierno pro-socialista y 
actualmente un sistema conservador, todos estos cambios o 
tropiezos se dieron de manera premeditada, ya sea por la misma 
gente y desde el exterior, la primera en cuanto a la transición de la 
dictadura al sandlnismo y la segunda de este último al actual. 

Ante esto considero que Nicaragua merece bien ser observada 
y criticada por las características de su proceso político aún sin 
haber estado en el lugar de los hechos, ya sea por causas 
económicas o de tiempo. 

El reportaje es uno de los géneros periodísticos más completos 
que se auxilia de información directa, bibliográfica y hemerográfica. 

·Por lo cual se puede elaborar este género a través de la información 
de los periódicos elegidos por el manejo de noticias internacionales 
y de personas que no son los personajes principales del problema 
pero sí se vieron afectados por la problemática Imperante en 
determinado momento. 

En cuanto al manejo del lenguaje en hacer parecer quizá que el 
autor estuvo presente en cada uno de las etapas del proceso político 
nlcaragOense, se debe a la necesidad de plantear un acontecimiento 
de la manera más sencilla y accesible a cualquier lector y no llenarlo 
de citas textuales, esto no quiere decir hacer propias las 
declaraciones vertidas en documentos escritos, sino a través de una 
metodología clasificar esa información, para que a partir de una 
interpretación propia del autor, de la sensación dejada en él se 
pudiera entender el desarrollo de esta nación. 

La extensión de este escrito fue necesaria por la magnitud del 
proceso nlcaragOense porque al no hacer mención de lo que ocurrió 
durante la dictadura somoclsta no se podría entender el surgimiento 
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del sandinlsmo o quienes son los Contras o sandlnistas, o ahora los 
Recompas o Recontras. 

La intención del autor no es ver publicada esta tesis en un diario, 
ya que esté consciente del espacio que se le otorga a un reportaje 
en un periódico o revista. Desea mostrar las características del 
proceso político de Nicaragua y hablar de un país del que muy pocas 
veces se hace mención siendo que esté tan cerca de nosotros, 
abarcar las tres etapas de éste porque no hay bibliografía que los 
cubra. 

•Querido lector: 
Lo anterior Indica la razón por la que se hizo una tesis sobre 

Nicaragua sin haber presenciado directamente los acontecimientos 
de ese país, sabiendo de antemano que podría convertirse en un 
estudio retrospectivo o documental. 
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DICTADURA SOMOCISTA 

"LAS GRANDES CRISIS DEJAN 
POCAS OPCIONES, POR ESO 
SUELEN SER DRAMATICAS Y EL 
DRAMA QUE EXPERIMENTO EL 
PUEBLO DE NICARAGUA SIM
BOLIZO EL VALEROSO DESEO 
LIBERTARIO QUE SE EXTENDIA 
POR AMERICA LATINA". 

GABRIEL GARCIA MARQUEZ. 

La historia de Nicaragua, país de gente joven, se ha escrito con 
·letras de sangre. Durante más de 50 años esta nación estuvo subyugada 
a las atrocidades de la Dinastía Somocista y del fantasma imperialista 
de Estados Unidos. 

Pero es de 1965 a 1979 cuando la situación se recrudece, los pocos 
medios de comunicación de los cuales se podían disponer debido a la 
censura de prensa y de falsas informaciones oficiales, que se emitían a 
través de los canales gubernamentales nicaragüenses; fue posible 
rescatar valiosos testimonios de personas que vivieron las peripecias 
del régimen de los Somoza. 

Año tras año desde 1965, el pueblo de Nicaragua éombatió la 
mayoría de las veces en condiciones de desventaja contra sus opresores, 
por ello encontrar cadáveres era rutina en ese país, escenario de la 
desmedida represión desencadenada contra la población por la 
Guardia Nacional, ejército somocista. 

"Nadie estaba seguro menos aún si era joven" (1), por eso tas 
Universidades estaban despobladas ya que los estudiantes que no se 
habían ido al monte o a los países limítrofes podían ser cazados a tiros 
por la calle. 
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"Lo que yo he visto es bombardear mi pueblo, la Guardia es un 
ogro para nosotros, esa gente da miedo nos atemorizamos. 

· Los nidos lloran, estamos muriéndonos de hambre y sin luz ni 
agua", decía una anciana de Matagalpa, pequei\a región de 

· Nicaragua.(2) 

Por su parte José. Antonio Robleto Siles, desertor de las filas del 
Ejército de Somoza, declaraba que podía comprobar que en menos de 

. doce meses la dictadura habla asesinado a no menos de tres mil 
campesinos y otros miles de estudiantes, obreros y comerciantes de la 
zona urbana. También que la Guardia Nacional disponla de asesores 
militares de Estados Unidos que en forma secreta planeaban las 
acciones antiguerrilleras. 

Durante este periodo era característica la explotación despiadada 
del campesino aplastado por la bota de los terratenientes, asf también 
el enriquecimiento il{cito, el tráfico carnal a que se sometla a las 
jóvenes humildes entregadas a la prostitución por los poderosos, el 
engai\o y el robo representado por el dominio de la dictadura. 

Anastasio Somosa Devayle, el último de cuatro dictadores, posefa 
una fortuna personal estimada en SOO millones de dólares, era duefio 
del 2S por ciento de las tierras cultivables de Nicaragua y posela más 
de cien empresas, mientras que el SO por ciento de sus conciudadanos 
ganaba no más de cien dólares al año. 

Las injusticias se daban al orden del dfa y también las protestas de 
diferentes organizaciones polfticas y religiosas pero que simplemente 
se quedaban en eso. 

Por medio de un documento redactado en forma de carta cien 
agrupaciones eclesiásticas protestaban ante la actitud del gobernante 
nicaragüense y le recordaban al entonces presidente de Estados 
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Unidos, Jimmy Carter, sus promesas de defender la causa de los 
derechos humanos y decían: "Nosotros no tememos tanto al peligro de 
una segunda Cuba en Nicaragua, si Somoza permanece en el poder 
tememos que nunca surja una primera Nicaragua". Esto debido a la 
represión que ejerció el gobierno. 

Sin duda alguna Ja situación por la que atravesaba esta nación 
centroamericana era bastante difícil, así lo atestiguaba el mundo 
entero, vivía el ataque más cruel de todo el continente, de norte a sur, 
las poblaciones de Estelí, León, Masaya, Chinandega, Matagalpa, 
Diriamba, Managua y Rivas eran escenario de desiguales combates 
entre la población civil apoyada por el Frente Sandinista de Liberación 
Nacional (FSLN), agrupación que luchaba contra el somocismo y la 
Guardia Nacional. 

La prensa mexicana expresaba lo que acontecía, aunque cabe 
aclarar que sólo se daba a conocer la escasa información que a través 
de las Agencias Informativas y Corresponsales lograban obtener. 
"Bombardean aviones de Somoza montañas al norte de Estelí, las 
ciudades de León, Chinandega y Masaya han sido sacudidas por 
acciones de hostigamiento de guerrilleros urbanos contra patrulleros 
militares, instalaciones somocistas y orejas (informantes del régimen). 

"Chinandega, provincia nicaragüense, está destrufda hay una gran 
cantidad de muertos, los guardias han bombardeado y dc;strufdo, han 
hecho desaparecer familias enteras, a los heridos leves los llevan a 
hospitales pero a los que están graves Jos terminan de matar''. En esta 
población tres socorristas de la Cruz Roja habían sido heridos de bala 
mientras que una patrulla militar enfilaba a quince de ellos en un 
paredón improvisado, pero que salvaron su vida gracias a la presencia 
en el sector de algunos periodistas extranjeros.(3) 

Escenas extremas eran muestra irrefutable del clima de terror que 
vivfan los nicaragüenses, como ver perros devorando cadáveres en 
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estado de descomposición, entierros masivos en las calles y patios, 
asimismo muertos incendiados fu~ra de las casas. 

Esta crueldad quedó asentada en un documento de la 
Organización de Estados Americanos (OEA), que como siempre 
ocurre fue un papel que no recibió el apoyo esperado ni el castigo a 
los culpables de tan encarnizada matanza. He aquí algunos fragmentos 
del informe que apareció en El Nacional de enero de 1979. 

''El gobierno de Nicaragua es responsable de graves atentados al 
derecho de la vida en transgresión con las normas del Derecho 
Internacional Humanitario, al reprimir excesiva y 
desproporcionadamente las insurrecciones que tuvieron lugar en 
septiembre de 1978 en las principales ciudades del país". 

"Igualmente, el gobierno es responsable de muchas muertes 
ocurridas con posterioridad a los combates, en razón de los abusos 
cometidos por la Guardia Nacional en la llamada "Operación 
limpieza", asesinando a niños y jóvenes indefensos". 

"Es también culpable de obstaculizar la labor de la Cruz Roja al 
impedir actuar debidamente durante los combates a fin de atender a 
los heridos, recoger cadáveres y en general llevar a cabo su labor 
humanitaria". 

"Asimismo es el autor de muertes graves, abusos, detenciones 
arbitrarias y otras violaciones a los derechos humanos de grupos de 
campesinos". 

"Una situación que preocupa hondamente a la Comisión es la que 
se refiere a los menores, además de los numerosos adolescentes que 
se encuentran en cárceles comunes en promiscuidad con peligrosos 
delincuentes, la OEA pudo comprobar una represión geµeralizada por 
parte de la Guardia Nacional en contra de todo varón entre los 14 y los 
21 años de edad". 
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"La libertad de expresión del pensamiento se encuentra 
severamente restringida al limitarse en los hechos la información de lo 
que ocurre en Nicaragua, principalmente a lo que expresan los diarios, 
las emisoras y estaciones de televisión controladas directa o 
indirectamente por el gobierno".(4) 

. Resumir en seis puntos las actividades somocislas resulta un tanto 
ilógico, ya que los caudalosos ríos de sangre que corrieron por tierras 
nicaragüenses durante la dictadura son imposible de condensarse en 
sólo unos aspectos, aunque como siempre esta organización no pudo 
hacer nada ante lo que sucedía porque dentro de sus integrantes, el 
más poderoso Estados Unidos, era quien dictaminaba la acción ante 
cualquier acontecimiento. 

Los medios de comunicación juegan un papel importante en este 
tipo de situaciones si se les deja operar libremente, pero en este caso; 
cuando es manipulado su carácter informativo, se destruyen los fines 
para los cuales fueron creados, esto ocurrió en 1978 en Nicaragua 
cuando la Secretaría de Información y Prensa emitió un comunicado 
en el que negaba el ejercicio de las garantfas constitucionales, 
implantando la censura de prensa para los servicios informativos 
nacionales y para los despachos de comunicación de los corresponsales 
extranjeros que se encontraban en este país, sólo podfa salir 
información controlada y vigilada a través de una dependencia especial 
creada para este fin, la Oficina de Leyes y Relaciones Públicas de la 
Guardia Nacional. 

Las emisoras de oposición fueron inmediatamente clausuradas, 
por la fuerza si era preciso, "Radio futura" fue una de ellas, 
representaba uno de los focos más fuertes de oposición al gobierno de 
Somoza, el atentado silenció el noticiario de izquierda "Aquí 
Nicaragua", además del hostigamiento a "La Prensa", diario 
reaccionario, el cual estaba al mando de Pedro Joaquín Chamorro, 
quien fue asesinado en enero de 1978 por la dictadura. Este homicidio 
causó el más amplio rechazo popular jamás visto, la muerte de 
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Chamorro fue la chispa que encendió la mecha de la insurrección de 
la población nicaragüense que tuvo su punto culminante a finales de 
1978 y principios del 79 al sublevarse las principales ciudades del país. 

Y es a partir de este momento cuando surge con mayor fuerza el 
movimiento Frente Sandinista de Liberación Nacional con el apoyo de 
los nicaragüenses que creyeron en ellos y que cansados ya de las 
condiciones inhumanas en las que vivían decidieron unirse a este 
frente. · 
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FRENTE SANDINISTA DE LIBERACION NACIONAL 

"LASOBERANIADE UN PUEBLO NO 
SE DISCUTE, SE DEFIENDE CON 
LAS ARMAS EN LA MANO" 

CESAR SANDINO 

¿Quién es Sandino?, ¿Qué es el FSLN?, ¿Por qué sandinistas?. Son 
las preguntas que exigen ser resueltas en este apartado para poder 
entender el proceso poUtico de Nicaragua, un país que ha luchado 
desde siempre por obtener su libertad. 

Augusto César Sandino, de cuyo apellido se deriva el sandinismo, 
es uno de los libertadores de América, nació en Niquinhiomo, pequeño 
pueblo que no dista mucho del lago de Nicaragua, salió de este país a 
los veinte años pero poco después al saber que su padre había sido 
encarcelado regresó planeando derrocar a la dictadura somocista y 
organizó una partida rebelde en el Departamento de Nueva Segovia y 
se unió al gobierno constitucionalista de pueblo Cabezas 

Era demasiado joven, pero poseía ese coraje para luchar por la 
libertad a costa de su propia vida. El enfrentamiento de Sandino con 
la Guardia Nacional se inició el 16 de junio de 1927, l~ dos o tres 
decenas de combatientes que le seguían al iniciar la insurrección se 
transformaron rápidamente en un ejército de más de mil hombres, la 
mayoría de ellos muchachos que no contaban con uniforme ni armas, 
mucho menos con zapatos, pero· sí ese impulso que los empujó a 
rebelarse contra el régimen establecido, peleaban con piedras, palos y 
bombas caceras contra el armamento sofisticado de la Guardia 
Nacional, Sandino un técnico petrolero se convirtió en experto 
estratega autor de hazañas asombrosas y de resonantes victorias ante 
los profesionales marines (militares del ejército de Estados Unidos) 
que mantenían a su patria ocupada y en completa miseria. 
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Algunos consideraban que la clave de los éxitos del grupo armado 
de Sandino fue el principio que los guiaba, su ímpetu, la idea de 
expulsar al ejército extranjero "No soy un mercenario -repetía César 
Sandino- sino un patriota que no permite un ultraje a nuestra 
soberanía". 

Dominando las Segovias, el líder sandinista fue muy pronto una 
seria preocúpación para los estadounidenses y sus títeres gobernantes 
de Nicaragua, seguidor de Bolívar y Martí, precursor del Che Guevara 
y Fidel Castro, Sandino alcanzó la fama mundial y el lema de ni extrema 
derecha, ni extrema izquierda sino Frente Unico abre su organización 
a todos los que acepten sus principios. 

Y es el 21 de febrero de 1933 que Somoza se reúne en el Campo 
·Marte con más de una docena de oficiales de la Guardia y les informa 
que el Congreso norteamericano había dicho que consideraba al 
General de hombres libres un perturbador de la paz nacional y apoyaba 
y recomendaba su eliminación, más tarde los Guardias que comandaba 
el Capitán Delgadillo sobresaltan la tranquila noche y ciegan la vida de 
Augusto César Sandino, quien decía: "Si en Nicaragua hubiera cien 
hombres que la amaran como yo, nuestra nación restauraría la 
soberanía absoluta". 

Desde entonces su fantasma a través de sus ideas y discípulos han 
perseguido incansablemente a la familia Somoza y al iniperialismo, 
cristalizándose en el Frente Sandinista de Liberación Nacional 
(FSLN), es así como surge este grupo en 1962 bajo tintes marxistas y 
fidelistas una imposición de moda en esos años, son los momentos en 
que Fidel Castro triunfa en CUba. 

La pluralidad política de los numerosos nicaragüenses que 
reforzaban las filas guerrilleras condujeron al FSLN a una triple 
división: 
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- La Guerra Popular Prolongada (GPP) conformada por 
proletarios y terceristas,· de inspiración guevarista y partidario de la 
guerra prolongada, es el grupo populista considerado sectario por los 
integrantes de las otras tendencias, act(Ja principalmente en el campo 
donde tienen una aceptable penetración entre los campesinos pobres. 

, · - Los Proletarios, éstos consideraban al trabajador como la 
vanguardia revolucionaria de la lucha por el socialismo, operaban 
normalmente en las ciudades mediante atentados y sabotajes, esta 
fracción era de la opinión de que todavía en 1975 no estaban prepa
rados para luchar contra la dictadura, se consideraba su estructura 
como el resultado de un examen apresurado de la Revolución Cubana. 

- , Y los terceristas que son una mezcla heterogénea de 
demócrata-cristianos, marxistas amplios que aceptan el pluralismo 
estudiantes, idealistas, profesores, liberales que en gran parte 
provenían de la burguesía y de empresarios nacionalistas. 

El denominador com(Jn de estos sectores era el empeño de 
derrocar a Anastasio Somoza y en instalar un gobierno democrático 
que integrara a todas las fuerzas opositoras. Esta división en tres 
tendencias, cada una con su dirección y organización separadas, 
determinó por un lado, cierto debilitamiento orgánico del Frente 
Sandinista de liberación Nacional, pero por otro permitió conducir un 
debate p(Jblico entre las líneas que nunca llegaron a considerarse con 
una matriz diferente. 

En estas condiciones se efectuó la unificación de los sectores y 
luego la fusión en un solo movimiento en los primeros meses de 1979 
para prepararse por fin la ofensiva final. 

La formación del Frente se desarrolla en torno a las clases 
humildes de Nicaragua, no por simples razones prácticas sino históricas 
e ideológicas, necesitaban levantar una versión actualizada del ejército 
defensor de la soberanra nacional, razón por la cual no empezaron a 
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formar un partido y se esforzaron por reinsertarse nuevamente en la 
lucha de Sandino procurando expulsar a la expresión norteamericana 
local que era la dictadura somocista. 

Durante muchos años el FSLN se abrió espacio político a fuerza 
de muchos sacrificios, primero tuvo que actuar para ser sentido, 
despu6s para ser creído y por último para transformarse en una 
esperanza de redención. 

Ya para los años 70 este movimiento se levanta como alternativa, 
una de las más concretas en comparación a los partidos tradicionales 
opositores, que en realidad no lo eran simplemente le hadan el juego 
al sistema. Es así como partiendo de una base militar pequeña se 
.convirtió en una fuerza orgánica que se desenvolvió en las masas. 

El FSLN surge como una necesidad, como una alternativa política 
para el pueblo nicaragüense coníormado por organizaciones aisladas 
que de alguna manera fueron parcialmente desmembradas por la 
Guardia Nacional, el Frente vino acumulando potencial 
político-militar y articulando a lo largo de un período más o menos 
largo los factores indispensables para acreditarse: la audacia, Ja 
disciplina, el sacrificio, el heroísmo y la destreza. 

La gesta sandinista se ligó a la historia de lucha heroica contra el 
imperialismo y la opresión convirti~ndose en un polo de atracción 
popular sólido y poderoso, por lo mismo significaba una pesadilla 
constante para Somoza, ante esto la ferocidad del gobierno se 
multiplicó ya que parecía real la desaparición de la infiltración política, 
oligárquica libero-conservadora sobre el pueblo. 

El Frente heredero de la tradición de Sandino es ante todo un 
movimiento antiimperialista radical y en cuyo seno sus dirigentes y 
militantes educados en la doctrina cubana ven la revolución como la 
culminación natural del proceso revolucionario abierto con la victoria. 
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Pero la connotación fundamental del sandinismo no es la tendencia 
surgida del movimiento obrero o del comunista, sino la de uno que 
expresa la ideología, el programa y los m6todos de la pequefta 
burguesía revolucionaria, antümperialista y radical como fue en sus 
orígenes el movimiento "26 de julio" en Cuba, el sandinismo se ha 
dirigido desde siempre contra la intervención estadounidense, esto ha 
determinado sus alianzas, el tipo y lfmites de las mismas. 

Fue el FSLN que a pesar de su compleja conformación logra, no 
sin la ayuda del pueblo, derrocar a la dictadura más despiadada de 
nuestro continente, la somocista. 



CAIDA SOMOCISTA 

"PATRIA UBRE O MORIR" 
FSLN 

23 

El proceso de debilitamiento y caída de la dictadura abarcó casi 
dos aftos, desde septiembre de 1977 hasta julio de 1979. 

A fines de 1974, tomando como pretexto una exitosa acción militar 
del FSLN, Somoza estableció el estado de sitio y la Ley Marcial su 
objetivo no era solamente reprimir las luchas y huelgas del movimiento 
obrero y sindical acentuados durante 1973 y 1974 sino dejar fuera de 
combate al Frente. 

En 1975 y 1976 el gobierno logra imponer un retroceso al sector 
obrero, al trabajador asalariado, que sufría un fuerte descenso en su 
organización y su actividad, una disminución de sus salarios reales por 
el efecto combinado de la inflación, la congelación de salarios y el 
aumento de desempleados. 

En 1977 una de las tendencias del FSLN, la que respondía al 
nombre de Dirección Nacional Jnsurreccional o Tercerista, lanza un 
ataque contra el cuartel militar de San Carlos y es rechazada, en los 

·meses siguientes aumentaron las actividades de la oposición 
antisomocista, ante lo cual la dictadura responde con el asesinato de 
Pedro Joaquín Chamorro el 10 de enero de 1978, elimina así al 
principal interlocutor burgu6s que podía permitir una transición del 
poder con el beneplácito del imperialismo y se agudiza la situación, las 
formas políticas de la crisis interburguesa sacuden a la sociedad entera, 
la cual organizó una huelga que hizo tambalear a la dictadura. 

"lQui6n mató a Pedro Chamorro?; Somoza gritaban los 
manifestantes, cerca de 30,000, que escoltaban los restos del periodista 
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asesinado cuando eran conducidos hacia el edificio del periódico que 
dirigió hasta su muerte "La Prensa".(S) 

Desde las ventanas del diario podían verse casas y automóviles en 
llamas, los blancos de la ira popular fueron principalmente los edificios 
de empresas propiedad de la familia Somoza, como Plasmaséresis 
dedicada a la exportación de plasmas sanguíneos que habían sido tema 
de actualidad de la última cruzada de Chamorro, quien se oponía a que 
se negociara con la sangre de los nicaragüenses pobres. 

Su muerte desató una serie de incidentes que se transformaron en 
un clima generalizado de insurrección entre los 2 millones 400 mil 
habitantes de este país. 

Ante esto, el Frente Sandinista de Uberación Nacional hizo sentir 
su fuerza cada vez más consolidada, tomando como rehenes a varios 
ministros y parlamentarios, llegó incluso a la toma del Palacio Nacional 
apoyados por la población marginada quienes pagaron caro su osadía 
sufriendo las feroces masacres realizadas por el régimen. 

Después de haber abierto tres frentes de ataque para dispersar las 
fuerzas de la Guardia y debilitar su represión en las ciudades, el FSLN 
lanza un llamado a la huelga general, todo el país se paraliza, a partir 
de ese momento se comienza a lanzar la orden de insurrección en 
Chinandega, León, Matagalpa, Estelí, Masaya, Granada, ~arazo, etc. 

Antes de la fecha prevista por el FSLN para ordenar el 
levantamiento, Managua se subleva espontáneamente y obliga a 
Somoza a concentrarse en la capital, lo cual provoca grandes bajas en 
los insurrectos, pero facilita el avance del ejército guerrillero. Se 
constituye así el gobierno provisorio de los revolucionarios. 

La Guardia combatía con desesperación, con la espalda contra la 
pared, el derrumbe definitivo se inicia el 17 de julio de 1978 cuando el 
dictador anuncia su retiro, y por un acuerdo con Estados Unidos dejó 
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el poder a Francisco Urcuyo, quien debería negociar la entrega del 
mandato al gobierno provisional con la condición de mantener en pie 
la estructura fundamental de la policla somocista como ej6rcito del 
futuro gobierno. 

"En cuanto se hizo cargo del mando, Urcuyo desconoce el pacto y 
anuncia su intención de mantenerse en el poder hasta el fin del periodo 
presidencial en 1981; la iniciativa incontrolada de este personaje 
desconocido desmorona de un golpe todo el acuerdo trabajosamente 
construido por Estados Unidos"(6). Los sandinistas par su parte 
denunciaban la violación de los compromisos y llaman al asalto 
decisivo contra el gobierno. 

La población de Managua entra de nuevo al ataque y con las 
milicias formadas en las semanas anteriores toma el bunker de Somoza 
reparti6ndose unas SO mil armas modernas. La Guardia se derrumba 
en cuestión de horas, sus jefes y oficiales abandonaban la dirección. 

Entre tanto la nación norteamericana ponía en juego todos sus 
recursos y artimaflas para sacar el mejor partido ante el derrumbe del 
somocismo, el negocio no se le podía ir de entre las manos, sin embargo 
al parecer resultaron inútiles. 

Por su parte la Organización de Estados Americanos (OEA), 
organismo intermediario en asuntos regionales de Am6rica Latina, 
·proponfa un gobierno provisional de coalición que no fue aceptado y 
ante el descalabro y la poca credibilidad que posera el Frente Amplio 
de Oposición (F AO), se forma a principios de 1979 el Frente Nacional 
Patriótico. 

As( se perfilaba el inevitable final de la dinas da somocista, el FSLN 
lanzaba su ofensiva culminante; E.U., como se dijo anteriormente, 
intentó en Caracas mantener su hegemonía, no podía aceptar su 
derrota por eso buscaba para Nicaragua un nuevo gobierno cuyo 
proceder le fuera servil, sin embargo el Frente ya no negoció sus 
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sacrificios, el 17 de julio Somoza Devayle huye y el 19 del mismo mes 
triunfa la revolución instalándose una Junta de Reconstrucción 
Nacional que se enfrenta a un país terriblemente destruido en todos 
los ámbitos. 

El 19 de julio de 1979, veinte ai\os despu6s del triunfo de la 
Revolución cubana, otro país de América Latina se libera de un tirano 
y comienza.a transitar por la ruta de la libertad, la soberanía y el muy 
esperado progreso social. 

Con el fin de la dinastía, las clases dominantes comienzan a ver con 
claridad y preocupación cómo el instrumento político que les hab(a 
servido para asegurar su modalidad de poder económico se les 
desgastó y se dan la tarea de sustituirlo, ese intento de sustitución 

· aparece a ojos de un sector de la población como una lucha contra el 
sandinismo, un intento de sostener un somocismo sin Somoza. 

Las dinastías no pueden durar mucho menos, aún si 6stas son 
crueles y sangrientas, un pueblo no es capaz de soportar tanta injusticia, 
Nicaragua lo demostró, tampoco era fácil reorganizarse pero era 
necesario hacerlo, en esta etapa de desarrollo correspondía al 
sandinismo la transformación o formación de la nueva Nicaragua. 

Para lograr esto debía afrontar la grave crisis polltica, social y 
económica, principalmente esta última, ya que Nicaragu;¡ había sido 
destruida casi en su totalidad y saqueada sin conciencia, lo que provocó 
que la pobreza se incrementara considerablemente y que existieran 
pocas opciones de solución, que el nuevo gobierno Daniel Ortega 
estaba obligado a buscar y remediar los problemas que impedlan el 
desarrollo de esta nación. 
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LOS SANDINISTAS ¿AVANCE O RETROCESO? 

SI TODO ES CORAZON Y RIENDA 
SUELTAYENLASCARASHAYLUZ 
DE MEDIODIA, SI EN UNA SELVA 
DEARMASJUEGANN11'rOS Y CADA 
CALLE LA GANO LA VIDA, NO 
ESTAS EN ASUNCION NI EN 
BUENOS AIRES NO, NO TE HAS 
EQUIVOCADO DE AEROPUERTO 
NO SE LLAMA SANTIAGO, SU 
NOMBRE ES OTRO QUE MON
TEVIDEO. VIENTO DE LIBERTAD 
FUE SU PILOTO Y BRUJULA DE 
PUEBLO LE DIO EL NORTE, CUAN
TAS MANOS TENDIDAS ESPERAN
DOTE, CUANTAS MUJERES, 
CUANTOS Nl1'rOS Y HOMBRES AL 
FIN ALZANDO JUNTOS EL FUTURO 
MIENTRAS LA LARGA NOCHE DE 
LA INFAMIA SE PIERDE EN EL 
DESPRECIO DEL OLVIDO; LA 
VISTE DESDE EL AIRE, ESTA ES 
MANAGUA DE PIE ENTRE RUINAS. 

JULIO CORTAZAR 

Nicaragua triunfó, había logrado derrocar a la dictadura, se 
recuperaba entre el acoso y la esperanza, todo sucedía inevitablemente 
a un modo de seguir adelante, porque ni con todo el terror se liquidó 
el amor a la vida, crecían las ganas de seguir viviendo en libertad. 
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Lo dificil ahora era reestructurar a un país abatido por tantas 
injusticias, el nuevo gobierno nicaragüense Daniel Ortega, miembro 
del Frente Sandinista de Liberación Nacional, se enfrentaba al reto de 
levantar a Nicaragua, un país derrumbado, destruído, sumido en la más 
extrema pobreza, analfabetismo e insalubridad, a una nación en donde 
el dolor y el miedo reinaban en el campo, ciudades desoladas, casas sin 
gente, calles de silencio, pupilas opacas que reflejaban unas a otras 
idénticas tragedias, cementerios de tumbas recién cavadas, huellas de 
sangre y hambre, era el velo de una guerra interna desigual que asfüdó 
al pueblo nicaragüense. 

La victoria en Nicaragua acentuó los elementos de cambios que 
venían acumulándose en América Latina a partir de la huelga general 
de Colombia en 1977 y de la declinación de la dictadura brasileña. 

El triunfo sandinista representó un punto culminante, la victoria 
atrajo, incluso con la participación física de centenares en los combates 
finales, la atención y el apoyo de todos los revolucionarios del 
continente dando un testimonio vivo de la unidad de la revolución 
latinoamericana, se combinó la fuerza y la tradición del movimiento 
anti-imperialista de Nicaragua con la profundización de la crisis 
económica que castigó al país y a toda América, reflejando la 
movilización revolucionaria en nuestro continente. 

Sin embargo, lo más complejo vendría después, reorientar a una 
nación que recibió una herencia somocista que causó heridas 
indelebles que recordará toda su historia, unas 23 mil viviendas 
destruidas, 20 mil afectadas, el comercio paralizado en un 90 por 
ciento, la capacidad industrial abatida en un 75 por ciento, además de 
los servicios públicos prácticamente aniquilados, teniendo en cuenta 
que Nicaragua es pequeña y por lo mismo con pocos habitantes. 

Como una solución a todos estos problemas el Frente Sandinista 
de Liberación Nacional puso en marcha su programa de gobierno(!), 
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6ste fue hecho al vapor del movimiento revolucionario que pretendió 
reestructurar a un país en decadencia. 



PROGBAllA SANDINISTA 

ll:l. l'BDIT& SARDDUSTA DB LIBDACION 
NACIONAL ludia 11.se el DUelllo 1 cm el .pue
blo para dem>Clr • la tinlÚa -mta 1 uevar 
al pOder un GOBIDNO DBllOCRTICO Y PO
PULAR, el ~ •obienlo ~ .. , pa
tri6tleo en Ja historia de Nicarqlia: UD Gobierno 
de todos -tros. los trabajadora de fibrlca, ta
llens 1 planteles, 1111 artesua, IOI cmnpllin111 
lin tierra, los eortadores, 1111 mac:beter'o9, los peo
nes; UD ¡o'blemo para los que viven enl111 tuau
ri111 J no ~ trabajo, para IOl .soldadOl llu
nülde. J at>lotados, para tOda& los ol'Viclldaa 1 
hUJ!lllladol ele Niearqua; UD Gobierno que tam
bl& fawreceri a 1111 pequeñ111 a,ricultoNI J pe
queñ111 c:Omerciantes que ven cetraclu IUI oportu
nldadel, a 1111 empleados públic:4ie. a los 11U1estros, 
a los dependientes, a los oficinJ;tas J que eontará 
con Ja colaboración de 1111 ~ técnicos 
e intelectuales hone&t.111 de nuestra patria. 

AL CONQUISTAR EL PODER, EL FBENTE 
SANDINISTA A LA CABEZA DEL PUEBLO 'VA 

A EMPEZAR A TOlllAR LAS SIGUIENTES 
MEDIDAS: 

1. VAMOS A RECUPERAR TODAS LAS PRO
PIEDADES DE LOS SOMOZA 
Se le van a confilcar de inmediato toclaa lu 

tierna a 1111 Somoza, haciendu de pudo, liDcu 
de eaff, plantí111 de eafia 1 de tabaco, malules, 

~ 



uroaJ.es, todu ... .__ u.mi. mllblbldll 
que mucbu veces ni llqulca cultiva. 

Tambléll lel merin -11-du Ju &bñCu, be
neficlll9, ~ _......,. caJeru, telanl; to-
du Ju oolilpúüu de pr&ia-, urbaDludmu, 
7 los --que tmJpn" 1 euaJq1ller otra cllle de 
empreau. Y el pueblo ya a paner a producir toclol 
- bJen. ID 111 pn>plo b1neJ1cio 1 Jo1 tralleja
doiw 1 empi.dol ele Ju mlpnlal. van a telm 
~ en su control y inanejo. 

2. VAMOS A BACBR UNA RIVOLUCION 
AGRARIA 

Todu 1u tierru de 1m So-, 1u de 1111 ál
tos militare, lu de todas 1111 ~ m !lelllo
Jos 7 robos que va.. a apivptUi.., .U •
tnpdu a faJilWu c•mpeefne• IÚl tierra 1 • tocios 
Jos que quieran !ne. a tnbmjarlu. 

Y ya DO habri entGlleill lñlfwulloe 811 Hicara
¡ua, ni tlerru cen:adu que mdle cultiva, Plll9 
foü l• tierra leri puma a~. Y.ya llAdle 
pod1' elPIClllmr tampoco ODll loa pnclal del al
quiler y la compn efe la tierra. 

3. BL PtJDI.O VA A llAClll QUI: CAllBID 
LAS CONDICIONl8 DI: TBA&UO BN BL 
CAJIPO 

BL l'lllNTB SANDINISTA va a tennillar con 
el tiempo muerto - el campo ¡IOJ'qUe - • 
pzocarar que • f!enp. trabajo todo el do. Y lal 
i:ortldana de C8ff; c:dl, tabllco, aJ¡acl6a, lal -
chetero. y todas lm que tnbajan ID agricultura, 

van a t.m pap buena 7 juaia, 7 udie ya a .er 
. ~•Ju PllU 1 medldu; ni ftll •morir 
- corladarea -~ ODll i-tk:ldaL 

Se acaharin Jol ... ...,._.o. doade hacinan 
• los ciil'Udore. 7 1111 viviendu teJllDOfaleS llr6n 
déeelltel. Se lllC8lilarl que 111 comlU - buaa 
1 que DO • 111 tnmporte a Jol plmtra. como p
ilado lino como 1en1 luu11111oa. 

4. CAMBIABAN LAS.CONDICIONES DB TRA
BAJO BN LAS MINAS 

Como todu lu mlnu en llOcler de oompañfa• 
atranjeru puarin a manos del pueblo, 1Cl9 mine
ros van a participar en aclmlnfstrarlu 1 tmddn 
jomlda e1peeia1e1 ele ~o, salarlol juatal 1 
toda. 1111 p~ y ~ vlYIGdu, .. 
cuelu pan. elJol 7 para 1111 hljOI, lilpres de re
creo, hOlplw.i. 

Toclaa los trabajadores víctimaa de la illmile
ricorde aplot.dón minera, aflora ~ 7 
mendlp, - • - ampara~ de lnmecllato. 

5. CAJIBIARAN LAS CONDICIONES DB TRA
BAJO BN LAS CIUDADES 

El Gobierno· Sandinlsta combatirá el dllem
pleo, delde el comlemo, para dar • todas las ni
c:aragüeues un tnbajod_ilno.Habrinuevutablu 
de ailulo mfnlmo y leriñ los miamos trabajado
,.. orpnlados loa que vi¡i]en que lu ie,. la
boralei 9e c:umplan estric:taimnte 7 nue le _._ 
la jornada de trabajo en wmc., p1AateJei,t;D; 
res. hospltala, lineu de tralllporte 7 que lu ho-

~ 



ru atru. i. v-a-z. tcidU Ja dmlll ,__ 
tldow • pquen cvmpL-te ·Y que el tra
bajo• haO siempre 111 ~ dil rwpeto a 
Ja dlpldail llUmaña. 

TllÜI Ju le,. ..,..,,.. -tra .. dlrelihol 
de Jos trabajaclOres llr6D abollclll. 

l. LOS llAISTROS RllCIBIRAN HUEVO 
TRATO 

Los -tras &encbin eatabilidlld en iua pua
tos, • acalluá Ja lntripl en llolllllbramlmitaa y 
cfeQlazamfentos, aua ..iana. obeclec:eñn. a un es
ealat6n juito 1 tendrin UD buen .ril!mm de Ju· 
bllaeionea. Sus 111eldos Jel llll1'Úl pqlda9 puntul· 
-• y .reelblrin la oportunldáíi ile ~tane 
permanentemente. 

'l. LOS EMPLEADOS BBCIBJRAN HUEVO 
TRATO 

Los empleados públi-, I01 emp)eaÍIOI banca
riOI, tocios Jos ofic:iniltat, los depeñdlenta de co
IDfteio, tendrin tambi&l 1111evu tabJas de lllarios 
y redtilrin mejores preatadODeL Y nadie volved 
• descontarle a los empleadaa públlcol de - -1-
dos nln&una éontribudWi f-. nl mdie la. wJ. 
verla~ a dar cuotal para apAjc. ni ulstlr 
a manlfestiCiones. 

8. LIBBB SINDJCALIZACION PARA TODOS 
LOS TRABAJADORES 

Los traDljadon!lt de la dudad y ~ campo, 

b an.ua., la. empleados, lCl9 maestral. van a 
t.ur pnnllzado 111 Clereebo de llndkwlinne llin 
que IUidie ee Jo impida. Por el -tnrlo, el ll'Dbler
no undlni.ta va a eatimular la fonucl6ll a. lln· 
dlcatoa para 9~ la. trabajadora pueden dda
der IUI CODq1lll1D 1 - dei'ecbol. 

l. EL COSTO DE LA VIDA NO .iSTÁRA SU· 
BIBNDO A CADA BATO 

El Gobierno Sandlnlsta va a controlar lCl9 pie
cioa de todos 109 artrculos de primera .-idlld: 
comestiblel, ropa, medieina~Nlnrin aJlllll'Cfaate 
pocl1' subir loli preela. ni con _,..ar
tkulos. Los espeCu1adons y os acaparadores • 
ñn peneculdoa y eutipdos. 

10. EL TRANSPORTE SERA DIGNO Y 
:p1CIENTE 

EL FRENTE SANDINISTA va'a.quitarle de 
Inmediato a la. altol militares y empreurioa co
rrompidos lu llneu de buses y van a 111' lCl9 P'.&" 
saj- mi- orpnlzados IOI que CODtroJann · 
- u-. Habii ~ suficfmtes, la. pl9c:lcll 
de loe puaja no podrin ser 111blda. arbitrarla· mente, 1 tambWn • ved que los bUla ,._ • 
tiemPo y no u humille a nlll&ún pasajero. 

Bl ~le JIOI' el Gran l..qo, el Río F.lciia· 
dido, el Bfó San Juan y los demú rios de Ntcara· 
JU variañ. ndical-le y • hari COll barcoa 
inodernol y ~ El trato a los puajeros Mri 
dlpo y ya no Irán reweltoe con earp. 

~ 



PARTBS 
va- a trabajar todCll durimmte para qu. · 

a lm -no., a ICll lllPNS alejldol, a todos lm 
puebla., a todCll los bUri09 de Manaaua Decuea 
el.alcantarillado, el 9mlfdo ·de qua potable y la 
111& eléctrica. Lu tarifas de qua y luz van a aer 
a favor del pueblo y no en contra del pueblo como 
ahora. Y ~ manejan eus emprsu van a 
1er gente honesta y capadtada. 

12. LA VIVIENDA DIGNA SERA UN i>DICHO 
DEL PUEBLO 

El Gobierno Sandlnista • va a preocupar de 
c:omtruir - baratu, bien hechas y -.una.· pa
ra ICll trabajadora, los empleados, los olleinlstu. 
los maestros y ya no habri mú casas como jau
la, o cajas de fósforos. Y VUll09 a trabajar tadoS 
para que ICll barrios tenpn pluas de deportes, 
parquea para que. jueguen· loi nliiol, pavllnenta
~ alumbradO públic:o, alll CWWI para que laa 
niadrea que van a trabajar aejen a s1111 hijos. 

VUDC11 a luchar para erradicar Iii. tu¡uriCll y 
.Cll repartos lleples y todas los que vivan en loll 
barriail atarin orpnladas y. mUdar6n. en todo 
lo que teilp que ver con lll barrio. 

. y el Gobierno Sandlnista controlad el precio 
clal alquiler de lu cuás y a nadie se le podrá su
bir al alquiler. Y no se pOdd lanzar a un inquili· 
no a la Wle. 

13. LA SALUD Y BL BIENBSTAR sERAN' DE
RECHOS DEL PUEBW 

Et Gobierno SandiniatA . trabajad delde el 
principio, con los habitante. de barrios y pobJa. 
ifa., por acabar con los basureros, los diirCOa eS
tancados, las cloacas abierta, que son la causa de 
muchas enfermedades. Y con el elfueno. de todCll, 
la tubereuloais, el paludilmo, irln desapareciendo 
para siempre de Nicaragua. 

Los niños no van a seguir muriendo de polio, 
disenteria, bronquitb, que son enfermedadel ·que 
se van a controlar y ahora sólo eJrlsten por la de
lidia y el abandono en que nos tiene la dictadura 
somoclsta. 

· La asistencia médica en ios Íloipitales va a 
cambiar completamente. Los hospitales dej.mi · 
de parecer mercados, se construirán hospita°lés y 
nuevas clínicas y centros de Nlud en el campo. 
Y se orpnlzadn: brlpdu llAllÍtariu para·.que an· 
den por todOI I01 lugares rurales de ·Nicaragua. 

El Seguro Social ya no va a 1er una institud6n 
mezq~ y odi111a como ahora sino un Segúro 
Socllll humano que atended no 9610 al -auracio 
sino también a toda su familia. Y ya nadie ·n a 
enriquecerse a costa de las cuotu de IOI uegura
doa y se cumplirá escrupuloumente con el pago 
de Ju pensiones de veja, invalidez y muerte.· Y 
el Seguro Social abrid centros deportivm, zecrea. 
ti'V119 y culturala, salas cuna y parderiu lnfan. 
tila 

~ 



14. LA EDUCAClOl'<J SERA PARA TODOS 

· EL FRINTE SANDlNlSTA va a dedicarse, 
desde el eomienzo, a ludiar contra el analfabetis
mo pata que todos los nlc:afalil-~leer 
y escribir y todos, lndlllO los adultlll, puedan ir 
a la escuela a c:apacitane para el trabajo y 1Up!
rane. 

El mayor praupuesto será dedicado a la edu
cac16n, que va a 1er ¡ratulta y obllptorla para 
todos, inClUJeS1do la ll!CUJldlria y toda. Ju eseue-· 
tu y colegios del paia Mr6n públicas. 

El Gobierno Slndinlata ludiad junto al pue
blo para que 1e levanten acue!M por todu par
te, buenaa eseueJu, y los nilios ya no eiUn 
hlldn.ldos ni tengan que sentarse en el 111elo. 

15. LA COSTA ATLANTICA VA A SER INCOR
PORADA Y DESARROLLADA 

EL FRENTE SANDINJSTA va a poner ea ac
ción un p~ de -.-cia para Ja ea.ta 
Atlántica ele Nicaracua y la ZG11a del Rio San 
Juu. Toda - ...... irá ..... tneorpora.. 
dll de wrdacl al rato del .,..._ Tocios IOI CClltelo9, 
~uitclt y sumos, todos ~ --- del . 
AU&tleo, van a trabajar bajo el aablerno lllldl
nlata ~ __. llCllélat. lialpltllll, ,..... 
de vi!lmda, tlansporte efidente por qua y tie
rra.. Y• van a CNar fumtaa pen9!181D• de tn
bajo e bue a lol - naturaJ.I de la maa: 
mildera, ~ mima, qrieultura.. 

11. ~~· NATURALES 81-

rocias 1u mima serin nacionaliPdu ·W in· 
duatrla de la madera seri nacioaallzada y laa 1*
ques ya no serin talados inmllerkoi:demente. Ha
brá resiembra intensiva de irbolel en lu zonas 
clesvastadu para proteger los ríos y Ju fuentes 
de agua. La peKa comercial .en los marea no le 
lerá permitida a compañías extranjeras y f9W'úl 
en manos del pueblo y los pesmdores, de lr» ríos 
y los lagos y de lu costas marftlmu, que viwn 
de au trabajo, aerán protea1dos y ayudidos para 
que 1e organicen en cooperativas. 

17. LOS BANCOS SERVIRAN PARA BL DISA
RROLLO POPULAR 

t'odae los recunos de Jos bancos y de Ju em- · 
PftllU flnaneleru auedu6n al arvicfo.de los In
.._del desarrolfo ele .Nlcarqua y ditl bi.n.tar 
popular. El aborro de los ~ leri ln
wrtldo en Jll01eetol de beaellcio naeional. La fu
P ele los d6lares quedará prohibida. 

El Goblemo Suidlniata estará alerta para que 
no ...._ endeudándonol lnn«esarilmente con 
~ y - ~ eztran1eros. y nlJllún 
jirfltamo Nrvizá para enriquecer a nadie. 

11. BL C1UIDlf OBGANlZADO DJ:SAP~ 
RA PARA SIZllPRE 

La trata ele 111-, los ~tfbulAll, 111 camie
riM y - de dllb, todcie .. Jllll'UI "prolalbl-

c.. 
Q\ 



dos", lu -:Lir;lf" y fllldo lo que a neaado de 
mllltua y ca del - ·-. de -
dantes deputunmt.ls, va a 1er barrido por el 
FRENTE SAHDINISTA. 

El tr'1ico de drogas en - de mWtan., la 
banda de ladrones y e.c:uadrona de la muerte, 
protegidos por la propia policla, van a deupan
c:er de Nicaragua. l.oS contrabandol, los neaoclm 
ilícitos amparados por la dietaduni, los fraudef 
con loa impuestGI, los robm al presupuesto, la 
tajadaa en las licitaciones, todo lo que ill aomocil

. mo ~ta en trampu y chandiulloa, va a ser 
barrido por el Frente Sandinlata. 

Y tocio& los responsables de atoe m-van 
a comparecer ante la juatlcia sandlnllta. · 

19: J..A DELINCUENCIA VA A SER COMBA
TIDA 

.V- a combatir la c1ei¡n..._.,¡.. infantil, 
porque vamos a tener • todos los nllos m la a
euela 1 lu circ:ele. ya DO ~ Jlmu de ado
Jac:entea, empujados al m- y .i vicio, ni dit 
j6venel que feDdr6n oportunldad de eclucllcl&l·y 
trabajo. Y . ..- a trabajar toclol pea que Ju 
drceJe. dejen de ...- centro. de vicio 1 lic:uelu 
deolal--...i. 

20. LA ·ro.BTDRA Y EL ASl:SINATO POLITI· 
CO VAN A DESAPABECD 

Ya 11D Jialiii m6I tortm.., 111 ~ 
.. ..a. ......... ni ............ palrlolll. 

Y toclol Ioa torturadores y ...moa. loa j- que 
1as protepiron h1ci&ube los aordoa, los ~ 

. cañomplilos qi - c:r1-, todils 
Ya!l a =3: an~tlcia Andlnf9ía.. _, . 

21. GOZAREMOS DE LJBZRTADES DEMOCRA-
TICAS . 

. Todo el mundo tendri derecho a expraar sus · 
opiniones como quiera y a nadie R le persegui? 
por - ideas. Y todoa los nlcara~ ieñílrin 
ilerecho a orpnizane polltlcamente 1 derecho a 
pertenecer a sindicatm, cooperativas, uoc:lacionea 
comunales. 

Tampoco nadie va a ser ~guido pcir pro!tt 
sar la reliid6n que quiera, ñiú bien, el FRENTE 
SANDJNISTA va a alentar a los ~ para 
que colaboren en la tarea de transformar el pais. 

· Todos los exiliados politleos. y los que alpDa 
vez emJgruon en buaca de ·mejores oportunida~ 
da, RriD llamados por el gobierno sanclinilta a 
volver a 111 patriL 

22. VAMOS A LUCHAR POR ACABAR CON LA 
DISCRIMINACJON CONTRA LA MUJER -

La mujer seri puata en el mismo plano de 
igualdad que el hombre. Se luchad para acabar 
con Ja proatltuci6n y Ja aervidumbre. La madre 
recibiri- toda Ja protección del Estado y todu las 
mujeres serin alentadas a organizarse para defen
der sus derechos. 

~ 



'.21. ULACION!S LIBRIS CON TODO a. 
llONDO 

~vaai-~-todaelas 
.,.- del llllUldo, de~ can lo gue _,,..,.. 
a lm lllte- del deunoUo del pall, y - a 
tennlllU eon toda ~ extnnJera. a ao
ldemo Slmdinbta va a daccm_,. tcidoa las eoa
venlal, IJrmadoa por el IOllllldllDo o an&el del -
moei-. que eltén • -tra m 11-'n ~ 
dencla, ilue1tra llOberanfa y nu.tra dlpldacl: 

2f. UN B.JERCl'l'O DDOCBATICOYPOPULAB 

El Gobierno Sandlnllta va a fonur un nuevo 
eiérl:ito naclonal que .. UJl verdadiro detmaor 
de las intereles de Nlcuqua y de lm m-.. 
del pueblo. 

~ soldados y oficial• de la Guardia N~ 
na1 que colaboren can el FRZNTZ SANDINJSTA 
en Ja luc:ba eontra la tiraJlfa, las que ~'ea- • 
nue1tru fuerzu, tendrin deNdlo a ~ en 
ate nuevo ejérclto patri6tieo y pópular en el 
cual - IOldUoa no van a 1er liiiaiatldaa a tn1GI 
bumilllDtea nl arin dileriminada9 n1 aplo&alloL 

2'1. LOS BDOES Y llABTllllS PDllANBC&-
RAN EN EL CORAZON DE SU PUDLO 

1-caídos en la lucha contra la tiranía, n
tros héroes y nuestros m6rtirel van • quedar~ 
siempre en el recuerdo del pueblo '1 su ~Dio 
arvirá dot &Wa a Ju genenc.lonea Venidel'u. Sus 
hijos lerin educadm por -ta "e! Estado y la 

acuelu, calles. plazu, estadios, Jlevarin 1111 
nombres. · 

PATRIA LIBRE O MORIR 

Por la Dirección Nacional del 
FRENTE SANDlNISTA DE 
LIBERACION NACIONAL (FSLN): 

Daniel Orleg11 S1111vedns, Víctor Tif'cufo L6pn, 

Humberto Ortega Saavedna. 
1978 

Algún lugar de Nicaragua. 

~ 
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Tal vez sea un programa demasiado ambicioso pero que era preciso 
implementa.rlo, el sandinismo lo sabía por eso quería Juchar con todo 
y contra todo. Este documento representaba la táctica para sacar 
adelante a esa nación centroamericana uniendo a todos los sectores 
que consecuentemente luchaban contra la dictadura en pro de la 
democratización y la reconstrucción de Nicaragua, la unidad del 
sandinismo era la garantía más firme y sólida para cimentar el progreso 
social y la independencia históri~a de ese país. 

Así en estas circunstancias Daniel Ortega presentaba su plan de 
reconstrucción -nacional y decía: "Todas las organizaciones 
antisomocistas serán aceptadas por nuestro gobierno y el primer acto 
será expropiar los bienes de Somoza y anular la Constitución, luego 
estableceremos nuevas estructuras administrativas, sociales y 
sindicales que permita crear condiciones favorables para Nicaragua". 

Entre las primeras acciones del nuevo gobierno se encontraba la 
derogación de leyes constitucionales, la disolución de las dos cámaras 
y la eliminación de la Guardia Nacional y todas las instituciones 
armadas de la dictadura: el Partido Liberal, la Suprema Corte de 
Justicia, el Tribunal Superior del Trabajo y demás estructuras del 
r6gimen derrotado. 

Además puso en vigencia el programa de gobierno que en su 
primera acción estaba enviar a la Organización de Estados Americanos 

· (OEA) una nota que contenía los siguientes puntos: 

"Es nuestra firme intención establecer en nuestro país el pleno 
respeto de los derechos humanos de acuerdo a la Declaración 
Universal de las Naciones Unidas, nuestro gobierno invita a la 
Comisión lnteramericana de Derechos Humanos (CIDH) a visitar 
nuestro país". 
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"Por su heroica lucha el pueblo se ha ganado el derecho por 
primera vez en medio siglo, de hacer que la justicia prevalezca exenta 
de venganzas y sin represalias indiscriminadas".(2) 

Esta carta representa al contrario de la primera, que era un 
reclamo, un grito de desesperación, de inconformidad ante lo que 
acontecía durante la dictadura, ahora se presentaba como un plan que 
se llevada a cabo aún sin el consentimiento de la OEA, ya no pedía la 
autorización o el beneplácito de una organización que en sus 
momentos más terribles de la vida nicaragüense no hizo nada para 
resolver sus problemas. 

"La reconstrucción de este país quería decir no solamente 
organizar la economía, sino también formar un nuevo estado, ahí era 

· donde se tenía que decidir el destino de la revolución y en consecuencia 
el problema económico y el de la sociedad".(3) 

Sobre esto coexistían dos tendencias en conflicto en el seno del 
gobierno y en el país. La primera se orientaba a reconstruir un aparato 
de estado burgués democrático manteniendo las formas 
constitucionales y jurídicas preexistentes asegurando las garantías 
democráticas, el funcionamiento de la industria y el comercio privado 
junto a un sector estatal de la economía y al desarrollo de cooperativas 
agrícolas de tipo capitalista. 

Concibfa a la revolución como una tarea de modernización y 
democratización del estado, en esta perspectiva coinciden· el ala 
conservadora antisomocista (a la que pertenecía Pedro Joaquín 
Chamorro), las tendencias social-cristianas y social demócratas. 

La otra se orientaba a basar el nuevo aparato estatal en los 
organismos de los trabajadores y de la población, se presentaban dos 
programas, unos el de desarrollo capitalista nacional con· el cual 
coincidían social-demócratas quienes consideraban una etapa 
inevitable en la evolución del país, el otro es el programa de la 
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transformación de la revolución anti-imperialista para la construcción 
de un nuevo estado sobre los organismos de las masas. 

Las ventajas de este lÍltimo es que contaba con mayores posibilidades 
de someter la revolución a su perspectiva y por su parte el ala de la 
revolución anti-imperialista, agraria, socialista tenía a su favor el 
carácter revolucionario del ejército sandinista, fue ésta la que al final 
triunfó. 

Sin duda alguna el 19 de julio de 1979, al conquistar efpoder tras 
decenios de cruenta lucha, el pueblo se ganó el derecho a transformar 
a fondo su vida, la puesta en práctica del programa de reconstrucción 
cuyos complejos y difíciles objetivos condensan los de la etapa 
democrático popular que entonces empezaba a correr por el país, el 
reemplazo del estado burgués dictatorial pro-imperialista recién der
ribado por uno del pueblo trabajador con un gobierno, un ejército y 
una policía y tribunales de justicia, la construcción de un poder popular 
fincado en mecanismos efectivos de participación y decisión de las 
masas, la eliminación de la corrupción, el burocratismo y el despilfarro, 
también la reorientación política y económica hacia la solución de los 
más graves problemas de la mayoría. 

Estos problemas que fueron creados por la guerra y la lucha contra la 
dependencia estructural de la nación, la reducción del poder 
económico, del poder trasnacional y nacional, la ampliación de la 
capacidad propia del nuevo estado y de los pequeños productores 
reorganizados con el apoyo de éste, así como la influencia de los 
obreros y demás asalariados, pero sobre todo el reencauzamiento de 
las relaciones internacionales sobre una base anti-imperialista de no 
alineamiento y por supuesto asegurar la defensa y el avance de la propia 
revolución. 



CONFLICTO CONTRAS-SANDINISTAS 

UN VIAJE AL INTERIOR DE L 
CONTRA 

Estados Unidos no podía darse por vencido tan fácilmente, 1 s 
sandinistas hablan derrocado a la dictadura somocista pero tenla u a 
y más armas para entorpecer la formación de una nueva Nicaragua, í 
es que inventa una eficaz táctica de ataque: la "Contra", integrada p r 
antiguos miembros de la Guardia Nacional. 

Cuando los sandinistas asumieron el poder en 1979, 1 s 
hostigamientos se hacían sentir desde Honduras en donde los Contrf!S 
contaban con la complicidad de algunos sectores del ejército de e e 
pals y el apoyo de la Uga Anticomunista Mundial. 

El general (R) John Singlaub, amigo del entonces preside te 
Ronald Reagan y de George Bush, activaba a todo lo largo de Esta os 
Unidos a sus asociados para realizar la gran cruzada anticomuni ta 
contra Nicaragua. 

"Reagan y su gabinete especialmente el ex-subsecretarjo de estf o, 
Eliott Abrams, lucharon fuertemente para darle estatura política a los 
Contras, aún conociendo no sólo la corrupción de los llama os 
combatientes de la libertad, sino también los crímenes que come (an 
contra la población campesina inerme".(4) · 

"La Agencia Central de Inteligencia estadounidense a la f1Ue 
algunos Contras llamaban "Miami", elaboró especialmente para ellos 
el manual de guerra psicológica que es la condensación de todo$ los 
esquemas de treta sucia, una verdadera biblia de la inmoralidad".(5) 



43 

La guerra de agresión se prolongó por más de nueve años, el 
· excoronel, Enrique Berinúdez, uno de los hombres más cercanos a 
Washingtori, había estado en la Junta lnteramericana de Defensa y en 
otros organismos claves para los Estados Unidos y fué éste el jefe más 
duro de la Contra-nicaragüense, odiado y temido por muchos de los 
hombres de tropas e incluso jefes, Bermúdez nunca trató de llegar a Ja 
pacificación, bajo su mandato su ejército llegó a sostener la guerra más 
destructiva contra Nicaragua, "Hay que volarlo todo, quemar todo 
casas, escuelas, destruir carreteras", era la orden precisa de Bennúdez 
a sus hombres. 

En 1985 este país agonizaba ante las presiones de la lucha cuando 
en respuesta a un llamado de amnistía del presidente Daniel Ortega y 
a otros puntos de pacificación, Reagan ordenó bloqueo total contra 
esta nación. 

A fines de 1985 el ejército sandinista recién construido como uno 
de los m4s importantes mandatos de la Junta de Gobierno de 1979 en 
el que estaba curiosamente la actual presidenta Violeta Chamorro, ya 
habla perfeccionado a sus hombres. 

En 1986 comenzó la gran ofensiva final, operaciones soberanía, 
interarmas, la presencia del servicio militar se lanzaron a la defensa 
nacional. 

Es bueno recordar que la Contra nunca pudo ni siquiera tomar una 
ciudad y que el minado de los puertos de los que tanto se habló estuvo 
a cargo de comandos estadounidenses. 

Reagan habla logrado finalmente el financiamiento del Congreso, 
ayudas directas o humanitarias y no vaciló en buscar nuevas 
alternativas de ayuda cuando éste se repuso, así nacieron todas las 
operaciones secretas y sucias del lrán-Gate, el tráfico de armas para 
los Contras se cambiaba por droga. 
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Por consiguiente, los operativos del Frente Sandinista de 
Liberación Nacional no dejaron respirar al sandinismo, se extendieron 
las acciones por todo el pafs, fue el repliegue, la desazón. En 1988 con 
la operación Danto (seudónimo del comandante campesino German 
Pomares, uno de los fundadores de este Frente que murió 
combatiendo contra el somoclsmo en mayo de 1979) el ejército 
sandinista. cerró prácticamente toda posibilidad a la Contra. Le 
llamaron "Derrota estratégica", desde entonces las operaciones se 
circunscribieron a actos de batallones menores, a dispersos y dolorosos 
ataques a aldeas. 

En el manual de la CIA. se instru(a para aterrorizar a la población 
lo que trajo consigo miles de secuestrados que fueron llevados a 
Honduras nit'los, adolescentes, mujeres y hombres y ancianos, muchos 

' de ellos terminaron en fosas comunes, cementerios clandestinos y otros 
fueron enrolados en las filas del ejército honduret'lo o de la Contra. 

LA CONTRA UNA HISTORIA AMARGA DE NICARAGUA 
QUE AUN PERMANECE EN LAS SOMBRAS 

La Contra - revolución trató de impedir la afirmación.del gobierno 
sandinista siguiendo en lo fundamental tres Uneas de acción 
complementarias: 

La primera es la lucha por el mantenimiento de laeconom(a dentro 
de los marcos de la propiedad y el mercado capitalista. 

La segunda es el condicionamiento exterior del gobierno de Daniel 
Ortega a través de su necesidad de ayuda urgente y de créditos para la 
reconstrucción. 
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La tercera es la presión diplomática. El centro motor de esta línea 
está en el gobierno de Estados Unidos que preparaba el desquite sobre 
la derrota histórica que sufrió en Nicaragua con la caída de Somoza. 

Ante esto Carlos Fonseca Amador fundador del FSLN deda 
acertadamente "El imperialismo no cejará en sus intentos de afirmar 
•na tendencia burguesa en el interior de este país despu6s de la 
dictadura para contener el proceso de la revolución y preparar su 
derribamiento, como lo ensefta sin excepción alguna la experiencia de 
todas las revoluciones anti-imperialistas de Am6rica Latina".(6) 

Pero existía otra línea sin duda la más importante y la que se llevó 
a cabo en gran porcentaje, era la preparación directa de la Contra 
armada, mediante la combinación entre la invasión desde el exterior y 
el sabotaje desde el interior. 

El objetivo último del imperialismo y de los partidarios de Somoza 
era ahogar la revolución incluso con la intervención militar, esta táctica 
contó con el apoyo de las dictaduras centroamericanas de Guatemala, 
El Salvador y Honduras directamente afectadas, pero sobre todo 
amenazada5 por la influencia de los nicaragüenses. 

Nicaragua pidió muchas veces a gritos frenar la ayuda de Estados 
Umdos a los Contra-revolucionarios y si no fuera por la acción del 
Grupo Contadora y de países como M6xico y Colombia, el entonces 

· presidente de la Unión Americana, Ronald Reagan, se hubiera 
lanzado a la aventura genocida de invadir Nicaragua como lo hizo Bush 
en Panamá. 

El único camino para lograr la pacificación en la zona 
centroamericana es la no injerencia y mucho menos estadounidense, a 
trav6s del financiamiento de grupos contra-revolucionarios, 
mercenarios y asesores militares que provocan que la situación de por 
sí crítica se empeore aún más, como lo refleja la trayectoria del 
gobierno de Daniel Ortega. 
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SITUACION GENERAL DURANTE EL GOBIERNO DE 
DANIEL ORTEGA 

En el momento de la toma de poder, el 19 de julio de 1979, el 
gobierno quedó constituído por una Junta de Reconstrucción Nacional 
compuesta ·de cinco miembros: Violeta Barrios Vda. de Chamorro, 
Sergio Ramírez Mercado, Alfonso Robelo Callejas, Moisés Hassan y 
Daniel Ortega, representativos de diferentes sectores sociales del país, 
así como por un gabinete donde estaban representados prácticamente 
todos los partidos poUticos organizaciones sociales y religiosas. 

A este gobierno provisional se le agregó la fuerza poUtica más 
· importante del país, el Frente Sandinista de Liberación Nacional 
(FSLN), que estaba conformado por una dirección colegiada de nueve 
miembros y un Consejo que agrupaba a casi todos los grupos 
organizados de Nicaragua. 

Durante el gobierno de Daniel Ortega se formó una coalición de 
partidos poUticos que apoyó el avance del proceso revolucionario, el 
FSLN, el Partido Liberal Independiente (PU), el Partido Socialista 
Nicaragüense (PSN) y el Partido Popular Social Cristiano (PPSC) 
formaron el Frente Patriótico de la Revolución (FPR). 

El Partido Comunista de Nicaragua (PCN) y el M~vimiento de 
Acción Popular (MAP) se consideraron asimismo miembros 
progresistas del movimiento revolucionario. Otro conjunto formaron 
la oposición al gobierno, el Movimiento Democrático Nicaragüense 
(MDN), el Partido Social Cristiano (PSC), El Partido Social 
Demócrata (PSD) y el Movimiento Liberal Constitucionalista (MLC), 
estos partidos se unieron en la Coordinadora Democrática Ramiro 
Sacasa. 
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Desde un principio Nicaragua mantenía su disposición a 
desarrollar su revolución y su proceso en el marco de una economía 
mixta, pluralismo político y de no alineamiento. 

N.icaragua fue capaz de satisfacer las necesidades básicas, 
especialmente en educación y salud sin gastos públicos extremos a 
través de la movilización de 80 mil voluntarios con lo que bajó el índice 
de analfabetismo de Sl por ciento a un 12 por ciento y en lo que se 
refiere a su salud más de 70 mil voluntarios se movilizaron para luchar 
contra la Polio, la Malaria y el Dengue, para llev.ar a cabo estos 
proyectos destinados a mejorar las condiciones de salud se requirió de 
la concientización. 

Inmediatamente después del triunfo de la Revolución todos 
aquellos reglamentos referentes a la radio y televisión que se conocían 
en el tiempo de Somoza como "Código Negro" fueron abolidos por las 
nuevas leyes el FSLN en el poder y sustituidos en agosto de 1979 por 
una Ley que regulaba los medios de comunicación, ésta definía 
claramente que la libertad de información era uno de los principios 
fundamentales de la auténtica democracia y el Estado debía garantizar 
que no existiera la posibilidad de someterla directa o indirectamente 
al poder económico como sucedió durante la dictadura somocista, sin 
embargo durante el sandinismo tampoco se llevó a cabo esta reforma, 
porque al final de cuentas también supeditaron los medios de 
comunicación a sus intereses. 

Respecto al área de propiedad del pueblo ésta fue creada por la 
confiscación de todas las propiedades que en un largo período 
perteneció a la dictadura y a todos sus allegados, esto significó que más 
de un millón de manzanas (espacios territoriales) fueran trasladadas 
al sector público donde se situaron bajo el control del Instituto 
Nacional de la Reforma Agraria (INRA) y se convirtieron en fincas 
estatales, estas tierras representaban aproximadamente el 20 por 
ciento de las tierras cultivables del país. 
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Dentro de las medidas económicas que se implementaron en los 
primeros aftos del gobierno sandinista se encontraban: la confiscación 
de los bienes de Anastasio Somoza, la nacionalización de la Banca y de 
las empresas de seguros y minas y el decreto de la Ley de Alquiler de 
Viviendas. 

La poUtica económica que se aplicó en el inicio de este mandato 
se ubicó dentro de un marco general de economía mixta que por un 
lado estuvo influenciada por el capitalismo mundial y por las leyes 
internas del mercado, pero por otro contenía la presencia del Estado 
de reconstrucción nacional que abarcaba el 41 por ciento del Producto 
Interno Bruto (PIB) con poderosos instrumentos fiscales, financieros 
y comerciales que regularon el proceso de reactivación económico. 

RUTA SANDINISTA 

1980.- Uno de los logros más notables del gobierno de Daniel 
Ortega durante este año fue el control del nivel de inflación, el Banco 
Mundial y el Fondo Monetario Internacional, se dieron cuenta de la 
actitud de prudencia y sano juicio en las poUticas monetarias nuevas, 

·en este primer año entre julio de 1979 y finales del mismo alcanzó la 
inflación el 80 por ciento y en 1980 esta cifra habfa sido reducida a 35.S 
por ciento hasta bajar a 23.9 en 1981. 

Asf también la primera gran campaña que se llevó a' cabo en este 
año de febrero a agosto, fue la cruzada nacional de alfabetización, en 
ella participó más del SO por ciento de la población, ya sea enseñando 
o aprendiendo a leer y escribir, la jornada tuvo éxito puesto que 
disminuyó el fndice de analfabetismo del país del 51 al 12 por ciento. 
Actualmente la campaña tiene su seguimiento en los Colectivos de 
Educación Popular (CEP) que reunía a más de doscientos mil 
nicaragüenses que eran alfabetizados, posibilitándoles asf la 
continuación de sus estudios. 
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. En el área de la organización y participación de los trabajadores, 
la libertad absoluta para formar sindicatos se refleja claramente en el 
hecho que entre agosto de 1979 y diciembre de 1981 se crearon e 
inscribieron más sindicatos en el Ministerio del Trabajo que en toda la 
historia anterior del país. 

1981.- Nicaragua ocupa el primer lugar en Latinoam6rica respecto 
a la participación e integración de los cristianos, tanto en el período 
insurreccional que llevó al derrocamiento de la dictadura como en el 
de la reconstrucción. La dirigencia del Frente Sandinista reconoció 
p6blicamente el papel crucial y permanente que los sacerdotes 
desempeftaban en ese país. 

El período inmediato despu6s de la guerra se caracterizó por una 
gran escasez de alimentos de consumo básico, 6sta levantó el nivel de 
precios y creó las condiciones para que se especulara con el 
abastecimiento de estos bienes. 

El papel del estado al cumplir a trav6s de la Empresa Nacional de 
Abastecimiento (ENABAS) para mejorar los ingresos de miles de 
campesinos pobres y operar como el intermediario más importante del 
mercado aunque sólo controlaba el 30 por ciento del mercado interno, 
a pesar de todo resultó muy positivo no sólo para los productores de 
granos y de alimentos básicos, sino tambi6n para el consumidor 
urbano, pero los costos que el gobierno tuvo que pagar para mantener 
esa política provocaron un efecto negativo en los esfuerzos por 
equilibrar el presupuesto. 

1982.- El hostigamiento continuaba, soldados del ej6rcito 
hondurefto dispararon contra la aduana y casas próximas del puesto 
fronterizo de "El Espino" y por su parte Estados Unidos pretendía 
alarmar a los simpatizantes de la revolución sandinista vinculándola 
con el marxismo. 
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El Frente Sandinista se encontraba en construcción como partido 
poHtico trataba de combinar adecuadamente las experiencias 
latinoamericanas, las que legaron las diferentes revoluciones y las 
experiencias propias. 

"Reagan quiere destruimos pero no sabe como hacerlo", decra 
Tomás Borge, Nicaragua estaba aislada rodeada de regfmenes hostiles, 
enfrentando las repetidas incursiones de opositores somocistas 
ayudados por la CIA por lo que se vera tentada a endurecer su posición. 

Enérgica protesta de Managua por los ataques de fuerzas 
somocistas provenientes de Honduras, un congresista estadounidense 
opinaba que era de conocimiento común que el gobierno del 
presidente Ronald Reagan ayudaba a grupos paramilitares que 
operaban a lo largo de la frontera de Honduras y Nicaragua que 
intentaban derrocar al gobierno nicaragüense y sostenra que el 
Congreso debfa fijar una posición al respecto. 

A finales de este afto el Congreso prohibe al Pentágono y a la CIA 
dar ayuda a los antisandinistas para invadir Nicaragua, se tomó la 
medida tras las denuncias de que Estados Unidos realizaba actividades 
clandestinas de tipo militar contra el régimen revolucionario de 
Managua. 

1983.- Las tropas del Ejército Popular Sandinista hadan frente a 
la ofensiva contra-revolucionaria en la montafta, en el Departamento 
de Jinotega al norte de la capital. Según fuentes sandinistas, más de 
tres mil guerrilleros del Frente Democrático Nacional habfan 
penetrado en el pars procedentes de Honduras para atacar puestos del 
ejército nicaragüense en el norte del pars principalmente en los 
departamentos de Jinotega y Nueva Segovia. 

Por su parte el entonces presidente de Norteamérica declaraba que 
el gobierno de Nicaragua debe hacer mucho más a nivel interno y 
externo si deseaba mantener buenas relaciones con la Casa Blanca. 
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Desconoció la trascendencia de las últimas medidas internas 
adoptadas por Daniel Ortega y aseguró que para la administración son 
insuficientes los pasos dados por la dirigenciasandinista en la búsqueda 
de la paz y la distensión en la región. 

El régimen sandinista anunció que el 21 de febrero de 1984 
convocaría a elecciones e instó a todos los exiliados nicaragüenses que 
abandonaron el país después del triunfo de la revolución, excepto a 
jefes y cabecillas de la Contra-revolución a retornar para que se 
integren a la vida ciudadana con pleno derecho para elegir y ser electos. 

Asimismo se anunciaba que los Contras que depusieran las armas 
tendrían la opción de incorporarse a los programas de entrega de 
tierras de la Reforma Agraria. 

La nación del norte intensificó su apoyo al grupo de Contadora 
para probar que hay algunos signos de que la poUtica de los Estados 
Unidos para manejar los problemas de Nicaragua estaban dando 
resultado. 

1984.· Prepara la CIA la incursión de seis mil Contras afirmaba el 
jefe de seguridad del estado sandinista, Comandante Lenin Cerna y 
acusaba a la Central de Inteligencia de estar planeando la incursión a 
Nicaragua como parte de la estrategia de invasión norteamericana a 
este país. 

El FSLN llama a los sectores poUticos, económicos, sociales y 
religiosos a discutir y aprobar la nueva Constitución. 

El trato a Nicaragua similar al dado a cristianos en Roma, el New 
York Times emitía las declaraciones de Miguel de Escotto en las que 
el canciller nicaragüense comparó la situación de su país con la de los 
cristianos que eran arrojados a los leones por los romanos, según él la 
administración Reagan lanzó sus leones contra Nicaragua con el 
minado de puertos, los ataques a depósitos petroleros y el 
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mantenimiento de más de 10 mil mercenarios que hostigaban al país 
centroamericano. 

· Daniel Ortega anunció una política de protección a la empresa 
privada e impulsó a la actividad productiva, as( como la intención de 
distribuir el costo de la crisis económica entre todos los sectores 
sociales. A su vez ocho partidos políticos se reunieron para analizar la 
problemática nacional y esforzarse por la reconciliación nacional, con 
esto el Diálogo nacional, suspendido desde el 30 de noviembre de ese 
afto tomó nuevo impulso para desmentir las acusaciones de la 
oposición sobre el inter6s del gobierno sandinista por destruir al sector 
privado. 

Enrique Bolaftos director de la agrupación empresarial 
nicaragüense deda que la participación privada en la producción se 
redujo de 58 por ciento en 1978 a 20 por ciento en 1984. 

1985.- Pide Nicaragua frenar la ayuda de Estados Unidos a los 
Contras y deda que la oposición deb(a ser ágil, beligerante y de 
iniciativa y rechazaba la alternativa de que 6sta sea dócil y rellenadora 
de espacios. 

Por otra parte el secretario de la Junta de Gobierno nicaragüense, 
Rodrigo Reyes Portocarrero, recalcó que los barcos sovi6ticos que 
navegaban rumbo a Managua transportaban insumos agropecuarios y 

· no armas como deda el secretario de Defensa estadounidense Caspar 
Weinberger quien acusó a este país centroamericano de estarse 
convirtiendo en una verdadera base militar de la Unión Sovi6tica. 

"Barricada", el matutino oficial, publicaba datos alarmantes sobre 
la reciente transferencia de recursos del sector productivo de 
Nicaragua que habían sido abandonados por numerosas personas que 
prefieren dedicarse al comercio donde se obtienen altos beneficios. 
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1986.- Reclamo popular en Nicaragua por la crisis económica, en 
medio de una dura crisis económica los dirigentes de los sindicatos 
obrero y campesino reconocieron que el nivel de vida de los 
trabajadores se había deteriorado considerablemente y la demanda 
popular aumenta en la medida en que se incrementa el acaparamiento 
y la especulación. 

Sergio Ramfrez Mercado, vicepresidente de Nicaragua, decía que 
el pueblo de Nicaragua se encontraba dispuesto a repeler cualquier 
agresión que se presentara, aunque aceptó la superioridad militar 
estadounidense y agregaba que Estados Unidos pretendía provocar un 
conflicto militar con Honduras y además de buscar un centro 
contrarrevolucionario en Costa Rica. 

Por su parte los lideres Contras consideraban perdida su lucha 
polftica tras el escándalo desencadena por el desvfo de fondos de la 
venta secreta de armas a Irán para apoyar "secretamente" sus 
agresiones contra Nicaragua. Ante esto Adolfo Calero, Arturo Cruz y 
Alfonso Robelo, los tres dirigentes de la Unión Nacional Opositora, 
brazo polCtico de los somocistas se reunieron en Miami para buscar una 
estrategia para afrontar este problema. 

Una resolución de la ONU condenaba el embargo comercial de 
Estados Unidos a Nicaragua, de igual manera deploraba que 
continuara el financiamiento de actividades militares y de otra índole 

· en Nicaragua y contra Nicaragua que obstruían su desarrollo econó
mico y social que violaban los derechos fundamentales de este país. 

En Nicaragua se desarrolló en 1986 una gestión diplomática 
intensiva que derrotó estrat6gicamente la poUtica exterior 
estadounidense haci6ndolo abandonar algunos campos de batalla 
como sucedió con la Corte Internacional de la Haya. 

1987.- La contra-propuesta de los Contras sobre la concertación 
de un cese al fuego revela una asombrosa semejanza con la 
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interpretación de la administración Reagan en torno a los acuerdos de 
Esquipulas 11, que establece el t~rmino de las poUticas de agresión que 
ejecutan potencias extraregionales y la cesación del uso de territorios 
de los paises del Istmo para agredir a otra nación, pero ellos estaban 
en desaC:uerdo con este dictamen. 

Para lograr el fin de las hostilidades en esta nación Ortega sugiere 
crear una Comisión Internacional de asesores militares tras asegurar 
que Ronald Reagan continuaba bloqueando los esfuerzos de paz que 
se realizan en el marco de los acuerdos de Esquipulas 11 con el fin de 
culpar a Nicaragua de intransigente en las negociaciones para la 
concertación de un alto al fuego con los Contras. 

La Agencia Central de Inteligencia destinó para fines militares, 
una parte de los 6.7 millones de dólares en ayuda humanitaria 
aprobados por el Congreso en los últimos dos meses de 1987 para los 
Contra-nicaragüenses, pese a la ilegalidad de ese hecho. 

Condenó la Asamblea General de la Organización de Naciones 
Unidas el embargo económico de la potencia norteamericana hacia 
Nicaragua según el gobierno de este pafs ha ocasionado p~rdidas que 
ascendían a 272 millones de dólares. 

A la campafia desatada por Estados Unidos; por la supuesta 
violación de los derechos humanos, el pafs centroamericano respondió 
abriendo sus puertas de instituciones penitenciarias a las 
organizaciones internacionales no gubernamentales y a la prensa. 

Ortega sefialaba que las operaciones Contras buscaban respuesta 
de la revolución nicaragüense "tienen como propósito final que el 
gobierno diga, se acabaron las negociaciones, se acabó Esquipulas ... 
porque aquf la guerra continúa ... y entonces a endurecer posiciones a 
lo interno y externo".(12) 
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·como consecuencia de la irregularidad invernal que asumió 
características de sequfa, se perdieron el 7S por ciento de la cosecha 
de frijol, un 4S por ciento del sorgo, el 25 por ciento de mafz y el 10 de 
la producción programada de arroz. 

Asimismo resaltaba que en este afto el pafs también dejaba de 
percibir unos SOO mil dólares por los bajos rendimientos en la 
producción agro-exponable (café, algodón y cafta). 

Decretaba el gobierno de Ortega la emergencia nacional 
alimentaria al tiempo que llamaba a la Comunidad Internacional a 
solidarizarse con ellos ante las graves pérdidas que habfa ocasionado 
la sequfa y que afectó a m6s de un millón de personas. 

1988.· Nicaragua necesitaba una cooperación internacional de S07 
millones de dólares a partir de este afto para iniciar la recuperación de 
la zona dallada por el huracán "Juana", en la cual el monto total de las 
consecuencias se estimó en 840 millones de dólares, seg6n un informe 
de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEP AL), 
los c4lculos fueron superados ampliamente los efectuados de forma 
previa por el gobierno nicaragüense. 

Daniel Onega confirmó que pese a la profundidad de la crisis no 
habría cierre de escuelas, hospitales, ni centros de salud, aunque aceptó 
que habrfa una reducción presupuestaria que afectada a las 
instituciones. 

Se seftalaba que sin un financiamiento externo adecuado era 
prácticamente imposible de sostener las tareas de reconstrucción y que 
a lo más que podrfa aspirar el gobierno seda a mantener el 
funcionamiento de las actividades económicas imprescindibles, lo que 
equivalfa a decir que en Nicaragua se priorizaba el agro, la pesca, la 
mineda aurffera y virtualmente sacrificar la industria y algunos 
servicios. 
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Marcado por diversos acontecimientos de tipo económico 1988 se 
puede cara~erizar como el ai\o en que la mayoría de los gobiernos y 
fuerzas poUticas más importantes de la región, llegaban a establecer 
un consenso b4sico acerca de la profundidad de la crisis y sobre la 
necesidad de encontrar soluciones conjuntas. 

Y se llegó al convencimiento de que independientemente del 
carácter del r6gimen político imperante, con o sin revolución un pafs 
aislado sólo con sus propias fuerzas no puede alcanzar ninguna 
solución al problema de superar la crisis. · 

Estos puntos de vista se fortalecieron por la posición asumida, en 
el marco del avance de la Perestroika, por la entonces Unión Sovi6tica, 
ante los principales problemas de nuestra 6poca, los de evitar y anular 
el peligro de una posible guerra nuclear, resolver el problema del 
desarrollo de los paf ses del Tercer Mundo y enfrentar unidos probables 
catástrofes ecológicas de grandes dimensiones. 

1988 fue un afto violento, heroico y hasta dramático, pero 
inobjetablemente victorioso para los nicaragüenses, destacaba el 
diario "Barricada". 

1989.- Concertación nacional, clamor popular en Nicaragua para 
superar la crisis, se hizo un llamado a todos los sectores nacionales para 
afrontar los problemas y dar soluciones con el fin de obtener 

· financiamiento para la región centroamericana. 

Daniel Ortega se compromete a adelantar para marzo de 1990 las . 
elecciones presidenciales que estaban proyectadas para noviembre del 
mismo afto y pretende discutir con todos los partidos lo relativo al 
proceso electoral. 

Se cumple un afto desde que los Contras y sandinistas acordaron 
un cese de hostilidades desde la guerra iniciada hace ocho aftos, la 
Resistencia nicaragüense anunció que acatarra hasta 1990 cuando se 
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realizarían las elecciones, en ese mismo afio se vencfa la ayuda 
humanitaria para la Contra. 

Daniel Onega presentó un plan para la desmovilización de la 
Contra e incluyó una comisión de apoyo y verificación para las 
elecciones, formada por secretarios de la ONU, OEA y Cruz Roja 
Internacional, tambi6n se aprueba la propuesta del gobierno 
nicaragilen5e de reforma a la Ley Electoral, en el que se incluyen 21 
reformas a los artículos de la legislación electoral, propuso entre otros 
puntos la igualdad de condiciones en el uso de los medios de 
comunicación para todos los partidos, libertad para celebrar 
manifestaciones y facilidades para aquellos nicaragüenses que vivían 
en el extranjero para que votaran. 
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IA DERROTA SANDINISTA 

"NICARAGUA TIENE UN MAG· 
NETISMO INCREIBLE, EN SU AL
TIVEZ Y SU HUMILDAD 
DESPOJADO DE QUEJAS Y 
LUGARES COMUNES, ES UN PAIS 
ACOSADO PERO CAPAZ DE MAN· 
TENER LA ALEGRIA, POBRE, 
HAMBRIENTO PERO RESPETADO". 

TOMASBORGE 

Del 19 de julio de 1979 al 29 de abril de 1989 el pueblo 
nicaragüense se enfrenta a la represión de los últimos años, la del acoso 
norteamericano, la razón el derrocamiento de la dictadura somocista 
y la implementación del gobierno revolucionario, del Frente 
Sandinista de Liberación Nacional en el poder con Daniel Ortega 
Saavedra como presidente. Estos diez aftos de sandinismo coincidieron 
con los ocho de Ronald Reagan como mandatario de los Estados 
Unidos, desde entonces Nicaragua se volvió una obsesión para esta 
potencia en donde el exterminio revolucionario incluyó el tráfico 
clandestino de armas, canalización ilegal de recursos, aislamiento 
económico que llevó a esta nación a la crisis total y sobre todo por el 
financiamiento del grupo paramilitar Contra. 

La última d~cada en Nicaragua se caracteriza por la lucha 
incansable para lograr la superación de las lacras heredadas de la 
familia somocista, a este torrente de esfuerzos correspondió desde 
1980 un empeño similar pero en sentido contrario por hacer que los 
objetivos de la revolución triunfante no se llevaran a cabo, es as( como 
este país se sitúa en el centro de la atención mundial, lo que provoca 
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que sea blanco perfecto por más de 10 años, blanco de las acciones 
crueles de la mayor potencia mundial. 

La atracción fatal que ejerció Nicaragua durante este período tanto 
en lo5 momentos de mayores logros sociales como durante la campaña 
de alfabetización en 1981, as( como en las conquistas morales, lo que 
fue la declaración en su favor emitida por la Corte de la Haya (esta 
condena las variadas formas de intervención estadounidense), 
contrastó a lo largo de más de ocho años de guerra con el costo 
material, polftico y social que el país tuvo que pagar. 

Este periodo (1979-1989) coincidió con el desgaste producido por 
una d6cada de derrumbamiento económico, estancamiento e incluso 
desórdenes sociales que sufrió Am6rica Latina • la etapa perdida para 
Am6rica Latina •. Fue la 6poca en que creció el Indice inflacionario y 
un endeudamiento mucho mayor, se dieron los derrocamientos de los 
principales dictadores, surgieron diversos cambios. 

Nicaragua sufre el embate del ciclón Juana, en El Salvador se 
registran acciones de la guerrilla, el peligro de un posible golpe de 
estado en Bolivia, disturbios en Chile por la situación económica bajo 
el r6gimen de Pinochet, dictador militar, se da uno de los cambios más 
importantes en la vida poUtica de Argentina con la elección de Raúl 
Alfons(n en 1983 luego de más de ocho años de r6gimen militar. 

Aunado a esto los cinco aflos de bloqueo económico por parte de 
su principal socio económico-comercial y de presiones insalvables que 
mantuvieron cerradas las puertas de los organismos internacionales de 
cr6dito, en donde Estados Unidos es uno de los accionarios mayores, 
ante esto Nicaragua se encontraba prácticamente sola en su lucha por 
decidir de manera autónoma los objetivos de su proyecto 
revolucionario. 

La administración estadounidense concentró esfuerzos para sacar 
a cualquier precio a los sandinistas del poder. El mejor testimonio de 
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esta lucha imperialista quedó asentada en Ja Corte Internacional de Ja 
Haya de Justicia en junio de 1986, en donde sentenciaba a Estados 
Unidos al entrenar, armar y financiar a Ja Contra, además de alentar y 
apoyar Ja ejecución de actividades militares contra Ja república 
centroamericana al atacar sus puertos, sobrevolar su territorio y 
colocar minas en sus aguas territoriales; pues se consideró que había 
violado el Derecho Internacional Consuetudinario y también en el 
minado Tratado de Amistad de 1956 entre E.U. y Nicaragua. 

La Corte reconocía la serie de agresiones del gobierno 
norteamericano contra el pequefto y pobre país intervenido, dentro del 
soÍISticado y asfüciante marco de la guerra de baja intensidad que no es 
otra cosa que acabar lenta pero efectivamente cualquier brote 

. revolucionario, no importando las armas para alcanzar el objetivo. 

Lo mismo cuando Ja Haya menciona que esta potencia al elaborar 
y difundir entre las fuerzas de la Contra "El Manual de Operaciones 
psicológicas en guerra de guerrillas", ha violado los principios 
generales del derecho humanitario. 

En tales propósitos Ja gran potencia contó con la colaboración de 
aliados regionales: el gobierno de El Salvador, Napoleón Duarte; el de 
Honduras, Roberto Suazo y José Azcona y de Costa Rica, Luis A. 
Monge, quienes constituyeron lo que entonces se conocía como grupo 
de Tegucijalpa, importante ariete. político militar en contra de Ja 
revolución. 

A partir de 1980 Honduras se fue convirtiendo en un enorme 
enclave militar estadounidense con numerosas bases donde se 
efectuaban ejercicios militares periódicos entre Jos ejércitos de 
Estados Unidos y el país anfitrión, en este territorio se asentaron los 
Contras quienes disponían de una retaguardia segura para los ataques 
al territorio nicarag(lense. 
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Sin embargo, las entidades políticas y militares hondurellas 
negaron por bastante tiempo la presencia de la Contra dentro de su 
suelo, era sin duda un secreto a voces en ese país y en el resto del mundo. 

L8 acentuación de la crisis centroamericana y su expresión militar, 
sobre todo en Nicaragua, El Salvador y Guatemala, habían llegado a 
ser una preocupación importante en todos los sectores económico, 
social y político del área. 

Con la llegada al poder de Vinicio Cerezo y Osear Arfas en 
Guatemala y Costa Rica respectivamente, se abre una nueva 
perspectiva para el tratamiento político a los problemas 
centroamericanos, Arfas intenta aislar a Nicaragua en un esfuerzo de 
convertirla en el centro de presiones externas democratizadoras, pero 
por fortuna su propósito no prosperó. 

Los días 21 y 22 de octubre Nicaragua sufre el embate del ciclón 
Juana, el cual deja en 1990 destrucción casi completa de la ciudad de 
Bluefields, asf como una multitud de poblados en ruinas, causó dallos 
en Masaya y Corinto (único puerto nicaragüense); dejó alrededor de 
60 muertos, 300 mil damnificados y p6rdidas numerosas en obras de 
infraestructura, así como el SO por ciento de la cosecha de granos 
básicos y un alto porcentaje de las semillas de exportación. 

Este ciclón Juana o también llamado Juan llevó al extremo de 
· agravamiento de la debilitada capacidad productiva de Nicaragua, el 
fenómeno natural provocó enormes desperfectos que detuvieron aún 
más el desarrollo nacional creando damnificados, desempleados, 
enfermedades y más necesidades económicas. 

El gobierno sandinista valoraba su déficit alimenticio nacional en 
la enorme cantidad en la escala de este pequeño país de 20 mil 
toneladas de arroz y 40 mil de frijol, esto surgido a partir de la sequía 
del ciclo productivo 1987-1988 y de las inundaciones inmediatamente 
desencadenadas a la mitad del 86. 
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"El marco global de este trágico desenlace (la derrota de Daniel 
Ortega) es el 6xito en el propósito de desgaste y desestabilización de 
la guerra sucia desencadenada por los Estados Unidos que tras muchos 
aftos de persistencia le restó a Nicaragua miles de millones de dólares 
en recursos, causando más de SO mil víctimas nicaragüenses e incluso 
miles de Contras"(l). 

El suceso natural más destructivo del siglo en lo que a 
centroam6rica se refiere, no hace sino fortalecer las condiciones 
recesivas de una economía arrasada por la crisis económica 
internacional y sobre todo por la guerra de baja intensidad, como la 
definen los estrategas de Washington, es así como Nicaragua se ve 
triplemente golpeada. 

Sin embargo la revolución popular sandinista demostró en 1988 
tener no sólo una gran capacidad táctica sino extraordinaria fortaleza 
unitaria, sin comprometer principios originales y aún más 
fortaleci6ndolos, enfrenta la ofensiva militar política, económica e 
ideológica de Estados Unidos pero hasta donde podía soportar si en 
1989 Nicaragua permanecía crucificada por la guerra civil desatada por 
la Contra que dividía familias, cultivaba rencores, incrementaba la 
inflación, desquiciaba la economía y paralizaba el crecimiento. 

En estas condiciones el gobierno nicaragüense, Daniel Ortega se 
decide por la convocatoria a eleccio.nes libres y democráticas, promete 
respetar el voto y aceptar la voluntad popular, se inician los plazos para 
regular el proceso de la discrepancia, se integra una amplia coalición, 
la Unión Nacional Opositora (UNO), por el FSLN Ortega busca en la 
elección la legitimación del poder, las armas lo llevaron al poder y 
buscaba que los votos corroboraran una estancia de más de seis anos 
que lo llevarían a 16 como titular del ejecutivo. 

La UNO postuló a Violeta Barrios de Chamorro, viuda del 
fundador de "La Prensa" Pedro Joaquín Chamorro, cuyo asesinato 
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ordenado por Somoza precipita su caída, Violeta había sido tenaz y 
perseverante opositora al FSLN y por supuesto a Ortega. 

· Luchadora incansable hizo del periódico fundado por su marido 
un enemigo de la dictadura, sujeto a la censura, siempre amenazada de 
cierre parcial y total, agota durante aftos los espacios que los militares 
(mndinistas) otorgaban para la información libre y verídica y se 
convierte en un símbolo de la resistencia al gobierno de Daniel Ortega. 

Ambas campaftas electorales se realizan en paz, con esto el 
gobierno da testimonio de un propósito de realizar elecciones en los 
marcos supuestos de la democracia occidental. 

"El Gobierno de Daniel Ortega demostró madurez polrtica al ser 
Nicaragua el único país que cumplió paso a paso los compromisos 
asumidos por los presidentes en los acuerdos de Esquipulas, todo se 
cumplió aún cuando Estados Unidos no desmovilizó a los Contras por 
lo que la guerra siguió cobrando vidas".(2) 

Y no sólo eso, sino que su gobierno se aseguró y pretendió que el 
proceso electoral tuviera la testificación necesaria para evitar 
cualquier acción que perjudicara la limpieza de las elecciones, es as( 
como invita a observadores procedentes de los organismos más 
importantes del mundo como son la Organización de Naciones Unidas 
(ONU) y la Organización de Estados Americanos (OEA), tambi6n la 

·presencia de los integrantes del Congreso norteamericano, a 
organizaciones promotoras guardianes de los Derechos Humanos y 
periodistas del mundo para que avalaran la jornada electoral no 
cedi6ndole ni un centímetro más a la injerencia estadounidense para 
desestabilizar el proceso. 
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CAMPAiil'ASPOLl'llCAS 

UNION NACIONAL OPOSITORA 

Violeta Barrios Vda. de Chamorro, a los 59 aftos portadora de uno 
de los apellidos más célebres del país, intenta un desafío de dificil 
alcance: llevar a 14 partidos de oposición al gobierno de Nicaragua. 

Su principal bandera se basó en la memoria de Pedro Joaquín 
Chamorro, su esposo asesinado en 1978 por Anastasio Somoza. 

La unidad opositora le costo a la candidata a presidente de 
"Nicaragua, Violeta Chamorro (como mejor se le conoce) no sólo 
enfrentar grandes sacrificios personales, sino también confrontaciones 
en su familia, dividida en dos por motivos poUticos e ideológicos. 

Su hija Cristina, directora del diario "La Prensa" que conduce la 
seftora Chamorro y esposa de Antonio Lacayo, jefe de campana de la 
Unión Opositora, y Pedro Joaquín hijo, son los que actualmente siguen 
los pasos de su madre en la confrontación al FSLN, este último 
comentarista y analista poUtico de varios diarios de derecha, fue 
durante varios aftos miembro del directorio de la Resistencia 
Nicaragüense (Contra). 

Sus otros dos hijos Claudia Chamorro, esposa del embajador 
Edmundo Jarqu(n que representó a Nicaragua en Espafta y Carlos 
Femando director de "Barricada", diario oficial del Frente Sandinista 
de Liberación Nacional, ocupan el otro polo de la familia Chamorro, 
cuyas contradicciones llegaron también a hermanos, cuitados, 
sobrinos. etc. 
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Xavier Chamorro, cuftado de Violeta Chamorro dirige desde 1981 
"El Nuevo Diario", periódico independiente de mayor circulación en 
el país y segiín él heredero de "La Prensa" de su hermano. 

Violeta totalmente desprovista de capacidad oratoria, mujer de la 
casa como se autodefinía, en la contienda electoral se apoyó en sus 
asesores y rechazó casi sistemáticamente el enfrentamiento con la 
prensa y con los otros dirigentes políticos. 

Sin embargo equilibró las limitaciones políticas con la imagen 
maternal que sus allegados y familiares promovieron para 
transformarla en la candidata de la oposición, una quebradura de 
pierna contribuyó a lanzarla como prototipo del sacrificio "a pesar de 
mi silla de ruedas seguiré la campaña política hasta el final" decía 
Violeta Chamorro a su regreso a Houston donde fue tratada de la 
afección ósea. 

Defendida por sus partidarios, atacada por sus enemigos que 
paradójicamente la promovieron al poder en 1979, después de la 
victoria contra Somoza, cuando integraba la primera Junta de 
Gobierno de Reconstrucción Nacional junto con Daniel Ortega y 
Sergio Ramlrez. Explotada por la gran prensa internacional Chamorro 
ganó amplio espacio de la oposición antisandinista. 

Fue la mejor candidata que pudo elegir la oposición, reconocieron 
· una y otra vez los principales dirigentes sandinistas en el transcurso de 
la contienda y no se referían tanto a sus cualidades políticas o a su perfil 
estadista sino señalaban la capacidad de unificación y consenso que el 
apellido Chamorro podía estimular dentro de las fuerzas cívicas 
opositoras. · 

Violeta, siempre estuvo por encima de los partidos en disputa, ya 
que no pertenecía a ninguna de las fuerzas que conformaron la 
coalición, hizo valer más esa ventaja sobre sus rivales. Su amistad con 
el Cardenal Miguel Obando y Bravo y la cercanía a la embajada de 
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Estados Unidos en Managua, capital de Nicaragua, y al presidente 
George Bush son otros de los rasgos esenciales de su poder polftico. 

El proceso político en Nicaragua tenía dos contrincantes 
principales en el país y un tercero fuera (Estados Unidos) y de cuya 
política dependió en gran medida el futuro de esta nación. 

El FSLN, la UNO y el gobierno de Washington, surgen como los 
más activos actores de esta inusual coyuntura donde un partido llegó 
al poder por medio de la lucha armada y la insurrección popular hace 
10 ailos, se disponía a debatir su representatividad a través de las urnas. 

En 1989 se permite el registro de candidatos bajo un sistema de 
alianzas entre partidos y organizaciones políticas, esta posibilidad 
permitió la candidatura de Violeta y la conformación de la UNO, una 
coalición de partidos políticos de corte liberal y conservador, de 
organizaciones que representaban sectores medios de la población, 
grupos de industriales agrupados en el Consejo Superior de la Empresa 
Privada y de igual forma a una parte de la dirección de la Contra. 

Las alianzas entre partidos posibilitó la constitución del 
Movimiento de Unidad Revolucionaria (MUR) formado por 
ex-militares sandinistas y partidos de izquierda tradicional 
nicaragüense, era un frente político que por su precaria fuerza en esta 
contienda electoral se centró par.ticularmente en la búsqueda de 
representación tanto en la Asamblea Nacional Legislativa como en los 
Consejos Municipales, más que en la elección del ejecutivo. 

"El FSLN buscó mayor aceptación como partido pues era 
significativa su incidencia entre amplios sectores de la sociedad 
nicaragüense, esto lo logró a partir de su consolidación orgánica como 
partido y con el fortalecimiento de los cuadros dirigentes en sus 
organismos de masas a través de la Confederación Sandinista de 
Trabajadores (CST) entre los obreros, la Agrupación de Trabajadores 
del Campo (ATC) con los campesinos, en la juventud 19 de julio, en 
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ANDEN en el ma¡lsterio, en la Unión Nacional de Empleados 
Píablicos y en los pequei'ios productores".(3) 

A finales de enero de 1989 la UNO promueve una campai'ia 
tendiente a descalificar las elecciones con el argumento de un evidente 
fraude electoral, sin embar¡o dicha campai'ia no tuvo resonancia como 
lo esperaba esta organización, pues la presencia y trabajos 
desarrollados tanto por el Consejo Supremo Electoral Nicara¡üense y 
por la Comisión Internacional de Apoyo y Verificación inte¡rada por 
la ONU y la OEA y observadores internacionales se encargaban de 
supervisar la legalidad de los preparativos de las elecciones. 

Por su parte Daniel Ortega contendiente por el Frente Sandinista 
de Liberación Nacional, en su campafta electoral fue muy cauto al 

· referirse a la difícil situación económica por la que atravesaba 
Nicaragua, no obstante proponía terminar con esta crisis que vivía este 
país como resultado del enfrentamiento con la Contra y el bloqueo 
económico impuesto por Estados Unidos, su propuesta se centró en 
lograr la desmovilización de la Contra-revolución en la posibilidad de 
normalizar relaciones con George Bush. 

Para Violeta la solución a los problemas debla partir de la 
formación de un gobierno de Unidad Nacional en el que coexistan 
diferentes tipos de propiedad: estatal, cooperativas, de sustitución 
mixta, privada y una mayor apertura a la inversión extranJera. 

A pesar de que la candidata opositora sostendría la banca 
estatizada planteaba revisar el área de confiscaciones y retirarla al 
estado la exclusividad del comercio exterior. En términos polrticos la 
candidata de la Unión Opositora proponía restarle fuerza al poder 
ejecutivo y transformar las fuerzas armadas del país. 

Los preparativos de las elecciones se cumplían sin la amenaza de 
una posible intervención y tampoco establecer a priori un supuesto 
fraude. 
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En el ámbito interno y al margen de cuestiones poHticas la 
población se divertía con las campanas de su favorito, Daniel Ortega, 
a quien apodaban el "gallo ennavajado" haci6ndole un corrido en cuyas 
estrofas se habla de 61 y apoyo absoluto de los nicaragüenses. Ambos 
candidatos del FSLN y UNO lucharon para lograr mayor penetración 
en el pueblo, aunque se descontaba el triunfo de los sandinistas, no sólo 
en opinión de los nicaragüenses sino de la opinión continental. 

El discurso de cierre de campana de Violeta en la .,laza de la 
Revolución, en el centro de Managua, sirvió para exaltar hasta el 
delirio a miles de sus simpatizantes y para anunciar que con su triunfo 
en las urnas volverán a su cauce los impetuosos ríos sandinistas y que 
el pueblo retornará a la normalidad, a la rutina de la 6poca anterior a 
la fiebre revolucionaria y se convirtió asf en un termómetro que midió 
el estado de ánimo reaccionario de los sectores burgueses que estaban 
dispuestos a rescatar el poder que les fue arrebatado. 

En este evento cual convocante a un oficio religioso en que los 
símbolos cuenta y tambi6n ganan votos, en un domingo, dfa de ir a misa 
y con un vestido blanco que simbolizaba la pureza sacerdotal, Violeta 
remarcó la religiosidad de esos feligreses, prometi6ndoles una bella 
catedral y confirió al Cardenal Obando y Bravo el papel del protector 
terrenal y juez en las votaciones, cual sacerdotisa de la alta jerarquía 
eclesiástica, abandonó momentáneamente su pedestal y se hizo pueblo 
con las capas medias de la pequena burguesía, que haciendo caso omiso 

· del mensaje de paz y el fervor de la liturgia se mostraron beligerantes 
y dispuestos a pasarle cuentas a los sandinistas. 

Un discurso que fue avalado por los periodistas mexicanos como 
antib6lico que mostró su consecuente aversión a toda violencia al 
denunciar a la dictadura sangrienta de los sandinistas y a su maquinaria 
de guerra; su pacifismo creció al senalar como culpables de los miles 
de nicaragüenses muertos, heridos y mutilados, al militarismo y a la 
actitud del Frente Sandinista de Liberación Nacional. 
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La caballerosidad mostrada en la recepción que le ofreció Bush en 
la Casa Blanca y sobre todo el gran apoyo económico que en momentos 
de apremio le prometió, estableció el contraste con los sandinistas y 
a6n más el valor y muestras de reconciliación nacional de Violeta 
Barri05 al comulgar con el ex-jefe Contra Alfredo asar Gavalar su 
candidatura a la alcaldfa de Managua, no por nada se auto proclamó 
abanderada del amor. 

Otra de las promesas largamente aplaudidas por los a_deptos a la 
UNO, con la insignia blanquiazul que fue la de abolir el Servicio Militar 
obligatorio "no permitir~ que con cada niño se haga un militar". 

La campafta electoral moderna no fue fácil ni exenta de amenazas, 
presiones y violencia, a lo largo de toda ella estuvieron presentes 
actividades Mlicas y terroristas de la Contra, aún dfa antes de las 
elecciones para intimidar a los simpatizantes del FSLN, al mismo 
tiempo que cabecillas de la Resistencia Nacional se apresuraron a 
acogerse a la amnistfa decretada por el gobierno para retornar a este 
país al filo de la contienda. 

Aunado a todo esto el ambiente de tensión, tanto por las 
actividades de la Contra como por la invasión a Panamá, que proyectó 
su imagen con singular dureza sobre Nicaragua. 

En primer lugar el discurso de la UNO que insistió en que si no 
·ganaba las elecciones es porque habrfa fraude, al tiempo que pretendfa 
descalificar la certificación internacional de la Comisión Verificadora 
de las elecciones en Nicaragua y la Organización de Estados 
Americanos. 

A su vez el Frente Sandinista llamaba a refrendar el camino de la 
revolución y a ejercer el sufragio para alcanzar una paz con 
autodeterminación y soberanfa por tantos años buscada y anhelada 
puso a prueba su legitimidad. 
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Mientras que los sandinistas parec(an abrazar la tesis 
social-demócrata, la otra fuerza tendía más a establecer un sistema de 
corte conservador al reclamar que el FSLN acogió los principios de 
pluralismo político y economía mixta. Ante lo cual reiteró que en 
Nicaragua babia espacios para todos pero siempre y cuando las 
agrupaciones se inscribieran en lo que se denomina "Soberanía"; 
empero lejos de compartir ese criterio los partidos que formaban a la 
UNO acusaban a los sandinistas de haber puesto en práctica un 
pluralismo limitado más teórico que práctico. 

En tanto en Honduras, Israel Galeano, jefe de la Resistencia o 
Contra decía: "Pase lo que pase mis tropas no abandonarán las armas 
y ya han ingresado unos cuatro mil Contras muy bien armados y 
dispuestos a combatir al sandinismo", asimismo afirmaba que apoyaba 
·a la candidata presidencial de la UNO pero que su ejército continuarla 
íntegro. 

Por su parte los partidos Popular Social Cristiano (PPSC) y 
Conservador Demócrata (PCD), criticaron el financiamiento 
encubierto de los Estados Unidos a la coalición UNO y el primer 
candidato por Managua y directivo del PCD, Clemente Guido decía 
que el gobierno norteamericano estaba fomentando el mercenarismo 
poHtico dentro del proceso electoral nicaragüense, coincidía con ello 
el ex jefe militar Luis Fley "Comandante Jhonson" quien afirmaba que 
la potencia no debía entregar más ayuda a la Contra porqu~ sólo dejaba 
sangre y muerte y que por eso algunos miembros de la Resistencia ya 
estaban negociando con el gobierno sandinista su retorno para 
reincorporarse a la vida poUtica del país. 

Así estaban las cosas en Nicaragua, el anhelo nacional era la paz y 
por la paz, por eso fue determinante más que las convicciones 
ideológicas los problemas económicos, en ello concluyeron el ahora ex 
presidente Daniel Ortega y la opositora en el poder Violeta Chamorro 
en la contienda por la presidencia en febrero de 1990, cuyas campañas 
electorales se centraron en la oferta de la pacificación a un pafs que ha 
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padecido largos aftos de guerra interna y bloqueo económico 
internacional. 

· Más de dos mil observadores extranjeros vigilaron la jornada 
electoral en la que un millón 7SO mil nicaragQenscs empadronados -el 
89 por ciento de los ciudadanos en eda~ de votar - sufn¡aron para 
l:legir presidente, vicepresidente, diputados a la Asamblea Nacional y 
autoridades municipales en todo el pafs, se peñilóunajomada bastante 
limpia y convincente a pesar de las descreditaciones estadounidenses 
de que el proceso estaña manipulado, ya que George Bush pregonaba 
que el gobierno sandinista, Daniel Ortega, cometerla fraude, que 
aprovecharla su posición y poder de presidente para alterar el padrón 
electoral cambiando los resultados y no reconocerla su derrota. 
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ELECCIONES 

CRONICA DE UNA ELECCION DEMOCRATICA• 

24 HORAS QUE CONMOVIERON AL MUNDO 

Era el 2S de febrero de 1989 dfa del desenlace 

04:00 Decenas de nicaragüenses se iban agrupando en filas 
ordenadas frente a los locales de votación que abrirían en tres horas 
mútarde. 

Todos los partidos y el Consejo Supremo electoral (CSE) habían 
convocado a votar temprano sin esperar que los habitantes 
acostumbrados al retraso, anticiparan con su presencia a lonnismos 
funcionarios electorales. 

07:00 Se inicia formalmente la jornada electoral con la apertura de 
las juntas receptoras de votos, 4 mil 384 en todo el pafs. 

En la zona de conflictos entre el Frente Sandinista d~ Liberación 
Nacional y la Contra, al norte y occidente de Nicaragua, se reportaba 
al inicio de la votación que siete casillas no fueron instaladas y que doce 
cuya ubicación habfa sido cambiada todavía no funcionaban. 

El Ministro del interior del gobierno sandinista Tomás Borge 
encargado de la seguridad del Estado, pieza importante en el FSLN y 
uno de sus principales ideólogos, había iniciado su jornada 14 horas 
atrás y hoy domingo salía sonriente de su casa en el barrio "Bello 
Horizonte" al volante de una Pick Up Toyota verde para ir a votar en 
la casilla que le correspondfa. 
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07:15 Uegó por fin a Ja escuela "M6xico" donde estaba instalada la 
casilla 811 en donde la cola de votantes abarcaba dos cuadras, pero 
Borge no hizo fila a pesar de las voces que en broma le decfan "que se 
forme, que se forme". Sin embargo tuvo que esperar hasta las 7:40 
porque la apertura de la casilla se retrasó, al salir mostró el pulgar de 
su mano izquierda entintado. 

¿Por qui6n crees que vote? ·preguntó de repente a una muchacha 
de cara redonda que esperaba su tumo. 

• Por la paz Comandante, respondió sin titubear. 

08:45 Las casiUas continuaban llenas, pero todo en tranquilidad, 
reinaban Jos comentarios, parecía que estuvieran haciendo un balance 
de lo más importante o quizá buscando la opción para votar. 

Borge seguía cumpliendo con su deber, vigilaba las receptoras de 
votos, cuando al dirigirse a una de ellas se encontró con un choque 
desde el auto indagó sobre el accidente y le dijo al duefto de uno de Jos 
autos, a quien acompaflaba sus dos hijos, ¿ya fueron a votar?. 

• lbamos a eso, el problema es que el auto ya no funciona y nos 
queda muy largo donde vamos. 

Entonces Borge llamó a uno de sus ayudantes y lo instruyó para 
que una patrulla llevara al hombre y a los muchachos a su casilla 
correspondiente. • Son tres votos para el Frente, comentó risuefto 
Borge, o a lo mejor, dudo, van a votar por la UNO. 

10:00 Mientras las más de 4 mil 300 juntas receptoras de votos se 
habían instalado ya en todo el pafs, el comandante de la revolución se 
dirigía a su oficina en el Ministerio del Interior y comentaba que hasta 
esa hora no habla habido problemas, todo estaba en tranquilidad, Jos 
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problemas pueden empezar después de las nueve de la noche o tal vez 
desde las seis cuando se cierren las juntas, decfa. 

Había noticias sobre una incursión de contingentes Contras en el 
occidente del país, con intención de estorbar las elecciones, pero no 
causaron incidentes graves. 

10:30 ·Borge llega al Ministerio que no era precisamente un 
hormiguero por el contrario parecfa un desierto, cuando el auto 
antecedido por un jeep patrulla y seguido por una camioneta en que 
viajaban cuatro guardaespaldas, se dirigió a su oficina burocrática, un 
viejo escritorio y una sala pequef\a. 

El Comandante revisó el informe de prensa colocado sobre su 
escritorio, mientras una secretaria en uniforme militar le indicaba que 
no había novedades, que nadie llamó, que el personal fue a votar. 

Borge mostró el recorte de un diario español a su secretaria 
"Posible que Tomás Borge no esté en el nuevo gabinete sandinista" -
Carajo dijo él, aunque gane el FSLN me quieren sacar del Ministerio 
del Interior, ¿por qué se insiste en eso? mmh, los periodistas tienen 
que decir algo. 

. 
11:00 El Comandante vestido con una camisola caqui y un pantalón 

verde olivo salió del Ministerio otra vez en el Toyota blanco para 
dirigirse a la casa de campaña del FSLN. 

Esta vez entró solo en el salón donde estaban reunidos otros 
miembros de la Dirección Nacional con igual semblante de 
tranquilidad, salió de ah( 20 minutos más tarde. 

Ya rumbo a su oficina cambió de idea - Vamos a dar una vueltecita 
por el centro de prensa, dijo por el radio transmisor a sus escoltas. 
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11:10 En el Centro de Convenciones "Olof Palme" donde estaba la 
prensa internacional, caminó un buen rato sin que nadie pareciera 
percatarse de su presencia hasta que los reporteros le cayeron como 
gaviotas, hizo declaraciones sobre la tranquilidad en que había 
transcurrido hasta esas horas la jornada electoral. 

12:20 De regreso al Ministerio recibió el primer informe sobre el 
resultado en una pequefta casilla de Ocotal donde sólo había 17 
empadronados. El FSLN obtuvo 12 votos y la UNO S. 

12:30 Un telefonazo le enteró que en San Isidro la UNO tuvo 4 
voto5 y el FSLN 3, esto no es significativo todavía, comentó no es nada 
y volvió a la revisión de su discurso para Montevideo donde asistiría 
también a la toma de posesión del nuevo presidente uruguayo, Luis 
Alberto Lacalle, el miércoles 1 de marzo de 1990. 

Hizo algunos comentarios sobre los primeros resultados, le pareció 
sucio que Violeta, la candidata de la UNO, hubiera ido ese mismo día 
al panteón para colocar flores en la tumba de su esposo, Pedro Joaquín 
Chamorro frente a centenares de periodistas, "Es un uso feo", dijo 
Borge. 

14:00 Regresó a su casa a tomar una siesta, - Esta noche va a ser de 
vela, dijo al entrar a sus habitaciones. 

La Comunidad Internacional por invitación gubernamental 
decidió acompañar el proceso electoral y especialmente el día de las 
elecciones y la prueba era más que evidente no hubo mesa de votación 
que no fuera visitada por lo menos una vez por alguno de los visitantes 
que llegaban a través de los medios de movilización más sofisticados. 

rsrn rrs1s rm nrnr 
SALIR DE Lií bii.iUilTEGA 
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En Granada una pintoresca ciudad colonial del sur del país, un 
carro con caballos de los que normalmente sirven para pasear turistas, 
incorporó por este domingo la sigla OEA, en su negra capota, en el 
contrapunto el descenso de Elliot Richard de un moderno helicóptero 
de la ONU al regresar de una verificación en la norteña región de 
Matagalpa, cerraba un drculo sin precedentes en elección alguna en 
el planeta.. 

James Carter y su grupo entre los que habla 12 congresistas 
norteamericanos, el ex-presidente argentino Raúl Alfonsín, George 
Price de Belice y otra decena de ex-mandatarios, Richardson que traía 
la representación personal de Pérez de Cuellar y Joao Baena Soarez, 
encabezaron la misión de la Organización de Estados Americanos. 

Era notable las decenas de vehículos identificados con banderas 
como la azul de las Naciones Unidas o letras distintivas en sus puertas 
"OEA Misión Ecuménica". 

Los más numerosos simplemente señalados con la palabra 
"Observadores" que a grandes velocidades recorrían las principales 
calles capitalinas y las rutas hacia el interior del país. 

Un domingo sin beisbol, ni espectáculos públicos, ni venta de 
bebidas alcohólicas para nada habitual en un país desacostumbrado a 
las huelgas. 

Los "Choles" como la población denominaba a los extranjeros que 
generalmente eran rubios, hablan ocupado el país haciendo referencia 
a la invasión pacífica de la cual días antes habla hablado el todavía 
presidente de Nicaragua, Daniel Ortega. 

18:00 Las 4 mil 384 juntas de todo el país fueron cerrando hacia las 
seis de la tarde, hora prevista por el poder electoral, sólo siete no 
habían podido funcionar por la presión de grupos Contras que hasta 
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61timo momento entorpecieron el proceso y atacaron abiertamente a 
funcionarios y fiscales del Frente en zonas de guerra, otras doce fueron 

. cambiadas para asegurar su funcionamiento. · 

Toin4s Borge vestía ahora el uniforme verde olivo completo y 
llevaba gorra con las insignias de Comandante sandinista, parecía un 
poco tenso, "Lo que me preocupa es el resultado de las elecciones, en 
otros países no es descartable una sorpresa pero aquf no hay la menor 
posibilidad de hacer fraude, ninguna posibilidad, de modo que 
tendremos que atenemos a los resultados, como sean", sonrió como 
recuperando la confianza. 

Ya en su oficina Borge recibió nuevos informes de pequeftas 
poblaciones nada significantes todavfa, llegaron los periodistas Carlos 
Gabetton de "Radio Francia" y Jean Francois Boyer de la televisión 
francesa, también el fotógrafo Héctor Zampaglione, ellos se sumarian 
a la comitiva de Borge en un recorrido por los barrios de la ciudad. 

18:40 La caravana de autos salfa del Ministerio, escaso tráfico, 
calles vacías, tranquilidad absoluta, "demasiada tranquilidad" 
comentaba, por el radio transmisor se escuchó que en una casilla del 
barrio Tenderin habfa problemas, según el mensaje, un grupo de 
simpatizantes de la UNO se habfa amotinado en la casilla. 

- Vamos a la Tenderfn, ordenó, estaba oscureciendo cuando el 
contingente llegó a las afueras de la escuela donde estaba instalada la 
Junta receptora de votos número 703, en efecto habfa un centenar de 
personas agrupadas al lado de los dos camiones militares repletos de 
policías. Borge bajó del auto para enterarse de lo sucedido, la energía 
eléctrica se había interrumpido desde las dos de la tarde, los 
simpatizantes de la UNO, encabezados por una mujer gorda, 
consideraban que el apagón era muy sospechoso que se pretendía algo, 
ya que era extraño que sólo en la escuela faltara la luz. 
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- ¿Está insinuando que nos queremos robar las elecciones? 
preguntó Borge entre el gentío de cara a la mujer. 

- Yo no sé dijo ella, pero está raro y no vamos a permitir que nos 
hagan una trampa. 

El Ministro habló con el presidente de la casilla y éste le explicó 
que la votación se había terminado pero que no se podía hacer el 
escrutinio a oscuras y el representante de la UNO-fiscal se le llama en 
Nicaragua- le informó que había solicitado a su casa de campaña el 
envío de baterías y reflectores. 

19:30 Nuevamente en su auto condujo lentamente por las calles 
·del barrio, la mano derecha en el volante, el brazo izquierdo fuera de 
la ventanilla saludando a los pobladores y a cada trecho se detenía 
llamaba a las mujeres, los niños se arremolinaban en torno al vehículo 
"Don Tomás, don Tomas" le llamaban brincoteando le tomaban la 
mano extendida, le daban besos, palmaditas, al reanudar la marcha un 
niño de unos nueve años corrió paralelamente al auto. 

- "Adiós, Tomás Borge, adió, adió, adió" 

- "Adiós, hijo adiós" le respondía Borge mientras aceleraba. 

- "Adiós, Tomás Borge, adió, adió, insistía el niño que también 
aceleraba su carrera al lado del vehículo. 

Otra visita a la Junta receptora de votos de el barrio "Bello 
Amanecer", donde a pesar de las disposiciones legales de la policía no 
se impidió la entrada a periodistas, funcionaba en una aula de una 
escuelita recién construída sin ventanas, las urnas todas de madera 
sólida, pesadas que exigían en cada votación una diagramación 
perfecta en su traslado a edificios públicos que las albergarían en 
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verdaderos cuartos obscuros iluminados gradualmente por la luz 
artificial de neón. 

El cuarto obscuro en la escuelita de ese barrio capitalino como en 
todas las Juntas nada tenía que ver con la imagen clásica y sí muchos 
aspectos propios de una realidad donde la crisis y el apoyo solidario de 
la Comunidad Internacional han marcado a fuego estos años. 

Sobre una pequeña mesa de madera, un recuadro de cartón a la 
altura de los hombres constituía el recinto de votación, que a pesar de 
la precariedad aseguraba totalmente su secretividad, a la par tres urnas, 
también de cartón desechable perfectamente selladas luego de haber 
sido armadas en la presencia de los fiscales. 

Las urnas y los cuartos obscuros fueron donados por Canadá, una 
gran parte de papelería llegó de la Comunidad Europea, la tinta 
indeleble con la que se ensuciaba el pulgar como una garantía más para 
evitar duplicaciones fue un aporte del Consejo Electoral Venezolano, 
la formación de los funcionarios electorales en más de 200 talleres 
multiplicadores fue asumido parcialmente por Suiza. 

La mayoría de los fiscales opositores recibieron entrenamiento del 
Instituto para la capacitación Electoral (PCE), organismo partidario 
que canalizó buena parte de los millones de dólares que el Congreso 
Norteamericano entregó, la gasolina de los vehículos del poder 
electoral yde los partidos fue suministrada en donación por el gobierno 
de Venezuela. 

Horas antes, en una inspección ocular permitida a la Prensa 
comprobaron que todo el sistema de cómputo había sido asegurado 
por varios gobiernos europeos entre ellos España y la entonces 
República Federal Alemana, así como la capacitación y el montaje del 
mismo. Buena parte de los fax y teléfonos adicionales, así como 
teletipos que permitieron comunicar con gran agilidad a los 
monopolios con el centro de cómputo y tener ocho horas después de 
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terminadas las votaciones los resultados del primer 30 por ciento de 
Juntas. 

21:00 El convoy de Tomás Borge llegó a los antojitos "Comida 
Mexicana", ahl informó a los periodistas que a las 22:30 el FSLN 
tendrían ya su primera proyección sobre los resultados de la elección 
con base en el 2S por ciento de las casillas. A las 24:00, dijo, Daniel se 
proclamará triunfador en la casa de campai\a y se trasladará a la Plaza 
19 de Julio, donde llegarán caravanas de los barrios de Managua. 

La espera se tornaba angustiosa, Borge la ilustraba as(; "Es como 
cuando uno está en una esquina en espera de la mujer que ama y no 
llega y uno mira el reloj y uno se angustia". Un asistente se acercó y le 
·informó que no hab(a novedad, el informe pareció tranquilizarlo. 

21:25 Regresó el asistente, ahora le habló en voz baja, al o(do, 
Tomás Borge se levantó y contestó el teléfono cinco o seis minutos, 
después su semblante era otro. 

-Me voy a tener que ir, dijo endureciendo los músculos de su cara, 
nos vamos al Ministerio. 

Al llegar el ambiente en ias oficinas era tenso, los ofi~iales iban y 
venCan, cuchicheaban, correan escaleras abajo, la tranquilidad se 
esfumó, las sonrisas en rostros adustos, cesó la amabilidad, las 
facilidades, se vetaron accesos antes ilimitados. 

22:00 La mayorla de los mil 800 periodistas del mundo acreditados 
se concentró en el Centro Internacional de Prensa en espera de los 
informes del Consejo Sandinista Electoral (CSE). 
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En el salón de plenarias del Centro de Convenciones "Olof Palme" 
fueron colocados tres monitores de televisión para recibir la 
información directa y simultáneamente desde el centro de cómputo. 

El prometido informe de las 10:30 no se dio, el tiempo transcurría 
· lentamente entre zozobra y creciente tensión sin que se conociera 
información oficial alguna, mientras tanto en la casa de campafta del 
FSLN todo estaba listo para la proclamación de la victoria de Daniel 
Ortega. Un pizarrón indicaba la fecha: lunes 26, hora: 00:00, Dirigente: 
Comandante Daniel Ortega, más abajo ponla dirigente Daniel Ortega, 
hora 10:00, lugar: Olof Palme, actividad: conferencia de prensa y luego 
hora: a continuación, lugar: todo el país, actividad: fiesta popular. 

Junto a la casa de campafta en un parque conocido como ~La 
Piftata" todo estaba dispuesto para la celebración, el estrado, las luces, 
el sonido, los artistas. 

Por otro lado el cabaret "Bambana", centro de prensa de la UNO, 
se convertía en punto de reunión de dirigentes y militantes opositores 
en espera de noticias. 

Al füo de la media noche, la alegría predominaba en los rostros 
pero no se disimulaba el nerviosismo. 

Dieron a las 12 de la noche, la 01 de la mañana, no había informe 
·oficial, se sabía que en el lugar de reunión del Frente Sandinista estaba 
reunida la dirigencia nacional a puerta cerrada, corrieron las primeras 
versiones sobre el triunfo de la Unión Opositora, que ya la France Press 
lo manejó en un cable, que Radio Corporación prácticamente lo 
anunció. 

En el centro de prensa todo era conjeturas, amontonados los 
periodistas frente a los monitores, inexpresivos, mudos. 
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02:00 Lunes 26, por fin el presidente del Consejo Supremo 
Electoral (CSE), Mariano Fiallos Oranguren, apareció en la pantalla, 
anunció que los cómputos de apenas cinco por ciento de las casillas 
dabanalaUNOelS1.Sporcientodelavotaciónpor44.SparaelFSl..N, 
el rumor se confirmaba as( fuera en apariencia. 

03: 15 FiBnos Oranguren apareció otra vez a cuadro con el cómputo 
del 30 por ciento de las casillas, la UNO subía su votación a 53 por 
ciento, el FSLN bajaba a 42.3 por ciento. 

03:30 La ciudad estaba paralizada, pasaba la medianoche y los 
pobladores tirando por la borda del ritmo habitual, con puertas y 
·ventanas abiertas, radios encendidos mostraban la expectativa de la 
confirmación o la rectificación de los resultados anticipados. 

Las primeras lágrimas en la casa de campaña sandinista no 
demoraron estaba reunida de emergencia la Dirección Nacional y la 
construcción de la gran fiesta popular para festejar el triunfo detenido 
abruptamente. 

En el "Bambana" Violeta Vda. de Chamorro proclamaba ante la 
prensa su victoria, como de costumbre leyó su discurso ''Haré realidad 
mi compromiso de reconciliación nacional, porque sólo ~í podemos 
tener desarrollo económico" y "el pueblo escogió vivir en paz y 
libertad". · 

Ante no menos de 300 informadores de todo el mundo y grupos de 
simpatizantes enardecidos que aclamaban cada una de sus frases, la 
mujer de 60 años que todavía utilizaba muletas para caminar por su 
lesión en la rodilla derecha, expresó su esperanza de que el cambio 
pudiera darse en forma pacifica, anunció que en Nicaragua no habría 
exiliados, ni presos políticos y tampoco vencedores ni vencidos. 
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El derrumbe sandinista conmovió por sorpresivo, en el centro de 
prensa los periodistas hadan conjeturas, especulaciones, no se podía 
creer e incluso algunos lloraron. 

05:40 Un tercer informe de Fiallos Oranguren disipó las illtimas 
dudas sobre el 61 por ciento de las casillas, la ventaja de la UNO crecfa 
S4 por ciento contra 41 por ciento del FSLN. 

Finalmente de acuerdo con su reporte, de tres mil· S1S juntas 
receptoras de votos escrutados (82 por ciento) de un total de 4 mil 385 
que funcionaron en todo el país, un SS.2 por ciento de los votos 
favorecieron a la UNO y un 40.8 por ciento al Frente sandinista. 

Luego el Movimiento de Unidad Revolucionario (MUR) con sólo 
uno por ciento, el Partido Revolucionario de los Trabajadores (PRT) 
con 0.6 por ciento, el Partido Social Cristiano (PSC) también con 0.6 
por ciento, el Movimiento de Acción Popular Marxista-Leninista 
(MAP-ML) con O.S, el Partido Social Conservatismo (PSOC) con 0.4, 
el Partido Unionista Centroamericano (PUCA) con .3, el Partido 
Conservador Demócrata (PCD) con 0.3 y el Partido Liberal de Unidad 
Independiente (PUUM) 0.2 por ciento. 

SS.2% 
0.4% 
0.2% 
0.6% 

40.8% 
O.S% 
0.6% 
0.3% 
0.3% 
1.0% 

UNO .............. 433 
PSOC .............. 4 
PUUN .............. 2 
PRT .............•. 6 
FSLN .............. 368 
MAP-ML ............ . S 
PSC ............... 7 
PUCA .............. 3 
PCD .............. 3 
MUR ............. 11 

mil 357 votos 
mil 174 votos 
mil 318 votos 
mil 931 votos 
mil votos 
mil 777 votos 
mil 138 votos 
mil 788 votos 
mil 317 votos 
mil 937 votos 
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VMACION PARA DIPUfADOS AL PARLAMENTO 

UNO ....•.•.... 54.8% 
FSLN .•••..••••• 40.7% 
PSOC .••.•...... 0.4% 
PUUN ...•....... 0,3% 
PRT ............ 0.8% 
MAP-ML •.....•... O.S % 
PSC ..........•. 0.9% 
PUCA ........... 0.4% 
PCD ............ 0.3% 
MUR ........... 0.9% 

Nadie se fue a dormir, la espera comenzaba ahora por la anunciada 
comparecencia del todavía presidente Daniel Ortega. 

06:20 Daniel Onega entró al salón de plenarias del Olof Palme, 
una ovación, los periodistas puestos de pie lo recibieron en el recinto 
dos, tres, cuatro minutos duró la aclamación insólita que 
evidentemente impactó al maltrecho líder sandinista. 

En un dramático discurso preñado de honesti4ad, Ortega 
reconoció tácita y valientemente su derrota "estamos dispuestos a 
respetar los resultados electorales", anunció con voz opaca pero firme, 
"considero que ~ste es, en este momento histórico único, aparte que 
los sandinistas le estamos garantizando al pueblo nicaragüense un 
proceso electoral limpio, puro que anuncie la paz en nuestras 
conciencias y que nos alumbre como este sol que nos ilumina hoy 26 
de febrero, el camino hacia la consolidación de la democracia, de la 
economía mixta de una Nicaragua independiente, no intervenida por 
potencia extranjera alguna. 
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En momentos sollozante el expresidente declaró que "todos los 
sandinistas debemos de estar orgullosos de abrir para Nicaragua un 
nuevo camino", media hora tuvo de duración el discurso improvisado, 
al finalizar, la larga ovación se repitió ahora impregnada de gritos y 
consignas antes de que Daniel Ortega y sus acompañantes junto con 

· varios centenares de observadores internacionales ahf presentes 
entonaran el Himno Nicaragüense con el pullo en alto. 

Cantaron el Himno del Frente Sandinista de Liberación Nacional, 
el que acompafló miles de jornadas y euforia desde el 19 de julio de 
1979 cuando conquistaron el poder, se entrecortaban palabras por 
tantos labios apretados que querían evitar el sollozo, lágrimas de 
dignidad, de historia de miles de h6roes y mártires, que salieron 
finalmente. 

Nicaragua amaneció somnolienta, triste y el azoro dio paso al 
desaliento entre las filas sandinistas mientras que se confirmaba una 
vez más la derrota del FSLN en todos los departamentos. 

"Gobernaremos desde abajo para asegurar la irreversibilidad de 
las conquistas sociales, el no retroceso de la revolución, tenemos una 
prueba de fuego por delante y estamos seguros de vencerla. El 
sandinismo no nació en el poder sino del combate de la pobreza, 
seremos una oposición constructiva pero beligerante", FSLN. 

18:30 Del lunes 26, Daniel Ortega visitó a la triunfadora Violeta 
Chamorro en su casa, lo acompaflaba Carlos Chamorro, hijo de la 
presidenta electa y director del diario sandinista "Barricada", el 
Canciller D'Escoto, el expresidente norteamericano Jimmy Carter, el 
secretario general de la OEA Joao Baena Soarez y el representante de 
la ONU Elliot Richardson, le desearon buena suerte. 

En vano esperaron los periodistas durante tres horas la anunciada 
conferencia de prensa de Violeta Chamorro el martes 27, la cual se 
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suspendió sin más. Ese mismo día en el Olof Palme se efectuó una 
asamblea del Frente en la que se examinaron las causas de la derrota 
electoral y se propusieron líneas de acción para enfrentar el futuro de 
este ahora partido de oposición, para lo cual dejó su escai\o en la 
Asamblea Nacional a la que tenía derecho como candidato perdedor 
a su suplente Sergio Ramírez. · 

Mientras la Asamblea sandinista se desarrollaba, miles y miles de 
simpatizantes del FSLN convocados por Radio Sandino, difusora de la 
revolución, se fueron reuniendo en la Plaza de los no alineados, a un 
lado del Olof, en espera de Daniel, cuando éste arribó al templete una 
multitud de más de 40 mil personas enarbolaban banderas rojinegras 
y coreaban consignas sandinistas, estaban ahí con él. 

Daniel Ortega proclamó que el cambio político no significaba de 
manera alguna el fin de la revolución y enumeró aquellos aspectos en 
que el Frente no permitiría que se de ni un paso atrás: la reforma 
agraria, la adjudicación de lotes entregados a los pobladores, la 
nacionalización bancaria, el comercio exterior y de los recursos 
naturales, la integridad del Ejército Popular Sandinista y la economía 
mixta. 

Como el partido más grande y sólido del país el FSLN tiene la 
obligación de garantizar la continuidad de las grandes 
transformaciones sociales emprendidas por su gobierno, recalcó. 

"Nosotros no nacimos arriba, estamos dispuestos a pelear desde 
abajo vamos a lograr que todos lo que votaron por la UNO vuelvan a 
votar por el FSLN para que volvamos a gobernar desde arriba". 

Al mitin siguió una marcha que desembocó y colmó totalmente la 
Plaza 19 de julio y que encabezaron Ortega y el ex-vicepresidente 
Sergio Ramírez. 
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Ese mismo día, tanto la UNO como el FSLN informaron que la 
instalación de una comisión de transición entre ambas partes, por la 
Unión Nacional Opositora el jefe de campaña de Violeta Chamorro, 
su yerno Antonio Lacayo y por el Frente Sandinista de Liberación 
Nacional, el Ministro de Defensa Humberto Ortega. 

Era el martes 27 de febrero, habían transcurrido sólo 36 horas de 
las votaciones generales y la militancia revolucionaria todavía perpleja 
por un resultado electoral inesperado ganaba las calles que durante 
años nunca dejaron de ser suyas para iniciar ordenadamente el camino 
a la oposición tras el veredicto final de las urnas. 

En una metamorfosis tan violenta como los volcanes y huracanes 
de este pequeño y desgastado país tropical, las lágrimas que la noche 

·del domingo corrieron como ríos en los ojos de los sandinistas se iban 
lentamente transformando en sonrisas de esperanza. 

Y también hubo consternación en los medios de comunicación en 
los medios progresistas y revolucionarios del mundo, en especial de 
América Latina, nadie pensó siquiera en la posibilidad de que Violeta 
Chamorro resultara triunfadora en las elecciones después de haber 
demostrado tanta dependencia del gobierno de George Bush y del 
expresidente Ronald Reagan, de un Bush que ordenó la invasión a 
Panamá y que como presidente impulsó las acciones de los Contras en 
territorio nicaragüense, que han provocado la muerte ¡le miles de 
hombres, mujeres y niños; pocos de los simpatizantes de la UNO 
creyeron incluso en su triunfo, pero la verdad aunque dolorosa es que 
ganaron, el pueblo rechazó la revolución que les había dado libertad, 
aunque no solución a sus problemas económicos, eligió a los 
candidatos de la UNO a pesar de saberlos impulsados por Estados 
Unidos y fue del reconocimiento público que este proporcionaba con 
ligereza Jos recursos económicos suficientes para desplegar una gran 
campaña publicitaria en Nicaragua. 
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Los unistas del pueblo, no la dirección, olvidaron que el gobierno 
de los Estados Unidos asesinó al h~roe nicaragüense C~sar Augusto 
Sandino, el legendario general de hombres libres que se enfrentó a las 
tropas yanquis que invadieron este pafs centroamericano, olvidaron 
que fue el gobierno de E. U. el que les impuso la dolorosa, larga y 

· cruenta dictadura de Anastasio Somoza y sus descendientes. 

"El triunfo de la Unión Nacional Opositora indiscutible de la 
influencia electoral estadounidense en Am~rica Latina reflejó el 
avance de la concepción neoliberal en el mundo, la de hacer de los 
gobiernos supuestamente sólo vigilantes del quehacer económico de 
los pueblos que los eligen".(1) 

Violeta Chamorro fue para el pueblo esperanza de paz, contra ella 
no habría guerra, ni Contras y tal vez la posible ayuda para solucionar 
sus problemas, el pueblo nicaragüense no quería más violencia como 
no la quiere ninguna nación. 

Estas elecciones son el ejemplo más fehaciente del respeto a la 
voluntad popular, los sandinistas llegaron al poder con las armas en la 
mano, contaron con el apoyo de un pueblo heroico que luchó monte 
por monte, barrio por barrio contra Somoza y ellos organizaron 
elecciones libres, invitaron a observadores internacionales a 
presenciar el proceso electoral, el segundo en la historia de Nicaragua 
y al ser derrotados sin problemas pero si con la tristeza encima 
reconocen el triunfo del opositor a pesar de todos los pesares, esa es 
la democracia por la que luchan y añoran muchos. 

Los sandinistas seguirán al frente de grandes batallas, ahora que su 
fuerza moral ante sus compatriotas y ante el mundo es indiscutible. 

El reconocimiento de la victoria unista es ejemplo de lealtad a las 
convicciones democráticas, el FSLN dio esa oportunidad que cuhnina 
el 25 de diciembre, perdieron las elecciones pero refrendaron el 
derecho que habían conquistado con esfuerzos y sobre todo sacrificios 
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en la larga lucha por demostrar que se puede forjar una sociedad más 
igualitaria y que les maniataran las manos y entorpecieran su plan de 
desarrollo es otra cosa. 



REACCIONES ANTE LOS RESULTADOS DE LAS 
ELECCIONES 
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Los documentos de Santa Fe marcaron a sangre y fuego las 
ideolog(as políticas de Estados Unidos haciaAm6rica Latina, hablaban 
ya de acabar con el modelo sandinista (2), la guerra comenzó 
implacable; primero encubierta y despu6s abierta porque en la d6cada 
de los ochentas tambi6n el sandinismo estaba satanizado, ya que los 
enemigos eran los nacionalismos, porque si de algo se le podía acusar 
al FSLN era de su orgullo nacionalista, de otra forma hubiera bastado 
conseguir sus lineamientos planteados por el imperialismo yanqui para 
ahorrarse todos los problemas. 

Pero no lo hizo asf, tenían que hacer respetar su soberanía y las 
mínimas leyes de la relación internacional, ya que el pluralismo no 
estaba como un proyecto obsoleto ni tampoco la economía mixta, fue 
as( como funcionó el hecho de que por primera vez surgieran cientos 
y cientos de sindicatos, de campesinos, obreros y centrales donde se 
agrupaban distintas ideologías indicó como la presencia de tantos 
observadores que los sandinistas habían cumplido. 

Nada de lo que acontecía en el gobierno de Daniel Ortega hubiera 
podido darse en el somocismo porque a Estados Unidos no le 
molestaba Somoza, el era su más ferviente seguidor, asf Nicaragua que 
en 1980 no alcanzaba los tres millones de habitantes se convirtió en la 
mayor amenaza para la seguridad del país norteamericano, vanos 
fueron los esfuerzos polfticos, diplomáticos, ni los sacrificios y el 
heroísmo militar para hacer reducir un milrmetro al feroz ideologismo 
estadunidense que apoyó la candidatura de Violeta Chamorro y ganó, 
comprobó una vez más que sus polfticas de "convencimiento" (hambre 
y guerra) habían dado resultado y si no hubiera sido así de cualquier 
manera habría impuesto su voluntad. Pero ... lQu6 opinó el mundo de 
todo esto?: 
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MEXICO: El Día, Stella Calloni dice que "Estados Unidos aplicó 
en este país el esquema del conejo hambriento encerrado en una jaula 
delante de la cual se coloca una zanahoria, esta nación recibió hambres, 
guerras, azotes, bloqueos, complicidad de algunos aliados para ajustar 
Ja tuerca, el FSLN fue derrotado, sin embargo se produjo un hecho 
nuevo el Frente Sandinista de Liberación Nacional que nació como un 
pequefto grupo de guerrillas para combatir una larga dictadura hace 30 
aftos, se convirtió en el mayor partido nicaragüense "escaso consuelo" 
para quienes fueron la vanguardia de una guerra cruel pero tambi6n 
en una realidad de la que nadie puede escapar, Nicaragua había 
recuperado su independencia y su presencia como nación en el 
mundo.(3) 

El pueblo de Nicaragua decidió un repliegue táctico frente al acoso 
militar y el bloqueo económico de los Estados Unidos. 

El pueblo nicaragüense quiso como la mayor parte de los pueblos, 
nuevas expectativas de vida de los adultos, los jóvenes y los niftos, por 
esos objetivos votó en las urnas, pero seria una burla que los deseos de 
la mayoría se entorpecieran por el entronizamiento de un grupo de 
asesinos a sueldo pagados desde el exterior, "sostenemos por ello que 
la desmovilización y el desarme inmediato de los Contras es una 
condición para la paz en ese país y para una transmisión ordenada del 
mando político".( 4) 

En "SIEMPRE",Jos6 Pages Rebollar decía: "En Nicaragua no ganó 
la condición humana, ese sentimiento que invade nuestra alma cuando 
nuestros seres queridos están enfermos, tienen hambre o han 
desaparecido. Con el cerco de ballonetas impuesto por las sucesivas 
administraciones estadunidenses, con la guerra no declarada pero si 
actuada a fondo por Jos "combatientes de la libertad" durante diez aftos, 
era natural que un vehemente deseo de pan, paz y sueño tranquilo se 
hayan manifestado con similar vigor en las urnas. 
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NICARAGUA: "Los sandinistas nunca nos desalentamos ante un 
golpe y recibimos infinidad en nuestra larga lucha, más aún cada vez 
que fuimos golpeados resucitamos heroicamente, esa fue nuestra 
historia, por eso esta contra ofensiva comenzada en el amanecer del 26 
de febrero de 1990 es la expresión de lo que siempre fuimos", Bayardo 
Arce de la dirigencia nacional del FSLN. 

Miles de personas se reunieron después de saber el resultado en la 
casa de gobierno y parque adyacente para exigir la no destrucción del 
nuevo estado creado después de la dictadura somocista y rechazar 
cualquier revanchismo de quienes asumieron el poder. 

Daniel Ortega advirtió que "no se puede volver atrás, ya no pueden 
ser disueltos o destru(dos proyectos como la Reforma Agraria, as( 

· como la presencia del ejército profesional y nacionalista, ni las 
estructuras de organismos como el Ministerio del interior", también 
dijo que "no se podrá tomar como revancha acabar con los trabajadores 
en los centros estatales, porque un gobierno democrático no tiene 
ninguna razón para destruir todas las estructuras de un estado que 
había funcionado en esos años como una respuesta a la represión 
somocista". 

Daniel, Daniel coreaban los partidarios de Ortega al tiempo que 
agitaban banderas rojinegras del FSLN, mientras que los medios de 
comunicación sandinista intensif'lcaban su campaña par¡¡ levantar la 
moral de los militantes sandinistas. 

ESTADOS UNIDOS: George Bush felicitó a su antecesor en el 
cargo, Ronald Reagan, por la celebración de elecciones en Nicaragua 
y por su participación y apoyo a la democracia. 

Otro de los funcionarios que ayudaron decididamente a la Contra, 
el Teniente coronel, retirado, Oliver North declaró que el día de las 
elecciones fue un gran día para la libertad y subrayó que los hombres 
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y mujeres de la Resistencia jugaron un papel muy importante en el 
triunfo de la democracia. 

Asimismo, conservadores y liberales norteamericanos se auto 
adjudicaban el m6rito del triunfo de Violeta Chamorro. 

"Estados Unidos debe considerar asistencia para Nicaragua, hemos 
gastado ya mucho en lo militar, ahora debemos apoyar la democracia", 
dijo 1boma5 Eoley, presidente de la Cámara de Diputados de Estados 
Unidos. 

WASHINGTON POST: Calificó la victoria de la UNO de milagro 
sin dejar de subrayar la amplitud de la tarea de Violeta y la necesidad 
de ayuda económica de la nación norteamericana. 

NEW YORK TIMES: Subrayó que la victoria de Violeta 
Chamorro estaba lejos de ser completa por la fuerza que tienen los 
sandinistas, la división de su coalición y el despilfarro económico y 
seftaló que la presidenta electa tendrá necesidad de una "ayuda 
generosa". 

WASHINGTON TIMES: Periódico conservador, saca la lección 
filosofía de las elecciones al ver en ellas la sobrevivencia de la 
conciencia humana a trav6s de las pruebas, las manipulaciones y las 
mentiras. 

Tambi6n George Bush elogió la elección de la candidatura de la 
oposición como nueva presidenta e indicó que su país podría empezar 
inmediatamente consultas sobre un paquete de asistencia al gobierno 
de Chamorro tras aceptar que ya no había ningún motivo para que 
prosiga la actividad militar. 
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INGLATERRA: La Prensa de Londres consideró que el 
inesperado resultado de las elecciones en Nicaragua es una victoria de 
la democracia y un rev6s para los sandinistas y los observadores que 
habían pronosticado su triunfo. 

IRAN: .Washington dio en Panamá la palabra a los tanques y a las 
metralletas y en Nicaragua se utilizó medios potrticos y militares 
perniciosos y ocultos bajo pretexto de democracia el objetivo y los 
resultados son iguales. 

"REPUBUCA ISLAMICA", diario iranf subrayó que la derrota 
del presidente nicaragüense en las elecciones forma parte del complot 

· estadunidense contra el poder sandinista. 

UNION SOVIBTICA: Las perspectivas de cooperación entre 
Nicaragua y la Unión Sovi6tica dependerán de las negociaciones 
futuras con el nuevo r6gimen de Managua. 

FRANCIA: En Parfs la victoria de Violeta era saludada por los 
matutinos que resaltaban la abrumadora e inesperada derrota de los 
sandinistas, a excepción del órgano oficial del Partid9 Comunista 
Franc6s "L'Humanite" que titulaba a toda plana una votación bajo 
influencias. 

ESPA1'1'A: Toda la prensa resaltó con grandes titulares la 
inestabilidad en Nicaragua y la inesperada victoria de Violeta 
Chamorro. 
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EL PAIS: Recalcó el papel que ha desempet\ado Daniel Ortega en 
el proceso y que al reconocer la victoria de la Unión Nacional 
Opositora se ha inclinado ante la ley básica de la democracia, los votos 
deciden. 

ABC; Titulaba las urnas derribaron la dictadura de Ortega. 

ITALIA: LA REPUBLICA: Escribió que la derrota del 
sandinismo sale de escena como tantos comunismos o casi comunismos 
y que el gobierno de Ortega transformó a Nicaragua en un melancólico 
hermano tropical de las polonias y las rumanias, negocios vacíos. 

JI MANIFETO: Seftaló que el mundo está yendo en otra dirección 
y un pedacito de Am~rica Latina no podía permanecer indemne a estos 
cambios. 

EL CARRIERE DE LA SERA: Interpretó que Nicaragua no 
conoció nunca la democracia y la tolerancia. 

AUSTRALIA: El gobierno australiano felicitó a Violeta 
Chamorro y a Daniel Ortega por reconocer su derrota. 

ISRAEL: El mandatario de Israel se congratuló con el triunfo de 
la presidenta electa y con el pueblo que expresó libremente su 
voluntad, demostrando madurez civil y democrática. 

JAPON: Recibió con extrema satisfacción el triunfo de la coalición 
UNO e indicó que Tokio volverá a darle a este país la ayuda económica 
negada al gobierno sandinista. 
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También Corea del Sur y Checoslovaquia manifestaron su 
aceptación por los resultados electorales. 

El alivio de la crisis económica y el cese de la guerra sólo dependía 
de una acción norteamericana que se convirtió en una expectativa que 
objetivamente inclinó la balanza a favor de la punta de lanza del 
imperialismo, aunque a través de todas las consultas surgió claramente 
que la gente apoyó el proyecto amplio del FSLN, el no cumplimiento 
de éste fue el resultante de la guerra brutal, y no el proyecto de la UNO 
y menos aún de sus grupos más beligerantes en un mapa de catorce 
partidos políticos que la conforman, los que convencieron al pueblo. 

Las elecciones se dieron con el mejor de los marcos, no hubo 
. fraudes todo se llevó a cabo con objetividad y el ferviente deseo de 

demostrar que el Frente Sandinista de Uberación Nacional forjó un 
gobierno que desde un principio quiso hacer bien las cosas pero que la 
sombra de Estados Unidos siempre estuvo presente •. 
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QUINTO CAPITULO: 
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GOBIERNO DE VIOLETA BARRIOS 

NICARAGUA AFRONTO EL GRAN 
DESAFIO, UNA ELECCION BAJO IN
FLUENCIAS. 

Con el triunfo de Violeta Barrios Vda. de Chamorro, en las 
elecciones de 1990, Nicaragua se enfrenta nuevamente á un cambio 
positivo o no, nadie lo sabe, sólo se cree que va a ser o será un régimen 
düerente, que Estados Unidos ya no intervendrá, que la Contra y los 
sandinistas desaparecerían, pero se pensó a caso que surgirfan los 
Recompas (sandinistas) y Recontras (contrarrevolucionarios) o que la 
potencia noneamericana ya no emplearía su estrategia militar peros( 
la económica y que la ayuda monetaria que tanto prometió no la iba a 
dar tan fácilmente porque al fin y al cabo ya no estaban los sandinistas 
en el poder. 

La pregunta obligada surge al momento ¿qué pasará ahora con 
Nicaragua? y la respuesta sólo la tendremos con el tiempo, pero 
mientras tanto, Violeta pregona a los cuatro vientos su programa de 
gobierno con el cual pretendía forjar y consolidar la paz, la democracia 
y socializar la crisis polflica, económica y social, emprender el 
desarrollo económico con base en los intereses nacionales y al progreso 

· en todos los sentidos. 

Un programa bastante ambicioso, aunque claro está que son 
deseos que querían llegar a toda la población nicaragüense, a los 
campesinos que fueron despojados de sus tierras se les devolveóan sus 
fincas o se les daña otra, a los desposeídos se les otorgaría propiedad, 
todos disfrutaóan de asistencia financiera y técnica para la producción 
y libre comercialización de sus productos, ante esto la tarea de hoy es 
ver si esto se cumple. 
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A los desmovilizados del Servicio Militar Patriótico (SMP), del 
Ej6rcito Popular Sandinista (EPS) y de la Resistencia nacional 
(Contra) tendrlan la oportunidad de dedicarse al estudio y a la 
producción, pero principalmente se abolirla el Servicio Militar, su haz 
en la campafta politice lo que le redituó un gran número de votos. 

Tambi6n la familia se verla favorecida por el plan de gobierno de 
Violeta porque aseguró que "el núcleo familiar necesita y debe 
recuperar estabilidad por estar profundamente dai\ado y traumatizado 
como consecuencia de la guerra, del Servicio Militar, de las decenas 
de miles de muertos y mutilados, de la dolorosa oñandad, de la 
irresponsabilidad administrativa gubernamental, de la violación de los 
derechos humanos, de la dictadura militar, del desempleo y el 

. hambre"(l), para lograr tal objetivo el nuevo gobierno elaboró planes 
dirigidos a la recuperación moral, económica y social de la población, 
teniendo como propósito el restablecimiento de sus principios y 
valores morales. 

En el área politice, el gobierno de Salvación Nacional, así se 
denomina la coalición UNO, declaraba su vocación por la convivencia 
pacifica, por defender su soberanla e independencia nacional y 
establecer relaciones con todo el mundo, dirigir sus esfuerzos a la 
realización de la unidad de Am6rica Central y el fortalecimiento de su 
integración económica. 

En el ámbito interno procederla a la revisión del ~rdenamiento 
jurídico adecuándolo a las necesidades actuales, haría algunas 
modificaciones a la Constitución de ese pals, en cuanto a la reelección 
presidencial y de la elección de militares y parientes del presidente 
dentro del cuarto grado de consanguinidad o afinidad, las fuerzas 
armadas tendrlan un carácter profesional y no pertenecerlan a ningún 
partido polltico, su estructuración de acuerdo a la capacidad 
económica y necesidades sociales del pals, separación de la polic(a 
nacional del ej6rcito, prohibición de toda ley que establezca penas, 
controles y censuras sobre los medios de comunicación. 
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Estas son las promesas de cualquier nuevo presidente que 
pretendía cambiar radicalmente y en muy poco tiempo lo que fue 
destruído en varias décadas. 

Violeta Charromo quería reconstruir a Nicaragua como volver a 
enredar una bola de estambre con una mano, porque no tenía más 
fiases que la supuesta ayuda económica de Estados Unidos, ya que su 
coalición, debido a la premura con la que se formó, no se sustentó bajo 
ideas claras·puesto que sus miembros no tenían el menor interés en 
sacar adelante al país su misión era derrocar al sandinismo y ya en el 
poder desterrarlos. 

Chamorro desconocía totalmente la forma de conducir a un país 
hacia el desarrollo porque, como ella misma se definía era "una simple 
ama de casa", que sí criticaba la forma de gobernar de los sandinistas 
pero desde el otro lado del ring, desde fuera y porque fue impuesta por 
el imperialismo yanqui, por ser el modelo ideal que cumplía las 
características para ese sistema, y digo que fue impuesta porque en el 
seno de la UNO no se le aceptaba tan fácilmente, debido a esto surgían 
constantes rencillas entre cada una de las catorce cabezas que 
conforman la Unión Nacional Opositora. 

El ejemplo más claro de esto es la disputa por el poder entre 
Virgilio Godoy y Violeta Chamorro, vicepresidente y presidente, y es 
lógico que existan estos problemas puesto que en esta Unión su 
formación no se constituyó por poseer los mismos puntos de vista o 
coincidir en planes e ideas sino decidieron unirse para derrotar a 
Daniel Ortega por lo tanto la UNO carecía totalmente de lineamientos 
propios. 

El plan de gobierno que quiere sacar adelante al país que la eligió 
estaba lleno de palabras, de frases que buscaban penetrar en las mentes 
de los nicaragüenses especialmente de las madres, promesas que 
tardarían mucho en cumplirse. 
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Esto se vislumbraba al tomar el poder cuando su primera acción 
fue devaluar la moneda "Córdoba", sube el precio de la gasolina y 
productos de primera necesidad, la población que como dije no votó 
por el proyecto Chamorro sino por su liberación de Estados Unidos, 
siente frustradas sus aspiraciones. 

El descontento comienza a sentirse conforme transcurren los 
meses del nuevo mandato y la situación de por sí deplorable, hoy se 
hacía imposible de soportar, aumenta el número de desempleados que 
si bien eran muchos durante el sandinismo, durante este mandato han 
aumentado, a los ya existentes se les agregan los desmovilizados de la 
Contra, despidos de empresas gubernamentales y de industrias 
afectadas por el desorden económico debido a las constantes 
maxi-devaluaciones de la moneda nicaragüense y exiliados que 

· regresaban a su país y mientras tanto los millones de dólares ya 
aprobados por el Congreso norteamericano aún no llegaban en 1992. 

La nueva mandataria crea una moneda, el Córdoba oro, que 
devaluaba más la moneda nacional, era el primer semestre de este 
gobierno y Nicaragua era un caos. Violeta decía: "Yo sólo tengo seis 
meses y no puedo resolver todo, no puedo solucionar todo lo que está 
mal"(2), sin recordar que durante su campaña prometió remediarlos 
inmediatamente. 

La situación empeoraba, el Frente Nacional de Trabajadores 
(FNT) se declaraba en huelga uni6ndosele estudiantes, profesores y 
profesionistas que se manifestaban en contra de los continuos 
despidos, de que se les quitara sus tierras a los campesinos que habían 
sido beneficiados por las políticas del exmandatario, Daniel Ortega y 
ahora fueron deweltas a antiguos somocistas hoy Recontras. 

Enjulio de 1990 Estados Unidos expresa su satisfacción ante el fin 
de la huelga que duró bastante tiempo, pero se quejó de que el 
sandinismo no le dé un espacio al gobierno, de Chamorro para aplicar 
su programa económico, quería mayor sacrificio porque ya en los 
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primeros meses se declaraba la d6cimo quinta vez que devaluaba el 
Córdoba y el desarme de los Contras que se esperaba una empresa fácil 
no se dio en el plazo fijado del 25 de abril al 10 de junio de 1990, era 
1992 y 1993 y no se ha dado completamente, siguen los 
enfrentamientos, ahora entre Recontras y Recompas, no con la 
intensidad de cuando se daban durante el sandinismo pero a final de 
cuentas sigue afectando la poca estabilidad del pa(s. 

En noviembre de 1990 por primera vez desde que accedió a la 
presidencia en abril de este año, Chamorro pareda enfrentada no sólo 

· al sector oficialista del Parlamento encabezado por el Vicepresidente, 
Virgilio Godoy, sino tambi6n al que encabeza Alfredo asar, uno de 
los principales ideólogos y asesores de la presidenta, aunque el 
problema más grave lo causaba el primero que pertenece a una de las 
ramas más conservadoras que presionaba a Violeta Chamorro para 
acabar definitivamente con el sandinismo, pero que tambi6n" aspiraba 
al poder. Ac6rrimo antisandinista hasta noviembre de 1990 no tema 
participación alguna en la toma de decisiones en el gobierno 
nicaragüense. 

Sin duda, Violeta se enfrentó o la enfrentaron (Estados Unidos) a 
un pa(s destru(do en todos los aspectos, desprovista de carácter, de 
pautas y de experiencia poUtica, respondiendo por ello a las 
caractedsticas deseadas para esta nación imperialista que la puso, pero 
que a la hora de afrontar las consecuencias la dejaron sola. 

Ante esto el primer año de su gobierno se desarrolló en una 
inestabilidad profunda en donde no se sab(a qui6n ten(a el poder, ni se 
cre(a en la figura poUtica de la presidenta y mucho menos en su 
capacidad de resolver los problemas que acosaban a Nicaragua, la 
ilusión se iba desvaneciendo, las cosas no estaban resultando como lo 
deseaban los nicaragüenses, sin embargo todav(a no se puede hacer 
una evaluación objetiva de su gobierno. 
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"Los Unistas un r6gimen solapado que utilizó a la viuda como 
bandera para ganar las elecciones, pero tampoco es la UNO quien 
gobierna a Nicaragua lo hace el gobierno de Estados Unidos desde la 
comodidad de sus oficinas y lo aplica a trav6s de la detención de la 
ayuda económica que tanto necesita este país y les fue prometido pero 
que se ha retardado hasta ver cumplidas sus alloranzas: ni un sandinista 
en el poder".(3) 

El desarrollo del gobierno de Chamorro se desenvolvía en medio 
de una crisis social, ya que la población hacía cada vez más patente sus 
necesidades y exigía que las promesas fueran cumplidas. 

PANORAMA 1991 

ENERO.- Se reconoce que los ex-Contras seguían operando 
principalmente en el none del país, lo que corroboraba otra vez que el 
desarme de 6stos estaba lejos muy lejos de ser cumplido. 

Se constituye un nuevo panido llamado Partido Conservador de 
Nicaragua (PCN) con miras a las elecciones generales de 1996, 
conformado por los partidos Conservador Demócrata (PCM) el Social 
Conservatismo (PSOC), el Conservador Laborista (PCL), Acción 
Nacional Conservadora (ANC) y un sector de Aliaaza Popular 
Conservadora (APC). · 

La moneda nicaragüense sufrió una nueva devaluación del 9.0 por 
ciento lo que constituye una cotización oficial de tres millones 740 mil 
córdobas corrientes por cada dólar estadunidense. 

Cuando la presidenta asumió el poder el 2S de abril de 1990, la 
cotización oficial era de S3 mil 800 córdobas por dólar y desde entonces 
se ha devaluado SS veces, casi 7 mil por ciento. 
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MARZO.- Se hablaba de medidas de inevitable ajuste económico 
para satisfacer a la Comunidad Internacional, el gobierno pretendla 
cortar la hiperinflación y prepararse para que ésta esté satisfecha de 
las medidas tomadas que requiere la economfa para que se de la ayuda 
económica. ~ 

ABRIL.- Cuando Barrios Vda. de Chamorro comenzó a aplicar un 
severo programa de ajustes económicos, la moneda se devaluó 6 mil 
851 por ciento en el mercado legal y 3 mil 316 por ciento en el negro, 
según organismos económicos privados la inflación acumulada de 1990 
alcanzó 13 mil por ciento. 

Los precios de los combustibles sufrieron aumentos similares a la 
devaluación, el precio de la gasolina fue fijado en 2.35 Córdoba oro, 
ocho millones 789 mil Córdobas corrientes. 

AGOSTO.- Se crea un grupo "Danto 91" conformado por 
Recompas (sandinistas), por el Movimiento de Acción Revolucionario 
(MAR) y el Movimiento Sandinista Pedro Altamirano (MSPA), su 
objetivo era aniquilar a los Recontras que operan en el norte de 
Nicaragua. 

OCTUBRE.- Violeta emite contrarreformas a la Reforma 
Agraria, al Código laboral y a la ley de Autonomía Universitaria, a la 
primera en lo que se refiere a la distribución de la tierra la segunda 
prohibe el derecho de huelga en las instituciones estatales, se declaran 
ilegales los sindicatos y la afiliación a partidos polfticos y en la tercera 
es la injerencia del gobierno en las decisiones de la Universidad, esto 
conllevo a un paro nacional de envergadura que provocó aún más 
pérdidas. 
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NOVIEMBRE.- Ante las presiones estadunidenses en torno a la 
poUtica interna nicaragüense, razón por la cual el Congreso mantenía 
bloqueado el paquete de ayuda de 104 millones de dólares, la 
mandataria presentó los elementos polfticos necesarios para que el 
entonces presidente George Bush iniciara la liberación de la ayuda, 
esto representaba la anulación de los sandinistas. 

DICIEMBRE.· Hasta el Episcopado de Nicaragua decía: "El 
incumplimiento de las promesas electorales del actual gobierno 
pueden llevar a la búsqueda de soluciones a los problemas por la vía 
de la violencia, ya que el país vive una situación de miseria, corrupción, 
desencanto y descomposición social".(4) 

Violeta Barrios ignoró tal vez que la democracia es algo as{ como 
una caja de pandoraen su versión nicaragüense, la versión de un pueblo 
politizado y consciente, en donde un 40.8 por ciento de la población 
estará en la trinchera esperando lugar para la actuación ciudadana. 

Es altamente previsible que este pueblo hambriento de pan y de 
paz ·reclame sin tregua una polftica económica que mejore salarios, 
incremente y abarate el consumo básico, reacondicione efectivamente 
los servicios de salud, educación y concluya de una buena vez sus 
medidas que provocan desempleo. 

Por el bien de los nicaragüenses el gobierno debe orga;uzarun plan 
de desarrollo aplicable a la situación en que viven, alejado de palabras 
falsas, porque Nicaragua no va a dejarse engañar una vez más y exigirá 
que sus necesidades se satisfagan lo antes posible. 
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Me enc0ntraba en Payo de Rivera 120 en donde una bandera azul 
con blanco y un polida en la puerta me indicaba que había llegado a la 
Embajada de Nicaragua, tras identificarme el guardia me cedió el paso. 

Atravesé el pasillo observando a mi alrededor cuando de pronto 
apareció una puerta de cristal obscuro, pareda cerrada por lo que miré 
a la persona que me dió acceso, pero en eso escuché una voz, la de 

· Nadia, la secretaria del embajador, que me dec{a "adelante, sólo 
empíijala". 

- Permfteme un segundo y me anunció. 

Mientras lo hada me senté en la sala, observaba la bandera, los 
cuadros y una fotografia grande de la presidenta nicaragüense Violeta 
Barrios Vda. de Chamorro, con un vestido azul rey que combinaba 
perfectamente con los colores de su símbolo patrio. 

Pareda absorta imaginándome una Nicaragua ~n estar en 
Nicaragua. 

La presencia del embajador me sacó de mis pensamientos, 
pasamos a su oficina, me indicó en donde me podía sentar. Era una 
habitación bastante grande pero vacía con sólo lo indispensable. 

- lSeftor, dígame que representó el sandinismo para usted y el 
gobierno que representa? 
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- Bueno mira, sonrió, los sandinistas junto con nosotros (la 
población) logramos derrocar a la dictadura somocista, porque ya no 
aguantábamos, la situación era insoportable. Fue entonces que tomó 
el poder Daniel Ortega y su gabinete, al principio todo marchaba bien, 
pero despu6s se vició el ambiente o sus ideales y las cosas cambiaron, 
deda mientras se acomodaba en su silla. 

Pareda recordar como si lo estuviera viviendo en esos momentos, 
se invirtió en una guerra con la Contra que provocó una pobreza 
interna devastadora, todo o la mayor parte de los recursos se 
destinaban a sostener esta guerra y se obligaba a prestar el Servicio 
Militar. 

Y aunque parezca ilógico la situación del país y de la economra se 
tomaba aún más dificil que durante el gobierno de Somoza. La gente 
empobreda más cada dCa y mientras Ortega y su hermano, Humberto 
Ortega jefe del ej6rcito, se hadan de fincas grandes y otros ni siquiera 
teman donde vivir. 

Fue entonces que la población empieza a protestar y busca otras 
opciones y se da el triunfo de la seftora Violeta Barrios Vda. de 
Chamorro. 

-LCu41 cree usted que sea el motivo que impulsó el enfrentamiento 
entre la Contra y los sandinistas?. 

- Me miró y se quedó pensando un momento, considero que, se 
acomodó el brazo derecho enyesado envuelto en un paliacate, ya que 
dCas antes en una gira con los demás embajadores por el interior de la 
república sufrió una caCda, los motivos fueron por el poder territorial, 
ninguno de los dos grupos cedió por el contrario se enfrascaron en una 
lucha en la que el único afectado fue el pueblo. 
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Aunque si hay algo que si le podemos agradecer al gobierno de 
Daniel Ortega, esta es la celebración de elecciones limpias y aceptar 
sin mayor problema su derrota. 

• Bien seftor ¿C6mo evaluaría usted el gobierno de la actual 
presidenta Violeta Chamorro?. 

• Creo que hemos avanzado, aunque nos dejaron un pafs sin 
reservas, ·endeudado totalmente, con pésimas relaciones en el 
extranjero, sin capital y sin que nadie nos quisiera prestar porque 
Nicaragua no era rentable por las condiciones en las que se encontraba. 

Ante esto, dentro de las primeras acciones de dofta Violeta estuvo 
reestablecer esas relaciones, buscar nuevos créditos y desintegrar a la 

· Contra en un clima de amnistfa general, se puso fecha para el desarme 
de Contras y sandinistas. 

• Pero ese desarme tan pregonado no se ha dado, aclaré, porque 
ahora están los Recontras y Recompas. 

Se me quedó viendo, como diciendo es que no es tan fácil. 

• Son cambios que necesitan mucho tiempo, no pueden darse de 
un momento a otro, necesitan de negociaciones, pero esperamos que 
dentro de poco ya no existan estos.grupos. El gobierno picaragüense 
está trabajando en ello. 

Se está poniendo de pie a un pafs que estaba de cabeza, se están 
devolviendo propiedades y empresas a sus antiguos dueftos que fueron 
despojados por los sandinistas, están regresando muchas de las 
personas que hablan dejado el pars durante el anterior gobierno. 

·¿Y que ha pasado con la ayuda que tanto les ha prometido Estados 
Unidos?. 
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- Se ha retrasado por la mala intención de ciertas personas con 
diferentes "intereses" que impiden que esa ayuda nos sea 
proporcionada pero al parecer ya está siendo desbloqueada, se 
pusieron algunas condiciones que ya se cumplieron, como terminar con 
la guerra interna, hacer la distribución de tierras a sus verdaderos 
dueftos, privatizar industrias, en fin crear un clima estable. 
' 

La ayuda económica nos sería de mucha utilidad porque se 
atenderían las necesidades prioritarias de la población, se reactivarla 
la economía, terminó diciendo. 

- ¿Cuáles son las perspectivas de la nueva Nicaragua?. 

•·Somos un país muy luchador, contestó alzando la voz, con fuerza 
y rió, tenemos todas las intenciones de construir una sociedad más 
igualitaria, se elaboran ya nuevos programas de desarrollo, pero 
necesitamos del apoyo de todos, principalmente de los sandinistas que 
parece ser que no quieren que su país salga adelante al entorpecer cada 
una de las acciones del gobierno no poniéndose a pensar en que la 
situación es crftica; ellos tuvieron mucho de culpa y ahora pretenden 
que se arregle de la noche a la mallana todo lo que está mal, esto es 
imposible, concluyó. 

Me levanté para despedirme, había perdido ese temor de un 
principio al ver a ese señor de vestimenta formal, de complexión media 
y rostro serio que vi al llegar. Ahora aparecía ante mi como una persona 
apacible, que inspiraba confianza y que pretendía convencerme de su 
modo de pensar. 

SaU tratando de entender su punto de vista, su constante afán de 
defender las poirticas implementadas por el gobierno de Violeta 
Barrios Vda. de Chamorro y de criticar firmemente al sandinismo, pero 
sobre todo esa añoranza de estar en su pafs. Una Nicaragua que sin 
conocer me parece conocida como impregnada de un magnetismo que 
quizá con los años me sea posible conocer. 
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11 cr11111111111ue11e: Fa,ea Pasa 
· Intensifican el diálogo, gobierno y transportistas 

..... Plllr Unte .. J ... 
•I • 

Loa iandlnista IOD los ~tes y ver·· ·: in tiste ~licio, contidenS que desÍllHI 
daderOI Culpables de la arave 1ituacidn ·· se podría aumentar el lllario de los alca· 

: Alll!Niclnllla 'lllftala ICtuallllente q ~ P!1fO c:uando se aumente la pro
·~,11í _. .-4!..llUIOClltl ..... lU:ll!illl':"lll ya que,.'!! d1jisldD y no con h._ pon¡uui DO se 

--1. IDoYlml.- ,.nlllla lio • l!l'C!duce y al DO Pniduclr no· 
. el 9lilbllailor de Nlcaraaua en ba.I ~. súbrayd •.. 

EnlllfQ l'ÍllllQ P-. · . · ··UllPI*. el dlplom,tlco -ro que el 
• ; mltllfne tanto, 111'11! ~· Frente Sandlnilla de Liberacidñ Nacioaal 
.. por esta ndaccldn, m1n11- . es1' J111111do mgy IUCÍO porque apena 
·ifaJ~del ~·· mo lideres tran1porti1tu bay una•poslbUidad de que el paf1 lalaa 
·~,11 para poner rm adílante y ya te_. cometiendo un uell· 
· i li: buelp KJl!ll que lleva cuatro dfu, nato, un llalto o• Ueva a cabo un movi-
aunque ya sin ~violentos. . miento buel&uiata como el referido. 

Al ser enlrevtltado Pl!r El HERALDO Fomec:a Yasm sellald que hay muebos 
DE MEXICO;¡Fonaeca PUOI allllcd que factom que provocan la crisis en Nicara· 
la presidenta ioleta Cbamorro'ba llcira· aua y uno de ellos es la pobreza en que se 

.. do a "cierto" ~con l1n1ayonaa In- encuentra la nacida. • 
;arormes del sistema de au!Otramparte Los nicanal1enses iienen una manera 
Ulbano y de caga; sin em~o. asesurd, muy rara, tocfu las cosu lu quieren ya y 

11ay quienes tod&vla continllaií con la po- es muy dificil cuando un país se encuentra 
llcldil intramiaente y quieren sepir c:on en crisis como es el cuo nuestro, con illll 
la huelp. ec¡onomra por los suelos, en quiebra, 
T Loa trabajadora dcl tdnlpO!te ~o abundd. 
;.automovilistu COlllillÚlll pcn: cuirto día · Seaún fuentes independientes, la eco
c:o.secutivo en h!!da Cll!C se ba extendido : nomTa nicaraaiiense el1' sufriendo 1!0f la 

· al Interior del pafl 11119 a que ti aobiemo. · budp o4!rdidU estimad u en unos 2 ml· 
· deCbamorro·suspeñdldtemporafmentecl Uones de ddlares diarios. Los tran1J10rti1-

lmpgesto a la tenencia de vehículos. tal exi¡en la deJ'l!llc:ión de tasu de re
. El piemo ha prometido darles solu- ciente creación y lá baja del precio de la 
cldn, pef!I necesita tiempo, tiene queestu- ~na. 
diar la Constitución de ese pal1 centro- . Cuatro int~tes del pbinete del p. 
americano, para modificarla y aplicarla biemo de la preeidenta Violeta <;!!amorro 
convenientemente; pero al parecer esos retornaron a la mesa de.nqociaciones en 
Pl!llCll incitadores no lo entienden, dijo. la sede del Parlamento, después de un re. 

Violeta Chamorro quisiera aumentar ceso de cuatro horas .. 
los salarios pero de ddnde se pueden sacar Los huelpistu hablan amenazado con 
li nosotros tenemos exportaciones de 230 suspender lu neaociaciones si los mini1-
millo11es de ddlam y el presupuesto es de Iros no retornaban a la mesa de di1CU1io
IOO, es decir que apenu sirve para papr nes, abiertu en la tarde del mi~rcoles por 
salarios. Y si no ha)' dinero no se pueden mediación del Comil~ de Transporte de la 
aumentar sueldos ni mejorar la situa~ión Asamblea Legislativa. 
financiera de nuestro paf!. !l!.Cld. Los delegados ¡ubemamentales hablan 

Reconoció que es muy d1fléil mejorar la solicitado un receso para •consullal" sin 
situación económica de su pals, y ~d embargo, cuatro ború desouá no hafiran 
que es mú factible que se te. de tratiajo a retornado al Parlamento y los transportis
lilú IAt..,.ntes de la familia aunque sea tal en huelp dieron un ulti.ntum de 15 
con el bajo salario actual. minutos. . 
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ll •lvlllíl •• 11 · UIO rllllí el 
'Jll• IKlllll 11 ., ... 

l', . ' '• . 
' Por PIJu U,.te te Jeda . 

Los cónOictos de la Unión N1eioaal Opositora(UJllO), 

e-ron la suspensión del di"090que sostenían el p 
, el Frente Sandinilla de Libcnción Nldonal 

N) y esta fracción en Nican¡ua; indicó el em"-!ador 
piafa en Múleo, Ernesto Fomeca P-. . , 

l El diplomitico seilaló lalttbil!n que la praidcnta Viole
cos de Chamorro tiene todOel dereehode destituir 

dc la Fuerzu ~ele NH:anau8.. H11111bclto 

("!'- PalOI declató que la UNO ali dividid& cii 
~~114rtes, uria de ellas c;¡uierc la deslitución de I01 uam
~ dehenado de la otra fm:ción, y le nillen ,a la 
!IÍRlidenta que los deslltuya, pero ella ·no pue4e liac:érlo. 
r- '· Alldió Ql!!C los unillal piensan que la píesidenta tieiat! 
!lill:ciompl'OllÍiao con ellos y por lo'1lilllllliad'1lblipdl'a· m' 111 peticiones, aun violando la ICtual Coiistitu-

que de continuar los c:onfliccOI dentro de Ja 
afectadol terflD ellol mUIDOI. )'.el ~lo de 
porque_los lalldinistu ntomírWi el poder, 
In daría •J114a econ6alk:L • 

, · 'l!lltoncese1 n~el enlendlmientoenu.la UNO y 
•:YJalela Cbamorro, no pueden acr opo1itora ai cllOI mil'-
•. la~ ...... Pl'!lidlnla. lefllld, . 
!:L,.IA UNO debe comprender la Klitud de la pl'Clidea&a 
-4Ue no hay nada contraellD1Jqud lo que lllU dnMa 

~te elija una nueva.comiti" en el Mnado pua que 
neutral; 

i
'"ª""' la Peticidll ele cllltltuci411 de Ortlp, el llllte de Nleu!rlua en M6Jdco indicó, que Ji dis-
1114 Jelll')dld& por d articulo 150 de la Comli· 
i~ y que~ 'r un nuevo jefe del 
tenem01. el ut(culo 19 de t't;.ra cid Ejl!rc110, que 

ue las 11aerqs armado determinárü a Ira candi· vemc':,r.-ldenll ... la pe_r-. que cxinsiderc 

t;.': l'ollleCll PUOI, diiC!qae lotundini11111eban _.,a 

&como tal, siendo !!Ue uf lo esllblece la C'onstl· 
ellas miamcil bicieroa. · . . 

el d~ioo que el millllo a: presidente de 
Daniel Orlep 111 leCOllOCÍ40 p.lblicamente 

i(ill! Viéílel& Ouunono llene etc cle!Sbo, •a por-que 
1110 atiendo _. l'CICCÍOlllÍt en llOlllra • 11.PrwldCnta•, ..... . .. 
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:iíe·· '9•1-.re a li. lislde1c1L 
'$ •ellri Vllleta C-•rra 
·' Pedirá a Estados Umdos apoyo financiero 

MANAGUA(AfP,EFEyAP)•-' aculUtdumw de la expenilla J 
. La presidenta de Nicansua. Vio- silvadorefta y documentos con in~ 1 
· · llla de Cbamono, delQrtó una . formación que presuntamente so. l 
.,,"'81ual renllllllia .a llH&J'IO, al · ria utilizada para llCCUCllrar aem- J 
· lllllirar que "!JD n!nad11 moinen- 'presarios · y . · pollticól 

to .IO u COlllidérado y atoy muy latinóamericanos. · · · · 
l&llafecba de mi ¡estión como go- . El senado de Estados Unidos ·, 

·.,:i~te desde abril de 1990"; . " aprobó el Jueves otra enmienda • 
i!.'i' Minut111 antes de ·abordar un q'!I'. condiciona la asistencia .,_,. : 
" .wuel!> ~ a Nueya Yort, la . Nicaragua a la solución de los ca- • 
f:. ·pr111denta: dijo ~ se siente "ale- sos atln no resueltos sobre propie- l 
; · lrfaima y muy rueite• en su carao. · 'dades confisc:adali . a ciudacWioi 
> lller intcrrolada por Ja prena so- cstadbnidenses. 
~;·:mrumomileque)oanorcsiltela · · t.a iaolución tambidn afecta a 
-. dillcil situación económica y so- otros paises, pero es interpretada 
. Cial que enfrenta Nicarqua. . por alaunos ílJlalistas loCales como 

Chamorro v~ó a Nueva York .una nueva presión de los conser
.,.,. ~par el pnhlmo mi~r- vadorcs de Estados Unidos contra 
·eoia en la 48 Asamblea General el aobiemo de Cbamono. 
··de la Orsanización de lu Nacio- Otros funcionarios pbema-
. 'a. Unida, donde solicitanl Id! meritalei · emprender4n aestiones 1 

uillencia econdmica a Nicara-. en las prósimas semana para lo- , 
·~ par mayor asistencia económica. ' 

.El miniltro de Finallzu, Emilio Asimismo, Violeta Barrios de " 
. Peleira, debla · v~ar tambil!n a Cbamono criticó fuertemente 11 
Wllhinaton lllf& ptionar d de- n presidente Danid ~ 
-bolso de 50 millOl)el de dóla- como-"un opQrtunilla polltico 
iw que Ellidol Unidol prometió que pretendli boicotear la labor 
· 11 pierno de Chaniono para el de su gobierno en favor de la do' 
alió 1992. · moc:racia y •que bim llamadol a 

. E senado Clladunidense pidió' la rebdioo• en la huela& de tran1-
: enJulio puado la suspensión de la portistas que finalizó d viernes. 
· ia11tenc1& a Nii:anau& hasta que "Debemosestarclarosquefren
. su pierno demuestre que no tie- te a los irresponsables, tos Clestruc-
ae vlaculos con d tenorismo in· torea y populistas, nos encontra
temacional. mos los verdaderos amantes de la 

El condicionamiento del sena- democracia¡ que contamos c:On la ' 
· "do lllillió, luqo de que d pasado simpat!a y a 90lidaridad de mu-

. 25 de mayo se descubriera en un chu naciones que quieren ayu- . 
barrio de Manqua un depdsito damos", dijo. · · 
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CONCLUSION 

NICARAGUA OBSESION FATAL DE ESTADOS UNIDOS 

Afto tras afto desde 1934 Nicaragua se ha enfrentado en 
condiciones de desventaja contra sus opresores, y más aún durante el 
somocismo financiado por supuesto por Estados Unidos, el cual se 
convirtió en el verdugo no sólo de este país sino de toda América 
Latina, as{ lo atestiguaba el mundo entero. 

Los nicaragüenses vivieron una dictadura bajo el régimen de la 
dinastía Somoza, de norte a sur las poblaciones de Estelf, León, 

· Chinandega, Matagalpa, Diriamba, Managua y Rivas fueron escenario 
de sangrientos combates entre la población civil y la Guardia Nacional. 

Ante esto el derrocamiento revolucionario de la tiranía se ·hizo una 
exigencia de carácter histórico y moral, entonces el pueblo cansado ya 
de soportar 40 años de injusticia y violaciones a sus derechos, decidió 
despertar de esa pesadilla y tomó al Frente Sandinista de Uberación 
Nacional (FSLN) como bandera, y triunfan, logran derrocar a uno de 
los brazos fuertes del imperialismo norteamericano que aún as{ intenta 
mantener su hegemonía buscando para Nicaragua un nuevo gobierno 
que le fuera servil, sin embargo el Frente no lo permite y ,::119 de julio 
de 1979 asume el poder el sandinisino con Daniel Ortega a la cabeza 
en medio de un clima de esperanza en un nuevo gobierno. 

La sociedad se movía, se sentía la vida y la edificación de un futuro 
en marcha, el discurso sandinista alcanzaba coherencia al criticar el 
esquematismo en la práctica, manteniendo lazos estrechos entre la 
vanguardia y las clases pero sin importar nunca las dictaduras para la 
acción, la revolución en Nicaragua fue ante todo sandinista, lo cual 
quiere decir también nacionalista y anti-imperialista. 
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Los niños y los ancianos caminaban con tranquilidad, ya sin el azoro 
con el que sus ojos expresaban el temor al escuchar el ruido de los 
aviones que los bombardeaban. 

Pasaban frente a las ruinas con la tentación del porvenir sin 
imaginarse todavía el cese de esta tranquilidad, ya que desde que el 
FSLN toma el poder los años del sandinismo transcurrieron en una 
forma dolorosa y sangrienta por la guerra económica, psicológica y 
militar porque al conquistar el poder tras decenios de larga lucha el 
pueblo se ganó el derecho a transformar a fondo su vida, pero no 
contaron nunca con la aparición nuevamente de Estados Unidos, esta 
vez a trav~s de la Contra, grupo anti-revolucionario que inicia la guerra 
sucia contra Nicaragua. 

La Contra conformada por ex integrantes de la Guardia Nacional 
de Somoza impidieron la afirmación del gobierno sandinista siguiendo 
tres lineas de acción, la primera: la lucha por el mantenimiento de la 
economía dentro de los marcos de la propiedad y el derecho capitalista; 
la segunda: el condicionamiento externo del gobierno de Daniel 
Ortega a trav~s de sus necesidades de ayuda urgente y de cr~ditos para 
la reconstrucción, asr como por la presión diplomática, el centro motor 
de esta Jrnea estuvo en el gobierno norteamericano que preparaba el 
desquite sobre la derrota histórica que sufrió en Nicaragua con la carda 
deSomoza. 

La tercera: fue la preparación directa de la Contrarrevolución 
armada mediante la combinación de la invasión desde el exterior y el 
sabotaje desde el interior, el objetivo era ahogar la revolución incluso 
con la intervención militar, si cabe alguna duda nada más ver lo que 
pasó con Panamá. 

Los diez años del sandinismo coincidieron con los ocho de Ronald 
Reagan como presidente de la nación norteamericana, desde entonces 
Nicaragua se volvió aún más una obsesión para este país, en donde el 
deseo de exterminio revolucionario incluyó el tráfico clandestino de 
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armas, canalización ilegal de recursos y el aislamiento económico que 
llevó al pueblo nicaragüense a vivir una grave crisis de la que no se ha 
repuesto. · 

Una década en donde la Contra financiada por Estados Unidos 
tuvo la misión de desestabilizar el régimen de Daniel Ortega, cómo, 
colocándose en puntos estratégicos dentro y fuera del país en lugares 
como Monimbo, Masatepec, León y por supuesto en Honduras y Costa 
Rica, además de tener su centro de operaciones en la nación del norte 
al mando del Comandante Franklin y el Comandante Rubén, quienes 
durante el somocismo formaron parte del grupo más fiel a la dictadura, 
aunado al control que tiene sobre cada uno de los países especialmente 
de América y por ser el principal miembro de los organismos de ayuda 
y colaboración, como la ONU y la OEA, en los cuales sus decisiones 

· son acatadas al pie de la letra. 

El imperialismo estadounidense bajo el nombre de "Guardián del 
Mundo" se cree con el derecho de calificar aceptable o no cualquier 
régimen, ejemplo de ello son: entre otros, Nicaragua, Panamá, Haití, 
lrak, sólo había una potencia que podía con Estados Unidos, en ese 
entonces, llamada Unión Soviética, que afortunadamente o 
desafortunadamente, digo la primera porque se hubiera creado una 
guerra bastante cruenta, y la segunda porque a pesar de la guerra fría 
que existía entre las dos potencias Estados Unidos pudo hacer lo que 
más convenía a sus intereses y no se diga a partir de las reformas y la 
mejor relación entre Gorvachov-Reagan-Bush, principalmente con 
este último. 

También con la Perestroika que dejó sin aliado a las naciones que 
promulgaban con ideas comunistas o simplemente regímenes en pro 
de la democracia, por esto fue fácil acabar con esta nación 
centroamericana que no tenía más aliado que le pudiera hacer frente 
a tal infamia, quedó sola como Cuba ahora, pero todavía ésta última 
ha sabido soportar los embates destructivos de la poUtica 
estadunidense, pero LCuánto tiempo podrá sobrevivir?, claro que en 
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Cuba no existe una Contra aunque sí el aislamiento en todos los 
sentidos. 

· Teniendo muchas cosas en contra los sandinistas lucharon con 
todo, sin embargo perdieron el poder después de 10 aftas de gran acoso, 
en las elecciones de 1990, pero no porque el sandinismo no hubiera 
resultado sino porque el pueblo podía aguantar todo menos el hambre 
y aón así quedó plasmada esa dignidad de una población sufrida, 
desgastada, de un país que se perfilaba democrático, que en cierta 
forma se pronunciaba por las ideas fidelistas o guevaristas esto debido 
en gran parte a la influencia que ejerció Ru~n Darlo, uno de los 
grandes forjadores del cambio y la igualdad. 

Estados Unidos crea una guerra de baja intensidad en Nicaragua 
porque no empleó la fuerza militar directa, pero sí la desestabilidad 
interna y externa de este país provocando el desmoronamiento de los 
ideales nicaragüenses porque ellos creyeron en el programa de 
gobierno de los sandinistas pero que la potencia norteamericana no 
permitió que se llevara a cabo. 

Los nicaragüenses, al final, cedieron ante las mllltiples presiones 
de Estados Unidos, porque ningún país puede vivir aislado porque no 
nada más era la ayuda monetaria que les fue bloqueada sino la compra 
de sus productos y la colocación de los mismos en el mercado 
internacional, porque la mayoría de los países dependen de su 
producción, y también los enormes gastos que provocaron los 
combates con la Contrarrevolución, en primer lugar para armar al 
Ejército sandinista y en segundo lugar para reconstruir lo que la 
Resistencia nicaragüense había destruído, lo que provocó que se 
invirtiera muy poco o casi nada en las necesidades de los habitantes de 
esta nación. 

Es así que en 1990 toma el poder Violeta Chamorro, la candidata 
designada por Estados Unidos que ganó las elecciones, la jornada 
electoral más limpia que haya existido antes y fue llevada al poder, es 
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cierto por el pueblo, porque ellos fueron los que votaron pero acaso 
no influyeron los miles de Contras "arrepentidos" que se emolaron en 
las filas de votantes o la situación económica terrible que imperaba y 
la asociación de la palabra de paz que se hacCa con Chamorro. 

Sin duda pensaron en varias ocasiones que si no puedes con el 
enemigo mejor unétele, no había otra salida, no querían más que sus 
hijos se siguieran yendo de uno en uno al servicio militar y más tarde 
los devolvieran en bolsas negras muertos o mutilados, o no tener 
tranquilidad, esa paz tan ansiada y el cese del hostigamiento 
norteamericano. 

Violeta Barrios Vda. de Chamorro no obtuvo el poder por méritos 
propios, tuvo como plataforma el aislamiento, el hambre y el impulso 
'definitivo de la nación norteamericana, puesto que fue elegida para 
servir a sus intereses, porque la organización que la postuló, la Unión 
Nacional Opositora (UNO), tiene estrechos lazos con el imperialismo, 
además de que uno de los hijos de Chamorro conformaba uno de los 
brazos fuertes de la Contra y porque Violeta carecCa de preparación 
poUtica, porque como ella misma lo decCa era simplemente una ama 
de casa. 

Y hasta ahora abril de 1993 se ha visto que la UNO con Chamorro 
a la cabeza no ha podido con la dificil tarea de levantar a Nicaragua y 
de reconstruirla a pesar de que su gobierno no tiene que luchar con la 
Contra y tampoco les ha llegado esa ayuda tan solicitada y tan ofrecida 
durante su campaña por la potencia norteamericana y que consideraba 
segura. 

Aquí cabria preguntarse ¿habrán hecho bien los nicaragüenses al 
haber votado por Violeta Chamorro?, sólo el tiempo dará la respuesta 
pero esperemos que sí por el bien de los habitantes de este sufrido país. 

Y como en la hipótesis de esta investigación menciona el proceso 
político de Nicaragua estuvo influenciado efectivamente por los 
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Estados Unidos que impidieron a toda costa que el gobierno que nació 
de las armas, el de Daniel Ortega, se desarrollara libremente y por el 
contrario empleó toda clase de artimañas para desestabilizarlo como 
fue el bloqueo económico, la descreditación de este país en el exterior 
y el financiamiento de la Contra. 

, Asimismo influyeron los grandes cambios que se daban en el 
mundo, aunque en menor medida, como la Perestroika y la Glasnot 
que transformaron a la Unión Sovi6tica y a Europa occidental y que 
Japón est6 ocupando su lugar como potencia mundial, incluso que 
algunos problemas más difíciles como son las conversaciones entre el 
gobierno de minoría blanca en Sudafrica y los Uderes nacionalistas 
negros que se han dado lenta pero inexorablemente, que Israel y 
Palestina se est6n acercando a un posible acuerdo y que en China en 
donde en 1989 presenciamos retrasos lacerantes el flujo de la historia 
apunta hacia la modernización y la apertura final. 

Sin embargo es difícil ser optimista sobre Am6rlca Latina y el 
Caribe, despu6s de una d6cada p6rdida (los ochentas), Am6rica inicia 
la de los noventas con muchas peripecias y en muchos paises como 
Nicaragua las tensiones van en aumento, aunque parezca paradójico 
ya no están los sandinistas en el poder y los problemas continúan 
incrementándose dfa con dfa por la grave crisis que los agobia y el 
incumplimiento de las promesas. 

La cruzada de Estados Unidos contra la igualdad o un posible 
socialismo es una campaña contra el desarrollo, por medio de ella el 
pueblo norteamericano ha sido llevado a consentir el mantenimiento 
de una enorme maquinaria de guerra y a consentir que sea usada por 
medio de amenazas o de fuerza real para aplastar todo movimiento 
popular que tiene como objeto derrocar la tiranía, antigua o moderna, 
y empezar a encontrar la manera de superar la pobreza y establecer el 
auto-respeto nacional. 
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La estrategia estadunidense para Centroam6rica está delineada 
para restablecer su hegemonía indiscutible en lo que históricamente 
el imperialismo yanqui ha considerado el "patio trasero", aislar y 
estrangular a la revolución cubana, considerada como la fuente de 
irradiación de los problemas de la región; la desestabilización y el 
derrocamiento del gobierno sandinista y lo logró, aplastar el 
movimiento popular e insurgente en el Salvador, símbolo de la 
resistencia y liberación nacional, desmantelar el movimiento 
guerrillero de Guatemala y por último reforzar y reacomodar las 
alianzas políticas económicas y diplomáticas con los actuales gobiernos 
lacayos del imperio como El Salvador, Honduras y Costa Rica. 

Ante esto y viendo las consecuencias que la política estadunidense 
trae consigo nos debe hacer reflexionar seriamente sobre la urgente 

·necesidad e inmediata acción de la Comunidad Internacional para 
frenar el síndrome del imperialismo norteamericano. 
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