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I N T R o o u e e I o N 

A lo largo de la presente década, sin duda, el pa!s 

m&s controvertido de nuestro continente es Nicaragua1 pequeño 

territorio de Ce~troamérica al que en los dltimos años se le -

ha dado mayor atenci6n en el consenso internacional. 

Los cambios políticos, econdmicos y sociales que se 

realizaron al triunfo de la revoluci6n sandinista, motivaron -

una transforrnaci6n total del país en relación con las condicio

nes imperantes durante casi medio siglo del régimen sornocista; 

sin embargo, la forma de llevar a cabo ese giro, es el punto -

medular de las criticas al actual gobierno, las que provienen 

en gran parte de la comunidad internacional y de la opini6n pg 
blica mundial. 

La presido a la que ha visto sometida Nicaragua -

en los dltimos años, tanto en lo interno como en lo externo, -

ha traído como consecuencia la violación a diversas normas ju

rldicas de car~cter internacional, además de la participación 

m&s decidida de los países del continente a trav~s de organis

mos multilaterales, que han buscado la paz en el ~rea centroa

mericana por los medios pacíficos de solución de las controvc~ 

sias internacionales que contem¡;l.:t el CeL-echo intcrn.:icion.:il en 

busca de una solución negociada al conflicto regional. 



El presente trabajo está dirigido b~sicarnente a dejar 

una clara idea acerca del régimen sandinista, sin omitir menci~ 

nar, aunque someramente, la historia de ?licaraqua y el mandato -

somocista, sin los cuales no podr!amos conce~ir a los actuales 

dirigentes nicaragUenses. A lo largo del mismo se abordan entre 

otros ternas, la relaci6n de Nicaragua con Estados unidos, el me 
vimiento contrarrevolucionario, la actual situaci6n econ6mica, 

política y social del país y sus relaciones con los países cen

troamericanos: todo esto enfocado al aspecto jurídico-interna-

cional. 



LA SITUF\CION JURIOICO-INTERNACI0:'1AL DE NICARAGUA 

CAPITULO I: 

ANTECEDENTES HISTORICOS 

1.- ASPECTOS GENERALES. 

La RepGblica de Nicaragua se encuentra ubicada geo

gr.1ficamentc en el istmo centroamericano, un puente que comuni.

ca los dos extremos del continente al que pertenecen cinco paí

ses. Estos son: Guatemala, El Salvador, Honduras, Costa Rica y 

Nicaragua. 

Este Gltimo es el país de mayor extensión territo

ral del ~rea, con 128,000 kil6metros cuadrados y con una pobl~ 

cidn de aproximadamente 3 millones de habitantes. Limita al 

norte con Honduras y al sur con Costa Rica. Al este y oeste 

con dos océanos, el Atl~ntico y el Pacífico, respectivamente. 

Nicaragua cstj dividida en tres grandes regiones -

naturales: Pac.f.fico, Central y Atlá'.ntica. En la regi6n del Pa

cffico, se encuentran las má:s importantes ciudades del pa.f.s, -

como Granada y Lc6n y, por supuesto, Managua, la capital. Tam

bi~n es la región económicamente rn.1'.s importante de las tres y 

en donde se encuentran los principales puertos nicaraguenses: 

Puerto Cor in to y Puerto Sandino. La regi6n central es~ carpue~b 
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P"r las mayores elevaciones del país y la regi6n Atl.1'nti:ca o -

del Caribe, es la de mayor extensi6n territorial, ya que ocupa 

el 56~ del territorio y es habitada en su mayoría por grupos -

étnicos. 

2.- DEL DESCUBRIMIENTO A SANDINO. 

-2-

Nicaragua fue descubierta por Crist6bal Col6n en su 

cuarto y a1timo viaje, el 16 de septiembre de 1502. Posterior-

mente llegaron al país cientos d~ esrañolcs para llevar a cabo 

la conquista. Lo.G conflictos en Ni.cara gua arrancan a partir de 

la resistencia que opusieron 1os grupos indígenas del país con

tra los colonizadores españoles ,y consideramos este acontecirniSE 

to como el punto de partlda de la lucha de un país contra el in 
tervencionismo extranjero,que siempre ha visto a Nicaragua como 

el punto estratégico para el dominio de la región dcbfdo e su -

inmejorable situaci6n geográfica. 

Posteriormente a la llegada de los españoles, la r~ 

gi6n oriental, o costa de los Misquitob, fue tornada por los ingl~ 

ses, que comenzaron .:i c:.t.:i.blecerse a. 1-><:artir de 1625, constitu

yendo posteriormente el protectorado brit~nico sobre esa rcgídn. 

Los españoles nunca ~cEptaron ese protectorado y 

trataron no en pocas ocasiones de sacar a l~s ingleses de la 

costa atl~ntica, pero siempre encontraron resistencia de los 

grupos étnicos que eran financiados por los ingleses. Aunque é~ 

tos reconocieron la soberanía española sobre la Mosquitía en --



l.796, en realidaa la presencia inglesa en ella dur6 hasta los -

altimos años del siglo XIX. 

Como antecedente a la proclamación de la independe!J: 

cia de 1821,, se produjeron en el territorio nicaragüense numerQ 

sos levantamientos contra la Corona española. Los principales -

fueron los movimientos independentistas en Le6n y Granada -dos 

de las principales ciudades nicaragüenses- a favor de reivindi

caciones sociales como la abolición de la esclavitud y los tri

butos a la Corona, entre otras. 

I.os movimientos insurrecciona les en los otros tcrr!. 

torios centroamericanos, y en Mt=xico, aceleraron el proceso 11-

bcrt:ador. Tras varios intentos f;i llidos de insurrección en los 

territorios que inteC)raban la capitanía Genera.! de Guatemal.:i,-a 

la que pcrtenec!an Costa Rica, Nicaragua, El Salvador, Honduras, 

Guatemala y Chiapas- en 1821 se declara la independencia de es

tos territorios de la Corona española y su anexión a M~xico. E~ 

ta anexión fue de corta vida. En 1823, una vez fracasado el im

perio de Iturbidc, las provincias que c.:onstitc..!an lu antigua C~ 

pitanía de Guatemala, decidieron formar un estado independiente, 

a excepción de Chiapas, constituyéndose la Federaci6n Centroam~ 

ricana, que tomó el nombre de Provincias Unidas del Centro de -

América. 

La vida de la J?ep(iblica Fecleral fue breVP y agitada. 

Al asumir la presidencia de la federación el ::liberal Moraz.1n, -

se sucedieron las luchas entre consecvadores y liberales lo que 

-3-



llev6 a la federación al separatismo y a la cnnfusi6n. El pred~ 

minio de las tendencias antifederalistas y antimorazanistas en 

Nicaragua. hizo que ~sta se separara de la federaci6n y procla

mara su independencia absoluta el 30 de abril de 1838. 

Nicaragua fue, desde el siglo pasado, la nación cen

troamericana que más ha despertado la codicia de los paises eu

ropeos y Estados Unidos. Primero fueron los españoles e ingle-

ses y posteriormente los estadunidenses. 

La necesidad de contar con v!as mar!ti~as más eco

n6micas y rápidas para el transporte de materias primas y la d~ 

cadencia del poderío colonial español en América, hace que In--

glaterra se interese por la construcci6n de canal ínteroce~ 

nico en Nicaragua. El canal se convirti6 as! en el eje de las -

pretensiones de los ingleses sobre el mar caribe, con el objetf 

vo de consolidar su asentamiento en Belice y el control de la -

Mosquit!a nicaragüense, que había sido declnrado protectorado -

inglés en 1843. 

P~ro los intereses de Inglaterra chocaron pronto -

con los de Es ta dos Unidos, que pretendían igualmente la constru:::: 

ci6n da dicho canal interoce~nico. La ponici6r. territorial de -

Nicaragua era inmejorable, ya que sieuada entre los c-ce~nos AtlliQ 

tico y Pacífico, la comunicaci6n natural "'°nt'!"e el r!o Snn .Tuan y 

el Lago Nicaragua facilitaban tül objetivo. Esa situación había 

sido considerada ya er. las cartas y relaciones de la conquista -

por los españoles, pero su proyecte nunca tuvo éxito por la 
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oposición de Inglaterra, que perseguía los mismos fines. 

Sin embargo, no fueron ni los españoles ni los irgl~ 

ses los beneficiados, ya que por el tratado Clayton-Bulwer en -

1850, Inglaterra reconoci6 oficialmente el derecho de la v!a iD 

teroce4nica por Nicaragua a Estados Unidos y runbos gobiernos se 

comprometieron a no colonizar znna alguna de Centroam~rica. Pe-

ro esta cl~usula estuvo lejos de cumplirse, ya que Inglaterra -

sigui6 en la Mosquita y Estados Unidos invadi6 y permaneci6 en 

Nicaragua cuantas veces quizo, como a continuaci6n lo veremos. 

Los conflictos internos en Nicaragua entre los con-

servadores de Granada y los liberales de Le6n continuabal Y est~ 

dio pauta a que.en 1855, los liberal~s nicaragüenses acudieran 

a un aventurero estadunidense, Wi!liam Walker, quien bajo la -

promesa de jugonas concesiones de tierrao, arm6 una expedici6n 

mercenaria. Pero Walker ten!a mayores ambiciones; tan es as! --

que al ser apoyado con armamentos de su país, realiza una inva-

si6n a la ciudad de Granad~, en donde fusila a dirigentes polí

ticos de ambos partidos. Un año despu~s, en lBS~se proclam6 -

presidente de Nicaragua. Es ~ste el Gnico país latinoamericano 

que ha tenido un presidente estadunidense. {1} 

Durante los meses que permaneci6 en el poder,Walk.Pr 

decretó la confiscación de tierras, rcestablecimient0 de la es-

clavitud y el uso del inglés C0t'OO idioma oficial en el pa!s. A 

{!)Mario Benedeti, Todo enpez6 con walker, El Pa!s, Españñ, 1 de agosto de l.983, 
¡ng. 9 
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pesar de sus antecedentes de filibustero, el mandato de Walker 

fue de inmediato reconocido por el gobierno de Estados Unidos -

ante la sorpresa de los ingleses y los otros gobiernos centroa

mericanos. 

Ante los sucedido, los ingleses -que no disimulaban 

los intereses que tenían desde tiempo atrás sobre el canal- juD 

to con Cornelius Vanderbilt -un empresario de origen holandés -

al que Walker le había anulado la concesi6n para operar a través 

de la ruta cana1era de Nicaragua· un servicio de transportes pa

ra carga y pasajeros- apoyaron con dinero y armas a los ejérci

tos de los restantes pa!ses centroamericanos y junto al eJérci

to nicaragüense, integrado por liberales y conservadores, pele~ 

ron contra el invasor que pretendía no s6lo un dominio sobre N! 

caragua sino tambi~n sobre todo Centroamérica. 

Tras rn~s de un añn de lucha, los ejércitos centroa

mericanos 1ograron derrotarlo en Granada. El gobierno de Estados 

Unidos protegió su retirada ':l lo recibió como héroe. No obstante, 

Walker no cej6 en &u e1npeño de dominar pcr compleco la región. 

Una y otra vez intent6 desembarcar ~n distintas zonas de Améri

ca Central, pero en uno de sus intentos, fue capturado y fu8il~ 

do en territorio hondureño. 

Esta primera invasión estadunidense a Nioaragua, --

fue tambi~n el primer triunfo centroamericano Y¡ sobre todo. nicg 

ragüense sobre el intervencionismo extranjero. 
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A la salida de Wa1ker, se constituy6 en Nicaragua -

un gobierno con dos presidentes, el ll~mado "gobierno binario", 

integrado por Tomás Martínez del partido conservador y M~ximo -

Jerez del partido liberal. Y a partir de ias9, se instaur6 la -

etapa bipartidista, por el cual se al~ernaban gobernantes de e~ 

da partido en los períodos presidenciales. 

A pesar de dicho acuerdo, cornie11za un periodo en -

donde los conservadores se mantendrían en el poder por treinta 

años. Esta etapa, conoc!da como la paz conservadora, se logra -

en parte debido a que los paises que hab!an intervenido en Nic~ 

ragua en los Oltimos años, se encontraban librando batallas en 

otros ~rentes: Estados Unidos en la guerra de secesión, en su -

pa!s.. e 'In9laterra en las guerras coloniales en A.frica. 

En 1893, un levantamiento conocido como "la revolu

ci6n liberal 11
, cul.JQina con el gobierno conservador y tom;l el pg 

der una dictadura militar liberal presidida por el Gral. José -

Santos Zelaya, un naciona1ista que qobern6 Nicaragua por espacio 

de dieciséis años. Durante su mandato obtuvo logros importantes, 

como consolidar econ6micamente a Nicaragua, convirtiéndolo en -

el país m~s fuerte de Centroamérica. Asimismo,consigue la rein

corporaci6n de la Mosquit!a A.tl&ntica a Nicaragua en 1894, que 

como habtamos visto anteriormente, estaba en poder de los inql~ 

ses. 

Su gobierno se vio influenciado por algunos acontec!, 

mientes internacionales que posteriormente serian las causas de 
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su dimisión. El primero de ellos fue la inclinaci6n de Estados 

Unidos por Panamá para la canstrucci6n del canal interoceánico 

en ese país. Cuando ,zelaya advierte que Estados Unidos ya no -

estaba más interesado en Nicaragua al haUerse decidido por Pa-

namá para la ,construcci6n del canal en territorio d.e este últ.f 

mo país, intenta negociar una concesi6n con Alemania y Japón, 

ya que consideraba que la construcci6n de dicho canal intero--

ce&ni.co por Nicaragua, podría convertirse en la fuente ele ri~ 

za y desarrollo que tanto necesitaba su país. La realidad dello! 

tr6 que no estaba equivocado, sin. embargo, dicho proyecto no se 

logr6 por lo que a continuaci6n veremos. 

Esta actitud ñe Zelaya, aunada a la negativa de ca~ 

prometerse con los banqueros estadunidenses -inclin~ndose por -

los empré sitos de Inglaterra- y la cancelac16n de las conces io-

nes a las compañías estadunidenses en Nicaragua, ¡:.recipitan su 

calda. (2) 

-R-

En 1909, el Departamento de Estado de Estados Unfdos, 

junto con varias empresas de ese pars que operaban en Nicaragua 

como la United Fruit Co. y una empresa minera a la que Zelaya -

recloimab3 im¡mestos no pagados, financian a los conservadores -

para derrocar al gobierno liberal. Dos estadunidenses enrolados 

en las filas conservadoras como raercenarios, son fusilados por 

el gobierno de Zelaya, lo que sirve de pretexto para que la Ma

rina de Guerra de Estados Unidos invada Nicaragua con la 

(:.o Glillerno Toriello Garrido, .ta agresiOO imperialista contra des revolu
~ Imprenta Nacional, Miína~, 1983, pag. S.! 



cuente renuncia de Zelaya. ( 3) 

La presencia de los "marines 11 servir!a para resguaE 

dar los intereses de Estados Unidos, ya que mar.tendrían la paz 

en las llamadas reptlblica:: bananeras y asum:tr!a.n el papel de Pe' 

lic!as en las actividades bancarias y financieras que realiza-

han el Departamento Je Estado y las empresas estadunidenses en 

la región. 

Tras dos gobiernos interinos, asumió la presidencia 

el conservador Adolfo O!az. Tras advertir que grupos rebeldes -

querían derrocarlo, llam6 a su auxilio a los "marines 11
, realízán 

dese en 191~ la tercera invas~6n de Estados Unidos. 

A ra!z de esta intervención, surgieron movimientos 

populares contz:ra los invasores; el principal, el del General Be!! 

jamín Zeled6n al mando del Ejército Constitucionalista. Los le

vantamientos fueron pronto controlados al ser capturado y asesf 

nado Zeled6n ese mismo año. 

El gobierno de los conservadores continuó por varios 

años bajo la mirada fiel de Est~dos Unido5. ~!, D!az y el Gen~ 

ral Emiliano Chamorro se turna~on la presidencia para que lo~ -

intereses estadunidenses en ~icaragua permanecieran intactos. 
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Durante el mandato del Gral. Chamorto, Estados Unidos 

logr6 consolidar su hegemonía sobre el canal interoceánico por -

Nicaragua, al firmar con (;'ste país el tratado Bryan-Chamorro por 

el cual Nicaragua le daba derecho a perpetuidad para la construs 

ci6n de dicho canal y facultad para construir bases navales en -

el. Golfo de Fonseca y en las Islas Maíz. Por este tratado, los -

estadunidenses conseguían no tanto una concesi6n para construir 

un canal, si no también la seguridad para que nadie más lo corstr1.! 

yera. Así la defensa del canal de ~anamá qued6 garantizada pues 

para ese momento, Est:idos Unidos manejaba ya este Oltimc canal.(4) 

Asegurada la opción del canal, la presencia de Esta-

dos Unidos en territorio nicaragucnsc no se hac!a indispensable. 

Los "marines" abandonaren H:iParagua por unos cuantos meses, para -

volver en 1926 con el fin de sostener nuevamente al contadorl\do! 

fo o!az, que ve!a amenazado su mandato por los liberales, ahora 

encabezados por Sacasa y el Gral. Moneada. La ayuda mexicana a -

los insutgentes, es ta vez servir !a di.? pretexto para otra ínvasi6n. 

Tras la cuarta intervención, el enviado del gobierno 

de Estados Unidos 1ogra un acuerdo con el Gral. Moneada, consis

tente en la rendición de los insurgentes a cambio de apoyarlo en 

sus ambiciones presidenciales. La oferta se concretó y Moneada -

ausmi6 la presidencia en 1928. El acuerdo sólo fue rechazado por 

un nacionalista nicaragüense, que pasaría a la historia como el 

más notable defensor de la soberan!a: Augusto Cásar Sandino. En 

(4)Héc ter· Mrez Brignoli, Breve historia de c.entr~rica, Editorial Alianza 
~rieit, 2a. edici6n, ~.xico 1986, pag. 87 
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pocas lineas trataremos de cubrir sus acciones y su lucha a~tiirn

perialista. 

El llamado "General de hombres libres", abandero -

siempre la lucha por la dignidad y la independencia de Nicaragua, 

un pats mar~do a lo largo de la historia por las continuas inv~ 

sienes extranjeras a su territorio. 

Nacido en el seno de una familia humilde, su niñez 

y juventud transcurrieron llenas de problemas. En busca de nuevas 

experiencias, recorriO varios pa!ses del continente ocupando di

versos emp1eos. Al darse cuenta de la situaciOn por la que atra~ 

vesaba su pa!s a raíz de la invasiOn estadunidense, regreso para 

enrolarse en las filas constitucionalistas que cornbattan a los -

conservadores y al presidente Adolfo O!az. 

Tras la firma del: "Pacto de Espino Negro", por el -

cual los 1iberales depusieron las armas, Sandino se traslada a -

las montañas del noreste del Pa!s al rechazar dicho acuerdo, ya 

que lo considerd corno una traícidn de los jefes rebeldes a sus -

seguidores y una sumisi6n a la voluntad de Estados Unidos. (S) 

Su pensamiento de "patria libre o morir" empieza 

a cobrar vida al combatir al ene:nigo. Este era el primer pa.so, ya 

qoo segdn sus palabras, lo primordial era derrotar a los invasores, 

(S) 'Ibrie1lo Garrido, ob cit, pag. 58 
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las r<?ivindicaciones sociales vendrían posteriormente. {6) 

Con su "Ejl?rcito Defensa;- de la Soberanía Nacional 11
, 

-reclutado principalmente con campesinos nicaragüenses- util.iz6 

como tci'ctica de combate la guerra de guerrillas, debido a la su

perioridad numérica y militar de los "marines", causci'ndoles inp:)f 

tantes bajas. Mientras tanto, las presiones dentro de su mismo -

territorio así como las internacionales, llevan al gobierno de -

Estados Unidos a inclinarse por no comprometer más a sus hombres 

en combates directos, utilizándolos sólo como asesores. La respon 

sabilidad pasó al ejército leca!, creado }' entrenado por los mi§. 

mas "marines" estadunidPn~ef;: la Guardia Nacion.:il. Esta cmpcz6 a 

funciona.L· en 1927 y entr6 en operaciones un año despu6s. 

La decisi6n de las tropas de Estados Unidos de cont!_ 

nuar en Nicaragua y la del General Moneada de mantenerlas, trae 

como co~secuencia, en 1929, -a dos años del inicio de su lucha an-

tiimpcri~lista- una guerra nacional de resistencia en la que Sa!:l: 

dino y su ejGrcito luchan contra las tropas inv.:isoras y contra -

liberales y conservadores aliados a éstas. 

Tras un viaje frustrado a Mfüdco en busca de ayuda -

gubernamental, continu6 con la guerra de libcraci6n ya que la cou 
dici6n para deponer las armas, er.:i la salida de las tropas es t~ 

dunidenses de Nicaragua. su posici6n,provoc6 que en v!speras de 

(6) Nikolai li!onav, Enseñanzas hist6ricas del Gereral Sandino, Agencia de Preu 
sa N6vosti, M1x!co, 27 ae febrero de 1984, pa.g. 3 



las elecciones de 1932, el embajador de Estados Unidos se re11ni~ 

ra con los líderes liberales y conservadores en donde éste expu

so las peticiones que su gobierno hacía para abandonar el pa!s. 

La principal era la designaci6n de un Jefe-Oireclcr de la Guardia 

Nacional, que sería por primera vez un nicaragüense. Al triunfo 

electoral de Sacasa, el puesto recay6 en su sobrino pol!tito, A"!il~ 

tasio Somoza Garc!a y ~n enero de 1933 abandon6 Nicaragua el Ql

timo contingente de la Marina de Guerra de Estados Unidos. 

Tras seis años de lucha, su ejército fue desarmado y 

Sandino cumpli6 su promesa al llegar a Managua a negociar la paz 

con el presidente Sacasa. Sin embargo, las agresiones y asesina

tos contra los sandinistas continuaron, esta vez por 1.:i Gu.:irdia' 

Nacional. Esto provoc6 que Sandino se entrevistara en varias oc~ 

sienes con Sacasa pidiéndole terminar con las per~ecur.iones y al 

mismo tiempo disolver la Guardia Nacional. 

Las peticiones de Sandino y las ambiciones de poder 

de Somoza García, hacen surgir la necesidad de eliminarlo. Y es 

as! COJDO el 21 de febrero de 1934,con la venia del embajador de 

Estados Unidos en Nicaragua, Somoza y su estado mayor terminan -

la obra y lo asesinan junto con dos Ce sus generales, terminan

do de esta manera las ambiciones de los nicaragüenses de contar 

con un gobierno real.mente nacionalista. l\s!~ el significado hist~ 

rico de Sandino se resume en su firme voluntad antíimperialis

ta y deseo de agrupar a los latinoamericanos para responder a 

las intervenciones extranjeras, concretamente de Estados Unidcs. 
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Su deseo fue siempre terminar con las actitudes adoe 

tadas en el pasado por los gobernantes nicaragüenses, que en ba

se a intereses personales o de su clase, fueron incondicionales 

aliados de los intereses extranjeros. Y como ejemplo están "Adolfo 

Oíaz, Emiliano Chamorro, José María Moneada; gracias a ellos Ni

caragua apareci6 a los ojos del mundo como un protectorado nort~ 

americano durante un cuarto de siglo y continuó siendo, aunque -

sin tropas de ocupaci6n, protectorado norteamericano después". { 7) 

La muerte de Sandino signif ic6 para Somoza su conso

lidaci6n en el poder y para Estados Unidos, librarse del principal 

obst~culo en sus aspiraciones hegem6nicas sobre Nicaragua. veni~ 

ron posteriormente cuarenta y cinco años de dictadura de la dina:! 

t!a Somoza. Comenz6 Anastasia Somoza Ga~cra. A su muerte en 1956, 

gobernaron Nicaragua sus hijos. Primero fue Luis, quien se mant~ 

vo en el poder hasta 1963 y después Anastaqio Sornnza Debayle, "T~ 

chito", quien asumi6 la presidencia en 1967 pa1:a dejarla hasta -

julio de 1979, fecha de la victoria Sandinista. 

3 .- LA OINASTIA SOMOZA Y EL INICtO DE LA REVOLUCION. 

Primeramente analizaremos en forma r5pida el gobier

no de Anastasia Somoza García, el iniciador de la dinastía y po~ 

teriormente el de sus hijos. El mandato de Somoza Debayle tiene 

gran importancia tanto histórica como para nuestro tema, ya que 

(7) Ramír-az Mercado,ob cit, pag • .17 
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a partir del derrocamiento de éste, comienza otra etapa en la -

vida de Nicaragua con los sandinistas el poder que son los -

protagonistas de la historia reciente de Nicaragua y tema primo;: 

dia 1 de la preseute tesis. 

-15-

Somoza Garc!a, como candidato único de conservadores 

y liberales, asume oficialmente la presidencia en 1937. con su 

llegada al poder se puso fin a largos años de conflicto armado -

entre los dos partidos. 

Su gobierno se bas6 en su relaci6n con su fiel alia

do, Estados Unidos y en la Guardia Nacional, un cuerpo armado -

creado como insturaento de dominaci6n extranjera, ya que su fund~ 

ci6n nunca tuvo antecedentes de una guerra de independencia naoiQ 

nal,. pues que naci6 por voluntad de Estados Unidos. La Guardia Na

cional se constituyó as! como el pilar que sosten!a a la dictady 

ra a lo largo de los años, no siendo casual su denominaci6n de -

"guardianes de la dinast!a". Los Somoza contaban así con un ins

trwnento de poder político indispensable para gobernar. 

En 1947, al verse presionado por los movimientos in

surgentes que se suscitaban en Centroamérica en contra de las di!: 

taduras, Somóza decide realizar elecciones en donde resulta triUQ 

fador el liberal Leonardo ArgÜello. Este, al dar muestras de ind~ 

pendencia política, fue des ti tuído por Somoza que en 1950, pactc:5 

con el partido conservador para otro período de seis años. Para 

ese entonces, los pactos políticos, las reformas a la constituctln 



y las elecciones fraudulentas, eran una práctica coman en Nicar~ 

gua. 

Al terminar su perrodo de seis años, fue proclamado 

candidato para uno nuevo que sin embargo, ya no le tocaría dis

frutar, porque al estar celebrando su triunfo electoral an la -

ciudad de Le6n, fue asesinado por Rigoberto L6pez Pérez, quien 

a partir de ese momento aparece en la historia sandinista como 

h~roe nacional. 

Su hijo Luis, como presidente de la Cámara d~ Dipu

tados al momento de la muerte de su padre, ocup6 la presidencia 

en septiembre ·de 1956. Durante su mandato, la dictadura perman~ 

ci6 tan firme como antes, ya que gobérn6 una Nicaragua relativ~ 

mente pac!fica en los años cincuentas y sesentas, en donde la -

modernizaci6n y el crecimiento econ6mico sirvieron de apoyo pa

ra el florecimiento de la clase media. 

-16-

El turno correspondi6 a su hertnano, Anastasia Somoza · 

Oebayle, que tras un per!odo prevlo de tres años en la presiden

cia de uno de sus incondicionales, es electo en 1967. Pard la f~ 

cha en que toma posesi6n del cargo, su hermano Luis·\'ª hab!a mue; 

to víctima de un infarto. 

~dticado militarmente en Estados Unidos, Anastasia s~ 

moza siqui6 la misma lÍl'lea de sus pt·edecesores: ia Guardia Naci2 

nal a su servicio y la corrupci6n a todo su esplendor. 



"Tachito careci6 de la destreza de aqué.:.los para 

la manipulaci6n política. Esto se evidenci6 en 

su forma de proceder a raíz del terremoto en la 

navidad de 1972, que caus6 la muerte de 10,000 

nicaragüenses. Despu6s del rlesastrc, los fondos 

de ayuda fueron malversados sin pudor alguno, -

mientras el centro de Managua permanec!a entre 

los escombros. La constante explotaciún que hizo 

Somoza de la economía nicaragüense para su prnvg 

cho personal, su prefabricada ree lecci6n en 1974 

y su ostensible indiferencia hacia las necesida-

des sociales básicas del pueblo socavaron aan -

nás la legitimidad del régimen, provocaron elª!! 

tagonismo en la mayoría de la pobl.aci6n y sembro! 

ron las semillas de la re\loluciOn•. (8) 

El origen de la revolución nicaragüense se remonta 

al año 1961. Lus atropellos de la dinastía Sornoza, como qued6 

demostrado l!neas arriba, provocaron que en los primeros años 

de la década de los sesentas, un grupo de j6venes, influencia-

dos por la revoluci6n cubana, inicien el movimiento revolucio-

nario insurrecciona!. 

El grupo fue formado en Tegucigalpa, Honduras, por 

carlas Fonseca Amador, Tomás Borge y Silvia Mayorga a los que 

{8) Jiri y Virginia Va.lenta, I..oB Sandinistas pn el ¡:oder, Revista Prcblemas 
IntcrnacionaleS, .:i.rt!culo ap.:i.recido en la Revista Anális1s de contenido 
Periodístico. Editorial 'J.'raducci6n y Ani11isis, año tII, nÚ'Tlet'O 99, M&d 
co diciembre de l.986. -
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posteriormente se les uni6 San~os L6pez. Estos son los fundado

res del Frente de Liberaci6n Nacional, denominado un año después 

como Frente Sandinista de Liberaci6n Nacional (FSLN) eh honor -

al General S~ndino y nombre actual que ostenta el partido P.n el 

poder. 

desde su fundaci6n, el FSLN ha estado dirigi-

do por esforzados revolucionarios de orientación leninista, viQ 

culadas desde tiempo atr~s con los partidos comunistas de Cuba 

y -en menor grado- Un16n Soviética" (9). La base ideol6gica del 

Frente ha sido siempre e1 socialismq, pero, no obstante que en -

Nicaragua existía un partido socialista desde 1944 -Partido So-

cialista Nicaragüense-, ios iniciadorec del FSLN no lo tomaron 

en ~uenta como opci6n v~Lida en su movimiento ya que considera-

ron al PSN como un partido de liderazgo débil y conservador li

gado al régimen somocista. 

-18-

Tanto FonReca, como Mayorga y Borge, desde su j uven-

tud, participaron en agrup.:iciones de carácter socJ alista y esblvi~ 

ron influenciados por movimil!ntos de este tipo, como la rcvolu=i6n 

de Jacobo Arben::, en Guatemala, en 19541 y posteriormente la revol!! 

ci6n cubana, en .1959. Prueba de ello fueron sus viajeg a éste a1-

timo pata invitados por Fidel castro antes de la creaci6n del --

FSLN, 

Pero, no todos len antiguos miembros del Frente se

guían es ta ideología, ya que el Coronel Santos L6pez, sobrevivie.:;, 

te del ejército de Sandino, fue inclu!do dentro del grupo inicial 

(9) Valenta, ~' ¡:ag.4 



no por seguir las ideas de los co-fuudaélorf;!s, sino por sus con<;?, 

cimientos en las tácticas guerrilleras llevadas a cabo durante 

la "guerra de liberación "nacional". 

El ;riunfo de la revoluci6n cubana fue sin duda de

cisivo para el surgimiento del grupo insurg~nte en Nicaragua. 

Las condiciones políticas, econ6micas y socia les que prevalecían 

en Cuba al iniciarse la revoluci6n en ese pa!s, eran similares 

~ la situaci6n que vivi6 Nicaragua al comienzo de las activida

des del Frente Sandinista: una dictadura coludida con los grupos 

oligllrquicos del país, acompañada de pol.ireza y represión. 

El inicio de la lucha fue en 1963, cuando el Frente 

Sandinista tuvo su primera confrontaci6n armada contr~ la Guar

dia Nacional. A pesar de contar con un reducido grupo tanto en · 

las campañas del Río coco en ese año como la de Pancasán en 1967, 

e1 Frente se mantuvo durante los años sesenta como una pequeña -

fuerza desprovista del apoyo de las masas. A mediados de esa dé

cada, se unieron a los sandinistas nuevos miembros que simpatiz~ 

ban con el movimiento, la mayoría estudíante~entre los que se -

encontraban los hermano~ Daniel y Humbereo Ortega. 

-19-

Aunque los combates contra la Guardia Nacional cont~ 

nuaron, estos se llevaron a cabo en forma muy desigual, ya que -

el Frente carecía tanto de apoyo econ6mico como popular. Esto 11~ 

v6 a los dirigentes del FSLN a b\1Scar nuevas estrntegias de com

bate que son el origen de las llamadas "tendencias". Estas eran 

tres grupos de IJUerrilleros formados durante la insurreo:i6n caitra 



la dictadura sornocista. Cada uno postulaba y realizaba estrate

gias dP combe.te diferentes basados en sus pi·incipios ideo16gicx::s 

como en experiencias guerrilleras de otros países. 
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As!, en 1969 surge la primera de las tendencias, la 

llamada Guerra Popular Prolongada (GPP) y cuyos principales dir! 

gentes fueron Tomás Borge, Henry Ruiz y Bayardo Arce. Ese mismo 

añ~el FSLN crea una Dirección Nacional p~ra encabe~ar el mcvi-

miento. Cl Secretario General fue Carlos Fonseca Amador y entre 

sus miembros figuraron Hwnberto Ortega, Torn~s Borge y Henry Ruiz. 

Todos l!stos, a excepción de fbnseaa-asesinado en 1976- ocuparon -

posteriormente cargos importantes en la Direcci6n Nacional y en 

el gobierno sandinista. 

La destrucción casi total del FSLN a manos de la Gua.E 

dia Nacional en 1975, desacredito la línea de la GPP e~ el seno 

del partido y salid fortalecida una facci6n difPre~te, la llama

da Tendencia Proletaria {TP) encabezada por Jaime Wheelock y Ll1is 

carri6n. A raíz de la creación de esta tendencia, fueron acusa-

dos de burgueses y expulsados del FSLN, s~n embargo, ellos y la 

TP continuaron luchando hasta el final de la dictadura. 

La formaci6n de las "tendencias" y la expulsiOn de -

Wheelock y Carri6n, creadores de la Tendencia Popular, 11os mues

tan divisiones existentes en el seno del Frente y en la lucha r~ 

volucionaria, que sin embargo, sirvieron de e~:periencia para que 

posteriormente todos unieran sus fuerzas en la ofensiva final de 

J979. 



La tercera y última .facci6n que se fonn6 era la lle 

mada Tendencia Insurrecciona! o Tendencia Tercerista (TT) • Esta 

estuvo dirigida por Humberto Ortega -que pertenec~a anteriormen 

te al GPP- y apoyaña- pi:ir su hermano Daniel y poi· el mexicano !:!ª 

ciona liz~do nicaragüense Víctor Tirado, quienes p<:frticiparon en 

la Direcc~6n Nacional ~el Frente a partir de 1975. 

Esta tendencia y el FSL~ empezaron a recibir impul

so a ra!z de la captura en diciembre de 1974 de 30 rehenes del 

gobierno, a cambio de los cuales consiguieron entre otras cosas 

las libertad de algunos reos políticos incluyendo a Daniel Ort~ 

ga, ~parte de la lectura e imp!:'es16n de un manifiesto polttico 

en los medios informativos de Nicaragua y un mill6n de d6lares 

en efectivo. As!, el Frente ganaba posiciones y 1a estabilidad 

que hasta ese momento gozaba la dictadura empezaba a tambalearse. 

4.- LA CRISIS DE LA DICTADURA. 

Consideramos que la crisis de la rlictadura puede -

resumirse en cuatro a!:!'pectos diferentes pero a la vez unidos -

entre sí: 

1) El descontento popular por el manejo de la e~oncmra del pa!s. 

2) El deterioro sociopolttico de la dictadura. 

3) La influencia del exterior. 

4) El avance del movimiento insurreccional. 

Comenzemos por el punto uno: el descontento por el 
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manejo de la economía. 

El modelo económico insb:u mentado por la dictadura 

fue en rasgos generales el mismo que han implementado otras -

dictaduras latinoamericanas, en donae el poder se estructuraba 

en base a una coalici6n civil-militar dependientes del capital 

estadunidense y las empresas transnacionales. Interven!an en -

el proceso pero en menor grado, los empresarios medios, los -

altos ejecutivos y los profesionistas. La meta principal de te 

dos ellos fue el crecimiento de la economía en la medida que -

ésto se tradujera en beneficios directos para el grupo en el -

poder. Eso trajo como consecuencia que la unidad de la burgue

s!a en torno a Somoza fuera casi homog~nea hasta el principio 

de los setentas. 

Pero la situaci6n de privilegio no iba a durar to

do el tiempo, ya que el patr6n de desarrollo ccmenz6 a dar sig 

nos de agotamiento y la crisis econ6mica internaciona1 empez6 

a incid~r en la econom~a del país. Esto llev6 al gobierno a -

recurrir al endeudamiento externo, especialmente con la banca 

privada internacional por un monto que pas6 de 200 millones de 

d6lares en 1Y72 a 1,200 mi1lones en 1978 con lo cual se agrav6 

la dependencia derivada de dicha deuda. 

Fue a parti~ de ese momento, cuando el grupo econ6-

mico de Somoza empez6 a presionar a la burguesía nu somocista, 
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invadiendo ~reas de ac~ividad econ6mica reservadas y explota-

das tradicionalmente por los dem~s sectores empresariales y f~ 

nancieros. Esto ocasionó que paulatinamente, los grupos econ6-

mican:iente poderosos, descontentos con la política de Somoza, -

apoyaran el movimiento rebelde. 

Para darnos cuenta del poder econ6mico que la fam! 

l.ia Sornoz'3 ten!a, baste decir que al momento de dejar el ¡xx3er, 

po~e!a una tercera parte de los activos de la economía de Nica

ragua. Estos elementos que hemos apuntado explican en parte el 

por·qué del descontento popular. 

La crisis sociopol!tica, el segundo factor de dete

rioro de la dictadura, tiene su origen en la forma como la farn!, 

lia Somoza lleg6 al poder, contribuyendo a esta carencia de le

gitimidad del r~gimen los v!nculos e intereses con el extranje

ro y la férrea repi:esi6n contra todo lo que pareciera oposicit5n. 

Esto trajo como consecuencia el surgimiento en el -

plano pol!tico de fuerzas sociales que anteriormente no exi.stfan: 

una e tase obrera m4s unida, grupos medios e intelectuales ca-

da vez m&s numerosos y una clase empresarial con deseos de mayg 

res oportunidades de desarrollo de las que la dictadura pod!~ -

ofrecer les. 

La influencia y presi6n pol!tica del exterior. con:! 

tituye el tercer elemento de la sit.uaci6n crt'tica por la quP --
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atravesaba la dictadura en les Oltimos años de la d~cada de -

los setentas. 

Para desgraci.a d,,. Somoza, el conflicto dej6 de -

ser un problema puramente local para convertirse en asunto de 

política internacional, en el que no s6lo los paises centroa

mericanos estaban involucrados, ya que la oituaci6n que impe

raba en Nicaragua en esos momentos, trascendi6 ~ otros lugares 

del mundo, como posteriormente se ver~. 

El cuarto y dltimo elemento que contribuy6 decid! 

damente en la crisis somocista fue el desarrollo alcanzado por 

el movimiento de insurrecci6n que en ese entonces ya gozaba 

de un gran respaldo popular. 

A medida que transcurr!~n los meses y vari~ba la -

correlaci6n de fuerzas internas entre el FSLN y la dictadura, 

la lucha revolucionaria fue comprendida y aprovechada en mejor 

forma por la tendencia tercerist~ del FSLN. Estos sustentaban 

la idea de ~na coalici6n antisomocista, basada en ia incorpor2 

ci6n no s6lo de obreros y campesinos, sino t~.mbi~n con elemen

tos de la clase media, como intelectuales o estudiantes además 

de pequeños empresarios. 

"'La mcnci6n de una coalici6n de la sociedad en -

general atrajo a muchos nicaragüenses y tambi~n 

a muchos observadores extranJ~ros¡ ninguno de -
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de los cuales advirtiú ta índole táctica y trau 

sitoría de la alianza propuesta. Los observado-

res occidentales tendieron a considerar a los -

terceristas como una facción moderada, inspira-

da por ideas social-Cem6cratas o dern6cratas-crJ..e 

tianas". (10) 

-25-

Esto llevd a que algunos grupos -concretamente, los 

social-dem6cratas- respaldaran a los terceristas, con la espera~-

za de que el FSLN siguiera una l!nea moderada de tipo social-dem~ 

crata. Los principios ideol6gicos puestos en prgctica por el 90-

bierno sandinista ser~n analizados posteriormente en el capítulo 

segundo. 

Mientras tanto, el factor sorpresa en las acciones 

del FSI..N, el nivel alcanzado por la orqanizaciOn en todos sus a~ 

pectes y el aislamiento social y pol!tico que la dictadura misma 

iba generando, lograban atraer el apoyo popular que tanto neces! 

taban. 

"S6lo fue necesario que transcurrieran dos años y -

nueve meses de estado de sitio y ley marcial para que la situa-~ 

ci6n pol!tica y social se tornara mucho m~s compleja y la alian-

za de la burgues1a no sornocista con la dictadura se fuera deterig 

rando poco a poco". {11) 

En septiembre de 1977, Somoza se vio obligado por 

la presiOn que so~re ~l ejercta la comunidad internacional, 

(10) Valenta, cb cit, pag. 8 

(U) l-liro a::dr!gtez y otJ:a;, Nicaragua y :i. n!Vt>luci&. s•ndinist:a, Editorial 
de Ciencias Sociales, ta Habana, 1914.r pa.g. 140. 



levantar el estado de sitio ~· la censura sobre los medios de 

comunicación. Esta medida favoreció notablemente el movimiento 

insurreccionul, ya que fue factor decisivo para la difusi6n de 

este y el origPn de lo que posteriormente sería la ofensiva f~ 

na1 del Frente Sandinista. 

A pesar d~l uso indiscriminado de la represión, la 

dictadura había demostrado ser incapaz de extinguir el proces1' 

revolucionario y al FSLN. El avance de este ,proceso fue funda

mental para el surgimiento de un nuevo gr.upo opositor dentro -

de Nicaragua, formado rnr doce personalidades progresistas que 

demandaban la ñemneratizaci6n del país y la partic1paci6n del 

Frente Sandini.stas en la soluci6n del conflicto. Este grupo foo 

conociclo corno "El Grupo de los Doce". Su princípal contribuciGn 

Xue la elaboración de un documento que contenía los principios 

democr~ticos que sustentaban y la firme oposici6n a la dictadu

ra. Su aparíci6n y difusión a la opinión pública fue un golpe -

más a la deteriorada imagen de Somoza. 

A todo lo anterior hay qua agregarle la enfermedad 

de éste,, en 1977. Este hecho agrav6 aan mtis .la crisis dentro del 

gobierno, ya que sus subordinados, al contemplar la posibilidad 

de su muerte, buscaran apoyo tanto interno como del exterior. 

Esto trajo como consecuencia -unll vez reescablecido eJ General

el despido de algunos miembros del gobierno, entre otros el Se

cretario General del Partido Liberal Nicaragüense -al que pert~ 

nec.ía Sorno za- y prasídente del Congreso de Nicardgua, Ccrncl i,o 

HÜeck. 
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No obstante los problemas a lo~ que hacía frente -

la dictadura en esos momentos, es de tomarse en cuenta su cap~ 

cidad de resistencia, ya que los atñques de la oposición no s~ 

lo se dieron a trav6s del tiempo, ~ino quP- se produjeron simu! 

taneamente. Somo za se enfrentaba a una crisis política, diplo

m.!tica y eco116mica, ade!'l.;i's de la oposic16n que le manifestaban 

tanto la iglesia comQ lo~ empresarios y partidos pol!ticos. 

A todo esto hay que añadir l~s huelgas que cada d!'a 

se hac!an m<1s .frecuentes, las rebeliones populares generaliZa

das, los ataques que contra el régimen lanzaban la prensa inteE 

nacional, los gobiernos y orgñnizaciones del mundo entero y fi

nalmente la presencia de unú Euerza militar que se fortalecía -

con el paso del tiempo. 

Ante ésto, llegamos a la conclusi6n de que existían 

dos element:os primordiales sobre los que descansab~ la dictadu

ra y la razón por la cua 1 se había mantenido en pie: la ayuda -

estadunidense y la Guardia Nacional. Sobre el primer punto hab.l'! 

remos a continuación. 

5.- LA POLITICA DE CARTER FRENTE A NICARAGUA. 

Al agudizarse la crisis de la dictadura somocista, 

ocupaba la presidencia de Estados Uñidos el dem6crilta James ca~ 

ter. Su política exterior hacia Am~rica Latina gir6 en baoe a -

los informes Linowitz. Estos Uocument:os contenían una serie de 

-27-



de recomendaciones estraté~icas sobre las actitudes a ~eguir -

con l.os países latinoamericanos. La parte medular de dichos i~ 

formes era la r~ferente al tema de los derechos humanos, ya 

q:ue planteaban el condicionamiento de la ayuda "?St:adunidense -

a los países de la regi6n al comportamiento de ~stos en materia 

de derechos humanos. 

Esta posici6n del ejecutivo estadunidense en favor 

de 1a proteccL6n a dichos derechos y su vacilante pol!tica ex-

teríor con respecto a lU.caragua, contribuyeron indirectamente 

al afianzamiento de los grupos antisomocistas, ya que éstos -

SiPmpre buscaron que el movimiento "revolucionario fuese recong 

cido y apoyado a nivel internacional. Dicho apoyo· y reconocí--

mier..to lo obtendr!an posteriormente •. 

Sin embargo, la pol!tica de Carter hacia latinea-

méríca no siempre se ap~g~ a la letra de los mencionados info~ 

mes. ''El caso de Nicaragua es un ejemplo de ello; la polfti~a 

de derechos humanos no impidió a la C~mara de Representantes -

norteamericana reestablecer l~s asignaciones de ayuda militar 

y financiera despu~s de un breve per!odo en que había decidido 

suspenderla para 1978" (i2l. Pcrc, lü. continuacidn de la aytñ:l 

de ningdn modo signifíc6 un cambio en el tratamiento de los d~ 

rechos humanos en Nicaragua ni tampoco 109r6 inclinar el con-

flicto en favor de Somoza. 

(12) M.lro Rcxlr!guez y otras, ~, fa.9. 183 
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En Estados Unidos por pri.mera vez, parte de la pren 

sa publicó y denunci6 la corrupci6n, la ineficiencia, las viol~ 

cienes a los derechos humano& y la decadencia deL régimen de sg 

moza~ También en el Congreso estadunidense, un se'ctor empezó a 

cuestionar la ayuda de1 P.je~uttvo al régimen de Nicaragua. 

Lo que suced~6 hasta ese mofnento -1978- se podía COE;! 

Aiderar como la primera fase de la pol!tica de Carte.r haci¡i ?olt

c~ragua. Esta se resume en un leve deterioro ~n l~s relaciones 

con el régimen de Somoza, oriqinado entre otras cosas por la -

suspensiGn de la ayuda militar, por el cambio de embajador de -

Estados Unidos en Managua y por la importancia que le confería 

l=i opini6n pablica esta-:!unidense al tema de los der'9chos hum21100 

en Nicaragua. Sin embargo, pese a las pequeñas dificuitades en

tre air.boe pa!ses, la Adm1nistraci6n Carter todav%a confiaba en 

Scnoza y en la Guardia Nacional para mantener la estabilidad en 

el pa!s CP.ntroamericano. 
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La segunda fase puede definirse por ei desgaste si2 

nificativo en las relaciones bilaterales. El motivo de ~sto fue, 

entre otros factores, el desarrollo que nlcanzaba la opos1ci6n a 

la dictadura d~ntro de Nicaragua y los rnc~ios eropleados por So

ntoza para detenerla, contribuyendo tamb1~n la~ pr~siones de 1a c2 

munLdad internacional a favor de una r~pida soluci6n al conf li9 

to. 

A partir de este m011tento, el gobierno de Eatados --· 



Unidos comenzaba a poner en tiuda la capacidad de Somoza para -

hacer !rente a la insurrecci6n y consideraba ya la posibilidad 

de irnplAntar en Nicaragua un somocismo sin Somoza. 

En un áltimo esfuerzo por remediar la situación, -

la Administraci6n Carter patroci116 la llamada "Cornisi6n Mi::dia

dora Internacional" integrada por tres pa!ses: Guatemala, Repg 

hlica Dominicana y por supuesto, Estados Unidos. Las acciones 

de ésta fueron; 

a) Negociar con el grupo antisomocista FAO -considQ 

rada por los dem~s grupos opositnres a la dicta

dura como elitista- dejando fuera de las pl~ticas 

tanto al FSLN como al Grupo de los Doce. 
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b) Aislar el conflicto nicaragüense del resto de los 

países involucrados en él, con el "fin de que és-

tos dejaran de apoya: el movimiento revolucionario. 

c) Paralizar cualquier acct6n de los nrganism~s inte~ 

nacionales como la OEA y e! Consejo de Seguridad 

de las Naciones Unidas. 

La Comisidn Mediadora Internacional abandon6 Nicara-

gua tras no haber tenido ~xito en ~stos. objetivos. El fracaso -

se debi6 en gran parte a la actitud de Somoza, quien continuaba 

con sus mismas acciones represivas e intransigentes y también -

al incremento en el apoyo interno P. internacional que recibía -



el movimiento antisomocista. 

La negativa de Samoza a realizar el plebiscittf'que 

la Comisi6n recomendaba -ya que eso si.gnificaba tarde o ·t:.empr~ 

no ceder el poder- y las declaraciones del gobierno de Estados 

Unidos admitiendo el fracaso que tuvo con d~cha.Comisi6n, ori

llaron a la Admi~istraci6n Carter a tomar otras medidas con el 

gobierno c!e Nicaragua. Es aqu! cuando se pone de manifiesto -de 

manera m&s clara- ).a indefinida ".J.º contradictoria política del 

presidente Carter con respecto a Nicaragua. 

Primeramente, .. le retira el. apoyo r..ilitar y la asi:;! 

t.:?ncia econ6mi.ca con el .fin de presionarlo a b~1scar una salida 

dJ?-macr4tica a\ confli.cto -el deseo de E.U. Pn esos momentos era 

el diálogo Somnza-FAO - y despu~s otorga cr~ditos al gobierno 

nicDragüense y lo ayuda con el financiamiento de su deuda exte! 

naante los bancos internacionales. Más adelante se analizará -

el papel des.~;1\pt.,ñado por Estados Unidos en los momentos finales 

del movimiento revolucionario y su participaci6n en las reunio

nes de'la OEA en el que se anal1Z6 el tema de Ni..caragua. 

6 .- LA OFENSIVA FINAL SANDIHISTA \'. EL FIN DE LA DICTADURA. 

Mientras Somoza paulatinamente se quedaba sin alia

dos en el exterior, el proceso revQlucionario en el interior -

del pats iba en aumento d!a con d!a~ Distintos sectores de la -

oposici6n aprovecharon la apertura polttica que se dio a partir 
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del levantamiento del estado de sitio en 1977 -más tarde se -

implant6 de nuevo- para hacer denuncias y mostrar pruebas de 

los abusos del r~girnen. 

Ejemplo de lo anterior fueron las denuncias que -

formul6 la iglesia nicaragüense contra la violaci6n de los d~ 

rechos human os. Esta se ha caracterizado siempre por la .influen 

cia pol!tica que ejerce eh el pa.í~ como ccnsecuencla del gran 

apoyo q•.!e recibe de la población. Sirnultaneamente, los difcren 

tes sectores de la sociedad auroentaban los petitorios al gd:>ie! 

no para que se respetaran sos g:\rant!as y se pusiera fin .::?. la 

represi6n. 

Tambi~n algunos medios de comunicaci6n participa

ron es ese proces\J, especialmente el diario ºLa Prensaº, el -

m.1'.s importante e ir.fl1.!yente de Nicarag•Ja, que al paso de los 

años, se ha constitl:.ído como el enemigo sin balas ntimero unu 

Ge lr:'·S reg!'menes dictatoriales ni-:-aragüenses, como posterior

mente annlizaremos. 

"La Prensa" aprcvec!'l.(5 el cese de la censura, para 

denunciar la corrupci6n de los fu."lcionarios pt1blicos y la re

presión generalizada contra la poblaci6n. Esto trajo dos efe~ 

tos simult~neos: irritar al gobierno y estimular las movilizs 

cienes contra la dict1"dura y uno posterior: el asesinato en -

enero de 1978 de P. J. Chamorro, director y propietario del -

periódico. 
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"El asesinato del l!der opositor Pedro Joaquín Cha

morro permi ti6 la eclosión de un verdadero frente de clases con 

tra la dinastía, el cual dio nueva vigent:"ia y nuevas bases soci~ 

le~ al Frente Sandinista .•. 11 (13) 

Las protestas de la poblaci6n ante lo sucedido, so

brepasaron a cualquier manifestaci6n ~nterior tanto por su n~~~ 

ro como por su desprecio casi unGnime centra la dictadura. Este 

asesinato significó el detonante para el inicio de la rebeli6n 

popular que puso .fin a la dictadura somocistd.. 

Las huelgas, los paros generales y las manifest3cig 

nea se hacían c~da vez más frecuentes. Los sucesos que sobrevi

nieron después son rn.1s conocidos por la opini6n pública mundial. 

En agosto de 1978, el Frente Sandinista lanz6 un e~ 

pectacular ataque contra el Palacio Nacional de Nicaragua, en -

donde tom6 como rehenes a diputados y pol!ticos nicAragÜenses, 

entre ello:J familiares de Somoza. El operativo militar estuvo a 

cargo del controvertido l!'der guerril tero Ed6n Pastora, mejor -

conocido com':I ne! Comandante Cero", que adquirid fama y recono • 

cimiento internacional a raíz de este suceso. 

Esta acci6n sirvió para consolidar la posici6n del 

Frente, ya que como condic16n para entregar ~ los rehenes, obt~ 

va del gobierno, la l1beraci6n de sus presos políticos -entre -

(13) Pérez Brignoli, cb cit, ¡::ag. 121 
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~llos Tom&s Borge-, l.:\ difusión -nuevamente- de su posti..1ra !'."O-. 

l!tica en los medios informativos nacionales y una cantidad -

fuerte de d6lares. A partir de ese m~~ento, el FSLN lan~O arn-

plias ofensivas en varias ciudades importantes del pa!s, convi!;: 

tiendo la lucha contra Somoza en practicamente una gu'!rra civil. 

1\S~ los ataques contra la dictadura se repetían cOnstantetnente 

tanto en el interior como fuera del pais. 

Los factores externos de~empeñaron tattbi6n un papel 

importante para el triunfo del FSLN. A nuestro juicio lus m<1'.s -

impo r t illltes son : 

1) La vacilante polftica de Carter frente a Nicara

gua y su renuencia para apoyar en forma ~ecisiva al gobierne tle 

Somoza, socav6 el poder de é~te, el cual siempre había dependi

do de la ayuda es tadunidense. 

2} El apoyo externo tanto material corr.o moral que -

el FSLN recibi6 de sus aliados a partir de 1978. En el aspecto 

material recibi6 suministro~ de ~aterial bélico de varios pñíses 

como Cuba, Venezuela y Panamá, lo que contribuyó a su fortalec~ 

miento militar y en el aspecto moral, Honduras y Costa.Rica ªP2 

yaron al Frente, ya que permitieron que los miembros de Gste se 

rP.fugiaran PO sus países como medio de protección contra los at2 

ques de la dictadura. 

3) El consenso un~ni.me dentro de la OEA,que consid§: 

r6 las condiciones imperantes en Nic'=\ragua como insostenibles, 
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adem~s del rompimiento de relaciones diplom~ticas de varios de 

sus países integrantes -entre ellos México- con el gobierno de 

Nicaragua. 

El 16 de junio de 1979, se form6 en Costa Rica la -

Junta de Gobierno de Reconstrucción Nacional (JGRN) que tendría 

como fin una vez que Somoza abandonara el pa!s, la conducci6n -

del pa!1:t como representante del poder ejecutivo. La primera JGRN 

estuvo formada por un representante de cada sector de la oposi-

ci6n, y los miembros iniciales fue:on1el Comandante Daniel Ort~ 

ga del FSLN, Sergio Ram!rez, miembro del Grupo de los Doce, Mo! 

s~s Hassan, dirigente del Movimiento Pueblo Unido, Violeta Cha

morro, viuda del periodista Pedro Joaquín Chamorro, y Alfonso R2 

belo, dirigente del sector empresari<'11. 

Ese mismo mes, se realizó la XVII reunión de consu! 

ta de la CEA, en donde a través de la delegaci6n de Panam~, in-

tervino el Padre Miguel D'Escoto en representaci6n de los rebe! 

des nicaragüenses. 

la situaci6n era insoportable para el régimen 

de Anastasia Somoza. El d!a 23 del prQpio mes, la 

CEA aprob6 un proyecto de resoluc.16n que ped!a la 

sustituci6n de la dictadura somocista y llamaba a 

a todos los pa!ses lati~oa:ericanos a contribuir 

a la recuperaci!Sn econ6mica y social del pa!s. Esta 

resoluci6n fue aprobada por 17 países, entre los -

cuales se encontraba Estados Unidos. (14) 

(14) ~o Rodríguez y otr:os, ~·' pag. 208 
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De esta manera, Carter respaldaba l~ posici6n de los 

países latinoamericanos, dejando a su suerte al régimen somocis

ta. El motivo principal que lo llev6 a adoptar esta posiciOO fue 

el asesinato del periodista estadunidense de la cadena ABC, Bill 

S~eward,perpetrado días atr~s por un soldado de la Guardia NaciE 

nal. 

El avance de las fuerzas del FSLN se vólvi6 inconte

nible. El 16 de julio.encontr~ndose ya sin apoyo, Somoza dirniti6 

a la presidencia, y al d!a siguiente abandonó el pars. Asumió é~ 

ta Francisco Urcuyo, uno de sus hombres en el Congreso, quien se 

encargar!a de terminar el período presidencial. Sin embargo, la 

Guardia Nacional estaba ya derrotada, no quedando otra alterr1at~ 

va para ~1 que salir también ñe1 pa!s al d!a siguiente de su no~ 

brarr:.iento. 

El 19 de julio, llegaron a Managua de todas partes -

del pafs las fuerzas del ~SLN proclamando la victoria revolucio

naria y poniendo fin a 45 años de dictadura. Un día después arrf 

baron a la capital los miembros de la Junta de Gobierno de Ra:o~ 

trucci6n Nacional para hacerse cargo de la direcci6n del pa!s, -

tema que analizaremos en el siguiente cap!tulo, no sin antes apu:11 

tar que a su salida de Nicaragua, Sornoza pa~ti6 hacia Miarni, en 

donde permaneci6 por poco tiempo -al no ser ya de las simpñt!as 

~el presidente Carter- traslad~ndose posteriormente a Asunci6n,

Paraguay, en donde fue asesinado en septiembre de 1980. 
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CAPITULO II: 

LOS SA..~DINISTAS E~ EL PODER: ASPECTO INTER.~O 

Al triunfo de la revoluci6n sandinista, se origina

ron en Nicaragua una serie de transformacLones en todos aspec

tos, con el fin de borrar la herencia que hab!a dejado casi rr.~ 

dio siglo de dictcdura. Estos cambios en 10 interno los hemos 

di\1 idido para el objeto de este cap!tul.c en tres aspectos: po

lf.tico, econ6mico y social, por considerar que estos tres han si 

do los más importantes. 

l. - ASPEC'l'O POLI'I'ICO 

Antes de entrar al estudio de las organizaciones P2 

l!ticas post-revolucionaria~, es conveniente establecer breve-

mente la divisi6n política del terri~orio nicaragüense. Este C§ 

tá dividido en 16 departamentos: Boaco, Carazo, Chinandega,Chón

tales, Estelí, Granada, Jinotega, Le6n, Madriz, Managua, Masaya, 

Matagalpa, Nueva Segovia, R!o San Juan, Rivas y Zelaya. El área 

de estos departamentos aunado a los 8,500 kil6metros cuadrados 

que ocupan los lagos Nicaragua y Managua, constituyen la super

fice total de Nicaragua. 

En 1982, el réqir:i.en Sdndinista realiz6 una divisi6n 

regional del territorio, que agrup6 estos 16 departamentos en -

seis reqiones y tres zonas especiales, atendiendo a caracterís

ticas de orden geográfico, hist6rico y econ6mico. Existen al --
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frente de cada reqir>n,, autoridades esta ta les, con el objeto de -

atender las necesidades de la poblaci6n y orientar P.l desarro-

llo. Las seis rc:-giones se localizan en la parte central y occi

dental del país y las tres zcnas econ15micas especiales se ubi-

can en la llamada Costa Atlántica y abarcan los departamentos -

de Zelaya y Río San Juan. 

En Nicaragua,cl aspecto político post-revoluciona-

rio se identifica a un partido que a la vez gobierna y tiene el 

poder: el Frente Sandinista de Liberaci6n Nacior.al. Tras la caí 

da de Somoza en julio de 1979, el FSLN se fue consolidando poco 

a paco en la capula gubernamental, dominando hasta el momento -

la esfera política de Nicaragua. 

Como vimos en el capítulo precedente, al triunfo de 

la revolución ee hizo cargo de la conducci6n del país la Junta 

de Gobierno de Reconstrucción Naciona 1 (JGRN), compuesta por -

cinco miembros de las diferentes facciones revolucionarias. Sin 

embargo, la realidad demostró que esta rama ejecutiva indepen-

diente no era la dnica fuente de poder en Ni"caragua, ya que los 

sandinistas establecieron a la r-ar de esta, a su partido, el -

Frente Santlinista dP L1beraci6n Nacional y su D1recci6n Nacio-

na l, que a lo largo de los años ha dirigido et aspecto pol!ticc 

n ica 1 agUense. 

De les cinco miembros iniciales d~ la J'GIDJ. dos -

eran del Frente Sandinista: Daniel Ortega y Moisés Hassan. Dos 

reprE.=>sentaban a los empresarlos nicaragüenses: Violeta Barrios 
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,.· 

de Chamorro y Alfonso Robelo y el último era Sergio Rarn1rez, e~ 

ya imagen de académico moderado ayud6 a la JGRN a ganerse la con 

fianza de la opini~n pdblica, tanto dentro como fuera de Nicar~ 

gua, aunque este en re~lidad siempre ha participado -aunque no 

como miembro de la Dirección Nacional- en todos los prcgramas -

políticos del FS~ y en el gobierno de Nicaragua,en donde ac'O.ll! 

mente ocupa el cargo de vicepresidente. Así, qued6 conformada -

la primera Junta, que muestra como característica al igual que 

las subsecuentes, el dominio del Frente Sandinista en la compo

sic16n de ellas. 

El carScter pluripartidista de ia JGRN y sus públi

cos compromisos de pluralismo pol!tico, econom!a mixta y políti 

ca exterior no alineada, hicieron que la comunidad internacior.al 

diera su apoyo al nuevo gobierno. 

Las primeras medidas tomadas por la JGRN estuvieron 

encaminadas a ter~inar con la estructura de poder de la dictadg 

ra. Las más importantes fueron la abolicí6n de la constituci6n 

y toda la le9islaci6n somocis~a y a la ve~ promulgaron dos ost~ 

t:utos, uno político y otro de garant!as socia les. Disolvieron -

la Guardia N~cional y en su lugar crearon al Ejército Popular 

Sandinista. Expropiaron todos los bienes de la tamtlia Somoza y 

de sus cercanos colaboradores, suprimieron tos particloz líbcral 

y conservador, que ele una u otra forma siempre estuvieron liga

dos a Somoza, estat12aron los bancos privados y las compañías -

de sequros y nacionelizaron el comercio ~~terior, las minas y -

iiera.S.s recursos no renovables del pa!s. 
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Los logros obtenidos por la JGRN en el primer año 

fueron en términos generales positivos, a pesar de las renun-

cias de Violeta 01.amorro y Alfonso Rebelo, que abandonaron la 

Junta por estar desacuerdo con algunas de estas medidas, __ ; 

principalmente con la na..:-io.1a lizaci6n bancaria y el incLamento 

cada vez mayor del Frente Sandinista en las decisiones de la -

Junta~ Como sustitutos n~mbraron a Arturo Cruz, en ese entcnces 

Presidente del Banco Central y miembro dPl Grupo de los Doce y 

Arturo C6rdoba Riva, juez de la Corte Suprema de Justicia. 
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Un año despu~s, la JGRN tuvo una nueva reectructur! 

ci6n, quedando reducida a tres personas: Daniel Ortega -como -

coordinador-, Sergio Ram!rez y Refael C6rdoba. Hassan tuvo un -

nuevo puesto en el gobierno y Cruz ocup6 el cargo de embajador 

de Nicaragua en Estados Unidos al cual posteriormente dimiti6 -

por estar en contra del con~rol que ejercran los sandinistas SQ 

bre la JGRN y ~ 1 Consejo de Estado. 

El Consejo de Estado surgi6 como una organización -

pluralista, representativa de todos los sectores que hab!an in

tervenido en la lucha contra Somoza.. En él p.:irt1ciparon ocho par 
tidos políticos, organizacion~s gremiales y sociales e institu

ciones representatLvas de los sectores económico y religioso de 

Nicaragua. 

Este t'5rgano -denominado como semilegis~ativo o col~ 

gisltativo- tuvo la función de aprobar o rechazar los cambios -

estaturarios propuestos por la Junta, sin embargo, el dcminio -



gradual que el FSLl' manten.ta sobre el Consejo de Estado empezó 

a acarrear problemas en el seno de este. 

Los rep~es~ntantes del sector empresarial se opusi~ 

ron reiteradamente a las decisiones adoptadas por este 6rgano, 

por considerar que las organizaciones sandinistas representadas 

en el Consejo de Estado bajo !a denominaci6n de "Frente Patrió

tico Nacional'~ ejerc!an el control total en el Consejo, sin dar 

opci6n d~ ingreso a nuevos representantes de organizaciones no 

sandinistas, ya que a partir de los 33 miembros originales, to

aos los aumentos en el ndmero de estos -hasta los 55 que l~eg6 

a tener- surgtan de organizaciones pro-sandinistas. 

Esta fue la raz6n por la cual ni el Consejo de ESt!!; 

do ni la Asar.lblea Nacional -organización política que le suce-

dió- han podido impugnar las decisiones del verdadero órgano -

ejecutivo dentro de Nicaragua: la Direcci6n Nacional del Frente 

Sandinista. 

Como vimos en el capítulo precedente, la Direcci6n 

Nacional del FSLN se integr6 con la unificación de las tres fa~ 

cienes sandinistas llamadas "tendencias", Esta unión se rcaliz6 

a instancia de Fidel Castro, quien condicion6 su ayuda al FSU! 

a cambio de que se formara un solo comando de lucha para hacer 

frente a la dictadura somocista • A partir de ese momento, el -

FSLN estuvo P.ncabezado por una Direcci6n Nacional integrada por 

nueve miembros. 
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~ras el triunfo revolucionario, el Frente Sandinis

ta se ha encargado de manejar todas las instancias de poder de~ 

tro de Nicaragua, a pesar de•quc -hasta 1984- existía para ello 

un 6rgano ejecutivo encargado de realizar esas funciones, la -

JGRN. 

A partir de la elección de Daniel Ortega como pres! 

dente de la repCibl.ica, el Frente cons.::>lid6 de derecho lo que -

siempre tuvo de hecho, el poder absoluto del gobierno de Nicar~ 

gua. 

El Frente Sandinista posee una característica pecu

liar y distintiva de otros partidos en Latinoam~rica y en el -

mundo: las decisiones se adoptan colectivamente por todos los -

miembros de la DireccitSn Nacional, ya que desde su nacimiento y 

a través de su desarrollo, el FSLN nunca ha sido écnducida por 

ún s6lo líder como ha sucedido en diversos movimientos revolu-

cionarios en Latinoamérica, especialmente el caso cubano. 

"Al concretarse la unidad nos encontramos -

que ~ramos nueve los responsables del Frente 

Sandinista sin que se hubiera podido carac

terizar, por una u otra razón un liderazgo 

unipersonal, lo cual fue una cualidad, un -

aporte al sandinismo ••• Nosotros hemos lo-

grado un funcionamiento colectivo en donde 

la Direcci6n Nacional es el lJ:der y cada uno 

de no~otros tiene m~s o menos la misma gra-
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.vitacic:Sn al interior de la r:ireccidr1 Nacio-

nal". (15) 

La Direcci6n Nacional -6rg.:i.no cGpula del FSLN- ha -

re~lizado al paso del tiempo cambios importantes en su organiz~ 

ci6n con el atán de reforzar aan m&s al partido. Como hemos ªPll!l 

tado, estE se integra coa tres representantes de cada tendencia 

-GPP, TP y TP- y cada uno ocupa un cargo dentro del ~artido y -

una respOnsabilidad óurocrStica dentro del gobierno. 

Las funciones de la Direcci6n Nacional se dividen -

en un secretariado nacional y tres comisiones: la ejecutiva, que 

opera como 6rgano ejecutivo de la DN cuando esta no se encuentra 

en sesiones y se encarga de supervis.:i.r las otras dos: la Comisión 

de Defensa y Seguridad y la ComisHSu Esta'tal. Por debajo de estas 

comisiones existen una gran cantidad de departamentos y seccio--

nes ocupados principalmente de los aspectos políticos, naciona--

les y del exterior, as.r caro de la economía del país. 

La divisi6n de funciones entre los miembros de la D!. 

recci6n Nacional del Frente Sandini!:>ta ha contribuído decidida-

mente a evitar las disputas en el seno de ésta. El equillbrio se 

manifiesta de est:a manera: 

La Comisi(jn dt: Defensa y Seguridad est.i coordinada 

por Humhert-.o Ortega (TT) y la intAgran también 'l'oma's Borge (GPP) 

y Luis Carril5n í.TP) • 

(15) Jaime l~lcx:k laná'.n, Nicaragua., el gran d¿saf!o, F.clitorial Kattm, 
~.leo. 1984, pag. 16 
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La ComJ.si6n Estatal, encargada de aplicar los progra

mas económicos y sociales en el pats, la componen Jaime Wheelcck 

(TP} -quieu es el coordinador-, Hen::y Ruiz (GPP) y Daniel Orte

ga (TT). 

La Comisión Ejecu~iva,que hasta 1985 fue la ComisiOO 

PoUtica, est.1'. integrada cor, cinco de los nueve principales líde

res sandinistas: Daniel Ortega (TT) -coordinador-, Bayardo Arce 

(GPP) -anterior coordinador de la Comisión Pol!tic3 y actual -

coordinador delegado-, Tom.1s Borge (GPP), Humberto Ortega ('l'T) 

y Jaime \ihee lock {TP) . 

Esta distribL•ci6n de funciones favoreci6 r.otablcmm

te a la tendencia tercerista y en esp<::cial a Daniel Ortega, ya 

que la C.Omisi6n Ejecutiva es la facl!ltada para organizar la ej~ 

cuci6n y control de todas las decisiones que emanen del Frente, 

favoreciendo al ai.::tual presidente nicaragüense, quien se situ6 

en una posici6n previlegiada dentro de la Dirección Nacional~o 

obstante, esta comisidn -segGn un comunicado oficial que dio a 

conocer el FSLN al momento de la reestructuraci6n- permanecerá 

jecárquicamente igual a las otras Uos. 

El cambio también favoreci6 a Tom~s Sorge, conside

rado junto a los hermanos Ortega como los hambres po!!tic.::mente 

más fuertes dentro del gobierno, ya que lo coloc6 por primer~ -

vez en la m~.xima comisión coordinadora del FSLN. 

Las funciones que realizan los dirigentes del FSLN 
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en la Oireccitin Naciona 1 son compatibles con las que desarrollan 

dentro del gobierno; tan es así que a P.Xcepci6n de V!ctor Tira

do y Bayardo Arce, todos los miembros de la Dirección Nacional 

del Frente Sandinista ocupan puestos gubern~Jentales: 

Daniel ortega, p1esidente de la rep6blica: Tom.1'.s BO,! 

ge, ministro del interior; Humberto Ortega, ministre de la deft!!J: 

sa: Jaime Wheelock, ministro de desarrollo agr!cola y reforma -

agraria; Henry Ruiz, ministro de covperaci6n exterior; Carlos -

Nuñez, presidente de la Asamblea Nacior,al y Luis Carri6n, vice

ministro del interior. Aqu! cabe hacer notar que Carri6n fue uno 

de los expulsados del Frente Sandinista durante la lucha revol~ 

cionaria, sin embargo, en la actualidad trabaja bajo las 6rdenes 

de Tom~s Borge, quien en aguel entonces fue el principal orque~ 

tüdor del movimiento que lo margin6 de la Oirecci6n Nacional. 

La Direcci6n Nacional controla todos los instrumen

tos de poder en el interio= del pa!s, desde el partido hasta los 

6r9anos coercitivos con que cuenta el estado: el ejército, la -

policía y los organismos de seguridad estatal. Hay que recordar 

que el Frente Sandinista se desarroll6 como una organizaci6n m! 

litar lnc1s que un partido civil y muchos de sus mejores l!deres 

est~n en el ejército. 

El Ejército Popular Sandinista {EPS} y la Milicia. 

Popular Sandinista (MPS). están al mando de Humberto Ortega, mi

nistro de la defensa. Este ministerio1 as! corno el del interior, 

esttin considerados junto a la presidencia de la repGblica, como 

los principales cargos dentro del gobierno. 
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El ministro del interior es Tom4s Borge, el l!der -

más experimentado y Gnrco sobreviviente de los fundadores del -

FSLN a quien se le consi:dera carne el representante de la "l!'nea 

dura" en el seno del Frente. 

El ministerio del interior tiene como principal fun

ci6n mantener la seguridad dentro del pa!s y para ello cuenta ccn 

la Direcci6n General de Seguridad Estcttal -el m&s importante Ue 

sus (Srganas-, la policía Y·:las fuerzas especiales. Estas íiltimas 

se encargan-junto con el ejército-de combatir a los contrarrevo

lucionarios. T~mbi~n el sLstema penitenciario ~st& bajo las 6rd~ 

nes de Borge, ""l c1Jal. mantiene en sus c4rceles a cientos de ex-

guardias scmocistas y opositores al régimen sandinista. 

El ministerio del'interior es considerado por los o~ 

servadores occidentales como la dependencia que tiette el mayor -

na.mero de rtsesorcS' ·cubanos y sovi€ticos. Estos ayudan a controlar 

el aparato de seguridad del esta~o y est~n encargados también de 

las actividades de contraespionaje. (16) 

El r~gimen sandinista cuenta también con dos impc:rtan 

tes instrumentos de control interno y coerci~n: los Canités de -

Defensa Sandinista (CDS) y las "turbas divinas 1'. Los primeros. -

son cuerpos organizados en todas las manzanas de las principales 

ciudades nicaragüenses encargados de controlar las tarjetas de -

racionamiento -vales que cto~ga el gobierno para canjearlos por 

alimentos b4sicos y productos del hogar-, hacer recomendaciones 
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de empleo y dar autorizaciones para servicios médicos. Algunos -

de estos cuerpos tienen la funci6n de inteligencia y vigilancia, 

que realizan conjuntamente con la policía sandinísta. As!, el -

FS'LN a ~rav6s de los Canités de Defensa Sandinista controlan y -

vigilan a la poblaci6n con el fin de detectar cualquier brote in 
su.rrecciona 1. 

Las llamadas "turbas divinas" forman parte de la Di

recci6n de Seguridad Estatal. Estas, son fuerzas de choque, cuya -

funci6n es la de infiltrarse en las manifestaciones opositoras -

al r~gimen con el fin de detectar y asediar a los dirigentes y -

participantes de estos movimientos. 

"Estos ±nstrurnentos de control interno y caer- · 

cidn se han empleado en varias combinaciones -

contra partidos de oposición como el Movimien

to Democr&tico Nícaraguense (MDN}, la iglesia, 

la prensa, grupos minoritarios ind1'.genas, aso

ciaciones de profesionales, sindicatos privadas, 

partidarios de Edén Pascora, e incluso grupos 

radicales como el Partido Comunista Trotskista 

••• El castigo ha fluctuado desde la negativa 

de ~pleo y tarjetas de racionamiento, hasta -

el arresto, la detenci6n preventiva, el encar

celamiento e incluso desapariciones o muertes 

violentas ocas'lonAles ••• 11 (17} 

(17) Valenta, ob cit,pag. 13 
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Al Frente Sandinista podemos caracterizarlo como un 

movimiento de masas, estructurado principalmente durante la lu-

cha contra Somoza y fortalecido después de controlar el poder. 

En los d!as del la revoluci6n, los diversos grupos 

que se unieron en contra del régimen de Sornoza ten!an ideas con-

tradictorias acerca de que clase de sociedad debía sustituir a -

la dictadura. Existían los m~s radicales que deseaban una dicLa-

dura popular y los moderados que .favorecían una democracia al e:! 

tilo costa Rica . 

Las bases ideol6gicas del sandinismo se han estable

cido en el per!odo pozt-revolucionario. A pesar de que la mayo--

r!a de los dirigentes se han declarado abiertamente marxistas-!~ 

ninLstas, estos nunca revelaron su postura ideol6gica sino des--

pués de su arribo al poder. 

"Humberto Ortega ••• ha dicho que sin sandinismo no -

podemos ser marxistas-leninistas y sin marxismo-leninismo los -

sandinistas no podemos ser revolucionarios ••• Sería interesante 

saber que habría pensado el resueltamente anticomunista Augusto 

C~sar S~ndino acerca de esta declaraci6n por quienes se han apc

derado de su nombre"ª llB) 

Aunque Sandino siempre mantuvo sus ideales naciona-

listas y anti-imperialistas, este nunca mencion6 su inclinaci6n 

por los postulados socialistas. Su intenci6n fue siempre curbatir 

(18) John R. Silber, Nicaragua: una revolución traiciooada, peri6dico la ie
@liCil., San José, 20 de junio de 1986, pag. B 
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a loa invasores extranjeros. Los dirigentes del Frente Sandinista, 

influenciados por la imaqen revolucionaria de Sandino,,adoptaron 

su nombrP. para nombrar as! a su movimiento contra la dictadura 

y se han encargado de exaltar la imagen de Sandino como un fe~ 

viente a_nti-í.mperialista para apoydr su lucha contra la injere~ 

eta estadunidense. 

Nicdragua obviamente no es ni un estado marxista-1~ 

nLnista ni tampoco una democracia al estilo occidental: sin ern-

bargo, el modelo propio que han implantado les sandinistas ha -

sido a~pliamente criticado por sus opositores, principalmente -

porque los avances sociales han sido limitados_y el pluralismo 

polttico y la econom!a mixta no han sido como lo prometieron 

los dirigentes sandinistas al inicio del nuevo r~gimen. 

Pese a su denominacidn de leninistas, los sandinis-

tas manifiestan continuamente sus creencias cristianas en un 

país que es en su iuayvr!a catdlico. Pero esta inclinaci~n no es 

por la iglesia católica tradicional, sino por la iglesia popu-

lar, que SP basa en la llamada "teología de la liberación". Esta 

tiene en los padres Miguel D'Escoto -actual ministro de relaci9 

nes exteriores del gobierno sandinista-, Fernando Cardenal -mi

nistro de educaci6n- y Ernesto cardenal -ministro de cultura- a 

sus principales defensores. 

El gobierno sandinista se ha encargado de propagar 

las ideas de la iglesia popular, sin embargo, no ha obtenido el 

respaldo esperado, ya que le mayoría de la pcblaci6n apoya in--

conóiciona.lmente al cardenal Obar.do :r· Breva, rerresentante de -
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la iglesia catfilica y principal opositor del rl!gimen en el inte-

rior del pats. 

Tomando como base lo manifestado anteriormente, con-

sideramos que son tres las principales fuentes ideol6gicas en las 

que se basan los dirigentes sandinistas: 

a} El socialismo, i~fluenciados principalmente por -

la revolucidn cubana. 

b) El sandinismo, basados en la lucha anti-imperia-

lista que Sandino libr6 contra la invasi6n estad~ 

nidense. 

e) El cristianismo, de la llamada "iglesia popular". 

El FSLN ha emprendido un proceso gradual de transfor 

maci6n socialista en el país ••• con el pleno conocimiento de que 

un cambio demasiado r~pido podr!a alarmar excesivamente a la po

tencia dominante en la regién: Estados Unidos. El gobierno sand! 

nista har& concesiones a la oposicídn mientraa siga controlando 

la verdadera base del poder: el partido, la seguridad estatal y 

el ejército. (19) 

A) LAS ELECCIONES.-

A lo largo de la historia nicaragüense, los procesos 

electorales se han caracterizado por los fraudes, pactos y trai-

cíones, orientados a consolidar y legicimar el dominio de los --

(19) vaJ.enta, d> cit, pag. 27 
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grupos minoritarios que han detentado el poder. Desde el siglO -

pasado hasta la liquidaci6n del somocismo, los mecanismos de el.es, 

ci6n fueron nulos en cuanto a pluralidad de purtidos políticos -

como en participación popular. 

La JGRN antes de la caida de Sornoza, prometió ante la 

organización de Estados Americanos que una vez que asumieran el 

poder realizar!a elecciones en Ni~aragua, sin embargo, esta pro

mesa fue demorada y la concretaron después de cinco años del ~~ 

triunfo revoluci.onar:Ln. 

En agosto de 19aO, el nuevo gobierno anunció que el 

proceso electoral comenzarta en 1984. El mecanismo de elabora--

ci6n de leyes para regular los comicios se inició con la aprob~ 

ci6n de la Ley de Partidos Pol1ticos. Posteriormente se cre6 la 

Ley Electoral que se encargaría de reglamentar el cuarto poder 

del estado: El Consejo Supremo Electoral, compuesto por cinco -

miembros, encargados de la organizaci6n y funcionamiento del --

proceso electoral. 

l.. S millones de nl.caragüenses mayores de 1.6 años se 

inscribieron para participar en las primeras eleccionE:S pos-re

volucionarias. De este número el JO\ residía en Managua, la ca-

pi tal. 

El proceso anterior a las elecciones trascurri6 lleno 

de problemas. Primeramente la Coordinadora Oemoci.!tica Nicarag\Je!l 

se (CON), que integraba a los partidos Social-Ctistiano, Social-O'ª 

-51-



mOcrat~ Y.Liberal-Constitucional, se ne96 a pa.rticipar en las -

elecciones, arqwnentadCJ presiones sandinistas para excluirlos -

de estas y la falta de garant!as de seguridad para sus miembros, 

principa~ente para su candidato, el antiguo miembro:del gobierno 

sandinista, Arturo Cruz. Otro de los partidos, el Liberal Indepen 

diente, dirigido por otro ex sandinista, Virgilio Godoy, también 

se retir6 de la contienda electoral, sin embargo, el partido fue 

incluido en las boletas electorales y logr6 nueve representantes 

en 1.a Asamblea Nacional. 
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Otro de los problemas que tuvo que sortear el proceso 

electoral fue la presiOn que Estados Unidos y la contrarrevoluci6n 

nica1·agüense ejercieron sdlr:e la poblaciOn, a quienes invitaron al 

ahstencinnismo, al considerar los comicios como totalmente arre--

glados a favor del Frente Sandinista. Si bien no fueron manipula

dos totalmente por el gobierno, tampoco resultaron completamente 

libreb, ya que hubo prohibiciones parciales a los derechos de re~ 

ni6n y manifestaci6n pablica, censura a los nedios in.formativos y 

amenazas sobre algunos votantes de que en caso de no sufragar por 

el FSLN podr!an perdet sus tarjetas de racionarnisnto e incluso -

sus empleos. 

Las elecciones presidenciales y legislativas represerr 

taren para el gobierno sandinista la oportunidad para legitirr.ar -

su mandato, ganar simpatías en el extranjero y reducir las presiQ 

n es militares y econ6micas de Estados Unidos. Ade~~s, los sandi-

nistas pretendían cm las elecciones, retomar la confianza del seg, 

ter privado y la clase media, quienes se han opuesto reiteradameJJ. 

te a las medidas econánicas del gobierno. 
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El FSLN se present6 a las elecciones como amplLo fav~ 

rito, ya que en el interior del pa!s como en el extranjero, nadie 

crey6 que pudiera permitirse perder, ya que dominando pr~cticamen 

te el poder d7sde 197S, poseía el control sobre las fuerzas de s~ 

guridad, loa medios informativos, los grupos sindicales y campes! 

nos y sobre e.l propio proceso electora 1. 

El 4 de noviembre, los electores nicaragüenses acudi~ 

ron a las urnas para elegir presidente, vicepresidente y rep~eseu 

tantea de la Asamblea Nacional. Los participantes en la contienda 

electoral fueron seis pequeños partidos -que no ten!an arraigo pg 

p.üa.r ni representaban amenaza para el Frente- y el propio FSLN. 

Los candidatos del Frente Sandinista a la presidencia y vicepres! 

dencia fueron Daniel Ortega y Sergio Ramírez, respectivamente. 

La designaci6n de Daniel Ortega por parte de· la Dires_ 

ci6n Nacional para ser el candidato del FSLN trajo diferencias en 

el seno del partido. Tomás Borge y sus allegados no vieron con -

simpat!a la candidatura oficial de Ortega a la presidecia de la -

repüblica. Las terceristas ganaron la segunda batalla a los cona! 

derados de la "línea dura" del FSLN; la primera fue cuando logra

ron que Ortega fuera el representante del Frente ante la JGRN y -

posteriormente coordinador de la Comisi6n Ejecutiva de la Direc-

cidn Nacional. 

El Frente Sandinista no c;onsigui6 en las elecciones 

el respaldo popular que sus dir!gentes pronosticaron, ya que es

perando obtener entre un 80 y 90% de los votos, s6lo obtuvieron 
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el 67\. Restante las abstenciones y las boletas nulas, los sandi

nista lograron el voto de 47\ de los electores inscritos, lo que 

significó que menos de la mitad de los posibles votantes apoy6 al 

FSLN. 

Ortega y Ram!rez resultaron electos para ocupar los 

primeros cargos del poder ejecutivo por un per!odo de seis años, 

sustituyendo en estas funciones a la JGRN. ortega tuvo las mismas 

faotUltades de esta hasta la promulgación de la constitución. 

Daniel Ortega ha sido considerado como el representan 

te de los "moderados" en el seno del partido, ya que siempre se -

ha inclinado a favor de una apertura política pero asegurando a -

la vez la supreroac!a: del Frente Sandinista. Ram!rez en cambio, es 

el miembro del gobierno menos parecido a los dirigentes sandinis

t.as, ya que nuncá ha formado parte del Directorio Nacional del -

Frente. Fue incluido en la JGRN como representante del Grupo de -

los Doce y además de su actual cargo forma parte del Consejo de -

Planeaci6n Económica y del ramo de las comunicaciones nacionales. 

El 10 de enero de 1985 -el mismo d!a del asesinato -

del periodista P.J. Chamorro, siete años atr~s- tomaron posesión 

de sus cargos Ortega y Ramtrez junto con 96 miembros de la Asam-

blea Nacional, de los cuales 61 pertenectan al FSLN. La funciOn·

inmediata de este órgano legislativo -que supli6 al Consejo de E~ 

tado en sus funciones- fue la redacci6n de una nueva constituci6n 

política para el pa!s, labor que el gobierno sandinista no reali-

z6 sino despu~s de que se llevaron a cabo elecciones presidenciales. 



A pesar de ser consideradas las ele~ciones en Nicara

gua como esenciales, estas no son todo. La legitimidad de un go--

bierno está sustentada en el voto libre, secreto y universal que 

ejerce el pueblo. Para llamar democrático al r~gimen sandinista, 

este debe llenar otros requisLtos tales como protecci6n a las li

bertades y derechos individuales y colectivos, pluralismo y sobre 

todo respeto par~ el individuG y para las minorías. Este último -

punto es muy importante para un pa!s como Nicaragua que ha sufri-

do largos períodos de tiran!a y que alberga en su territorio dif~ 

rentes minorías raciales, lingüisticas, religiosas y culturales. 

Existen serias dudas sobre la posibilidad de que se -

adopte en Nicaragua una verdadera democracia participativa. La -

identificaci6n entre el Frente Sandinista y Estado, el papel fun

damental del ej~rcito y la influéncia del. modelo cuban9, contrib~ 

yen a no confiar plenamente en el actual gobierno. Los sandinis--

tas tendr&n una tarea dif!cil para recuperar la confianza en su -

gobierno y para se considerados como un r~gimen democr.itico y m.is 

aun, por carecer de una experiencia hist6rica importante en la vi

gencia de una democraci.a representativa. 

B) LA CONSTITUCION. -

Posterior a la toma de posesidn de los miembros de la 

Azamblea Nacional, inicid el período constituyente, el cual tuvo 

como objeto elaborar una nueva constituc16n para Nicaragua. 
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A lo largo Qe poco tn~s de 150 años de vi.da indeperdien 

te, Nicaragua se ha caracterizado por sus innumerables cambios Y 

reformas constitucionales, reálizados por las oligarquías en el -

pc.tder para preservar los beneficios que de este obten.tan. Por ejE!,!! 

plo, durante la dictadura somocista, la constitución fue utiliza

da para instit~cionalizar el control total de los Somoza sobre el 

Sistema pol!tiCO del p.:J.!S e 

Los trabajos tendientes a la elaboraci.6n de la nueva 

constitucil!5n nicaragüense comenzaron en l.995, una vez que la Ley 

Electoral encargó esta tarea a la Asamblea durante los primeros 

dos años de su período. 
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En la Asamblea se form6 una ComisH5n Especial consti

tucional, dividida en tres subcomisionesi la de consulta nacional, 

la de búsqueda de aportes internacionales y la de redaccí6n del -

proyecto de constitución. comparecieran a la Asamblea tanto orqa

nizaciones sociales como los siete partidos pol!ticos representa

dos en ella, con el fin de aportar puntos de vista para la inte

graci6n del proyecto de constituc~6n. 

Después de redactar el proyecto y de discutir se y a~ 

barse cada. art!culo en la Comis16n Especial, en febrero de ..1986, se 

dio a conocer el primer proyecto de Constitue16n. Posteriormente 

se abri6 una fase de consulta con la poblaci6n llamada "cabildos 

abiertos 11 con al fin de que esta clie.ra su op.inidn sobre el mencig 

nado proyecto. 
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Tras reso1ver algunas inconformidades de los parti

dos de oposición en relaci6n con algunos puntos del proyecto, en 

noviembre de 1986, la Asamblea Nacional Constituyente aprob6 la 

Constitución Pol.ttica de Nicaragua, que entr(5 en vigor el 9 de -

enero de 1987, constituyéndose en la d~cimo primera en :la h~sto

ria de este país y la primera desde la llegada al poder de los -

sandinistas. Contiene 202 artículos agrupados en 11 t!tulos. El 

texto comienza haciendo mención a los h~roes nicaragÜenses que -

de una u otra manera contribuyeron al triunfo de la revolución -

sandinista. 

Los princípios b&sicos sustentados por los sandinis

as desde 1979, se reafirmaron en el texto constitucional en el -

artículo Sªf estos son: pluralismo político, economía mixta y no 

á.lineamiento. 

Es importante analizar m&s ampliamente estos tres -

principíos que los sandinistasa lo largo de su mandato han difu~ 

dido como plataforma política. Los tres puntos han sido y son a~ 

tualmente motivo de controversia. Los opositores al gobierno san 

dinista dentro y fuera de Nicaragua, han tomado estos ~rincipios 

como blanco de sus críticas al r~gimen. Los puntos relativos al 

no alineamiento y a la economía mixta ser~ tratados en siguientes 

apartados, correspondL~ndonos mencionar en e~te punto lo referen

te al pluralismo político. 

Si bien es cierto que en Nicaragua existen gran can

tidad de partidos pol'.Cticos que abarcan todds las ideologías desde 

el conservadurismo tradicional hasta la izquierda m~s radical, --



estos no repr~sentan ni~guna fuerza opositora importante que ame

nace la supremacía del Frente Sandinista. 

Los partidos opositores en Nicaragua han sido utili-

zados por el régimen sandinista para apoyar su tesis de pluralis

mo político, sin embargo, sus opiniones nunca han sido tomadas en 

cuenta para la adopci6n de las pol!ticas del gobierno. 

Los sandinistas a lo' largo de su mandato han llevado 

a cabo alianzas políticas con 1os partidos de oposici6n para que 

estos apoyen sus acciones. Los partidos que se han negado a par

ticipar han sido objeto de críticas y presiones por parte del go

bierno. Este ha sido el principal punto de los ataques al r~~imen 

del que se han valido sus opositores políticos. 

La Asamblea Nacional, en donde esW representadas las 

tendencias políticas que imperan en ~icaragua -aunque no todas-, 

está dominada por el Frente Sandinista,que cuenta con las dos te! 

ceras partes de sus miembros, llamados "representantes '1 • 

Algunos principi.os de la constitucidn nicaragüensehan 

sido objeto de cr!ticas y de controversia; por ejemplo, la pe

ca regulaci6n que hace en su texto de el derecho de propiedad y -

de los derechos económicos. Tampoco se establece uno de los dere

chos m~s importante que caracterizan a un estado democr~tico: la 

libertad de prensa. 

La constitución en su art!culo 29 dice que toda pe.rs2 

na tiene el derecho a la libertad de pensamiento y el artículo 30 
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a.mpl:!a lo anteri.or: 

"Los nicaraguenses tienen derecho a expresar libr~ 

mente su pensamiento en pGblico o en privado, ind!_ 

vidual o colectivamente en forma oral, escrita o -

por cua !quier otro medí o" ( 20) • 

Aunque este precepto da la prerrogativa de expresar lf 

bremente las ideas, no hace ninguna inenci6n a la libertad de pren 

sa y en otro art!culo, el 68, condiciona la funci6n de los medios 

de comunicac16n al servicios de 1os intereses nacionales. 

Otro punto constitucional controvertido es el referen 

te a las pr6ximas elecciones presidenciales. El artículo 201 dice 

que el presidente electo el cuatro de noviembre de 1984, ejercer~ 

su cargo hasta el 10 de enero de i991, sin embargo, la constitu--

ci6n nn establece el principio de la no reeleccidn, lo cual le da 

la posibilidad al presidente Daniel Ortega, después de terminar -

su período presidencial de seis años, repetir una o varias veces 

en el primer cargo del pats. Aqut se demuestra una vez m~s que -

los hermanos Ortega han ganado la batalla para controlar el g::bie!;: 

no sandinis ta. 

Aunque la constituci6n promete muchos derechos, lo --

cierto es que en aproximadamente diez años de gobierno sandinista, 

este ha estado plagado de prcmesas sin cumplir. Pexo es de justi-

cia reconocer que muchas de sus prescripciones se ajustan a un --

(20} .Q!tstituci6n Pol!tica de Nicar~ aprd:lada por la Asanblea o:mstituyen

te el 19 de noviB!bre de 1986, La Gaceta, Diarlo Oficial, 9 de enero de -
1987. 
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modelo de apertura democrática, que si las circunstancis lo per

miten pueden aplicarse en beneficio del pueblo nicaragüense. 

Para que se considere al régimen sandinista como ve~ 

daderamente democrático, debe conc~der más espacios pol~ticos y 

li.bertad de cr!tica tanto a los partidos de oposici6n como a la 

poblaci6n en general. Mientras esto no suceda y no se respeten -

las garantías que la misma constitucidn establece, los adjetivos 

de antidemocráticos y totalitarios seguir~n siendo la punta de -

lanza de los ataques de sus opositores, principalmente los que ~ 

se encuentran fuera de su territorio. 

El pueblo nicaragUense arriesg6 sus vidas en la 11.Cha 

contra la dictadura para lograr un gobierno verdaderamente demo

cr4tico, esta es la primera tarea que debe realizar el actual 92 

bierno para cumplir con este mandato popular. 

2.- ASPECTO ECONOMrco 

En medio de la difícil situacidn por la que atravie-
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sa la región centroatUericana, el caso de Nicaragua a m.'.'is de nueve 

años del triunfo de la r~voluci6n, presenta en el campo de la ec9 

nomra un cuadro dram~tico. 

La crisis ~conOmica que vive el pa!s, empezO a sentir 

sus efectos más claramente a partir de julio de 1979, cuando los 

sandinistas llegaron al pade~encantrándose las arcas nacionales 

con tan s6lo dos millones de d6lares. 



-61-

La Comisión Económica para América Latina (CEPAL}, ca!_ 

cul6 que durante el gobierno de la familia Somoza, estos obtuvie

ron bienes equivalentes en alrededor del 25% del producto inter-

no bruto del país. Estos incluían una cuarta parte de la tierra -

cultivable y una tercera parte de la in~ustria en la que desta-

caban los ramos de pesca, flota, aerol!neas y las instituciones -

bancarias. { 21) 

Al. agudizarse la crisis pol!tica y social en 1978-1979, 

gran cantidad de activos fueron enviados al extranjero ante la --

inminente caída del régimen somocista. Alrededor de 500 millones 

de d6lares salieron del pa!s, la mayor parte exportados por la -

familia Sotaoza. Gran parte de esto fue transferencia de utilida

des, facilitado por la carencia de controles de cambio y la li-

bre convertibilidad de la moneda. 

Con la hu!da de somoza a Estados Unidos, se .fueron -

con él parte del tesoro de Nicaragua, aumentado meses antes de -

su catda por un crédito del FMI. El r~gimen actual se ha visto -

obligado a cubrir las deudas heredadas del gobierno de Somoza, -

principalmente con los bancos estadunidenses. Aunque el gobierno 

rea1iz6 gestiones para recuperar los bienes de Somoza en el ex-

tranjero, esto no se ha concretado principal.mente por las deterl9 · 

radas relaciones que mantienen con el actual gobierno de Estados 

Unidos. 

En junio de 1979, el Gobierno de Rcconstrucci6n 

(21) Sol Pia:iotto, La familia que era dueña de una naci(.o, tevista ~th, E!! 
ta des Unidos, narzo de 198 7, pag. 21 
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Nacional recibid un pa!s saqueado y destruido. Adem~s de la pér--

dida de vidas humanas, el costo de la guerra contra Somoza fue cuart 

tieso. E1 régimen somocista les dej6 una economt~ guiada por el -

af&n de lucro m&'s que el de satisfacer las necesidades básicas de 

la poblacit5n. 

Al aswnir el poder, el gobierno sandinista estaba de

cidido a remediar las inequidades sociales mediante una economía 

planificada ·y la redistribuciOn de la riqueza en beneficio de los 

estratos m&s pobres de la sociedad. Los programas econ6micos y se 

ciales se iniciaron paulatinamente, optando por una economra mix

ta con la integrac16n de los sectores privado y ptlblico. 

La primera medida de tipo econOm.ico que tomaron los -

sandinistas una vez que asumieron el poder fue la confiscaci6n de 

los bienes de Somoza, de su familia y de sus allegados, que pas6 

a constituir un sector de propiedad estatal denominado "tirea do -

propiedad popular". La confiscaci6n de estos bienes les dio a los 

sandinistas el control de todo el sis~ema financiero y una cuarta 

parte de la producccidn nacional. La propiedad popular, junto con 

las cooperativas y asociaciones y la propiedad privada, formanlos 

tres tipos de propiedad que existen actualmente en Nicaragua. 

Mientras los grandes latifundios privados se han redu

cido en forma importante, el Estado gradualmente va incrementando 

su participación en la economta. La expropiaci6n de propiedades -

en manos de particulares, que al inicio del régimen se realiz6 ca~ 

telosamente, se ha incrementado notablemente hasta la fecha. 



El papel del gobierno en la planif icaci6n y asigna

ci6n de recursos ha aumentado tarnbi~n en forma gradual con el -

consecuente incremento de la burocracia. Los principales minis

terios que p'articipan en el ramo econ6:mico son el de Planifica

ci6n, Comercio, Trabajo, Seguridad Social, Desarrollo Agrícola 

y Reforma Agraria y el Consejo Nacional de Planificaci6n. Estas 

i.nstituciones de una u otra manera han puesto obstáculos para -

el desarrollo del sector privado en la economía del pats. 

Las principales razones que han inLluido para el e! 

tancarniento de la inversi.6n privada en la economía nicaragüense 

soru 1a desconfianza en las políticas econ6micas del qobierno, -

la falta de apoyo de este a los pequE.ños, medianos y qrandes em

presarios -agrupados en COSEP (Consejo Superior de la Empresa -

Privada)-, las reglamentaciones v controles de las diversas·de

pendencias gubernamentales, las polrticas de inversión que se -

les quiere imponer y la falta de cr~ditos y divisas a la inici~ 

tíva privada. 

Todo esto ha originado un control cada vez mayor -

del estado en la econom!a, una crisis económica m~s aguda y con~ 

tantes enfrentamientos con el COSEP. 

A pesar de todo, las sandinístas han tratada de ofr~ 

cer garantías a la propiedad privada, en especial,al sector agrg 

pecuario. Ejemplo de lo anterior fue el decreto que en 1983 qa-

rantiz6 la no expropiaci6n de las fincas Que estuvieran en pro-

ducci6n cualquiera que fuera su tamaño. Esto de alguna manera ha 
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contribu!do a que aproximadamente la mitad de la produccíun del -

sector aqropecuario e industria manufacturera pertenezca a las -

empresas privadas. Sin ernba~go, el qobierno eierce un control es

tricto sobre el comercio exterior, convirtiéndose en el G.nico ne

gociador internacional. De esta manera controla todas las import~ 

cienes y exportaciones del pa!s. 

Los bancos también son administrados por el estado a 

trav~s de la Corporaci6n Financiera NicaragUense, quién se encar

ga del control de la moneda extranjera en el pars. 

Lo anterior se ha conjuntado para configurar el aatual 

panorama econ6mico desolador de Nicaragua. Pero esta situación no 

siempre ha sído igual. Tras el triunfo de la revoluci6n en 1979, 

la economía nicaragilense se reactiv6 con las tasas de crecimiento 

más altas de América Latina. Durante los dos primeros años del 92 

bierno sandinista, el producto interno bruto creció sustacialmen

te, la inflación descendi6 a nivel •de un 30\ y el desempleo tam-

bién baj6, 

Todos los sectores de. la 0 poblaci6n fueron invitado~ 

a participar en la reconstrucci6n del p~!s, tanto empresarios pr! 

vados como cooperativas, sindicatos y otras organizaciones gremi~ 

les. También duran~e estos dos primeros años se expidi6 la Ley de 

Reforma Agraria, aue permiti6 el acceso de tierras a campesinos -

sin ella, el cual ha sido un gran logro del actual gobierno. 

Los éxitos de la Junta que gobernaba Nicaraqua en los 

dos primeros años comenzaron a diminuir y el crecimiento comenz6 
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a atravesar serias di.ficultades. La deuda externa se increment6 

de 1.600 millones de d6lares a J .000 millones de d6lares para f·! 

nes de 19B4con la consecuente carga en el servicio de esta. La 

inflac16n y desempleo aumentaron y siguen esta misma tendencia -

hasta la actualidad y la balanza comercial también era deLicita

ria a pesar de que en estos primeros años el gobierno recibi6 -

gran cantidad de ayuda econ6mica del exterior, tanto del bioque 

socialista como del mismo Estados Unidos. 
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La ayuda internacional se ha visto también afectada -

por el mal manejo de la econom!a por parte del qobierno. un claro 

ejemplo es la sus~ensi6n de la ayuda enerqdtica que México y Ven~ 

zuela proporcionaban a N'icaragua, pa.!ses que hab!an aaracteri-

zado siempre por ser incondicionales aliados de los sandinistas. 

La solidaridad con estos data desde antes de que asu

mieran el poder, ya que tanto nuestro pa!s como Venezuela fueron 

dos de los paf.ses que más ayuda les proporcionaron para la lucha 

centra Somoza. La amistad con el régtmen sa~dinista se ha visto 

en los 1'.Iltimos años afectada a ra!z' de la suspensi6n de los atblr

ques de petr6leo que ambos parses enviaban a Nicaragua bajo el -

Pacto de San Jos6. 

En 1980, fue firmado este acuerdo de cooperación re-

gional entre estos tres patses •aparte Costa Rica- por el cual, -

M~ico y Venezuela se compremetieron a suministrar en partes igu~ 

les petr6leo a Costa Rica y Nicar~gua mediante el pago del 801 en 

efectivo y 20% a crl!dito preferencial a cinco años, con un interés 
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del 8% anual, pudiendo bajar este al 6~ sí se aplicaba a proyec

tos prioritarios de desarrollo, esoeciali:nente energéticos. 

En 1982, las dificultades entre ?-!éxico ·y Costa Rica -

comenzaron, cuando el gobierno de este país comunic6 que no pod!a 

paqar la deuda petrolera. Tras una renegociaci6n, M~ico decidi6 

sequir enviándoles el crudo a condici6n de que Costa Rica pagara 

los siguientes envíos; pero ante el atraso de los paqos, México -

suspendió los envíos. 

Una situaci6n similar sucedi6 con Nicaragua. El inCUl,!! 

plimiento en los pagos ocasion6 que Venezuela dejara de suministrar 

petr6leo a este país. Tras la negativa venezolana en .1982, el go

bierno mexicano tomó la insensata decisi6nno s6lo de seguir envian

do combustible a Nicaragua gratuitamente, sino aparte cubri6 la -

cuota que anteriormente enviaba Venezuela. Todo esto a costa del 

erario de nuestro pa!s y fUera de las disposiciones del Pacto de -

San .José. 

El gobierno más cauto de Miguel de la Madrid, puso c~ 

mo condici6n al gobierno nicaragilense para ñeguir enviándoles el 

crudo, que estos pagaran la deuda atr~sada, abonaran el porcenta

je acordado en el Pacto de San .José y que vinieran por el combus

tible. Estas condiciones ~ueron muy dif!ciles de cumplir, ya que 

Nicaragua no pudo con tos costos de contado que se requerían para 

cubrir los env!.os mexicanos que entonces sati.sfac!an casi la mitad 

de las necesidades petroleras nicaragüenses. 
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Fue hasta marzo de 1985,cuando M(!xico suspendi6 los -

envíos a Nicaragua en tanto no se cumplieran l.as condiciones del 

Pacto, prescindiendo as! Nicaragua de los beneficios de el acuerdo. 

Al ya no contar con los hiñrocarburos de Venezuela y -

Ml!lfico, el gobierno sandinista ha tenido que recurrir a la ayuda -

de la Uni6n Soviética y del bloque oriental para solventar sus pro 

blemas energ~ticos que cada d!a son m&s graves, ya que para el 

abastecimiento, procesamiento y di.stribuci6n del petr6leo, Nica-agui 

depende completamente ñel P..Xt~rior. 

La falta de energéticos no ha sido el anico Problema 

econdmico al que Nicaragua se ha tenido que enfrentar, ya que a -

partir de mayo de 1985, Estados Unidos decretó un embarqo comer-

cial. contra el país, el cual ha sido un factor importante, si no 

determinante para la agudizaci6n de los problemas econ6micos de -

Nicaragua. 

El bloqueo comercial tiene su origen a partir de la -

llegada de R~nald RP.agan a la presidencia de Estados Unidos. El -

reforzamiento militar del gobierno sandinista y el aparente apoyo 

que est.e le presta a las guerrill.as de El Salvador, fueron la cau

sa para que el gobierno de estadunidense cancelara en 1981, e). pr2 

grama de ayuda econ6rnica a NLcaragua, que abarcaba financiamiento 

para programas de alúnentaci6n, salud y educaci6n, as! como pr6s

tamos anteriormente aprobados por la administraci6n Carter. 

Ese mismo año, el gobierno estadunidense consideró a 
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Nicaragua co~o una amenaza para la paz del istmo y consecuenterne~ 

te suspendió toda ayuda bilateral. Estas medidas de presi6n econ~ 

mica, aunadas a las gestiones que Estados Unidos ha realizado an

te los organismos financieros internacionales con el fin de blo-

quear los pr6stamos a N~caragua, incidieron en la econom!a de es

te pa.ts, que a pc'lrtir de ese momento experirnent6 una caída en su 

balanza comercial y presentó los primeros signos de agudizaci6n -

de la crisis financiera. Sin embargo, fue a partir de mayo de 1985, 

cuando esta cobr 6 mayor intensidad a ra!z de las presiones -

econ6micas de Estados Unidos. Estas medidas de coacci6n tuviecon 

su desenlace con la entrada en vigor del embargo comercial. 

Mediante este, se prohibieron las importaciones de -

los productos nicaragüenses a Estados Unidos y 1a exportaci6n de 

productos de este país hacia Nicaragua. El embargo también prohi

bid el aterrizaje de la linea aérea de Nicaragua, Aeronica. en -

los aeropuertos estadunidenses y el uso de los puertos para barcos 

nicaragüenses. 

Las consecuencias que ha tenido el embargo respecto -

a las importaciones,se pueden resumir en el alto costo que repre

senta para Nicaragua importar productos de socios comerciales del 

otro lado del Atl~ntico, la escasez de materias primas, inswnos y 

repuestos, y principalmente bienes de capital que tradicionalmen

te eran importados de Estados Unidos, que son necesarios para la 

industria nacional. 
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En cuanto a las exportaciones, el país perdió su pri!!." 

cipal mercado, ya que al ser hist6ricarnente un país agroe.xporta

dor, sus principales productos como el café -que genera el SO\ -

de los ingresos del país- y el algód6n, tuvieron que destinarse 

a otros pa!ses, principalmente de Europa, con el consecuente in

cremento de l.os costos. 

El embargo econ6mico estadunidense, va en contra de 

al.gunas disposiciones de derecho internacional, corno las Cartas.;

de la Organizaci6n de Estados Americanos y de Derechos y Deberes 

Econ6nicos de los Estados. 

La carta de la o.E.A., organismo regional al que am- · 

bes países pertenecen, consagra en 5U artículo 19: 

"Ning~n Estado podr$ aplicar o estimular medi

das coercitivas de car.ict.er f>con6mico o pol.!tf 

ca para forzar la voluntad soberana de otro E§ 

tado y obtener de éste ventajas de cualquier -

na tura le za 11 
• 

Este art1culo 19, con más o menos palabras es lo mi~ 

mo que establece el art!culo 32 de la Carta de Derechos y Deteres 

Económicos de los Estados, QUe dice: 

"Ningún Estado podrá emplear medidas econ6micas, 

políticas o de ninguna otra !ndole, ni fomentar 

el empleo de tales medidas, con el objeto decoas 

cionar a otro Estado para obtener de él la subo~ 



dinaci6n del e;1ercicio de sus derechos sobe-

ranos o consequir de él ventajas "de cualquier 

natura le za 1'. 

El gobierno de Estados Unidos viola estas disposicio

nes al hacer uso de medios coercitivos de tndole ccon6mica cooc.ra 

Nicaraqua. El uso de estas medidas, m.:fs que un modo de obtener -

ventaj.:is de Nit:=ilragua, es un tipo de presi6n pol!tJca de la admi

nistraci6n Reagan que indudablemente repercute en la economía ni

ca ragÜense. 

Las principales razones de Estados Unidos para impo-

ner estas medidas, son el afectar la economía del pa!s centroame

ricano y lograr con esto que los dirigentes sandinistas cedan un 

poco en sus polJ:ticas y se acerquen mtl's a lo que la administraci& 

Reagan desea en Nic~raaua, sin embargo, en este punto el gobierno 

nicaragUense mantiene su postura, ya que d"" ningu'la manera ha acee 

tado una subordinaci6n a las poUticas del gobierr.o de Estados -

Unidos. 

34: 

La misma Carta de la O.E.A. establece en su art!culo 

"Los Estados Miembros debe:l hacer t-:do esfuerzo 

por evitar pol!tic~~, üccic~~s o meCidas que ten 

gan serjos efectos adversos sobr~ e! ~esarrcl:c 

econ6raico o social de otrc Estadc Miembro". 
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La exhortaci6n que hace la carta, para que los Esta

dos miembros eviten acciones que vayan contra el desarrollo de -

otro miembro, hasta el momento no ha sido atendida por el qobieE 

no '?S tadunidense • 

Estas violaciones al derecho in'ternacional por parte 

do Estados Unidos, ~sr como el no acatamiento de la resolución -

condenatoria en otro litigio contra Nicaragua -que posteriormen

te analizaremos- nos llevan a reflexionar en la falta de accio-

nes coordi.nada's de la comunidad internacional, tendientes al cum

plimiento de las principios del derecho internacional, y que no 

sean s010 los países subdesarrollados o menos poderosos los que 

tengan que acatar estos principios o someterse a la voluntad de 

los países con mayores recursos econ~micos. 
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Aunque el embargo ha afectado notablemente la econo

m1a nicaragüense, este no se ha cumplido totalmente, ya que alg!! 

nas empresas transnacionales estadunidenses continOan haciendo -

negocios con Nicaraaua mediante la venta de sus productos a sub

sidiarias internacionales, c:iue a su vez los transfieren al país 

ceot.roamericano -ya que ningan otro país se ha unido al boicot

y los bancos estadunidenses renegocian cada año la deuda de Ni

caragua. 

Est.ados Unidos dispone de estos medios de coerci6n 

que son menos visibles que las operaciones de la 'contra', pero 

igualmente eficaces. Desgraciadamente es el pueblo nicaragüense 

quien soporta las privaciones, las restricciones y la escasez, 



ya que las pol1"ticas econ6micas del gobierno sandinista no han po 

dido cubrir estas necesidades populares. 

como habtamos señalado, los primeros años de la revo

luC'i6n se signifícaron por la franca recuperaci6n de la econdm!a. 

Fue para 1983, cuando el crecimiento econ6mico de Nicaragua se -

estancó y el año siguiente sur.edid lo mismo, ya que las tasas in

flacionarias continuaban cada vez m.ís altas y el crecimiento era 

nulo. 

Esta situación derivada de las presiones del exterior 

y del ma1 manejo econ6mico por parte del gobierno, empeora d!a -

con día, rest.índoles apoyo político. Las presiones econ6micas y los 

cuantiosos gastos originados por las necesidades de defensa, ex--

plican las dificultades crecientes en el abastecimiento de aliinen 

tos y productos básicos. 

A esto hay que sumarle la especulaci6n y el acapara-

miento de los comerciantes. Este se ha constitu!do en un obstácu-
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lo para los programas econ6micos del gobierno, ya que los subsi-

dios a los artículos de primera necesidad van a manos de los espg; 

culadores, que rompen los precios oficialeS y no benefician en -

realidad a la poblaci6n de escasos recursosecon6micos. En un pa!s 

como Nicaragua, con profundas deficiencias productivas y una com

pleja economía de sobreviviencia, la especulaci6n no s6lo es obra 

de un grupo sino tambí~n una actividad coman y aceptada en la so

ciedad. 



Los precios oficiales repercuten en la desaparición 

de los productos de los estantes y c~mo consecuencia traen el 

surgimiento del mercado negro o paralelo, que a pesar de los es

fuerzos del gobierno no ha podido desaparecer. Esta actividad ha 

llegado tambi~n hasta los profes ionistas, que la practican en far 

ma subsidiaria a sus actividades y en ocasiones en lugar ·ae estas, 

ya que ob~ienen me;ores ganancias que en su misma profes16n. Has

ta los mismo campesinos venden di.rectamente sus cosechas a los e~ 

merciantes paralelos interceptando la red del estado. 

El gobierno en sus esfuerzos por hacerle frente a es

ta ~ituaci6n ha llegado a decretar un estado de emergencia econ6-

mica en el pats. Estos decretos han tenido cama fin evitar la es

peculaci6n mediante penas corporales hasta de tres años de pris.i.6l 

para qui.en sea acusado de "sabotaje econ6mico 11
• Por este se enti~ 

de la paralizaci6n del transporte, e1 aumento de precios sin per-

miso, hacer o incitar a huelgas o publicar noticias econ6micas -

falsas. 

Además del mercado neqro, la especulaci6n y escasez, 

est& el problema de la inflaci6n. No obstante los esfuerzos del -

gobierno por detenerla, esta se ha convertido en hiperinflaci6n. 

Esta desproporci6n entre salarios y preci•:>s se refleia en estos -

cr!ticos ejemplos: un obrero con salario m!ní.mo necesita ganar -

cinco veces este para adquirir 1a canasta b~sica de alimentos y -

para comprar un refrigerador necesita aproximadamente 18 años de 

trabajo. 

"Cuesta menos importar un tractor sovi~tico y pagarlo 
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a plazos ••• que el reparar uno que está descompuesto. Un profe

sor univer~itario puede vivir mejor mediante la venta de refacci~ 

nes para automOviles en el mercado negro que impartiendo clases"l22). 

Los sandi1\istas culµan de esta situación a la guerra 

con los contrarrevolucionarios: pero las cosas son m.:l's complica-

das, ya que actualmente Cestinan el 80% del presupuesto a las a~ 

cienes de defensa, aparte de dejar fuera de las actividades pro

ductivas al gran ntlmero de miembros del ej~rcito y de la milicia, 

con el costo que esto representa para 1a econom1a del pa!s. Como 

consecuencia, aada uno de los trabajadores nicaragüenses debe --

producir para sostener a más de tres compatriotas, en su mayor1a 

niños. 

La inflacidn se ha convertido en la forma de pagar -

la guerra, ya que el recurso de la impresión de billetes para fi 

nanciar el déficit estatal ha repercutido en toda la economía. -

La falta de divisas ha impedido impoi:tar la materia prima y m~ 

naria que necesita, además de que muy pocas inversiones extranj~ 

ras se han realizado desde 1979. 

Un medio para hacerle frente a la crítica situaci6n 

de la economía nicaragüense fue la implantación en febrero de -

1988, de la reforma monetario.. Los principales objetivos fueron 

detener la inflación, el mercado' negro del dólar y devolverle a 

la moneda su poder adquisitivo, llamada ahora ºcórdoba nuevo", 

(22) clifford Kraws, Nicaragua está recibiendo muv ptca axuda intetll<lcional 
~ra corregir el desor~n(mico gye se creó a st misma, 'Ihe WJ.11 
Street .Journal, Nueva York, 7 de agosto de 1987, pag. 16 



Cc:mJ complemento a esta reÍonna monetaria, cuatro me

ses después el presidente Ortega dictó nuevas medidas económicas. 

Estas, al igual que las anteriores, tendieron no tanto a resolver 

la crisis, sino atacar la ascendente inflaci6n y reordenar el me! 

cado. 

La inflación llegó al 2, 000% en los Ciltimos meses, -

las exportaciones de este año que alcanzñn s6lo 240 mi llenes de -

d6lares y la deuda externa que asciende a B .500 millones de d6la

res, nos llevan a la conclusiOn de que la reforma monetaria ha fr~ 

casado, ya que aparte de las cifras anteriores, el mercado negro 

de la moneda estadunidense se encuentra actualmente arriba de 100 

c6rdobas, 

El deterioro por el que ha pasado el proyecto ecan6-

nico original de los sandinistas es interpretado de diferentes m~ 

neras. Algunos opinan que el fallo ha consistido en que el modelo 

original fue traicionado y que se ha venido implementando en rea

lidad un modelo socialista distinto al acordado y prometido. Otros 

afirman que el modelo original se ha desgastado y por lo tanto -

hay que buscar uno nuevo quesea m~s viable. Y otras opiniones son 

en el sentido de que el modelo se ha estancado por las amenazas -

externas y los boicots, pero todavía es posible sostenerlo. 

Lo cierto es que a pesar de todo lo que se diga, el -

modelo implantado por los sandinistas es un modelo original- La -

economta nicaragüense actualmente sigue las pautas de una econo-

mta de mercado. La planificaci6n,como se le conoce en los países 
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socialistas se encuentra todav1a en desarrollo. Se les ha culpa

do de la actual situaci6n por poner en práctica un socialismo -

con ajustes econ6micas de corte capitalista. Prueba de lo ante-

rior son las reformas econ6micas implantadas Oltimamente, como -

la racionalizaci6n del presupuesto p~blico, la reforma impositi

va, el aumento en los precios de los combustibles y otros servi

cios, el control de precios y salarios, etc. Estas medidas son -

parecidas a las que recomienda el mismo Fondo Monetario Interna

cional. 

Desgraciadamente las medidas econ6micas del gobierno 

no han tenido éxito¡ en unos casos por inexperiencia y en otros 

por corrupcidn o rivalidades pol!ticas. 

La baja productividad de las tierras y empresas en -

manos del Estado, el fracaso de la política de control de precios, 

el deterioro del aparato industrial, la descomposición sufrida -

por el proletarindo como consecuencia de los salarios casi simb§ 

licos y los desequilibrios entre precios internos y externos, han 

llevado al gobierno nicaraguense a depender de la solidaridad in 

ternacional. La mayor parte de la ayuda externa proviene del Cou 

sejo de Ayuda Mutua Econ6mica {CA.ME), que agrupa a los países -

del ·bloque socialista, quien cubren alrededor del 60% de las im

portaciones nicaragüenses. 
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Aunque el embargo comercial estadunidense, la crisis 

econ6mica mundial, la falta de ~pavo de las instituciones finan

cieras internacionales y la guerra que sostiene con los •contras', 



han sido factores importantes para el actual estado de la econo

mía, los dirigentes sandinistas han empleado estas circunstanc:ias 

como causa y pretexto de la crisis .financiera. As!. la guerra ha 

servido para desviar la atención de la ineficiencia estatal. 

Nicaragua necesita un r~gimen de gran austeridad si 

quiere superar a mediano y largo plazo la situacidn actual. El -

apoyo popular que necesitan los sandinistas depende de los cami

nos que sus líderes sigan para resolver sus problemas, Creemos -

que P.:stos se pueden resol.ver actualmente por la v!a pol!'tica. El 

pueblo ya no puede seguir haciendo m.!ís sacrificios de los que ha 

hecho hasta el momento, 

El c.:insanci'.o y ta resígnaci6n caracterizan actualmen 

te a la mayoría de la poblacidn. Se olvid6 la euforia de la caí

da de Sornoza y s6lo los sandinístas hablan todavía del triunfo -

de 1979. Desgraciadamente el panorama econ6mico de este país es 

oscuro. Haya o no paz, Nicaragua tendrlt problemas econ6micos en 

los pr6ximos años. 

J.- ASPECTO SOCIAL 

La política social seguida por el gobierno sandinista 

a lo largo de casi 10 años, muestra aspectos de avance en algunas 

~reas y retraso en otras. LOS renglones de la educaci6n, y cultu

ra pueden considerarse como los logros mlts importantes del r€gfr.ien 

sandinista en el aspecto social. 
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El actual gobierno cre6 el Ministerio de Bienestar -

Social con el fin de mejorar las condiciones de vida del pueblo 

en general por medio de diversos proyectos, como previsi6n scx::ial, 

vivienda, escuelas y salúd.Como hab!amos señalado anteriormente, 

los ~rogramas sociales del Frente Sandinista iniciaron gradual-

mente, con el fin de loarar el objetivo final de llegar a benef! 

ciar a los niveles más bajo~ de la sociedad. 

Analizaremos en forma somera los aspectos truls impor

tantes de los programas sociales emprendidos hasta el momento por 

loa sandinistas. 
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La campaña de alfabeti.zaci6n debe contarse como el. m~ 

yor éxito del régimen. En 1980 se realiz6 una gran movilizaci6n -

popular que logr6 reducir el !ndice de analfabetismo que se encou 

traba en alrededor del 50% a un 12%, segdn cifras oficiales. Esta 

cruzada ha sido considerada como uno de l.os m~s importantes p~ 

mas alfabetizadores em9re~didos en la historia de Latinoam~rica, 

región caracterizada por años de abandono en el campo educacional. 

Esta tarea no ha sido fácil, ya que el gobierno ha t~ 

nido que hacer frente a diversas situaciones adversas para empreu 

der estas acciones. El. primer obstáculo ha sido el. gran índice de 

poblac~6n menor de 14 años con que cuenta el país. Actualmente 

más de la mitad de los nicaragilenses tienen menos de esta edad y 

medio mil.16n de l.os tres millones de habitantes oscilan entre uno 

y cuatro años. Esta circunstancia complica aán m~s las acciones -

del gobierno en materia educacional, ya que lo compromete a cubrir 
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este campo de casi dos terceras partes de la pobla~i6n que se en-

cuentra en edad escolar. 

Aunado al problema que representa contar con un alto 

grado de poblaci6n infantil ~· juvenil que constituye una carga -

adicional para los sandinistas en términos económicos, está la -

guerra que sostiene en su territorio contra los insurgentes. Esta 

situación ha llevado a abandona1: programas de educación en dive~ 

sas zonas del pats. principal.mente en el norte, que ha tra!do cg 

mo consecuencia ol incremento en el nivel de analfabetismo en ñ! 

t'ededor del 20\. 

Otra situación a la que hace frente el gobierno en -

sus planes educacionales es la falta de recursos econ6micos. El 

gran porcentaje del presupuesto que se dedica a actividades de -

defensa, ha llevado a los sandinistas a reducir considerableme!}_ 

te los recursos que se destinaban a los programas sociales. 

En Nicaragua, el estado es el encargado de planificar,. 

dirigir y organizar la educacidn de acuerdo con el art!culo 119 -

de la constituci6n, Gin embargo, esta funci6n ha siño aprovechada 

por el Frente Sandinista para imponer un modelo tínico de edocaci6n,. 

en donde se resaltan las actividades del gobierno y del pro'pio --

Frente, en la conduccidn del país. Los planes de estudio muestran 

en casi todos los casos, la presentaci6n unilaterñl dP. lo QUeaco~ 

tece en el mundo, axc~uycndn cualquier idea o oensamiento que va-

ya contra los principios del sandinismo. 



La situaci6n de guerra oor la que atraviesa el pa!s 

y las amenazas del ~.xtranjero, han llevado al gobierno sandinis

ta a alertar y concientizar a la poblaci6n de la situación en la 

que se vive. Han incluido en los textos, ilustraciones y pensa-

mientos relacionados con la guerra y con los héroes sandinistas, 

con el fin de familiarizarlos con la revoluc16n y con las direc

trices del proceso sandinista. 

En el campo de la salud, el gobierno ha logrado lig~ 

ros avances. Bsto ha oriqinaño el aumento de las esperanzas de -

vida de la poblaci6n, sin embargo, algunas enfermedades han al~ 

zado niveles crtticos en alqunas partes del pa!s debido a la es

casez de medicinas y equipo. 

Otro problema ha sido la p~rdida de los mejores pro

fesionistas por .la falta de remuneracidn adecuada. Estos han sa

lido del país dejando en a1gunos casos m~dicos incompetentes. El 

gobierno actualmente está imposibilitado para otorgar los servi

cios de salud que demanda la poblaci6n, por la ya conocida cri-

sis econ6mica. 

Los programas de desarrollo urbano y vivienda no han 

dado los resu1tados esperaCos. Actualmente Managua, la capital, 

cuenta con m&s de un mill6n de habitantes, una tercera parte de 

la población nacional. Esta dispareja distribución poblacional -

en el pats se debe en gran parte a la guerra, ya que alrededor -

de un cuarto de millón de campesinos se han desplazado de las z2 

nas de combate a las ciudades más grandes con los consecuentes -
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próbl~maA quP. esto acarrea. La falta de recursos ha sido tarnbi~n 

obstáculo para el desarrollo de adecuados servicios pG.blicos. Un 

ejemplo de esto es el centro de Managua, que no ha sido recons-

truído desde el temblor dr! 1972 y de los bombardeos durante la -

revolucidn, que lo han dejado plet6rico de es~ombros y terrenos 

bald!os. 

F.n esta ciudad cano en todo el país, el problema del 

transporte se ha convertido en un caos. La falta de refacciones, 

que no se encuentran por no contar con divisas para su importa-

c16n, así como por el embargo estadunidense, han convertido a los 

autobuses a un estado c¿osi inutilizable. La opción que ha dado 

el gobierno para resolver la carencia de transporte público ha -

sido que los automovilistas Rceoten vi~jeros a aambio de una re

tribuci6n. 

La guerra ha contribuido directamente para la agudi

zaci~n de los problemas de orden social que ~nfrenta el país. El 

sostenimiento del ej~rcito y el costo que implica mantener una -

guerra a lo largo de ocho años, ha Llevado al gobierno a desviar 

recursos que tanta falta hacen a la poblaci6n. La situací6n eco

n6mica que empeora día con día y la misma gu~rra, han influido -

para el incremento de la delincuencia, alcoholismo, violencia, -

desintegraci6n familiar y desempleo. Los estudiantes pasan m~s -

tiempo en actos políticos que en las aulas de clase. 

A todos estos problemas se ha tenido que enfrentar -

el gobierno sandinista. Educación, partic tpaci6n popular y bien

estar no son objetivos f~ciles de conquistar; m~s adn en un pa~s 
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sin recursos econ6micos y atrasado como Nicaragua. E.l gobierno ha 

hecho parte del esfuerzo, aunque puede incrementarlo. Creemos que 

desgraciadamente el aumento en los programas sociales no se va 

a dar mientras el país se encuentre en guerra y destine para esta 

casi la totalidad del raquítíco presupuesto nacional. 

4·.- OTROS ASPECTOS 

Desputis de haber tratado de manera muy· general algu-

nos de los aspectos sociales, trataremos a continuaci6n tres ru-

bros de mucha importancia en el desarrollo social del pa!s: la -

iglesia, los medios ele cornunicaci6n, especialmente el diario "La 

Prensa" y el problema étnico¡ y abordaremos el aspecto de los de

rechos humanos durante el régimen sandinista. 

A) LA IGLESIA. -

Como todos los pueblos centroamericanos, el nicara

güense, heredero de las tradicioneg religiosas impuestas desde -

la conquista española, es profundamente cat6lico. Aproximadamen

te el 80\ de la población practica esta religión. 

Las relaciones entre iglesia y estado se han caractg 

rizado desde 1979, a la fecha, por constantes y mutuos ataques. 

Las tensiones entre ambos han adquirido ya un carácter que pode

mos llamar cr6nico. La b.ase de estos enfrentamientos ha sido la 

posici6n asumida por la ig1esia de criticar y desaprobar las po

líticas adoptadas por el gobierno sandinista y en general, estar 
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en contra de los mismos dirigentes, a quienes considera como prin 

cipales promotores de la campaña de divisidn de la iglesia nicar~ 

güense. A su vez, el gobierno sandinista ha llevado a cabo una -

campaña difamadora de la jerarqu!a católica, principalmente sobre 

el Cardenai. Miguel Obando y Bravo y sus m.!'s cercanos colabora:lx-esi, 

a quienes a llegado a denominar como "antisandinistas" o "agentes 

de la crA". 

A lo largo de su mandato, el gobierno sandinista ha -

visto en la iglesia a uno de sus principales opositores ideol6gi

cos, ya que se ha crcgido esta como el principal oponente interno 

al que ha tenido que hacer frente en los casi diez años de mando, 

Si.."lembargo, los dirigentes sandínista~ han negado en repetidas -

ocasiones que el conflicto no es con la iglesia propiamente habla!} 

do, sino con los r~pr~sentantes de esta. 

1\. ti..·avés de la lucha contra Somoza, la iglesi'\ se con~ 

tituy6 en uno de sus principales opositores y fue factor prímor-

dial para su caída, principalmente por el gran apoyo e influencia 

que tiene en la poblacidn. Al inicio del nuevo régimen, las rela

ciones iglesia-estado transcurrieron con normalidad. Las desave-

niencias emprezaron.cuando los sandinistas incluyeron a cuatro -

sacerdore.R como inte~ranbJs de' Su;qobic.rno-: Fernando y Ernesto~ 

denal, Miguel D'Esctoto y Edgardo Parrales,en los cargos de mini~ 

tro de educacidn, cultura, relaciones exteriores y representante 

de Nicaragua ante la OEA, respectivamente. 
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La alta jerarquía de la iglesia cat6lica -Vaticano- no 

vio con agrado estos nombramientos, llegando incluso suspender a -



los sacerdotes en sus !unciones del culto. 

El desprecio de la iglesia con las actividades de e~ 

tas grupos y en general con todo el gobierno sandinista, se evi-

denci6 de forma m.ís clara en la visita que realizó el Papa Juan 

Pablo !! a Nicaragua en 1983. Durante esta, el Pontífice se mos

trO en contra de las políticas del régimen, principalmente can -

la llamada. "iglesia popular" que el gobierno sandinista impulsa 

con el apoyo de los mencionados sacerdotes y que tiene como pr~ 

pósito dividir a la llamada "iglesia tradicional" de Nicaragua. 

La iglesia popular que los sandinistas patrocinan, 

sigue los principios de la teologta de la liberación y postula 

como base, remediar la pobreza, la injusticia social y la eman

cipaci6n de los oprimidos. Estos principios no concuerdan con -

las enseñanzas que profesa la iglesia catdlica tradicional. 

La iglesia popular o de los pobres, o también lla-

mada socialismo cristiano, es una corriente minoritaria, aunque 

activa en su la!Jor de atraer a los fieles cat61icos a sus filas, 

-como lo hizo en la cruzada alfabetizadora- con el objetivo de 

que apoyen sus enseñanzas y,en consecuencia, los principios del -

sandinismo. 

En sus tratos con la iglesia cat6lica, el gobierno 

sandinista ha empleado una mezcla de coerciOn y medios m.1s suti-

les. Ha expulsado del pats en varias ocasiones a miembros de la 

jeraL·quta cat6lica por participar presunt:.'1mente en actividades -

contrarrevolucionarias¡ como muestra están los obispos Vega y Ol!;: 



balto. Tarnbi~n han re."currido al cierre y clausura en muchas 

ocasionf'!s de "Radio Ca t6lica 11 , la estaci6n radia 1 perteneciente a 

la iglesia cat6lica ,quien ha cuestionado si.empre las políticas -'":' 

sandinistas. 

Pero el principaJ. blanco de los ataques contra la •

iglesia van dirigidos al ex-arzobispo y ahora Cardenal abando y 

Bravo. La raz6n principal de las críticas a su persona es su in

fluencia en la poblacidn, exceptuando la de la Costa Atlántica -

que al ser habitada bSsicarnente por indígenas y descendientes de 

ingleses, profesan la religi6n protestante moravia. 

Los sandinistas ligan a abando y Bravo con el gobier

no de Estados Unidos y por consecuencia con los 'contras'. A pesar 

de que se ha manifestado a favor de la paz dentro de Nicaragua, lo 

cierto es que se ha convertido en un gura espiritual e ideol6gico 

Ue la contrarrevoluci6n. El Cardenal siempre ha estado a favor -

de un di~logo directo entre el gobierno y los rebeldes, con el -

fin de lograr la paz y la democratizaci6n en el país. Demuestran 

lo anterior, sus constantes cargos como mediador en el conflicto 

entre ambas partes y actualmente es el presidente de la CDmisidn 

de Reconciliaci6n Nacional, drgano surgido de los acuerdos pacif! 

cadores para Centroamérica de agosto de 1987. 

Podríamos reswnir los temas más ásperos y conflicti-

vos de la relaci.6n iglesia-estado en la indiferencia de la igle-

sia para condenar la presi6n estadunidense¿ su inconformidad con 

la íntegraci6n del gobierno sandinista -especialmente por la inclu 

si6n de los religiosos mencionados-: la ~ctitud de l~ iglesia ca

t6lica en contra de la formac16n de la iglesia popular que apoya 
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el gobierno sand:lnista; la oposíci6n de la iglesia al servicio -

militar patri6tico y la imposicidn del estado de emergencia en -

el pa!s y por rtltimo, los v!nculos del Cardenal Obando y Bravo 

y otros miembros de la i.glesí~, con organizac1ones conservadoras 

estadunidenses. 

B) MEDIOS DE C0MUN1CACION.- EL CASO "LA PRENSA" 
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En este apartado tocaremos uno de los puntos que han 

presentado mayor controversia en el pats centroamericano: la libe~ 

tad de prensa. 

En los patses democráticos del mundo, la libertad de 

prensa es una garant!a i.nviolable que el estado debe respetar y 

garantizar, sin embargo, la postura del gbbierno sandinista con -

respecto a los medios de comunicaci6n, ha sido motivo de severas 

criticas, principalmente del exterior. 

Parte de la prensa escrita, as! como la radio. han s! 

do objeto en innumerables ocasiones de acoso y censuras por parte 

del régimen, quien ha recurrido a estas medidas como represalia -

al no acatamiento de las políticas aue los dirigentes sandinistas 

imponen. El caso mcfs evidente de estñ situación es el del diario 

"La Prensa 11 del que a continuaciOn hablaremos. 

Podemos div~dir a los medios de comunicaci6n de Nica

ragua en partidarios y: oposi.tores al gobierno. El nibnero de estos 

t1ltimos es claramente menor a los que est.1n a favor. 



Actualmente existen en Nicaragua dos estaciones de t~ 

1evisí6n, las cuales son de propiedad estatal, m~s de treinta es

t~ciones de radio nacionales, una docena de peri6dicos, en suma-

yor!a de los partidos políticos, gran cantidad de revistas y tres 

diarios de cobertura nacional. A e.xcepci6n de la televisi6n, 

los dem.ís medios de comunicaci6n coexiste la propiedad privada y 

la estatal. 

El Sistema Sandinista de Televisi6n est~ totalmente -

en manos del estado desde i979, La oposici6n ha estado presionan

do a1ti.mamente para conseguir un canal privado que pueda competir 

con los dos canales del gobierno, sin e.m.bargo, poco ha logrado. 

La radio est~ controlada en su mayor!a por el gobier

no. No obstante, existen algunas estaciones quP. están contra el -

rl!gimen, especialmente Radio Catdlica, que ha sido cerrada en di

ferentes ocasiones por violar la Ley General de Medios de Comuni

cación, ordenamiento legal por el cual el gobierno controla la l~ 

bertad de prensa dentro del pa!s. Esta estaci6n ha sido en los -

dlt:tmos años la m~s castigada por el gobierno, principalmente por 

no acatar las directrices que los sandinistas marcan en cuanto al 

tratamiento de algunos temas controvertidos cano el del servicio 

militar y el de la cri.sís econ&nica, los cuales, no deben ser trc;. 

tados en las transmisiones. 

La oposicidn ideol6gica :rn4s importante a la que los -

sandinistaa se han enfrentado a lo largo de su mandato ha sido el 

diario "La Prensa". Este se ha constitu!do junto con la jerarquía 

de la i9lesia, en los pilares de la oposi:ci6n al régimen dentro 
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del pa~s. 

La Prensa, en el interi'or de Nicaragua, es más que un 

peri6dico. Ha sido a lo largo de sus m~s de 60 años de existen

cia, la punta de lanza de los ataques a los gobiernos nicaragüm

ses, desde Somoz3, hasta los actuales dirigentes sandinistas. 

Fundada el 2 de marzo de l.9 26, ~a Prensa fue durante 

muchos años el instrumento del Partido Conservador de Nicaragua, 

partido tradicionalmente opuesto al Partido Liberal al que perte

necta Anastasia Somoza. Como lo hab!amos apuntado anteriormente, 

este diario se convirti6 en uno de los principales agitadores de 

la oposicí6n contra Somoza a raíz del asesinato de su propietario 

y director Pedro Joaqu!n Chamorro y fue durante la dictadura som2 

cista, censurad.:i ':l reprimida en ,~ar!.as ocasiones, principalmente -

un mes antes de la ca!da del anterior r~gi.men, cuandc sus instale 

ciones fueron bombardeadas por la Guardia Nacional. 

Sus fundadores, directores y editores han sido miem-

bros de la familia Chamorro, descendientes de una l!nea de presi

dentes del siglo pasado. 

El caso de la fo.mi.lía ChJ.morro es un caso especial. Al 

comenzar el actual r~gimen 1 el perL6dico sufri6 una divisi6n en -

sus filas producto de d:l:ferentes puntos de vista en relaci6n con 

el nuevo gobierno. Esto llev6 a su director, Javier Chamorro -he~ 

mano de Pedro Joaquín- a abandonar La Prensa y formar otro diario 

privado dentro del pa!s, "El Nuevo Diario". Otro miembro de la f~ 

milia, Carlos Fernando, -hijo del fallecido propietario de La --
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Prensa- es el fnndador del otro peri6d1co que ~iste en el pa!s, 

"Barricada", 6rgano de difusi6n del Frente Sand:fnista. El otro -

h.ijo es editor del semanario antisandinista "Nicaragua Hoy", que 

es elaborado en San Jos~, Costa Rica. 

De esta manera, la controvertida familia dirige la -

actividad periodística en Nicaragua, p~ro cada uno representando 

a diferentes intereses y en posiciones antag6nicas. La Prensa a~ 

tualmente es dirigida por Violeta Chamorro, la viuda del llamadC'I 

·~rtir de la libertad de prensa". Ella formd parte de la prime

ra Junta de Gobierno del régimen actual, sin embargo, abandon6 -

esta por estar en contra del control que sobre la Junta ejerc!an 

los miembros del Frente Sandinista .. 

Los otros dos peri6dicos nicaragüenses, Barricada y 

El Nuevo Diario apoyan totalmente al gobierno. En sus ediciones 

aparecen diariamente gran ndmero de notas relaciona~as con las -

actividades del Frente y de las presiones que sufre el pa!s por 

parte de 1a 'contra' y del gobierno estadunidense. su funci6n de 

dependencia hacia el r6gimen los hace sobrevivir ante la crisis, 

ya que gozan de subsidios y propaganda por parte del gobierno. 

La PrenRa edita todas las tardes aproximadamente ---

60, 000 ejemplares, aunque las restricciones del gobierno en cuau 

to a pape1 han llevado en ocasiones a redur.ir su tiraie. El prt.n 

cipal problenla para su libre circulacídn ha sido la censura. A -

ra!z de la implantaci~n del c.!:itado de emergencia, se orden6 que 

todos los medios informativos, radio!dnicos y perLodísticos, so

metieran la totalidad de los materiales destinados a transmitirse 
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o publicarse a una censura previa de la Dirección de Medios de -

Comunicaci6n supervisada por e1 ministerio del interior. 

Violeta Chamorro ha declarado que parte del material 

a publicarse es eliminado diariamente por los censores del gobier 

no, recurriendo el peri~dico a la distribución clandestina de los 

artículos censurados as! como de sus editoriales mediante fotoco

P ias que se reparten entre la poblaci6n. 

Estas presiones del gobierno no constituyen grandes -

violaciones a la libertad de prensa comparadas con las medidas e~ 

tremas que ha tomado para tratar de silenciar al perHSdico. La 

m4s radical ha sido el cierre, argumentando violaciones al estado 

de emergencia impuesto en i982 y ampliado en 1985. 

En vista de tales violaciones, el peri6dico ha sido -

cerrado en diferentes ocasiones. La dltima fue en 1987, cuando -

permaneci6 varios meses en esa situaci6n1 hasta que eh base a los 

tratados de paz de Guatemala, fue reabierto meses despu~s. 

La Prensa se ha caracterizado por ser un diario deci

didamente anticomun~sta: este sentimiento se ha transformado en -

cambio, en una dependAncia a los 1.ntereses de EGt~dos Unidos. Su 

equivocaci6n ha consistido e~ ver siempre los errores del r~gi.ltlen 

sin dar un contrapeso, ya que nunca dan cr~dito a los avances lo

grados por los sandinistas a lo largo de sus casi 10 años de go-

bierno, l.o q11e denota parcialidad. Esto lo resu'tli6 el vicepresi-

dente nicaragüense Sergio ~!rez con estas palabras: 
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11 S!, es cierto, nosotros hemos impuesto limi.taci~ 

nes 'temporales a la libertad de prensa. Nosotros 

creemos que la libertad de prensa es un derecho -

fundamental. El problema con La Prensa es que 

trata de un peri6dico que no publica críticas ja

más sobre la Revoluci.6n. Es más bien un peri6dico 

identificado con los intereses que tratan de de--

rrocar al gobierno revolucionario. La Prensa no -

quiere mejorar nuestra forma de gobierno, sino --

reemplazarlo ••• " C.23) 

A pesar de las severas cr!ticas que hace La Prensa -

sobre el modo de gobernar de lo5 sandinistas, las represalias de 

estos contra el peri6dico no tienen justiLicaci6n. La prensa es-

crita en los países democr.tticos se caracteriza precisamente por 

sus criticas y opini..ones sobre las acciones del gobierno. Aunque 

el diario La Prensa no ha cumplido cabalmente su papel de infor-

mador imparcial, tiene derecho a que se le respete en sus comen-

tarios y opinione~ sin temor a represalias o amenazas. 

Podemos concluir en que un peri.6dico oficial, uno 

privado pero completamente leal, la red nacional de radio m~s 

importante y el control estatal de las dos estaciones de televi-

9idn, le dan al gobierno la hegemonía en los medios de comunica

ci6n. 

Si los sandinistas quieren ser considerados democr~

ticos, deben respetar las garantías individuales y sociales de -

(23) Clalñia Dreifus, El Sandinismo en Est:Zldos Unidos, entrevista con cuatro 
mistbros del gcbiern::> nicaragüense, publicada par '!he Washington Pcst y 
reproducida por el Instituto de Investigaciones &.~tmic.as y Scx::ialtis, 

Managw., 1983, pag • .14 
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sus gcbernad:Js y aceptar las divergencias de opinión, ya que es un 

imperativo garantizar a estos una opci6n informativa que les Pe! 

mita ver la realidad de los acontecimientos, ya que es preferi-

ble en ocasiones el silencio a la falsificacidn de la realidad. 

C) L!\S ETNIAS F.N NICARAGUA, - EL CASO MISKITO 

En los Oltimos años el aspecto étnico en Nicaragua Y 

en especial el caso ~iskito se ha convertido en tema de debate a 

nivel internacional. 

Los grupos ~tnicos en Nicaragua est4n establecidos -

en la Costa Atlántica, una reg1.6n que constituye el 56% del terr! 

torio nacional que abarca los departamentos de Zelaya y Río San 

Juan. Sus aproximadamente 300,000 habitantes representan el 10% 

de la poblaci6n del pa!s y las mayores concentraciones se encuen 

tran principalmente en las ciudades de Puerto Cabezas en e~ nor

te y Bluefields en el sur. 

Las más importantes agr~paciones ~tnicas son los me§ 

tizos, criollos, sumos, gar!fonas, ramas y miskitos. Sobre estos 

áltimos centraremos nuestra exposici6n, ya que se han constitu~

do en el grupo que mayor oposici6n ha representado al régimen 

sandinista a lo largo de su .mand~to. 

Hasta el triunfo de la revoluci6n sandinista, las r~ 

ferencias a los grupos étnicos de la costa Atl&ntica nicaraguen

se eran pr&cticamente nulas. Fue a partir de 1979, cuando el 
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problema étnico en Nicaragua empez6 a difundirse en todo el mundo, 

debido principal.mente a dos factores: la actitud del gobierno san 
dinista frente a los miskitos y la campaña de la administración 

Reagan encaminada a mostrar a los sandin~stas como violadores de 

los derechos ~undamentaies de lás cornunid~des étnicas. 

Los miskitos son un grupo que cuenta con aproximada

mente 100,000 miembros,ub~cados principalmente en la regi6n nore§ 

te del pa!s. Cano lo habíamos señalado en la parte relativa a la 

invasi6n inglesa a territorio nicaragüense, los miskitos, desde 

el siglo XVII, han dominado la regi6n atlántica, primero con la 

ayuda de los británicos -que permanecieron en ella por m.1.s de -

tres siglos- y después en base a su mayor n<lmero de miembros y -

de recursos. 

Los ingleses contribuyeron para la imposici6n de un3 

estructura mon~rquica en el sistema político y social de los mi~ 

kitos. Esta monarqu!a ejercía el control sobre la poblaci6n y 

apoyaba fielmente a la Corona brit.fnica. Este estado de cosas d~ 

j6 de existir en parte, cuando la región entera De incorpor6 al 

gobierno de Nicaragua a fines del si.glo pasado. Decimos en parte, 

porque a pesar de que la regi6n ya no era controlada por los in-

gleses, el "rey mosco" todav!a poseía el poder en la regi6n yhas

ta el momento el pueblo miskito se caracteriza por las profundas 

diferencias geogr~ficas, econ&nicas, culturales y religiosas con 

las que imperan en la parte occidental del país. Este ha sido el 

principal factor de las desaveniencias con el gobierno sandinista. 
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Durante el mandato da la familia Somoza, la regi6n --

permaneció en estado de ab."l.ndono, La poca comunicaci6n y transpo~ 

tes entre la regi6n oriental y la del Pac!fico, aunado a los p~ 

cos servicios de salud y educaci6n, contribuyeron para hacer más 

profundos los resentimientos de los habitantes de la costa Atlán-

tica hacia el gobierno y para consolidar aGn má'.s su autonomía de 

la regi6n occidental del pa!s. 

"La realidad de las cosas es que la proble~tica ~tn~ 

ca de Nu:araqua no surge con el triunfo revolucionario. Se .fue 

conformando a lo largo de varios siglos ••• Arranca de la i!po::a CQ 

lonial, se desarrolla durante el siglo XIX y alcanza sus rasgos -

mis agudos durante la dictadura somocista". (24) 

La e.xplotac i6n tanto humana cerno de recursos que ha -

sufrido la regi6n oriental nicaragüense a lo largo de su historia, 

ha contribuido a la actual situaci6n de pobreza de las etnias y 

ha acrecentado la desconfianza que actualmente guardan hacia el -

gobierno sandinista. 

Los principa~es reclamos de las etnias nicaragüenses 

y en especial de los misk.itos, van encaminados a que se les resp~ 

te su identidad, su idioma, sus costumbres, ·isu religi6n y princi-

palmen te, su autonom!a. 

Al comienzo de su mand~to, los sandi~istas no compren 

dieron la problem~tica ~tnica de las comunidades de la Costa 

(24) Hktor D!az-Pol.anco y otros, Nicarasu:t: auto~ y rcvoluci6n, Juan Pa
blos Fditor, ~co, 1986, pag. 7 

-94-



AtLintica y sus dimensiones. Esto se. debi6 principalmente al. desco

nocimiento de las raíces históricas de est6s·;grupos y de sus re-

clamas. Las tensiones entre la Costa y el Pac!fico -fundamenta~ 

te entre miskitos y españoles- empujaron a los habitantes de la -

región oriental a la lucha armada o al abandono del pa!s. 

Lo anterior no constituy6 problema grave para e 1 -

r~gimen en tanto no fuera un riesgo a su estabilidad. Sin embargo, 

esto dltimo apareci6 en 1982,con el surgim~ento de la contrarrevo

luc1~n, quien opera principalmente en las regiones habitadas por -

los grupos étnicos. La violencia, la formaci6n de organizaciones -

de rnd!genas alzados en armas, el desplazamiento obligatorio de -

las comunidades del r!o Coco -frontera natural con Honduras- hacia 

zonas no fronterizas, fueron pasos consecutivos. 

Las operaciones de la 'contra' en estas regiones logra

ron su objetivo al formarse agrupaciones rebeldes de las minorías 

étnicas que respaldaban las actividades contrarrevolucionarias y 

por consiguiente estaban contra el r~gimen sandinista. Las princi

pales han sido Misurasata, Misura, Kis~n y Yatama. Estos grupos -

han adquirido m$s fama por los conflictos entre sus líderes que -

por sus actividades contrarrevolucionarias. 

"Misurasata" fue la primera organizaci6n rebelde de -

las minor!as étnicas formada a finales de 1979. Su nombre surge -

de las primeras siglas de los grupos étnicos que la componen -mi~ 

kitos, sumos, ramas y sandinistas unidos-. En sus inicios fue un 
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grupo que apoyaba a los sandinistas, razái. por la cual aparece en 

su nombre la alusi6n a los sandinistas¡ posteriormente se unieron 

a la organizaci6n 'contra' ARDE, en el sur del pa!s, a la que peE 

tenecieron hasta enero de .1905. Mi.surasata tuvo su origen en una 

organizaci6n formada en .1972 por los miskitos y sumos, con el ob

jeto de realizar actividades productivas y de organización de la 

propiedad. Esta se llam6 Alianza para el. Progreso de Miskitos y -

Sumos (ALPROMISU) • 

El máximo dirigente de Misurasata fue Brooklín Rive

ra, quien en los años de existencia de esta organi.zac i6n 11ev6 fuer 

te pugna con Stedman Fagoth, oabeza de la otra agrupaci6n ~tnica 

contrarrevolucionaria llamada "Misura", formada al salirse Fagoth 

de Misurasata. Misura fue el grupo pol!tico-militar m4s duro y b~ 

ligerante de la regi6n. su nombre surgié también de tres etnias 

de la Costa Atlántica -miskitos, sumos y rdillas-. 

Hisura se caracterizd tambi~n por su firme oposición 

al r~gimen sandinista y oper6 principalmente en el norte del pa!s. 

Al igual que Misurasata fue financiada por el gobierno de Estados 

Unidos, quien controlaba tanto a sus l!deres como sus acciones. 

Con el objeto de lograr mayor unidad en las fuerzas -

opositoras, el gobierno estadunidense patrocin6 la creacion de 

otra agrupaci6n, •Ki,s4n", quien asumió el papel que hasta 1985 d! 

sempeñó Misura. La reestructuraci6n no fue exitosa, ya que no lo

gr6 avances en sus acciones armadas y los conflictos entre sus l! 

deres continuaron, principalmente con Fagoth, quien fue exclu!do 

de la direccidn del propio Misura y de la nueva organizaCi6n al -
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ya no ·ser de las confianzas de la administraci6n Reagan. 

Los conflictos entre los líderes de estas agrupacio

nes, incluyendo a la :de m.is reci.ente creacidn,"Yatam.;t', son cons~ 

cuencia de la proclividad de estos a negociar o no con el r~gimen 

sandinista a·seguir los dictados del gobierno de Estados Unidos 

a trav~s de la "Resistencia N ica raguense", o alejarse de estos • 
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El gobierno sandinista después de varios años de ol

vtido,se avoc6 a dar soluci6n al problema de la costa Atlántica. 

Las prim~ras acciones consistieron en la reubicaci6n de las com~ 

nidades étnicas, trasladándolas de las zonas de combate a nuevos 

asentamientos creados para ese fin. Aproximadamente 10, 000 miski

tos han sido reubicados de la zona : fronteriza: con Honduras a 

regiones más adentradas del. territorio nicaragüense. Este ha sido 

uno de los argumentos que los opositores al régimen han esgrimido 

para cata1ogar a los sandinistas como violadores de los derechos· 

humanos. 

El paso m4s importante para la reconciliaci6n gobier

no-grupos ~tnicos ha sido la elaboraci6n de un Estatuto de AutonQ 

m!a, creado por una ComLsi6n formada a fines de 1984 con represen 

tantes tanto del gobierno corno de las comunidades que integran la 

Costa At1ántica. 

Este estatuto, aprobado por la Asamb1ea Nacional, es

t~ vigente desde septiembre de 1987. En él se establecieron dos -

regiones aut6namas, Atl~ntico Sur y Atlántico Norte, que tienen -



sus propias autorídades y representantes ante la Asamblea Nacio

nal de la correspondiente regi6n autónoma. Hasta el momento no -

se ha promulgado la ley que garantice el régimen de autonomía de 

estas regiones para el ejercicio de sus derech.os, como lo preveé 

la constituci6n nicaragüense en su artículo 181, que dio recono

cimiento jurt:dico a las comunidades indígenas. 

La constitucidn s6lo establece que el estado garanti

zar.1: a estas comunidades el disfrute de sus recursos naturales, 

su propiedad comunal, la eleccidn de sus representantes, su relf 

9i6n, costwnbres, lenguas y cultuna, pero hasta el momento ha d!::! 

jade inconclusa su labor de legislar y garantizar a las comunid~ 

des atlánticas sus derechos que como ciudadanos nicaragUenses -

tambi4:!!n poseen. 

E 1 principal obst.1'i:ulo que ha encontrado el gobierno 

sandinista en su tarea de reintegraci6n de estas comunidades a su 

proyecto, ha sido la injerencia de Estados Unidos. La adrninistra

ci6n Reagan aprovech6 el estado de abandono que el gobierno sandf 

nista tenía a las etnias de la Costa Atl&ntica, para apoyar a es

tas con armamento y organización con el objeto de que se opusie-

ran a la intervención del gobierno en sus comunidades. 

E1 principal argwnento estadunidense en contra de las 

acciones emprendidas en la regiOn oriental por los sandinistas,ha 

sido la vio)acidn de los derechos humanoz de quienes han sido v!s 

timas principalmente los miskitos. Esta campaña de desprestigio -

tendiente a boicotear la autonom!a y el di&logo gobierno-comunidª 

des étnicas, ha tenido algunos ~itas, principalmente con la ----
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insertaci6n de al~unos miembros do estas comunidades en las filas 

'contras 1 • 

La aseverací6n del g:Dbierno de Estados Unidos en el -

sentido de que se violan los derechos humanos de los miskitos tig 

ne algo de verdad, ya que el gobierno sandinista en su af~n de lQ 

grar el control de estas comunidades ha recurrido a todo tipo de 

medidas, desde la amenaza ele privar de sus propiedades y tarjetas 

de racionamiento a ios miembros de estos grupos hasta ataques fí

sicos a quienes se oponen a la reubicaci6n de las zonas de comba

te. Estas acciones han motivado que algunos indígenas, principal

mente miskitos, se hayan unido a los 'contras' -aproximadamente~ 

5,000- o se hay~n inclinado por el autoexilio. 

Creemos que el gobierno sandinista ha tenido mSs éxi-

tos que fracasos en su trato con las comunidades étnicas. sus ac

ciones han sido tendientes a obtener el control eA la Costa Atlán 

tica, manejando a los líderes de estas comunidades. Para ello ha 

tenido que regular los derechos de estos y garantizarles su af~n 

de contar con organizaci~n política, costwnbres, lenguas, religi6n 

y cultura propias y dictar decretos de amnistía para la repatria

ci6n de los alzados en armas, Y:J. que ca<la miembro. :que se acoge a 

la amnistía representa un contrarrevolucionario menos al que el-· 

gobierno no tendr~ que enfrentar. 

La campaña de reint~graci6n de las comunidades de la 

Costa Atl~ntica ha tenido y tiene obstSculos que hay que sortear. 

La manípulacH5n que del probl"ema étnico nicaragüense ha lle1.1ado a 

cabo el gobierno de Estados Unidos tendiente a impedir que los --
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sandinistas sigan ~delante con las medidas de soluci6n a la cues

ti6n étnica, no ha tenido los éxitos que ellos esperaron. 
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Los líderes guerrilleros de estas comunidades,en su -

mayor!a han depuesto las armas y han mostrado su disposicil5n a re~ 

corporarse al proceso de autonomía. Gran parte de ellos que segu.!an 

los dictados de la Resistencia Nicaragüense, actual.mente han logr~ 

do mayor independencia y poder de decisi6n -Rivera y Fagoth, cabe

zas de Yatama, contin6an discutiendo el cese al fuego con la diri

gencia nicaragüense-. Por la paz y bienestar de las comunidades -

étnicas nicaragnenses, esperamos se le de pronta soluci6n a los -

conflictos en esa regido. 

O) LOS DERECllOS RUMANOS EN NICARAGUA. -

Hemos incluido en este trabajo el tema relativo a los 

derechos hwnanos en Nicaragua por consLderar que de alguna manera 

tiene relacidn con lo que hemos expuesto a lo largo de este cap!-

tulo. 

Anteriormente habíamos aludido a la violaci6n de los 

derechos fundamentales cowetidos durante el régimen de los Somoza. 

Ahora expondremos brevemente algunos de los ternas controvertidos -

que han adquirido relevancia internacional en relaci6n a las viol~ 

cionaa a estos derechos por parte del gobierno sandinista. 

Los derechos humanos son algo que toda persona posee. 

No son derechos que el hombre adquiere por cierto trabajo, por --



representar cierto paoel o por desempeñar ciertos cargosi 1e co

rresponden simple.mente'porque es un ser humano. Para regular es-

tos derechos y su fiel cumplimiento, existen en el ámbito inter

nacional algunas declaraciones y organizaciones constituidas pa

ra ese fin. 

La primera declaraci6n sobre estos derechos, poste--

rior a la segunda guerra mundi.al y consi.derada la m&s importante 

es la Declaraci6n Universal de los Derechos Hwnanos, aprobada --

por la Asamblea General de la O.N.U. en 1948. Esta declaraci6n -

es un mani.fiesto o declaraci6n de derechos políticos, civiles, -

econ6micos y sociales, universalmente reconocidos y sancionados 

por las Naciones Unidas. 

En el ámbito regional, particularmente en el conti--

nente americano, regul.an estos derechos la Comisi~n Interameric2_ 

na de Derechos Humanos y la Declaraci6n Americana de Derechos y 

Deberes del. Hombre. 

La Comis i6n, es uno de l.os principales c.'Srganos de la 

Organizacidn de Estados AmerLcanos, creada en 1959. Tiene facul-

tades para recibir quejas de personas, organizaciones y grupos -

que al.eguen viol.aciones a los derechos humanos en cualquiera de 

los estados miembros de la OEA y hacer investigaciones de estos 

hechos. (.251 

-101-

La DeclaraciOn 1\mericana de Derechos y Deberes del -

Hombre, fue aprobada en 1947 junto con el. Estatuto de la OEA -m2 

~~~-~E~~ .. !LE~-1~-~~SEP~Sl~E-~E-1~-..9~9 de la Declaraci6n Universal

<25> =~~-19~i;~9~7dercchos huna.nos intemacicnales, Noe!ra. editores, 
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y es también un texto ~ue contempla a los derechos humanos especf 

ficamente. 

Particularmente en Nicaragua, existe la Comisión Per

manente de Derechos Humanos, encargada de proteger y denunciar el 

quebrantamiento a estos derechos. Fue fundada en 1977, con el oe 
jetivo principal en ese entonces, de luchar contra los abusos de 

la dictadura somocista. 

Otros organismos intcrnacionalP.s avocados a la prote~ 

cfdn de los derechos humanos en el mundo y específicamente en Ni-

caragua son, la Cruz Roja Internacional y Amnistía Internacional. 

Esta Oltima organizaci6n es un movimiento independiente, con ~s 

de medio mil16n de miembros en alrededor de 150 pa!ses, desligado 

completamente de gobiernos, ideolog!as y credos, formado espec!f! 

camente para la protecci6n de los derechos humanos. 

Amnistí.a Internacional ha realizado -igual que otras 

organizaciones internacionales- constantes estudios y visitas a -

Nicaragua cor. el fin de cerciorarse de la situaci6n que guardan -

los derechos humanos en ese pats. 

Esta situaci.dn ha sido ~ltimamente motivo de contra--

versia y debate a nivel internacional, principalmente por la impo~ 

tancia que le ha otorgado el qobierno de Estados Unidos, en espe

cial la administraci6n Reagan qui.en ha tratado por todos los ne:lics 

de atacar al gobierno sandini.sta, bas~ndose primordialmente en la 

violaci6n a estos derechos por parte del actual gob~erno nicara--

gUense. Lo cierto es que tales infracciones a los derechos humanos 
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s! han existido y brevemente apuntaremos algunas de las garantías 

m&s frecuentemente violadas. 

Al llegar los sandínistas al poder en 1979, en voz de 

su actual presidente Daniel Ortega -entonces miembro de'la JGRN

prometieron ante la ONU y la CEA, entre otras cosas, respetar los 

derechos fundamentales del pueblo nicaragüense. Al inicio del r6-

gimen, se observ6 una relativa mejor!a en la protecci6n a estos -

derechos en comparaci6n al trato que se les dio durante la dicta

dura sornocista; sin embargo, este avance no dur6 mucho tiempo, ya 

. que en marzo de 1982, como respuesta a la creciente amenaza que -

implicaban los rebeldes 'contras•, el gobierno decret6 por prime

ra vez el estado de emergencia en todo el pa!s. 

La mayor!a de los derechos civLles fueron restaurados 

meses antes de las eleccíones presidenciales de noviembre de 1984, 

pero, un año después, el 15 de octubre de 1985, el presidente Da

niel Ortega anunci6 nuevamente la implantaci6n del estado de emeE 

gencia que suspendió entre otras derechos la libertad de expresi6n, 

de reuni6n, de movimiento. el derecho a huelga, el habeas corpus, 

la inviolabilidad de los negares y de la correspondencia. 

Las explir.aciones de~ gobierno para justificar la me

dida fueron las mismas que se dieron anteriormente, eran necesa-

rias para combatir la amenaza que representan los 'contras 1 , f~ 

ciados con nueva ayuda econGmica del gobierno de Estados Unidos. 

Esta dec~si6n acarre6 de nuevo las críticas tanto internas como -

de la comunidad internacional. 
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Una de las principales preocup:aciones de. los organis-

mos internacionales avocados a la protecci6n de los der~chos hum~ 

nos ha sido la situaci6n carce.laria en Nicaragua. Las cifras rel~ 

ticas al n'dmero de presos pol~ticos en las c~rceles nicaragüenses 

son confusas. Mientras el gobierno sandinista a~irma tener 4,000, 

entre ellos 2,500 que pertenecieron a la Quardia Nacional de Som9 

za, las comisiones de derecho~ human0s afirman que el gobierno --

sandinista tiene actualmente 7,000 presos pol!ticos. A esto hay -

que sumarle el n11mero de presos comunes, que segdn cifras del go-

bierno es mayor a 4,000. 

La mayor!a de los presos pol!ticos se encuentran en -

los dos principales centros de readaptaci6n de Nicaragua: la lla

mada"c&rcel modelo" de Tipitapa -en donde est~n la mayorta de los 

ex miembros de la Guardi.a Nacional- y la c.i:rcel "El Chipote", ca

talogada particularmente como peligrosa y de alta seguridad. (26) 

Las violaciones a los derechos humanos en estos cen--

tros penitenciarios que se denuncian con mayor frecuencia son la 

tortura, tanto sicoldgica como ~!sica y las violaciones en los -

procedimientos penales. En cuanto al primer punto, Nicaragua ha -

firmado y ratificado las convenciones sobre tortura, aprobadas por 

la ~samblea General de la ONU en 1984 y por la OEA en 1985, que -

tienen como fin primordial, prevenir y sancionar la tortura media!! 
te este conjunto de normas y principios de !ndole universal y re-

gional. 

l26) lrmleSty Internatimal, Nicaragua 'lhe HlJ!!an Ri.ghts Hecard, hwlesty Inter
natialal P\blication, Iatdres, 1986, pag. 23 



-105-

La Convenci6n Interamericana caz.a Prevenir y Sancio-

nar la Tortura, considera que esta es el acto o actos realizados 

intencionalmente por el cual se inflijan a una persona penas'o -

sufrimientos físicos o mentales, con Lines de 1nvestigaci6n cri

minal, medio intimidatorio, casti.go personal, medida preventiva, 

pena o cualquier otro fin. (27) 

No se invocar$ o admitir$ como justificaci~n de la -

tortura ningOn tipo de circustancia1 como estado o amenaza de gu~ 

rra, estado de sitio o de emergencia, suspensi6n de qaranc!as --

constitucionales, inestabilidad política interna, etc., sin enba! 
go, el gobierno sandinísta justifica sus acciones argumentando -

que se deben a que el país es víctima de la agres16n estaduniden 

se y de los contrarrevolucionarios financiados por este pa!s, que 

trae como consecuencia la difícil situación política, econ6mica 

y social por la que atravies3 Nicaragua. 

La Declaraci6n Universal de los Derechos Humanos tant-

bi4n regula esta pr~ctica en todos sentidos despreciable, en su -

artículo 5! 

ºNadie se!!:'~ sometido a torturas, ni a penas o 

tratos crueles, inhumanos o degradantes". 

En el caso nicaragüense, los organismos internaciona-

les pro derechos humanos, han detectado violaciones a las garan-

t!as fundamentales y especialmente casos de tortura empleados --

{27} Eliseo Pérez Cadalso, La tortura no tiene ncrrbre propio, ~, Te
gucigalpa, 7 de junio de l9B8, pag. B 



COltra opcsitores al r~gimen sandinista con <:!:l ~ln d~ detectar prtrs 

ticas o grupos rebeldes. Estos medios vaii. total.l'llente en contra -

de las anteriores disposiciones internacionales protectoras de -

es tos derechos. 

Las denuncí.as de violaci6n en los procedimientos, han 

sido negadas por el. gobierno sandinista, sin embargo, la creaci.6n 

en 1983, de los Trib~nales Populares Antisomucistas (TPA), 6rga-

1'0S espf'ciales formados para juzgar los delitos de car~cter pal!-

tico, demuestran l.o contrari.o. 

-1.06-

"De acuerdo a organizaciones de derech.os humanos, los 

TPA han dictado sentencf.as en estos años a ritmo de 22 por mes, 

la mayorta de ellas condenatorias. Este ritmo aument6 despu~s de 

los acuerdos de Guatemala hasta 160 sentencias mensuales, justi

ficadas por el fuerte aumento de la actividad b~lica que se ha -

producido en este tUtimo perio'do". (28) 

La justificacidn que dio el gobierno para la creación 

de estos tribunales fue la necesidad de contar con un drgano ju-

r!dico aue diera r!pida soluciOn a las denuncias formuladas con

tra los que participan en activi.dades rebeldes, especialmente -

contra partidarios del antiguo régimen. Se ha argurnent~do cons--

tanteID.ente las continuas violaciones en los procedimientos para 

determinar la culpabilidad de los acusados, tales como el no te

ner derecho a defensore.c;., a pruebas y a un juicio p6blico, as!: -

como ser juzgados por mi.ernhros del mismo FSLN. 

C.28) Antonio Ciño, Ortega levanta el estl.ldo de 97er1Fncia en NicaragUJ., ~, 
fibdrid, 20 de enero de 1999, pag. 3 
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Estas pr<ícticas van teta lmente en contra de la Decla

rac1en universal de Derechos Uumanos- que en su art!cul.o 10 esta--

blece: 

"Toda persona tiene derech.o en condiciones de ple

na igualdad a ser oída pdblicamente ~ con justicia 

por un tribunal independiente e imparcial para la 

determinaci6n de sus derechos y obligaciones, o pa 

ra el examen de cualquier acusacien contra ella en 

· materia penal". 

Los 'l'ri.bunaJ.es Populares Anti.somocistas fueron aboli

dos a principios de 1988, sin embargo, han continuado los ataques 

a los derechos fundamentales de los ciudadanos por los miembros -

de la Direcci6n General de Seguridad Estatal, bajo el pretexto de 

que trasgreden la Ley de Mantenimiento del Orden y Seguridad Pd-

blica. 

Otras denuncias de la oposicidn, aparte de las ya me~ 

cionadaR, ·se refi.eren a la violacidn de la libertad de reuni6n, -

de expresidn, de abuso de poder y detenciones arbitrarias. 

En cuanto a las violaciones a la li.bertad de expre si6n, 

ya hab~amos apuntado en el apartado correspondiente a los medios -

de comunicaci6n, las violaciones en que ha incurrido el gobierno -

sandini.sta en relaci6n con el diario La Prensa, quien ha visto CCJl!! 

tantemente coartada su libertad de crttica, contrariamente a lo ---
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dispuesto por el artículo 19 de la Declaracidn Universal de los 

Derechos Humanos, que aboga por el derecho que tiene todo indivf 

duo a la libertad de opini6n y expresi~n y a los arttculo 67 y -

68 constitucionales, que qar~ntizan el derecho a la informaci6n 

sin censura previa. 

Aparte de La Prensa, estas violaciones se han repet! 

do constantemente con algunos miembros de la jerarquía de la igl~ 

sía y con empresarios y trabajadores nicaragüenses, que han vis

to limitados sus derechos a expresarse con entera libertad sin -

temor a ser reprimidos y a moverse por todo el territorio sin t~ 

mor a ser inmovilizados. Esta llltima prohibicidn se ha dado prin

cipalmente con lon di.rigentes de 1.os empresarios, de la iglesia 

y en general con miembros opositores al gobierna, infringiendo -

los artículos 13, 22 y VIII de la DeclaraciOn Universal de Dere

chos Hwnanos, Comisi.C'.5n Interameri.cana sobre Derechos Humanos y -

Declaraci6n Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, res

pectivamente, que otorgan a toda persona el derecho a circular -

libremente por el territorio de un estado y a salir y regresar -

de t;l cuando lo deseen. 

Otro de los aspectos discutidos en cuanto a los der~ 

chas humanos es el relativo a los indios miskitos. En el aparta

do correspondiente a los qrupos ~tnicos, tocamos el tema de los 

indios miskitos, la comunidad indígena que mayor oposici6n ha -

presentado al régimen sandinista. En ese aspecto mencionamos que 

habtan sido objeto de violaciones a sus derechos, principalmente 

con motivo de su reubicaciOn de las zonas de combate. 



A raíz de la agudización de los conflictos armados en 

la regi6n oriental entre el Ej~rcito Sandinista y las fuerzas co~ 

trarrevolucionarias, el gobierno emprendió un programa de reubic~ 

ci6n de los grupos ~tnicos que habitaban principalmente en las --

orillas del R!o Coco -frontera natural con Honduras-, trasladánd9 

los a zonas más pr6ximas al centro del pa.!s. 

Algunos miembros de estas comunidades se han opuesto 

a la reubirAci6n. Unos a menudo han sido v!ctimas de maltrato Y -

tortura; otros partieron a campos de refugiados en Honduras y otro 

grupo decidi6 uni.rse a las fuerzas rebeldes ind~genas. 

Los organismos internacionales pro derechos humanos, 

han denunciado la violencia que en ocasiones emP~ea el gobierno -

sandinista contra los indtgenas que han opuesto resistencia al --

traslado y la tortura y el arresto de algunos de los principales 

líderes miskitos. En ese mismo sentido se ha manifestado la igle-

sia de Nicaragua, quien se ha opuesto en repetidas ocasiones al -

trato dado a estas comunidades. 

"La llegada de unos 10,500 refugiados m~s, eleva el -

total de indios nicaragilenses acogidos en Honduras a unos 36,000, 

incluyendo aquellos refugiados en campamentos de las Naciones Un~ 

das y en los campos de la frontera, que son asistidos por varias 

instituciones filantr6picas. Este es un tercio de los iia,aaa mi~ 

kitos, swuos y ramas que vivían en Nicaragua cuando los sandinis-

tas tomaron el poder en 1979". l29) 
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(29) Secretarra de Estado de E.U., Oeseoiados: Les indios miskitos en la Nica
raqua sand!nist.a, dí.fundido por USJS, ~ico, 1986, pag. 13 
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Los indígenas ref~giados vive~ en RU mayor!a en camp~ 

mentes situados tanto en Honduras como en Costa Rica. Aproximada

mente 20,000 est4n inscritos en campamentos de Naciones Unidas en 

Honduras, en tanto que un n'(imero indeterminado vive en asentamien 

tos en donde no reciben ayuda de ACNUR. 

A raíz de los acuerdos de paz de Esquipulas y de los 

decretos de .Amnistía, el ~xodo de nicaragüenses ha disminuido. e~ 

mo en ningdn otro oats centroamericano se intensific~ el retorno 

voluntario de refugiados, que se realiz6 a través del Alto G:lnisie 
nado de Naciones Un:f.das para los Refugiados (ACNUR} • Este puesto 

fue creado por la Asamblea General de la ONU en 1949, respondien

do a la necesidad de contar con un medio de soluci6n al desplaza

miento de personas de un pa!s a otro. 

ACNUR se ha encargado de di.rigir i la repatriao:oi6n y -

de proporcionar a los refugiados nicaragüenses, alimentos, medie~ 

mentes y maestros; todo esto ~en ayuda internacional, principal-

mente con fondos de la Comuni.dad Econ6mica Europea, 

El mejor trato a los derechos humanos en Nicaragua d~ 

pende de la voluntad de las autoridades de este pa!s. En el al ti

mo año se ha observado una mayor disposici6n del gobierno hacia 

este fin, especial.mente por el diálogo con la 'contra', con las -

comunidades étnicas y con el l.evantamiento del. estado de emergen

cia -en enero de .1988-, como consecuencia de los tratados de Dqu!_ 

pulas. 
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Un gobierno verdadera.mente democrático -como desea 

ser considerado el ni.caragüense- debe a toda costa preservar las 

libertades esenciales en su pa!s. Es ínevitable que en ocasimes 

los derechos del individuo choquen con los de otro o con la seg~ 

ridad del estado, pero la seguridad no es algo reñido con los d~ 

rechos hwnanos, puesto que la seguridad es uno de estos derechos. 

Confiamos en que el gobierno de Nica~agua cumpla con los compro

misos adquiridos en 1979 ante la ONU, la OEA y ante su prupio -

pueblo. 
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CAPITULO III 

NICARAGUA EN EL MARCO INTERNACIONAL 

Ubicada geográficamente en el itsmo cer.troarnericano, Ni

caragua es actualmente el pa!s de la regi6n que mayor importancia -

tiene en el marco internacional. Las principales razones para cons~ 

derarla as! son la batalla que sostiene con los contrarrevoluciona

rios y sus comentados nexos con la Uni6n Soviética. Con este Gitimo 

punto comenzaremos el presente cap!tulo. 

1. - RELACIONES coi-.: EL BLOQUE SOCIALISTA. 

A partir de la llegada al poder de los sandinistas en -

1979, el tema de sus v!nculos con la Uni6n Soviética y el bloque -

oriental ha sido cotidianamente abordado, principalmente por la d! 

fusi6n que a este hecho le ha dado el gobierno de Estados Unidos. 

En el primer capítulo habíamos asentado el gran apoyo y 

solidaridad internacional con que contaron los sandinistas para d~ 

rrocar a la dictadura somocista. Entre esa ayuda estaba la de Est~ 

dos Unidos y la de los pa!ses socialistas. Una vez instalados en -

el poder, llevados en parte por las circunstancias, los sandinis-

tas se inclinaron m.:ls en nus relaciones con el bloque oriental. La 

principal raz6n fue y sigue siendo el constante acoso e injerencia 

que ejerce Estados Unidos, principalmente la administraci6n Reagan. 



Los primeros años posteriores a1 triunfo revolucionario 

transcurrieron en relativa calma. En ese entonces, la adrninisera-

ci6n Carter mantuvo buenas relaciones con el n~evo régimen, inclu

sive les proporcionó ayuda económica. Podemos considerar corno pun

to de partida de la a9udizaci6n de los con~lictos entre Nicaragua 

y Estados Unidos, la lleg~da de Ronald Reagan a la presidencia de 

Estados Unidos y como consecuencia 1~ mayor vinculación de Nicara

gua con el bloque socialista. 

Bajo el pretexto de que el gobierno sandinista propor-

cionaba ayuda a lo~ guerrilleros de El SalvRdor, la administración 

Reagan suspendió en 1981 -la ayuda econdmLca n Nicaragua y comenzó 

una campaña de desprestigio y presión contra este país, argumentaQ 

do que mantenía v!ncu los estrechos con Cuba, URSS y otros pa!ses -

socialistas. 

El deterioro en las relaciones bilaterales, más que pr~ 

sionar a los sandinistas para que rectif ícaran su postura en favor 

de la política de Estados Unidos, llev6 al gobierno nicaragUense ag 

tual a estrechar m~s sus relaciones con l.os países socialistas. 

IDS sandi.nistas han tcmado como pretexto esta presión pol!tica, ecg 

n6mica y militar que ejerce Estados Unidos para justificar sus v!n 

culos ccn la Uni6n Sovi~tic~ y sus aliados. La principal ayuda que 

Nicaragua ha obtenido de estos pa!ses ha sido en ·los campos econó

mico y militar. 

Al abordar la problem.1'tica situaci6n econ6mica por la -

que atraviesa Nicaragua, mencionamcs que su sobrevívienci~. finan-

ci~ra se debe en parte a la solidaridad internacional,esp;cialnente 
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del bloque socialista. Este es el principal mercado de los produc

tos nicaragüenses y el que a su vez abasLece las necesidades del -

pa!s centroamericano, d.parte de la asistencia que .le proporciona -

los aspectos tecnol6gico, agrícola, científico y crediticio. P~ 

ra llevar a cabo estas labore~ en Nicarayua se encuentran gran na
mero de técnicos y asesores provenientes principalmente de Cuba. 

La ayuda militar que los pa!ses socialistas proporcio-

nan a Ni:cara gua y la militarizaci6n de este país, ha sido el priu 

cipal argumento de Estadcs Unidos para consider.arla cerno un peli-

gro para la estabilidad de la regi6n. Los abastecimientos milita-

res de la Uni6n sovi~tica a Nitaragua se intensificaron a ra!z de 

la agudización del conflicto con Estados Unidos y con la aparici6n 

de los 'contras• y se han realizado a través de Cuba. 

Las cifras en cuanto al ntlmero de equipo b~lico y ases2 

res militares provenientes del bloque socialista son confusas.~ti~ 

tras que Estados Unidos menciona cantidades estratosf~ricas, el g~ 

bierno de Nicaragua las mantiene es secreto. Lo cierto es que la -

totalidad del armamento con que cuenta Nicaragua proviene del blo

que oriental. 

Pol!ticamente los nexos entre Nicaragun y los países -

socialistas son estrechos. A lo largo de su mandato los sandini~

tas han mantenido excelentes relaciones con Cuba, quien ha sido 

-por su proximidad geogr~fica- el mayor apoyo de los sandinistas, 

solidaridad que data desde el nacimiento del FSLN y ratificada dy 

rante el movimiento revolucionario. Las buenas rela~iones se han 
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evidenciado con las constantes visitas de estado entre Fidel cas

tro y Daniel Ortega a Nicaragua y a Cuba, respectivamente. La op!, 

ni6n pública de occidente considera a Cuba como el 11 hermano mayor 

de Nicaragua" y su principal consejero. 

La relacidn Nil::aragua-Uni6n Soviética ha sido sino ev! 

dentemente estrecha, sí fruct!'.fera para el país centroamericano. 

La difusi6n que de esta relación ha hecho el gobierno estadunide~ 

se ha sido rntrs para justificar su intervenci6n en Centroam~rica -

que para "detener el avance del comunismo" que pregona constante

mente la administraci6n Reagan. 

Las· visitas que Daniel Ortega ha realizado a la Uni6n 

Sovi~tica han sido -aunque parezca paradójico- benéficas al gobie~ 

no del presidente Reagan, ya que han servido de base a su asevera

ci6n de que existe alineamiento de Nicaragua con el bloque socia-

lista y ha obtenido con esto el apoyo del Congreso para proporcio

nar mayor ayuda econ6mica a los 'contras'. 

Hasta el momento la relacidn Nicaragua-URSS ha sido d~ 

terminante para la sobrevivencia de este Gltimo país. Si bien es 

cierto que la amistad no se ha manifestado diplom~ticamente en v~ 

sitas del ~efe de Estado soviético a Nicaragua, la buena relaci6n 

se ha manifestado en cambio, en ayuda política, econ6mica y mili

tar hacia este país. 

En los foros internacionales, Nicaragua ha sido un in

condicional aliado de las políticas que en materia internacional 
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postula la Uni6n Sovil!tica y el bloque socialista. 

Por ejemplo, en la Asamblea General de la ONU en 1980, 

en donde se discutid la ocupación soviética a Afganist~n y en dou 

4e se exigía la salida de las tropas soviéticas, el gobierno san

dinista se abstuvo, mientras que Cuba vot6 por la posic~dn sovié

tica; en cambio, todas las naciones latinoamericanas votaron en -

contra de la ocupaci.6n. Otra muestra de solidaridad con la URBS -

se evidenc16 cuando Nicaragua se ncgd a establecer relaciones di

plom4'ticas con la Repdblica Popular de China. (JO) 

El gobierno sandinista postuld desde el inicio de su -

mandato el principio de la no alineación como base de su política 

exterior. IDs Sd.nd.i.nistas afirman que sus relaciones de amistad con 

la Uni~n Soviética, Cuba y los paises de Europa Oriental no est.'.ln 

reñidos con este principi.o, sin embargo, esta aseveraci6n es cues

t~onable. 

Aunque Nicaragua se encuentra a miles de ki16metros de 

los sovi~ticos, estos, en su af.'.ln de reducir el &rea geopol!tica -

de1 sistema capitalista, la han utilizado corno medio para distraer 

la atencí6n de Estados Unidos de las zonas del mundo vitales para 

e1los y ha obligado a los estadunidenses a dirigir más su atención 

política y recursos mi.litares hacia la regido centroamericana,4rea 

que en el pasado no hab!a sido considerada por estos como motivo -

de gran preocupaci6n, ya que por siempre la han considerado como 

su "patio trasero" o zona en la que S6lo ellos pueden ir.tervenir. 

(30) Valenta, ~, pag. 22 
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Estados Unidos se ha encargado de difundir que el confl.i~ 

to con Nicaragua es un enfrentamiento Este-Oeste¡ consideramos sin 

embargo, que este es un conflicto puramente estre Estados Unidos y 

Nicaragua, ya que el país centroamericano no puede ser objeto de -

nagociaciOn entre dos potencias, tomando en cuenta los principios -

internacionales de soberanía y autodeterminacidn dt! los pueblos. 

Creemos que la UniOn Soviética y sus di~igentes no est~n 

dispuestos a hacer peligrar el progreso t!n las conversaciones sobre 

desartrc que mantienen con Estados Unidos, por colocarse de un solo -

lado en los conflictos regionales, pe~o al mismo tiempo no van a d~ 

jar a Nicaragua sin ayuda, a costa de perder el apoyo de gran parte 

de les pa!ses del tercer mundo que están en contra del "imperial.ie

mo" estadunidense. 

Los sovi~ticos continuarán en contra de ld política de -

Estados Unidos de apoyar económica y militarmente a los 'contras' y 

en cambio, Estados Unidos seguirá en su af~n de trans~ormar los cou 

flictos regionales en asuntos de c4r~cter internacional. Mientras -

el gobierno sandinista cuente con el apoyo de la Unión Sovi~tica, -

no pondrá en peligro su poder y continuar~ con la política seguida 

hasta el memento. 

La op cidn de que Nicaragua sea un estado a liado a los in 

tereses de Estados Unidos está descartada. Su alianza con el b1oque 

antag6nico de estos ha sido estrecha; aunque creemos debe ser mode

rada, a cambio de no ser catalogados como un estado socialista o ce 
munista, como muchos de sus opositores han querido mostrar. 



No creemos posible que en Nicaragua se adopte un rl!g1-

men comunista, simple y sencillamente por que no existen las con

diciones para su desarrollo, como ser!a un partido comunista arra! 

gado y organizado, o una clase obrera lo suficientemente numerosa 

parü dominar el ~specto polttico, aparte de que lo~ grupos de poder 

dentro del pats y que de una u otra manera lucharon contra la dic

tadura de_ Somoza, no estarían dispuesto~ a caer de nuevo en una -

dictadura, pero ahora de partido. L3 alternativa por lo tanto es -

seguir el modelo original de estado no alineado. confiamos en los 

sandinistas para que esto se realice. 

2 .. - LA CONTRARREVOLUCION. 

'Contras' es el nombre peyorativo con que los sandinis

tas y la prensa internacional han denominado al movimiento contra

rrevolucionario nicaragüense. Son llamados tambi~n antisandinistas, 

que en sentido estric~ significa todo lo que est& en contra del -

sandinismo. 

El antisandinísmo es un sentimiento denominado de reac

ci~n, opositor o en contra de los actuales gobernantes nicaragüen

ses. Este no tiene una filosofta propia que unifique a la diversi

dad de ideologías políticas que lo conforman. Se denomina antisan

din!sta a cualquier ciudadano ni~aragUense, dentro o fuera de su -

pa~s, que no co::iparte los postulados o políticas de los sandinis-

tas. Los hay desde un campesino o un miembro de las comunidades é~ 

nicas, hasta un político o empresario n~caragUense. 
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Internacionalmente el movimiento insurgente de Nicaragua 

carece de imagen. El gobierno sandinista los ha presentado como ex 

miembros dP. la guardia somocista que quieren eliminar los logros de 

la revolucien. El otro factor que ha contribuido a la falta de con

.fianza en su moviraiento es su dependencia a los' intereses de Estados 

Unidos, quien dirige sus acciones. 

Las causas que dieron origen al movimiento contrarrevo-

lucionario son varias y diversas dependiendo de quien las esgri-

m:t. Los líderes 'contras' atribuyen el surgimiento dei movimiento -

rebelde a 1a traiciOn que de los postulados originales de la revol!! 

ci6n hicieron los sandinistas. Argumentan que estos no cumplieron 

con los compromisos contraídos ante la CEA el 23 de junio de 1979 

-dias antes del trí.unfo revolucionario- de establecer en Nicaragua 

una economra mixta, con pluralismo pol!tico y no alineada a intere

ses extranjeros. 

La adminístracidn Reagan canparte los mismos postulados 

de los l!deres rebeldes, argumentando ádemás, que el origen del m2 

vimiento se debi6 al car~cter antidemocrático de los sandínistas. 

Estos, en camb.io, atribuyen el surgimiehto C..:? la contrarrevoluci6n 

al afi!ln interve'1.cicnista y hegem6nico de Estados Un.idos, qui.en .a lo 

largo de la historia a manejado a los gobernantes nicaragüenses co

rno ha qaerido. 

Lo cierto es que l~s tres opiniones son V~lidas y tie-

nen parte de razón. Los 'contras' surgieron porque el gobierno ªª!:! 

dinista, después de julio de 1979, no cumpli6 cabalmente con los -

postulados fundamentales de la revoluci6n, hecho del que se vali6 -



-120-

la administraci6n Reagan para justificar el origen del movimiento y 

la ayuda que le presta. 

Los principios y objetivos que postula la 'contra' son -

la democratizaci6n de SicaraguaJen base a un pluralismo político,una 

democracia representativa y protecci6n a los derechos fundamentales 

de sus ciudadanos, Asimismo, aboga por la independencia de los pode

res del estado y el respeto a las comunitlades étnicas y grupos de po 

der dentro del país, carp la iglesia, los empresarios y la prensa. E~ 

tos principios que postulan les rebeldes de una u otra manera el go

bierno sandinistas los ha llevado a cabo, pero a su manera. 

El movimiento tnsurgente en Nicaragua nace con el fin pr! 

mordial de derrocar a los sandinistas y así ha sido hasta el momento. 

La resisetencia contra los sandinistas fue mínima en el período pos

.revolucionario inmediato. La Guardia Nacional de Somoza se desintEgr6 

al caer éste y miles de sus miembros fueron hechos prisioneros; otros 

empe7.aron a conspirar ~nntra los sandinistas, sin embargo, sus accio

nes fueron intrascendentes, ya que se encontraban completamente aisl~ 

dos y en ese manento los sandinistas se mantenían en el punto más al

to de popularidad. 

Poco a poco el apoyo popular del que gozaban los sandinis

tas fue disminuyendo y el desacuerdo con sus políticas se fue hacien

do evidente. 

El movimiento conerarrevolucionario empez6 a formarse en -, 

1981 con grupos pequeños e informales que operaban en la frontera con 

Honduras. El Ptimer grupo rebelde que surgió corno un verdadero cpositar 



alrégimen fue la "Fuerza Cemocrática Nicaragüense 11
, con.f:i.gurada en 

1981 con la uni6n de pequeños grupos a instancias de Estados Unidos. 

La dirigencia del comando militar de FON ha estado a ~ 

90 del ex coronel Enrique Bermúdez, quien junto con otros ex oficia

les somocistas iniciaron la rcoq¡anizaci6n de la Guardia Nacional, 

pero ahora conocidos como 'contras 1 .As!, el gobierno de Estados -

Unidos a tra.vt1s de la Agencia Central dE: Inteligencia (CIA)1 jug6 -

un papel importante en la reorganizaci6n de estas fuerzas ha.jo una 

sola direcci6n con el fir. de lograr una mejor ejecuci6n de los Pli! 

nes militares. 

Al paso del tiempo el movimiento rebelde fue adqúirien 

do mayor consistencia y organízaci6n. As!, en 1982, se form6 en el 

sur de Nit:aragua la "Alianza Revolucionaria Oemocrtl'.tica 11 (P.RDE}, -

teniendo como principales dirigentes a los ex sandinistas Edén Pa~ 

tora y Alfonso Rebelo. Asimismo, dos de los principales grupos opg 

sitores miskitos se unieron a la •contra'; Mieurasata se integra a 

ARDE y Musura comienza sus actividades rebeldes al mando de Stedrran 

Fagoth, uni6ndose posteriormente a la FON. 

Ese mismo año, la FON, en busca de una mejo~ organiza-

ci6n cre6 mandos político~ y milit~rcs y en 1983, con el fin de m~ 

jorar la proyeccí6n internacional de la 'contra', el FON se rees

tructura nuevamente, conformando un Directorio Político encabeza

do por Adolfo Calero -empresario nicaragüense, opositor de Sorr,oza 

así como de los actuales gobernantes sandinistas y una de las cab~ 

zas del movimiento rebelde-. 
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Las reestructuraciones de la 'contra' no son esporádi

cas ni mucho menos extrañas, ya que se han llevado a cabo en dif~ 

rentes ocasiones y con diversos motivos; el principal, la obten-

ci6n de fondos por parte del Congreso estadunidense. 

Mientras las fuerzas del FON operaban en el norte de -

Nicaragua y las de ARDE en el sur, Estados Unidos mantenía sus -

esfuerzos para agrupar y un~flcar a todos los grupos opositores; 

sin embargo, las divisiones entre las facciones contrarrevolucio

narias comenzaron cuando Ed~n Pastora, el "comandante Cero", al -

mando de la facci6n "Frente Revolucionario Sandino" (FRS)~quien~ 

pertenecfa a ARDE-, se ne96 a la unión de las fia:'zas del norte -

-FON- con las del sur -ARDE-. Esta negativa ocasiono posteriormeu 

te su salida del movimiento insurgente. 

Pastora siempre se mostr6 renuente a unirse con la 

Fuerza Oemocratica Nicaragüer.se, ya que consideraba que sus iQ 

tegrantes eran antiguos miembros de la guardia sornocista a los 

que él había combatido y por tanto una uniOn con estas fuerzas 

significaba para él volver a1 p~sado. Adern4s estaban sus princi-

pios nacionalistas y su deseo por una N1caragua libre, no alinea

da ni comprometida con potencia alg1ma. Estos postulados no fue

ron atractivos para el gobierno de Estados Unidos, quien l~ cond! 

cionO su ayuda a cambio de unirse al FON, condiciOn que Pastora -

nunca aceptG. 

El "Comandante Cero" ha sido a lo largo de la histo-

ria nicarayÜense uno de los 1.f:deres guerrilleros mtfs conocidos y 
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a 1a vez m~s controvertidos, Adquiri6 notoriedad cuando en i978,

COC16 el Palacio Nacional nicaragüense, capturando como rehenes a -

políticos somocistas, precipitando la ca!da de la dictadura. Form6 

parte del gobierno sandinísta como vic.eministro de defensa al tr.f.lJ!!. 

fo de estos~ .sin embargo, abandond el cargo en i981, argumentando 

que sus antiguos compañeros hab!an traicionado al sandinismo, al -

transformar a Nicaragua de una dicatadura de derecha a una de iz-

qu.ierda, y a partir de entonces, se uni6 a la contrarrevoluciOn. 

Abandonar tanto a los sandinistas como a los 'contras' 

le han acarredo innumerab1es cr!ticas como problemas por parte de 

sus ex militantes, llegando incluso a atentar contra su vida en -

i984, cuando en una conferencia de prensa efectuada en el sur de 

Nicaragua, fue herido por una bbmba colocada presuntivamente por -

un miembro de la CIA. 

Los cambios de bando en la lucha y laa "traiciones" -cQ 

mo las llaman los sandinistas- no son exclusivos a Pastora, ya que 

otros sandinistas se han unido a la 'contra',como miembros de esta 

han regresado a Nicaragua. tn el primer caso se encuentran entre -

otros, Arturo Cruz y Alfonso Rebelo, miembros de la JGRN y el co~

mandante Roger Miranda, jefe de gabinete del ministro de la d~fen

sa, quLencs abandonaron los cargos que desempeñaban en el gobier

no nicaragüense. En el segundo caso se encuentra Edgar Chamorro, -

quien dejd a los 'contras' al estar en desacuerdo con el control -

que los militares y la CIA ejercían sobre las actividades del FON. 
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En los grupos 1contras 1 mientras tanto, ae 'a1eron fric

ciones y separaciones, en cambio, otros se unificaron. ARDE se fu

sion6 con la FON, Misurasata se separ6 de ARDE por estar en desa-- · 

cuerdo con esta alianza y Misura se subordinó al FON, de la que 

posterLormente se separ6, formándose un nuevo grupo guerrillera de 

los miskitos l. lama.do "Kis.in". Este es.fuerzo de Estados Unidos por 

lograr la unificac16n de todos los grupos rebeldes se cristaiizd -

en junio de 1986, cuando en San Salvador se anunció la creación de 

la Un.idad Kicarag"Uense Opositora (UNO) .• 

La uni6n se logrd completamente a instancias del gobie~ 

no éstadunidense, quien pretendta pres~ntar a los •contras' cano -

una fuerza interna unificada y beligerante, es decir, como uno de 

los polos de una supuesta querra civil, que hasta el momento no lo 

ha sido, ya que no ha existido una ruptura importante en ei conseu 

so de la sociedad sobre la legi.timidad del gobierno, elemento bc!s.f 

co en una guerra civil, aparte de que los 'contras' no pelean com

p•letamente dentro de Nicaragua ni. hanobtenido para su movimiento -

respa1do popular. 

La raz6n principal para crear UNO se debió a que la ad

m ~nistraci6n Reaqan quería en ese memento influir en el Congreso 

estadunidense en busca de los votos que autorizaran un paquete de 

ayuda a los 'contras• por 100 millones de d6lares. 

El mando de UNO estuvo a cargo de tres personas, dos -

ex sandinistas, Arturo cruz y Alfonso Rebelo y el tercer miembro 

era Adolfo Calero del FON. Los primeros eran conocidos por su vo

caciOn política y Calero, por su tendencia belicista. Pese a esta 



coalicidn, las diferencias entre los tres eran notorias, ya que -

los considerados moderados -cruz y Rebelo- se opusieron siempre al 

control que sobre la organizaci6n tenía Calero al mando de la FON 

-la mayor fuerza militar de UNO con aproximadamente 12, 000 hombres 

bajo !a direccion del coronel ex somocista Enrique Bermadez- y la 

mayor antenci6n que el gobierno de Estados Unidos daba a Calero'y 

a su grupo. 

Aparte de lo anterior estaba el hecho de que Calero y 

Bermadez no eran plenamente aceptados, debido a su tendencia beli

cista y a su pasado somocista, ademSs de que fueron acusados de -

desviar para beneficio propio los fondos de ayuda, tanto oficial -

como privada que recibta la 'contra•. Todas estas dificultades cou 

tribuyeron para que desde un principio, UNO no funcionara. 

La unión de los qrupos·r.ebeldes, sin embargo, logr6 al

g1.rnos resultados. A UNO se le compar6 al pacto que hicieron los sa!:! 

dinistas antes de su victoria en 1979, cuando para extender su base 

política se unieron con .diferentes grupos del interior de Nica:z:agua; 

sin embargo, la unificación de los diferentes grupos de oposición ª!:! 

tisanclinista no logró los éxitos de aquella que se opcso a Somoza. 

El principal ~xito de UNO fue la obtencil5n del paquete de ayuda por 

100 millones de ddlares aprobado por el Congrcoo de Estados Unidos. 

Como consecuencia a los problemas de liderazgo dentro de 

UNO, Adolfo Calero renunci6 a la dirigencia de la organizaci6n. Su 

salida se debi6 al peligro que ponía en esos momentos o l mencionado 

paquete de ayuda, aparte de que se hab~a convertido en un obst~culo 
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para la unidad de la organización. Esta decisi6n que venía del go

bierno estadunidense no priv6 a Calero a continuar a la cabeza de 

su grupo, la FDN, quien controla al 80% de los efectivos militareq 

de la 'contra'. Para darl~ una imagen más democrática a la organi

zaci6n, se nonbr6 en su lugar a Pedro Joaqufn Chamorro, copropiet~ 

ria del peri6dico nicára;Üense La Prensa. 

La salida de Calero de la direcci6n de m:o no hizo m<fs 

que agra~ar el malestar en el seno del ala militar -FON- de la 'con 

tra'~ quien presion6 para seguir dominando El moví.miento. 

L:Ls luchas en las filas rebeldes -principal obst~culo -

para que no hayan obtenido mejores resultados- continaron y tres -

semanas despu~s de la dimisi6n de Calero, renunció Arturo cruz, otro 

de los dirigentes de UNO. Su sal.ida se deb16 a que Calero nunca de

j6 el control Gel FDN y el movimiento nunca pas6 a un verdadero cou 

trol civil como se hab!a acordado al formarse UNO. La renuncia de -

Cruz fue la segunda en pocos meses, ya que anteriormente había man!; 

festado su deseo de abandonar la organizaci6n, sin embargo, la ad

ministracidn Reagan lo persuadió de sus intenciones, ya que su cacls_ 

ter e ivi lista y democrático significaba elemento de presión en -

los debates para la aprobaci6n de la ayuda a los 1contras 1 • 

Durante el tiempo que permaneciG en l.a c~pula de UNO,O:uz 

siempre pugn6 por la preminencia del mando civil sobrP el militar e 

impuls6 medidas democrjticas tanto en el interior de la organización 

como en el apoyo económico por parte de Estados Unidos. 



"cruz trat6 con empeño de cambiar las cosas, pero fina! 

mente renunci6. Los contras, dijo, se han definido claramente a sí 

mismos no corno una estructura pluralista al servicio de una meta -

igual.mente pluralista, sino como un instrumento de un pequeño cír

culo exclusivo. Un grupo con el que Cruz encontró que era 1 imposi-

ble trabajar' 11
• ( 31) 

Esta vocación democr4tica de Cruz no es nueva; siempre 

se le consider6 como el dirigente de mayor prestigio y credibili--
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dad dentro del movimiento y la alternativa para presentar a la 'co!l 

tra• ante los nicaraifUenses y ante la opinión pt1blica internacional 

como un movimiento de oposici6n verdaderamente democr~tico. 

Form6 parte del Grupo de los Doce en el proceso revolu--

cionario y del gobierno sandinista en los años posteriores a la re- __ 

voluci6n: primero como miembro de la JGRN y después como embajador 

de Nicaragua en Estados Unidos, en donde en 1981 abandon6 su cargo. 

Fue el candidato de una coalici6n de partidos de derecha llamada 

Coordinadora Democrática Nicaragüense en las elecciones de 1984, en 

las que finalmente no participó por las presiones que el gobierno 

sandinista ejerci6 tanto a su persona cano a su partido. Posterior-

mente se unid a los 'contras' cano dirigente de UNO y actualmente -

es militante de la Resistencia Nicaragüense, de la que a continua--

ciOn hablaremos. 

La salida de dos de sus principales líderes, la lucha --

(31) Micha.el Kraner, tos contras: el fin a los sueñes de opio, ~· E.u., 
3 de ag;::isto de 1987, pag. 9 



entre el ala política y militar y las escandalosas revelaciones del 

caso Irán-Contras, dejaron a UNO y al movimiento contrarrevolucio

nario en cr!tica sítuaci6n. La administraciOn R~agan al darse cueo 

ta del momento por el que atravesaba la 'contra', decidiO una nue

va reestructuraci6n, ahora bajo el nombre de"Re!:listencia Nicaragüeo 

se". 

La Res.i:stencia Nicaraguense es la nueva organizacic:5n COIJ. 

trarrevolucionaria y reune nuevamente a todC"s los qrupos antisdndi

ni.stas, desde la FDN hasta las facciones m~s pequeñas y menos beli

ci.stas. Su objetivo es crear confianza y credibilidad a nivel in te~ 

nacional para just.ificar la ayuda militar y econl5mica que reciben -

-principalmente del gobierno estadunidense- y obtener m~s fondos -

privados. 
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El problema que enfrentaron sus dirigentes antes de su 

creaci6n fue el dar representatividad en la direcci6n a todos los -

grupos que en ella participaban: situaci6n que hab!a sido motivo de 

desaveniencias ~n el pasado. Oespu~s de varias deliberaciones en 

cuanto a la composición del directorio, decidieron formar una condu:_ 

ci6n m4s amplia y equilibrada de las corrientes antisandinistas, dan 

do mayor representatividad a la ala izquierda de la Resistencia. 

La formación de la nueva dgrupaci6n se dio a conocer en 

mayo de 1977, quedando constiturda ~sta por una asamblea de 54 miem 

bros, representantes de los n~eve grupos antisandinistas, que eligi~ 

ron a su vez un directorio de siete personas, que es la rama ejecu

tiva de la organizaci6n. 



En esta cuarta reestructuraciOn de la 'contra• quedaron 

representados los sectores consevador, demOcrata-cristiano, atlán

tico, liberal, Bloque Opositor del Sur, social-dem6crata y agríco

la, cuyos actuales representantes son: Adolfo Calero, Roberto Fe-

rrcy, Diego Wicliffe, Ar!'stides S~nchez, Alfredo césar, Wilfredo -

Montalb~n y Enrique Bermadez, respectivamente. 

Las novedades en el nuevo directorio son las de Diego -

Wicliffe, que por primera vez representa a los grupos de la costa 

Atl~ntica¡ Roberto Ferrey, quien sustituy6 a su hermana Azucena en 

la represenatividad de la democracia cristiana; Wilfredo MOntalb.'.tn, 

quien ocupa el cargo que ten!an anteriormente Pedro J. Chamorro y 

Alfonso Robelo -social~dem6cratas-. La m!s importante fue la elec

cidn de Enrique Berm~dez para ocupar un cargo en la direcci6n con

trarrevolucionaria, hecho que sent6 un precedente en la historia -

de las fuerzas rebeldes, ya que nunca un l!der rnill.tar hab!'a ocup~ 

do un cargo de direccidn las fuerzas insurgentes. 

La elecci6n de Berm\Ídez en la asamblea de la 'contra' -

celebrada en Repdblica Dominicana en julio pasado, fue una victoria 

para los que representan la "ltnea dura" de la Resistencia, pero -

trajo de nuevo desaveniencias entre sus miembros. El mSs afectado -

fue Pedro J. Chamorro, quien perdi6 la votaci6n para seguir repre-

sentando al sector social-dem6crata en la direcciOn de la Resisten

ci~ debido a sus declaraciones pQblicas contra Bermddez y al apoyo 

qae otorg6 a un grupo militar que se sublev6 contra el Coronel en -

abril de 1988. 
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La decisil5n de colocar en la di recci6n a Berrmlde z se 

debid más que a un deseo, a una necesidad, ya que fue indispensa

ble para ejercer mayor presión militar al r~gimen sandinista. Es

te es el pensamiento de algunos representantes de la 'contra',~

quienes opinan que s6lo es posible derrotar a los sandinistas por 

1a fuerza .militar. 
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Otros miembros, sin emCargo, están en desacuerdo con e~ 

ta postura y reclaman de nuevo una reestructurac16n, entre ellos, 

Rebelo, Chamorro, Alfredo C~sar y Brooklin Rivera, quienes denun-

cian que el movimiento est~ en manos de la extrema derecha y de -

l.os mandos militares, que le atraen una mala imagen, ya que no pr!: 

peetan otra alterna ti.va que un neo-somoci.amo. Esperamos que esto -

sea lo que los mueva y no su añoranza al liderazgo y al acceso de 

1os fondos que maneja la Resistencia. Esto Gltimo ha sido precisa-

mente uno de los motivos de las discordias entre los dirigentes de 

1a 'contra'. 

A lo largo de su existencia, la 'centra' ha sido finan

ciada con fondos, tanto del gobierno de Estados Unidos ·como priva

dos: sin esta ayuda no podia concebirse su sobrevivencia. Hasta el 

momento, han recibido en ayuda dbierta del gobierno cstadunidense 

aproximadamente 230 millones de d~lares. A ~ste dinero hay que su-

mar los fondos secretos orocedentes dPl 1 Iran9ate' -no claramente 

cuantificados-, las donaciones privadas de algunos organismos que 

simpatizan con el movimiento rebelde -como la Liga Anticomunista -

MunCial-y las aportaciones de algunos gobiernos de Asia y Sudamér!, 

ca, concretamente Argentina -durante la dictadura militar-. 



Otros gobiernos, aunque no apor~an ayuda econOmica, sr 
apoyan las actividades de los 'contras' con otras acciones, como -

Honduras, que facilita su territorio como base de las operaciones 

de los insurgentes nicaragüenses y El Salvador, que moralmente -

apoya a estos. Ambos pa!ses son inccndicionales aliados de la polf 

tica de Estados Unidos en el área. 

La ayuda econ~mica para la 'contra' que mayores obstác~ 

ios ha representado -aunque sostenida- ha sido la del gobierno es

tadunidense. El presidente Reagan se ha valido de inrurnerables art! 

mañas para coutinuar con su apo:r·o a la 'contra' nicaragüense y con 

su polrtica exterior en Am~rica Central. Ha reestructurado a los -

rebeldes en varias ocas~ones con el Lín de presentarlos como más -

viables y democr.1'.ticos ante el Congreso con el fin de que este ap~ 

be los faldos de ayuda tanto militar como "humanitaria" o "no letal". 

La llamada ayuda "humanitaria" o "no letal" es la que se 

destina exclusivamente para ropa, v!veres o medicina y ha sido apr2 

bada la mayor!a de las veces, contrariamente a la ayuda militar, que 

ha sido bloqueada por el Congreso estadunidense en varias ~sienes, -

especialmente los 6ltimos años que ha contado con mayorta demOcrata 

-partido pol!tico caitrario al de Reagan- que generalmente se opone a 

la política exterior del presidente en Nicaragua. 

El principal paquete de ayuda fueron los lOC millones de 

ddlares, aprobados en agosto de 1986, que se dividieron en 70 para 

asistencia militar y 30 para asistencia "hwnanitaria". La aprobacidn 

de la ayuda militar se produjo tras dos años de prohibicí6n por 
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parte del C0ngrcso, que cancel6 este tipo de asistencia en 1984, 

aunque no la humanitaria. 

Los 70 millones de dólares pedidos para fines espec~f! 

camente bélicos representaron una suma superior a la totalidad --

del gasto militar de Honduras en 1984 -dos años antes de la apro-

baci6n de esa ayuda para la •contra'- tal como lo calcul6 el Inte:: 

national Institute of Strategic Studies, de Londres. Sumados los --

30 millones de dólares pedidos para fines "humanita;.·ios ", rcprcse11 

tan una base financiera semejante a la de las fuerzas armadas de -

una nacJl5n centroamericanü. (32) 

Debe hacerse notar que a pesar de las restricciones en 

la ayuda oficial estadunidense, la 'contra' nunca ha dejado de cOIJ. 

tar con ayuda financiera. La ayuda privada ha sustitu!do en parte 

las restricciones de la oficial. Aunque los dirigentes 'contras' -

han manifescado que na pueden sobrevivir sin ésta, saben que el 91.:! 

bicrno de Estados Unidos no las dejar~ a su suerte. 

Las denuncias de corrupción y desv!o de fondos en favor 

do los líderes contrarrevolucionarios han sido frecuentes. Estos 

obtienen aparte de asignaciones por diversos conceptos, un sueldo 

en varios miles a~ dólarc~ por p~rte <lul gubi~rno estadunidense. 

Esto los hace permanecer en la lucha a pesar de los peligros y am~ 

nazas que ésta trae consiga. 

Actualmente el nelmero de •contras' es confuso. keagan -

(32) Eduardo Crawley, Nicaragm: • Bmnos 1 versus 'malos', periódica ~' 

Los An~les, 3 de abril de 1986, pag. 5 
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habla de 15 a 20 mil "luchado.res por la libertad", sin embargo, se cree 

que son aproximadamente 10,000, la mayor parte asentada en Hondu-

mlB y aproximadamente la mitad combat.:? pe=manentemente en Nicaragua. 

La mayorr.a ?e sus miembros son j6venes de aproximadamente 20 años, 

principalmente campesinos. El principal campo de acci6n de los re~

beldes es la re9i6n central y norte del pa!s, sin haber tenido 4!x! 

to en la.costa del Pacífico, en donde habitan las dos terceras pa~ 

tes de la poblaci6n. 

"Aun podemos,afortunadamente,hacer la distin--

ci~n entre combatientes de la libertad en Afg~ 

nistlfn -los que combaten a un r4!gimen tttere -

instalado por una suprema potencia regional, -

la UniOn Sovil!tica- y una banda de contrarrevg 

lucionarios que mantienen viva en Am~rica Latf 

na una suprema potencia regional, los Estados 

Unidos, que combate a una naci6n soberana, Ni-

ca ragua 11
• (3 3) 

A lod 'contras' se les ha acusado -aparte de ser nu~ 

vos somocistas- de violaciones a los derechos humanos y de empren 

der acciones terroristas. Estas denuncias han sido confirmadas --

por organismos internacionales pro derechos hurnanos,entre ellos, 

Amnistía Internacional 1 quien en su informe de 1906, denunci6 ta~ 

bi~n los abusos de los 'contras' con sus cautivos, principalmente 

casos de tortura. (34) 

(33) carlm Fuentes, Los revolucicnarios rarrbo de F.eaqan, Newsweek, E.U., 3 de 
narzo de 1986, pa9. 4 

: (3•) Armesty International, cb cit, pag. 32 



En cuanto a la situación ju::ídica internacional de la -

contr&rrcvoluciOr., ~sta no ha logrado la condici6n de beligeran-

tes, segan el señt~do que en el derecho internaciona! tiene este 

t~rmino, ya que para que se le de la condici6n de beligerantes a 

las partes en el conflicto, debe existir una situaci6n tal que i~ 

pida al gobierno establecido cumplir con sus obligaciones en rel~ 

cien con terceros Estados en asuntos derivados del conflicto, he-

cho que en Nicaragua no se ha dado; adem~s que el reconocimiento 

de estado de beligerancia solamente se concede si existe dentro -

del Estado un conflicto armado de car~cter general, que los rebe! 

des ocupen una parte sustancial del territorio nacional y quewd..~ 

ta una autoridad responsable de esos grupos organizados, condici2 

nes que no existen actualmente en el conflicto nicaragüense. 

el reconocimiento no es un acto que concede un f~ 

ver, ni una manifestacidn de ilimitado albedrío pol!tico, sino 

que está basado en la necesidad de tener en cuenta hechos engen--

dradores de derecho ••• Como en el caso de reconocimiento de los -

Estados y de los gobiernos, el acto de reconocimiento a una auto-

ridad beligerante simplemente qu~ta el obstáculo formal para el -

ingi:eso a la comunidad internacional". C..35) 

Jur~dicamente debemos denominar a los contrarrevolu-

cionarios nicaragüenses como insurgentes, ya que ~stos son los -

que no han alcanzado todavi:a la condición de beligerantes. 

La insurgencia no origina derechos y obligaciones d~ 

~~.!..~~mo en el caso de la beligerancia. El tercer Estado no 

(35) Max Sorensen, ~ual de Derecho Internaciaial Pabllco, F.ditorial Fondo ele 
CUltura i:.con6nica. ~xiro, .J.qR,, ~n. 291. 



reconoce a los insurgentes corno beligerantes si estos no reunen -

los requisitos para ser l.lamados así; sin embargo, los estados ex

tranjeros dan a l.os grupos rebeldes la calidad de insurgentes con 

el fin de entablar -aunque provisionalmente- relaciones con ellos, 

as! cano para no tratar a estos como violadores de las normas inteE 

nacionillcs. 

"En estricta toor!:a, los rebeldes est~n en la misma si

tuac16n que los salteadores y los piratas, hasta que se les otorgue 

el reconocimiento como insurgentes. En ld práctica, sin embargo, en 

tanto que los actos de l.os rebeldes no produzcan daños a terceros -

Estados, no se confiere a estos ningtln derecho ni se les impone de

ber alguno de intervenir en cualqui·er forma o de definir su .::.ctí.tud 

sobre la lucha". (36) 

El movimiento insurgente de Nicaragua no es ignorado por 

la comunidad internacional; 1a misma OEA ha otorgado su reconoci-

miento a la contrarrevo1uci6n, de la misma maner& que los grupos Pi! 

cificadores para el .frea centroamericana, que le han otorgado vali

dez para negociar con los sandinistas. 

Los 'contras' han esperado siempre un apoyo generalizado 

de los países centroamericanos, sin embargo, este no se ha dado en 

esa proporcidn. Honduras y El Salvador son los pa!ses del ~rea que 

m~s los han apoyado, pero tienen el inconveniente, al igual que 

los 'contras 1 , que sus acciones son manejadas desde Washington. 

(36) Sorensen, ~, pag. 296 
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Ia resistencia armada se ha visto como apéndice de la 

política exterior de Estados Unidos d~bido a la inadecuada sele~ 

cidn de sus dirigentes y a la dependencia exagerada de muchos de 

ellos con este pa!s. 

Los 'contras' deben redefinir los términos de su alian 

za con Estados Unidos y desarrollar una política independiente 

si quieren ser aceptados por la comunidad internacional como via-

bles a ocupar la direcci~n del gobierno en Nicaragua; pero por -

otro lado# si Estados Unidos les retira el apoyo financiero y mi

litar# no podrran subsistir y desaparecerran en corto plazo o se 

reducirtan a pequeños grupos que no representarían ninguna amenaza 

para los sandinistas. 

•El r~gimen de Managua siempre ha sabiUo que los contras 

tenían dos debilidades f~tales: dependencia total de Washington_ y -

arraigadas divisiones dentro de sus filas •.• Lo Onico que ha mante

nido más o menos unidas a estas facciones ha sido el dinero de Est~ 

dos Unidos y la guerra misma. MLentras continae el financiamiento -

estadunidense# Washington seguir4 teniendo suficiente influencia s~ 

bre loo. 'contras' para mantenerlos unidos y en línea". (37) 

El movimiento contrarrevolucionario ha incurrido en mu-

chas errores políticos en el planteamiento del conflicto. Todo el 

esfuerzo se ha centrado en la lucha armada, dejando a un lado las 

alternativas pol!ticas. El papel que han desempeñado los militares 

(J-7) Jorge G. Clstañedl.# Nicaragm: Ula "soluci6n mexicana" para los sandini§

.!:!!r pe.ri.Odf.co ntternational Herald Tribune, E.U.# 14 de abril de 1988, 
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da la sensaci~n tle que los miembros civiles no tienen poder de deci

si6n. A estos les ha faltado crear un proyecto político popular --

que sea respetado internacionalmente y,que a su vez,sea aceptado -

por el mismo Estados Unidos. 
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A lo largo del conflicto, los grupos insurgentes han -

presentado ideales políticos dLferentes que han impedido la unidad. 

La lucha de liderazqo entre los diferentes partidos políticos y o~ 

ganizaciones mi.litares ha sido una pr&ctica reiterada. Los antisa~ 

dinistas deben entender que si quieren loqrar alqGn éxito en su m~ 

vimiento se tienen primer.:uncnte que unir en un marco ideol~gi~o 

completamente nacionalista, anteponiendo el interés de su país 

cualquier inter~s personal o sectario. El principio ndmero uno de-

be ser la reconciliaci6n nacional 'i. no seguir hab1ando del pasado 

somocista; en la medida que se olvide este, tendr~n mayor posibílf 

dad de salir del presente sandi.nista. 

Después de ocho años de lucha, los triunfos de los re-

beldes no pueden medirse en t4!rmínos de extensi6n territorial. Sus 

loqros han consistido principalmente en la reapertura de algunas -

garant!as -que hab!an sido trad~cionalmente vedadas por los sandi-

nístas- por la presi~n que han ejercido sobre los actuales mandat~ 

rios nicaragüenses. 

El mayor éxito de los 'contras 1 cEbe consistir en la -

elaboracídn de un proye eta poLttico que sea ratificado por toda -

la oposici(:n para que pueda tener arraigo en la poblaci6n nicaragÜe~ 

se, pero las diferencias entre los que quieren rcestablecer el 



somocismo y los que lo rechazan, impiden el logro de este objeti

vo. Esto se puede lograr a menos que alguien act~e seriamente pa

ra constituir una fuerza que el nicaragüense comGn y corriente -

pueda admirar y a la que se pueda unir. 

La realidad demuestra el fracaso de los 'contras', que 

no han podido capturar ninguna parte de territorio a pesar de te

ner varios años en la lucha y de beneficiarse de ayuda del exte-

rior; aunque ninguna ayuda ser~ suficiente para que los 'contras' 

derroquen al gobierno sandinista. 

Las opiniones se dividen en cuanto a si se debe o no -

proporcionar asistencia a los insurgentes. Los primeros manifies

tan que es necesaria para poder ejercer presi6n sobre los sandi-

nistas que lleve a un aambio en la actitud de estos. Los segundos 

argwnentan que esta asistencia solamente ocasiona la agudizaciOn 

del conflicto en Centroam~rica y trae muertes, pobreza y destruc

cidn. 

Estamos a favor de esta ~lti.ma posici6n, no porque apo

yemos las acciones del r~gimcn oandinista o porque estemos en con

tra a que se les presiones, sino porque consideramos que existen -

medios pacificas de soluci6n de las controversias internacionales 

que logran m~s ~xitos que la f~erza de las armas. El gobierno de -

Estados Unidos y los "donadores" privados deben de tomar en cuenta 

esto y reflexionar en el daño que estdn haciendo a una naci6n y a 

su pueblo. 
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Los 'contras' tienen un mal desempeño porque no son -

atractivos para el nicaragüense, no importando que tanto despre-

cie este a los sandinistas. As!, los nicaraguenses se encuentran 

sin opci6n, por un lado rechazan a la contrarrevoluci~n y por el 

otro est~n convencidos de que el gobierno sandinista no ha podido 

ni podr.1 llenar las expectativas. 

La conclusi6n a lo expuesto en este inciso se basa en 

que el conflicto entre los sandinistas y los insurgentes nicara

guenses tiene sdlo solucí6n pol!tica, no militar. Si Estados Un~ 

dos y la 'contra' persisten en solucionarlo por las armas, segui

r.1n derramando recursos y vidas hwnanas en un problema que tiene·

solamente una solucidn negociada. La alternativa no es fomentar -

la guerra sino hacer todo lo posible para llegar a soluciones pa

c!ficas y democráticas. 

3.- LA POLITICA DE ESTADOS UNIDOS ~RENTE A NICARAGUA.-LA AOMINIS

TRACION REAGAN. 
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A lo largo de este trabajo hemos tratado ~n muchas oca

siones el papel que ha desempeñado Estados Unidos respecto a Nica

ragua; en este inciso condensaremos esta relaci6n, d~ndole priori

dad a los temas no abordados o tratados superficialmente. 

Sabernos que el tema de la relaci6n Estados Unidos-Nica

ragua por su amplitud puede ~cr matcri3 de una tesis, sin emb~rgo, 

trataremos de reB.Jnirla lo mayor posible, enfa::ándcncs a los aspectos 

que más interesan a los fines de este trabajo, ya que tenemos que 



cubrir en este, otros aspectos de igual o mayor importancia. 

A) PRU%ERAS MEDIDAS.-

A partir de la mitad del siglo pasado, Nicaragua ha si

do víctima de la política expansionista de Estados Unidos. Inter-

venciones, invasiones, controles de poder, presiones e imposicio-

nes de intereses econ6micos, geopolíticos y militares han sido una 

constante en la historia nicaragüense. 

La historia de los Gltimos 150 años muestra claramente 

la vinculaci6n que ha cxi~tido entre estos dos países, aliados y -

enfrentados en innumerables oca3iones. La política estadunidense -

hacia Ni ca ragua ha partido del princi.pio de que ::;us intereses geo

políticos -el llamado •patio trasero"- son incompatibles con la -

presencia de otras naciones. 

Mucho se ha hablado de los intereses estadunidenses en 

Nicaragua, pero pocas veces se plantea el por qu~. Existen tres -

aspectos principa1es que a lo largo de la historia han rnovi~o al 

gobierno de Estados Unidos a interesarse por este pa!s: primero, 

los intereses geopol~ticos que mencionamos, que est~n ligados al 

concepto de seguridad nacional; segundo, los efectos que el pro

blema nicaragüense tiene en la política interna de Estados Uni-

dos -abordado frecuentemente con fines electorales- y por último, 

la importancia po1!tica y econ6mica de N'iCaragua en el ~rea. El -

orden o prioridad de estos tres puntos ha variauo segCi.n el momento 

histOrico. 
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Her.\os asentado en el primer cap!tulo la constante inje

rencia ñe Estados Unidos en Nicaragua, que ha ido desde constantes 

intervenciones militares hasta el apoyo a un presidente estaduni-

dense en el pa!~ centroamericano, necl10 ins61ito en la historia l"!, 

tinoamericana. 

Un pequeño territorio cerno Nicaragua sólo pasa a for:nar 

parte.de~ esqu~ma de prioridades de Estados Unidos en la medida -

que loq conflictos internos de aqut!l país a>.dquie?:en rel.:va11cia in

t2rnacional. Esto ccmienza durante lil. adr.;iniscraci6n del presicien

te carter, que basado en su política pro derechos hurn.:incs, retir6 

el apoyo militar a Somoza du:-ante la insurrección final de 1979 --

que findlmente acarreó su derrota. 

Tras la salida de este, la administración Carter y el -

gobierno sa11dinista tuvieron buenas reldcicnes, encaminadas princ! 

palmen te a reestablecer la economía nicaragüense. Entre julio de -

1979 y abril de 1981, Estados Ur.idos aport6 11~ mi llor1es de d6lures 

en ayuda económica bilateral, adem~s de apoy~r créditos de institu

cioneJ financieras internacionales y bancos privados hacia Nicara-

gua. La debilidad de la política externa de Carter, acrecentada por 

el problema de los rehenes esta<iunidcr.ses en Irán, contribuyeron a 

su fracaso por la reelección en 1980. 
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En enero de 1981. as...uuiG ld presidencia el republic.:ino 

Ronald Reagan, quien hd sido uno de les presidentes cst.:i.dunidenses 

que mayor importancia. le ha ctc:-ga..:!o al .irea ce>ntroamericana, priQ 

cipalmente a Nicaragua. Después de tr.:inscucridos escaso!:> tres meses, 



la primera medida que tomO contra. Nicaragua fue la suspensión de 

la ayuda econ6mlca, tras considerar que este pa!s proporcionaba -

asistencia militar a los insurgentes de El Salvador. Este fue el 

primer paso de una serie de presiones contra el actual gobierno -

nicaragüense. 

A partir de entonces, hemos escuchado insistentemente 

los argumentos de la administraciOn Reagan para justificar su po

l!tica exterior en Centroam~rica y en Nicaragua, entre los cuales 

están i la exportaci6n de la revoluci~n nicaragüense -lo que no s! 

be o cree ignorar Reagan es que las revoluciones no se exportan, 

sino que nacen como resultado de las condiciones pol!ticas, econ~ 

micas y sociales de un país-, el tr~nsito de armas hacia El Salv~ 

dor, la instauraci6n de un s~stema marxista-leninista de corte t~ 

tal~tario en Nicaragua, los estrechos v!nculos de este pa!s con -

Cuba y la Uni6n Soviética, la traici6n a la revoluci6n, la const:al}_ 

te violaci6n de los derechos humanos, ld persecuci6n de la oposi-

ci6n pol!tica, el enfrentamiento con la iglesia y otras rruls. Aun

que algunas de estas afirmaciones son in!undadas, otras tienen par 

te de verdad, sobre todo las Qltimas tres. 

No queremos colocar al gobierno sandinista como m~rtir 

de esta situaci6n, ya que sus ar.titudes han originado en ocasiones 

este clima de agresión contra ellos, sin embargo, tampoco justifi

camos la.a presiones que ejerce el gobierno de Estados Unidos. 

La administraci6n Reagan ha repetido en diferente~ oca

siones que fue la represiOn sandinista en 197'.>, 1980 y 1931 Jo que 
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provoco el surgimiento de la contra=revoluciOn, ya que la ayuda on 

esos momentos no fue para esta, sino para el gobierno nicaragüense. 

Est~ aseveracien, como las anteriores, tiene parte de verdad, ya -

que fue hasta 1981 cuando Estados Unid~~ dej6 de dar a3istencia al 

gobierno pero ese mismo año empez6 a proporcionar aLiertamente ay~ 

r1a a los 'contras'. 

El sentimiento del presidente Reagan contra Nicaragua y 

principalmente contra los actuales g~bernantcs sandinistas se de

muestra con sus ~anstantes ataques al régimen y en ocasiones con -

infwidados argumentos, como algunos de estos: 

"Los revolucionacios hicieron un llamado a la 

OrganizaciOn de Eseados Americanos diciendo: ' 

•¿pueUen ustedes pedirle a Sotioza que renuncie 

para terminar con tantas muertes?•. La OEA les 

preguntó: • ¿cu.1les son sus obietivos revoluc í2 

na:ioo:?', ellos contesta.con que la democracia, 

la sociedad pluralista, el libre comercio y la 

libertad de re ligi6n. Pero entre lus revoluc i9 

narios se encontraba una organización que ya -

exist!a desde antes de la revoluci6n, los san

din istas, una organizaciOn comunista. El honbre 

al que honraban era Sandino, y é! decía que era 

comunista (Augusto césar Sandino, asesinado en 

.1934, era l!der de la l'J'Uerrilla y un nacionali!_ 

ta que Ue h~cho no era comunista) • Ellos hici~ 

ron a un lado a sus aliddos en la revolución y 
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después establP.ciP.ron un régimen comunista 

totalitario, si·guiendo el mismo proceso que 

castro empez6 al apoderarse de Cuba". (38) 

La justificaciOn de la pol!tica reaganiana en Centro-

américa ha sido el presunto conflicto Este-oeste, pese a que Es-

tados Unidos hab!a intervenido en Nicaragua en diferentes ocasi9 

ne& antes de que existiera la UniOn Sovi~tica corno tal. 

Al inicio de su mandato, Reagan eligi6 como prioridad 

ele su estrategia en este supuesto conflicto,. la normalizacidn de 

1 a situación en El Salv.:tdor, para as:! contener el surgimiento en 

la regidn de una nueva Ni::aragua. 

El carácter antiimperialista del actual gobierno san-

dinist~ no surgid de un d!a para otro, sino que es producto de -

la experiencia hist6rica de los nicaragüenses, que han visto co-

mo las potencias extranjeras han manejado sus recursos y sus di-

rigentes. Es precisamente esta, la causa de la agudiz¿¡ciOn de lo:J 

problemas con Estados Unidos. 

O) PRESIONES ECONOMICAS.-

En el cap:Ctulo anterior dejamos asentado l.:: mala situ~ 

ci6n econ6mica por la que atraviesd el gobierno nicaragÜe:1se, de

bido principalmente a las pr1;siones estadunidense y a la ineficieu 

cia esta ta 1. A continuación expondremos brevemente las relaciones 

(38) ~, Roagan: '"l'encms el derecho de ayudar", entrevista ca·, el presidente 
Rona1d Rcaqan, Jl de m::irzo de 1986, pag. 6 
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económicas entre ambos países y el deterioro que ha sufrido a -

partir de 1981. 
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Como acabamos de apuntar, la administración Carter -

apoy6 econ6micamente al gobierno de Nicaragua con un préstamo de 

l.BO millones de d6lares, cantidad fuerte y considerable tomando 

en cuenta la ayuda que se daba en aquella época a los dem.1's pai

ses centroamericanos; sin embargo, en abril de 198.1, el presiden 

te Reagan suspendi6 toda ayuda biltaral. Esta acción fue el co-

mienzo de las malas relaciones económicas que mantienen hasta el 

momento. 

Tras la suspensi6n de la ayuda, siguieron otras med! 

das de presi6n, como las maniobras tendientes a bloquear los cr~ 

ditas de los organismos internacionales, como de bancos privados, 

hacia Nicaragua. Adem~s, las relaciones de Estados Unidos con -

otros pa!ses, han evitado que estos realicen un intercambio co-

mercial en mayor escala con el pa!s centroamericano. 

Las presiones económicas tanto directas como indi-

rectas, tuvieron su colofén e.'l 1985, cuando inició el bloqueo co

mercial sobre Nicaragua. Este no surti6 los efectos deseados por 

Reagan, pues los sandinistas continuaron con su misma posición -

frente a Estados Unidos, aunque han reconocido que ha afectado -

notablemente a su endeble economía. Esto se ha traducido en la -

imposibilidad de colocar los productos de Nicaragua en el marca

do estadunidense, que, hasta antes del embargo comercial, era el 

priñcipal destino a sus exportaciones. 



"Se calcula que el mercado norteamericano adquiría el 

1.00% del: azt::icar nicaragüense, el 95\ del caf6, el 100% de la car-

ne de exportación y el 60% del algodón, para no citar sino los --

cuatro productos qce constituyen la columna vertebral de las expo::_ 

caciones de este pa1s". (39} 

La decisi6n de Reagan hizo que el gobierno de Nicaragua 

dependiera casi en su totalidad del comercio con el bloque orien--

tal y de las donaciones de estos países, 
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Aparte del daño que le ocasiona el no poder colocar SUti 

productos en su principdl mercado, está la p~rdida de sus cosechas, 

principalmente en la parte norte del país por la presencia de los 

'contras' en esos lugar.;:s. 

Aunque los intereses ecun6micos de Estados Unidos en N~ 

caragm no se~n en comparación con otras partes del mundo los t~s 

importantes, sí constituyen un medio de presión po11tica y econ6m~ 

ca tendiente a justificar su intervención en el área. 

C) PRESIONES POLITICO-MILITAP.ES.-

Hemos unido estos do~ Lipa~ de prP.si6n en un solo rubro, 

ya que en la relación Estados Unidos-Nicaragua la primera ha lleva-

do implícita la segunda. A lo largo del presente trabajo hemos alu-

dido en diferentes ocasiones a estas presiones, en este apartado tr~ 

taremos de conjuntarlas y de manera clara, sintetizarlas. 

( 39) Agt!m:ria Iatinoannrica:-.a de .Servicios ESpeciale:;, ele Inforrrocidn, "'NO nos pu
sieron de rodil1.d.s 11

, Nlín. 66, Managul;, rra.yo de 1986. 
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Tras ocho años de gobierno del pre=idente de Estados Un! 

dos, Rona1d Reagan, la relaci~n con el régimen sandinista nunca fue 

cordial ni mucho menos amistosa. Desde el inicio de su mandato, to-

m6 medidas de presión contra estos, canto de !ndole pol!tica como -

econ6mica y militar. La cancelación de la ayuda monetaria prim~ro. 

el bl..oqueo de los .::réditos de los organismos financieros internací~ 

nales y el embargo comercial, fueron tipos de presión que a pesar -

de haber afectado notabl~mente a la cconom!a nicar.:lgÜense, han sido 

medios cvidcnte3 de µrcsi6n política. 

En ~982, el gobierno sandinista recibió el mayor apoyo 

que puede recibir un Estado, al elegido con 104 votos a favor 

para ocupar un puesto en el consejo de Sc"]ur1dad de la o:.;u, hecho 

que constit:JyO un duro golpe n 1a política exterior de Reaga•1, que 

un año atrás hab!'a comenzado la campaña de desprestigio hacia el -

régime!'I sandinista. 

A pesar de que el conflicto entre ambos pa!ses avanzaba, 

no se hizo ningGn estueL-zo diplom~tico por solucionarlo; en parte -

por la negativa san<linista a dialogar con los 'contras•, ya que COQ 

sideraban que su interlocutor en este r.as0 debta ser Estados Unidos, 

quien es la cab~za de los grupos r~beldes y lugar en donde se disc~ 

ten las acciones, el dinero y la organizaci6n de estos. 

Despu~s de tres años de renuencia de las partes al di.1.12 

ge, se realiz6 un primer esfuerzo tendiente a tomar medidas conju1 1-

tas mediante conversaciones bilaterales, sin embargo, no tuvo los -

éxitos deseatlos. E~te se realiz6 en l.9841 en Manzanillo, Mt!xico, --



meses antes de las elecciones presidenciales en dmbos pa!ses. Las 

conversaciones se realizaron a peticiOn del presidente de México, 

actuando en nombre del Grupo r.ontadora y las encabezaron por un -

lado el Enviado Especial de Estados Unidos para Centroa111t1rica, H~ 

rry Shlauderoan y por el otro, V!cto.c Hugo Tinaco, Viceministro de 

Asuntos Exteriores de Nicaragua. 

A pesar de haber acordado ambas partes no revelar los 

puntos tratados en la~ diferentes ronaas tle conversaciones, tras

CPnd!cron a la opinie.n ptibl \.ca 1 os pedimentos tanto de una como -

de otra parte. Estados Unidos pidid a Nicaragua el cP.se riel ~poyo 

a las guerrilas de El Salvador, moderar sus relaciones con Cuba y 

no seguir con su reforzamiPnto militar que constituye -5egan Est~ 

dos Unidos- una amenaza para sus vecinos. En cuanto a las petici~ 

nes internas, P.Stas iban relacionadas con el plur~lismo, las eles_ 

ciones y las libertades civiles dentro de Nicaragua. A cambio de 

todQ esto, el país centroamericano pidió el cese de la ayuda ese~ 

dunidense a los 'contras'. 

Las conce:.iones de ambas partes se veían atractivas y 

ale-nLadoras para al fin lograr let normali2aci6n en las reldciones 

bilaterales, sin embargo, no se tom6 en cuenta un vicio de origr:in 

que inevitablemente las haría fracasar: .la incapacidad de la adm~ 

nistraci6n Reag;¡n p?.1.ra aceptar el actua L r~gimen nicaragüense y -

la pos.iciOn de los dirigentes sawUnistas que nn tan f.1cilmente -

iban a desprenderse de la ayuda l..lel bloque socialista, quien es -

su principal sost~n. 
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El intento de arreglo pacífico se suspendi6, -trasce!} 

di6 que Estados Unidos se retir6 uní.latera lrnente del di~lOIJO- ':l 

aht se evidenciO la intransigencia de ambas partes por ceder en 

· sus posiciones a$r como su poco deseo de colaboraci6n con el -

Grupo Ccntadora, patrocinador de las conversaciones. 
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Internacion:?.lmcnte es de sobra conocido la presi6n que 

en materia mi1itar ha ejercido la administraci6n Reagan contra N! 

c~raqua. En el segundo apartado del pres~nte capítulo mencionamos 

la asistencia sostenida que Estados Unidos ha brindado a los 'col! 

tras'. El apoyo tanto poU:tico, econ6'rnico y militar a estos a lo 

largo de ocho años, ha sido el pri::cipal obstáculo en las relac12 

nes entre ambos pa.!ses y el motivo primordial de que no se haya -

logrado ~asta el momento la pacificación en Centroam~rica. 

A pesar del constante apoyo que Estados Unidos brinda 

a la contrarrevoluciOn, hasta el momento no se ha decidido por la 

intervenci6n militar, Reagan sabe que tomar una decisi6n .:t.S! le 

traer!a consecuencias muy graves tanto a nivel i.nternacionai. como· 

dentro de s1.l país. El llamado "síndrome de Vietnam" todavía esttl 

presente en los e~tadunidenses y no tan fácilmente se puede tomar 

una decisión de esa naturaleza. 

Las acciones militares de Estados Unidos contra Grana-

da en 1983 y contra Libia en 1986, hicieron temer en algún momen

to por una acci6n :>imilar contra Nicaragua, sin embargo, Estados 

Unidos sabe que la decü:i!!n le acarrearía mur.hes problemas y ene

migos u. niw!l intern.iC"ior,al -entre ellos su alejamiento de Arrerica 



Latina- adcm.1's de la incertidumbre de que sabP como y cuant.lo entra 

pero no corno y cuando saldra:. 

A pesar de su constante y decidido apoyo a los 'contras', 

Estados Unidos esta: consiente de que por m.1:s ayuda que les proporcio

ne. estos no triunfarán. La soluc16n en Nicaragua es polttica, no m! 

litar. Empero, la a~~inistraci6n Reagan cree que si gastan d6lares -

ahora. no tendr.1:n que gastar vidas estadunidcnses posteriormente, ya 

que mediante la tesis de los "conflictos de baja intensidad" tratan 

de eludir el temible costo de una intervenciún pero interviniendo. 

"En efecto, la doctrina Reagan, o:sea, el compromiso con 

el apo¡o militar a los grupos opositores anticomunistas en todas --

partes del mundo ••• aparenta relativamente con pocos gastos, oponeE 

se a la supuesta expansi6n del comunismo y poder contener su infllJe!:! 

ci.a., sin que el mismo Estados Unidos tenga que involucrarse en una 

desagradable guerra". ( 40) 

Congruente con su doctrina, Reagan ayuda actualmente a 

movimientos insurgentes de diversas partes del mundo, desde Afga-

nis~n o Angola, hasta Nicaragua, con un ntlmero de guerrilleros f~ 

nanciados que fluctQa entre 110,000 con un costo para el presupue~ 

to cstadunidense en alrededor de sao millones de dólares. (41) 

Las presiones militares contra Nicaragua han tP.nido --

otros aspectos, como proporcionar armas a los 'contras 1 por nedio de 

(40) IBfista Oer Seiegel, Liberarse de lm sandinistae de ctelquier nnnera; 
art1'.culo traducido p:>r J.M. Burciaga; Alenania, 7 de agcmto de 1986, pag. 113 

(41) Alfonso Oiardy, Estados Unidos respalcb a rebeldes en cmtru inrscs, 'l'he ~ 
ftli li!.rald, 16 de mayo de 1986, pag. 5 
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agentes de la CIA, la elaboraci6n de un manual de combate para los rebel

des y la instalaci6n de antenas radiales en la frontera con Nicar~ 

gua que difunden los puntos de vista del gobierno de Estados Uni-

dos y de los 'contras' . 

En el primer punto, qued6 claramente evidenciado el ape 

yo que el personal de la CIA proporciona a los 'contras', cuanc.lo el 

ejército ~andinista derrib6 el aviOn en que viajaba Eugene Hassen

fus, -agente de la CIA- que trasportaba armas para. los ins\Jrgentes. 

Tras ser condenado por los TPA a 30 años de prisi6n ~or tres dife

rentes delitos, fue indultado meses después. 

En relación al manual, este fue elaborado por la CIA en 

.1984, para distribuirlo entre los integrantes de la Fuerza oernocr~ 

tica Nicaragilense. Este contiene una serie de consejos y recomend~ 

ciones en cuanto al tratamiento de los derechos humanos y de la PQ 

blacídn civil, que sin embargo, no han sido fielmente cuplidos. 

Y en cuanto a la guerra psicológica, exister, aproximada

men·te 70 estaciones radiales extranjeras que se escuchan diariamen

te en Nicaragua, entre las cuales se encuentran "Radio Impactoº, -

"Liberaci6n11, "15 de septiembre" y "VOA" -voz de Estados Unidos-. 

Las e~taciones operan en los pa!~es vecinos, pero su prograroa~í6n -

va dirigida a la poblaci6n nicaragüense con el fin de desacreditar 

al gobierno sandinista y a la vez exaltar las accionC!s de la 'con-

tra' y al gobierno de ~stados Unidos. 
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Abordaremos a continuación las violaciones jurídico-!~ 

ternacionales en que ha incurrido Estados Unidos al apoyar a los 

insurgentes de Nicaragua. 

Cuando en 1945 la rnayor!a de los pa!ses decidieron -

crear la Organizaci6n de las Naciones Unid;s para que Ja humanidad 

no conociera los horrores de otra guerra, aprobaron incondicional

mente un principio fundamental: prohibir la amenaza o el uso de la 

fuerza contra la integridad territorial o independencia pol!tica -

de un pa!s. 

La carta de las Naciones Unidas establece en su art!cu

lo 1~uno de los principios de la organizaci6n: mantener la paz y -

seguridad internacionales; para lo cual existen medios pacíficos -

para el arreglo <le las controversias, con el fin de eviarlas y no 

conduzaan al quebrantamiento de l~ paz. 

Establece asimismo en el artículo 2º, los principios -

para lograr los propl5sitos de la Carta, entre los que se encuen

tran los puntos tres y cuatro: 

Punto 3: 

"Los miembros de la Organizaci6n arreglarán 

sus controversias internacioria les por medios 

pacíficos, de tal manera que no se pon9a en 

en peligro ni la paz y la seguridad intern~ 

·ciona les ni la justicia". 
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J.:§s adelante, en su artículo 33, la Carta establece es

tos medios pacíficos de soluci6n a las controversiaa in~er;iaciona

les. 

Artículo 33: 

"Las partes en una controversia cuya continu~ 

ci6n sea susceptible de poner en peligro el -

Il'lilntenimiento de la paz y la segur.i.:Iud inter

nacionales, tratarán de buscarle solución, au 

te todo, mediante la negociación, la invest1-

gaci6n, la mediaci6n, la conciliación, el ar

bitraje, el arreglo judicial, el recurso a or 
ganismos o acuerdos regionales u otros medios 

pac!ficos a su elecci6n". 

Estos mismos medios est~ contemplados en la Carta de -

la CEA en el artículo 24 y en general, en el cap.ftulo V relativo 

a la solución pac.1'.fica de las controversias. 

El punto 4 del articulo 2ºque mencionamos anteriormen

te, establece: 

"Los miembros de la Orqanización en sus .Lela

ciones internacionales se abstendrán de recu

rrir a la amena za o uso de l.:i fuerza contra :1a 

integridad territorial o la independencia po

lítica de cualquier Est~do, o cualCJuier otra 
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forma incompatible con tos Propósitos de las 

Naciones Unidas". 

Otro de los organismos internacionales, la Organízaci6n 

de Estados Americanos, en los articulas 18, 20 y 21 de su carta, -

prohiben el uso de la fuerza en las relaciones internacionales, pr~ 

tegen el principio de la inviolabilidad terrí.torial y sostienen -

que ningein Estado tiene el derecho c:?e intervenir directa o indireC;:, 

tamente en los asuntos de ctro Estado. 

Articulo 18: 

Artículo 20: 

"Ningtln Estado o grupos de Eztados tiene el d¡g_ 

recho de intervenir directa o Lndirectamente 

y sea cualfuere el motivo, en los asuntos in

ternos de cualquier otro. El principio ante-

rior excluye no solamente ia fuerza armadñ, -

sino también cualquier otra forma de injeren

cia o de tendencia atentatoria de la persona

lidad del Estado, de los elementos políticos, 

econ6micos y culturales que lo constituyen". 

"El terr.i.torio de un Esta<lo es inviolable; no 

puede ser objeto de ocupaci6n mi litar ni de -

otras medidas de fuerza tomadas por otro Est~ 

do directa o indirectamente, cualquiera que -

fuere el motivo, aun de manera temporal. No -
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Artrcu l.o 21: 

se reconocer~n las.adquisiciones territo-

riales o las ventajas especiales que se oe 
tengan por la fuerz~ o por cualquier otro 

medio de coa ce i6n" • 

"Los Estados Americanos se obligan en sus -

relaciones internacionales a no recurrir al 

·uso de la fuerza, salvo el caso de leg!tima 

defensa, de conformidad con los tratados vf 

gentes o en cumplimiento de dichos tratados". 

Los artículos ~ue acabamos de enumerar y los principios 

de !ndole internacional que establecen, señalan de una u otra foE 

ma el prop6sitc de ia comunidad internacional por preservar la paz, 

evitando el uso de la fuerza e la intervenc16n. Estados Unidos, -

como miembro de las Naciones Unidas y de 1a Organizaci6n de Estados 

Americanos, asumi6 el compromiso de respetar los principios intern~ 

cionales establecidos en las Cartas de estos organismos, sin embar

go, no cumple con él, violando sistemáticamente el orden jur!dico -

internacional. 

Proporcionar financiamiento a la contrarrevoluci6n de 

Nicaragua se traduce evidentemente en el uso de la fuerza por par

te de Estaclos ·Unidos contra aquel pats, mSs a;,.m si tomamos en cuen

ta la interpretaci6n internacional que se hace del concepto "fue;: 

za", al considerarse no Onicamente como fuerza fts ica o armada, --
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sino tomado en sentido m~s amplio. El artículo 2ºrechaza el -

uso de la fueza en sus diferentes acepciones pero no solamente Ce,:? 

mo prohibici6n a la guerra, por tanto el artículo 2° es infringí

do por Estados Unidos • 

El término "fuerza" se utiliza en forma m.1's amplia que 

el concepto "fuerza armada", pero determinar si la Carta de las -

Naciones Unidas al referirse a la fuerza en el artículo 2°(4) re

gula solamente el uso de la fuerza armada o si comprende también 

otras manifestaciones, es todavía un punto que tiene interpreta-

e iones contradictorius; sin embargo, la interpretación que última 

mente se le ha dado al t6rmino y principalmente la que se le da a 

este artículo es tendiente a prohibir el uso de la 11 guerra 11
, sin 

cmb.:irgo, esta no es la t1nica forma de fuerza a la que se recurre 

en las relaciones internacionales. (42) 

''As! como la forma y la intensidad de la fue:;;: 

usada por los Estados v.:.i.r!a y se clasifica 

de distintas maneras en el derecho, loa fines 

perseguidos por los Estados cuando recurren -

a la fuerza son igu.:ilmente divergentes y vari~ 

dos. En rasgos generales, los usos de la fue:;;: 

za pueden dividi:::-se aquellos que tienen CQ 

mo objeto hacer que un Estado se someta a los 

términos de solución de una controversia exi

gidos por quien emplea l.:i fuerza y aquellos -

C.42) 7oronscn, ~ pag. 682 

-156-



que no guardan relaci6n directa con un de--

tenninado conflicto entre ambos Estados pe-

ro sirven a los intereses generales de quien 

emplea la fuerza, estén o no dichos intere-

ses protegidos por el derecho". (43) 

Los intereses de Estados Unids al apoyar a la contrarr~ 

voluci6n nicaragüense quedan incluidos en esta segunda categoría. 

El gobierno sandinista ha interpretado este uso de la -

fuerZi'. como agresidn; sin embargo, si tom.:unos en cuenta la acepci6n 

jur1dica internacional que este vocablo tiene, no entra en la cat~ 

gorra ele agresiOn. 

SegO.n la resoluci6n 3314 de la Asamblea General de la -

ONU del 14 de diciembre de 1974, agresi6n "es el uso de la fuerza 

armada por un Estado contra la soberanía, la integridad territorial 

o la independencia pol.!tica de otro F.st:.ado, o en cualquier otra 

forma incompatible con la Carta de las Naciones Unidasº. (44) 

El t~rmino agresi6n est~ referido Onica y exclusivamen-

te a la fuerza armada de un r:stado contra otro y en el caso Es tados 

Unidos-Nicaragua, el primero nunca ha utilizado la (s) fuerza (s) 

armada·s contra este Qltimo pn!s; por lo tanto, la aseveraci6n de 

(43) Sorenscn, ~. oa.;. 6~2 

( i4) Alberto Székely, Instrurentos fundmentales de derecho internacional pt'.i

~o, T. II, Universidad Nacional Aut6nata de México, M&d.co, 1981, pag. 
706 
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los dirigentes sandinistas de ser v!cti.mas de la agresión estaduni-

dense no tiene cabida en este caso. 

La violaci6n a las normas jur!dicas internacionales por 

parte de Estados Unidos en el conflicto contra Nicaragua no s6lo ha 

consistido en el empleo de la fuerza, sino tambi~n en la interven-

ción ya sea directa o i.ndirecta que raaliza en los asuntos de este 

país, en su reiterada negativa a buscar una solución negociada al 

conflicto y no emplear los medios pac!f icos de solución de los co~ 

flictos internacionales. 

Las acciones estadunidenses van ingualmente en contra -

de los principios internacionalmente aceptados de la no interven--

ci6n y la autodeterminaciOn de los pueblos, que est.ofn basados en -

la soberanía de cada Estado, como derecho que estos tienen a deci-

dir sobre su propio destino. 

Las violaciones a estos principios fueron el objeto de 

la demanda que interpuso Nicaragua contra Esta dos Unidos, tema que 

abordaremos a continuaci6n. 

D) EL JUICIO NICARAGUA-ESTADOS UNIDOS ANTE LA CORTE INTI;RNACIONAL 

DE JUSTICIA. -

La negativa sistem~tica estadunidense a dejar de propo~ 

cionar ayuda a los 'contras' y la evidente vic1aci6n a las normas 

Y principios del derecho in ternaciona 1, l lev6 a Nicaragua a recu-

rrir el 9 de abril de 1984 a la Corte Internacional de Justicia, -

-153 -



en donde demando a ~stados Unidos por sus actividades militares y 

paramLlitares en su contra. 

Antes de entrar al an.1lisis del caso, es conveniente d~ 

jar ascnt~das algunas cuestiones relativas al m~s alto tribunal i~ 

ternacional, que van relacionadas con este litigio. 

La Corte Internacional de Justicia de La Haya, fue ere~ 

da en 1945 con el fin de garantizar la administraci6n de la justi-

cia y la paz internacionales, siendo la continuaci6n de lo que an

teriormente fue el Tribunal Permanente de Justicia Internacional. 

Su creación y funcionamiento est.1n !ntimamente ligados a las Na-

cienes Unidas, ya que surgió 1unto con est.s., esUi regulado en la 

misma carta y además su Estatuto forma parte de dicha Carta. 

La competencia de la ccrte está regulada en el artículo 

36 del Estatuto, la cual es limitada. Esta en principio es volunt~ 

ria, ya que .c;61o los litigios que los Estados acepten someterle puQ. 

den ser t·esueltos por ella. 

Con el fin de ampliar su campo de acción y darle oblig~ 

toriedad a sus dcci$iones, se estableció que si las partes en un -

tratado convienen de antemano, mediante claasula especial someter 

a la Corte cualquier controversia que surja de este o si reconoci~ 

ron -claC1sula opcional o .facultativa- la competencia de esta para 

llevar cualquier controversia de tipo legal -sin convenio a~pccial 

Y respecto de cualquier otro Estado que acepte la misma obligaci6n-, 

en·nste caso se vuelve obligatoria su jurisdicción. Estas contra--

versias pueden ser referentes a la interpretaci6n de un tratado, a 
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cualquier cuesti6n de derecho internaciona 1, a la existencia de un 

hecho que de establecerse constitui.r.!a una violación a una obliga-

ci6n internacional y a la naturaleza o extensión de una reparación 

que debe hacerse por no cwnplir con una obligaci6n internacional. 

"Esta cl.1usula opcional que está destinada a dar a la -

Corte la categor!a y los atributos de un auténtico tribunal de de-

recho, resulta todav1a una tanto ut6pica ••. casi la totalidad de -

los Estados que han aceptado la llamada 1 cl~usula opcional• lo han 

hecho con numerosas y especiales reservas". (45) 

La tendencia de la misma ONU por resolver los conflic--

tos internacionales por procedimientos pol!ticos, las limitaciones 

de la Corte en cuanto a competencia y la falta de voluntad de 1os 

Estados para someter sus diferencias por la v!a legal, han traído 

como consecuencia la poca actividad del tribunal. 

La Corte es competente s6lo para conocer de controver-

sias de car.'.tcter internacional entre Estados que a su vez pertene~ 

can a las Naciones Unidas y au~ formen parte del Estatuto: as! lo 

señalan los art1culos 34 del Estatuto y 92 de la Carta. Si a eso -

le agregarnos que sus sentencias-fallos- aunque definitivos e inap~ 

lables carecen de elementos compulsivos para hacerlos valer, ya. -

que su cumplimiento se deja a la entera voluntad def perdedor, 11~ 

van a considerarla como un tribunal de jurisdicci6n estrecha y li

mitat!a. 

(45) César SepOlveclJ., Derecho Internaciooal, F.ctitorial Porri::ia, lJa. edici(5n, 
M&ico, 1983, pag. 326 
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Los aspectos que hemos tocado en rcl.:ición a la corte -

nos servir~ a continuaci6n para analizar el lit~gio sometido a su 

jurisdicción por Nicaragua. 

-lñl-

El 9 de abril. de 1984, Nicaragua abrió el proceso judi

cial -Las actividades militares y paramilitares en y contra Nicar'! 

gua- en donde acus6 a Estados Unidos por el uso de la fuerza e in

tervenci6n en sus asuntos internos, en violaci6n de su r;obE:ran!a, 

integridad territorial e independencia política; infringiendo, cn-

tre otros, los artículos 2°(4) de la Carta de la ONU, 18 y 20 de 1.a 

Carta de la OEA y 8 ªde l.a Carta de Derechos y Deberes Econ6micos -

de los Estados -que mencionamos anteriormente-. 

Al entablar la c!em~nda, al mismo tiempo pid16 como medf. 

da provisional de protecci6n, el cese inmediato dol .::.poyo estadu

nidense a la contrarrevoluci6n. 

Tres d!as antes, el Secretario de Estado del gobierno -

de Estados Un idos, Georg e Shul tz, hab!a enviüdo a 1 Secretario Gen~ 

ral de la ONU, una nota modificando -reserva- su aceptaci6n a la -

jurisdicci6n obligatoria de la Corte, en el sentido de que esta -

no deb!a aplicarse a controversias con cualquier Estado ccntroamer! 

cano o con acontecimientos que se originaran o se desarrollaran en 

Ccntroam~rica. A pesar de esta reserva, Estados Unidos se present6 

a la primera sesi6n privada. 

En la primera fase del procedimiento en C:onde se rcali

z6 una audiencia pablicé. buscando un acuerdo entre las partes, Es

tados· Unidos argument6 la incompetencia de la Corto para conocer 



del caso y rechazó la solicitud de las medidas provisionales he-

chas por Nicaragua acus.lindola de convertir a 1 tribunal en foro PS! 

lítico y de incitar rebeliones en los países vecinos. 

La Corte en su primer falle rechazó la petición de Es

tados Unidos de eliminar el asunto del registre general y lo co~ 

min6 a cesar y abstenerse de bloquear o colocar minas en los puef 

tos nicaragüenses e instó a ambas partes a no tomar acciones que 

pudieran agravar o extender el conflicto. 

Nicaragua entregó a la CIJ su "memoria" con los argwnen

tos, en donde reconoc!a la competencia del tribunal para conocer 

y juzgai;, y Estados Unidos, su "contramemoria", en donde reiteró 

la incompetencia de la corte para conocer de la demanda. Al mismo 

tiempo, El Salvador solicitd su intervenc16n en el caso, por con

siderar que el fallo podta afectar sus intereses, sin embargo, su 

pedimento fue rechazado. 

El 26 de noviembre, la Corte se declar~ competente pa

ra conocer del asunto en base a los artículos 36 párrafos 2 y 5 -

del Estatuto y al art!culo 24 del Tratado de Amistad, Comercio y 

Navegaci6n entre Estados Unidos y Nicaragua del 21 de enero de 

1956 y por consiguiente, admití~ la demanda. 

Art!culo 36. - punto 2: 

"Los Estados partes en el Presente Estatuto 

podr~n declarar en cualquier momento que --
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reconocen ·como obligat.::irio ipso .facto y sin 

convenic especial, respecto a cualquier otro 

Estado que acepte la misma obligaci6n, la -

jurisdicciOn de la Corte en todas las contr!:?· 

versias de orden jurídicc qu~ versen sobre 

Los cuatro inciso que menciona la parte final de este 

punto son los que mencionamos anteriormente en relaci6n con la -

cláusula opcional. 

Punto 5: 

"Las declaraciones hechas de acuerdo con el ar-

ttculo 36 del Estatuto de la corte Permanente -

de Justicia Internacional que estén vigentes, -

ser~n consideradas respecto de las otras partes 

en el presente Estatuto, como aceptaci.6n de la 

jurisdicciOn obligatoria de la Corte Internaci2 

nal de Justicia por el per~odo que aan les que

da de vigencia conforme a los términos de dü:has 

declaraciones". 

La duda surgía sobre si Nh:aral)'ua había llenado o no -

todos los requisitos legales necesarios para considerarse signat! 

rio del tribunal, ya que Estados Unidos ciertamente lo era desde 

el 26 de agosto de 1946. 
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Aunque Nicaragua no envió el protocolo para el Estatu

to de la corte Permanente d~ Justicia en 1930, si fue signatario 

'de esta desde el 24 de septi.embre de 1929. Por ser signatario de 

la Carta de la ONU y por haber ~cudido válida y legrtimamente a -

la C'IJ en casos anteriores, -seglin la opinión de los 11 jueces 

que votaron a su favor- NLcaragua llenaba los requisitos necesa-

rios para estar bajo la jurisdicci6n del tribunal. 

El juez --estadunidense- Schwebel alego que la corte ne 

ten~a competencia pa~a conocer del caso por que segün la Carta de 

la ONU es el consejo de Seguridad quien tiene que tratar los con

f líctos b~licos; sin embargo, prevaleció la opini6n de la mayor!a 

de los jueces, al hacer notar que la solicitud de Nicaragua no se 

relacionab~ con una guerra con Estados unidos aino con una situa

ci6n en la que se demandaba la solución pac!fica de las controve~ 

s.i.as. 

Un año despu6s, en abrLl de 1985, Nicaragua presentó -

una ~emoria• con los hechos, en donde acus6 a Estados Unidos, sus

tentando que el gobierno de este pa.ts violaba normas del derecho 

Lnternacíonal; sin embargo, tres meses antes, el 18 de enero, Es

tados Unidos se hab!a retirado del juicio, desconociendo la juri~ 

dicidn y competencia de la cortt: para conocer del caso. 

-lf4-

En mayo de 198St en venganza por lo ocurrido, Estados 

Unidos decret6 el boicot econ6mico contra Nicaragua. En septiembre 

present6 un documento titul.:ado: "Revoluci6n que trasciende nuestras 



fronteras. La int~rvenci6n sandinista en Centroamt!rica 11
, pero sin 

comparecer ante la corte y en octubre desconoció toda jurisdicción 

de la Corte Internacional de Justicia y comunicó. al Secretario Ge

beral de la ONU su renuncia a la declaraci6n realizada el 26 de 

agosto de 19 46, en la que acept6 la jurisdicciOn comPulsoria de la 

Corte, renuncia que se hizo efectiva seis meses después -el 7 de -

abril de 1986-. 

Tras las audiencias pllblicas de pruebas, el 27 de junio 

de 1986, la Corte dio a conocer su sentencia condenando a Estados 

Unidos. Los 16 puntos del fallo sintéticamente son: 

1.- La Corte decidi6 que al declarar la controversia -

incoada ante ella, se requiere que se aplique la reserva del tra

tado multilateral. contenida en el inciso "c" de la declaración de 

aceptaci6n de la jurisdicciOn hecha conforme al art!culo 36 (2) -

del Estatuto de la Corte por el gobierne de Estados Unidos y dep~ 

sitada el 26 de agosto de 1946. {De los 15, 3 votos en contra) 

2 .- Rechaz6 la justifi.cacidn de autodefensa colectiva 

sostenida por Estados Unidos en relaciOn con las actividades mil~ 

tares y paramilitares en y contra Nicaragua, materia de esta con

troversia. (3 votos en contra) 

3 .- Estados Unidos, al entrenar, armar, equipar, fd.na!! 

ciar y abastecer a las fuerzas de la •contra• o de otra manera, -

alentar, apoyar y ayudar en la ejecuci.6n de actividades militares 

y paramilitares en y contra Nicaragua, ha actuado en violación a 
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obligaci6n segan el derecho internacional consuetudinario de -

no intervenir en los asuntos de otro Estado. (J en contra) 

4.- Estados Unidos, al realizar ataques contra territe 

río nicaragüense en los años .1983-1984, -prí.ncipalmente contra al

gunos puertos- adem~s de los actos de intervenci6n a que se refi~ 

re el punto anterio= que incluye el uso de la fuerza, va en con-

tra del derecho internacional que prohibe no usar la fuerza cootra 

otro estado. (12 contra 3) 

S.- Al dirigir o autorizar los sobrevueles en territo

rio nicaragüense, asr como los actos del punto anterior, Estados 

Unidos va en contra de su obligaci~n segan el derecho internacio

nal consuetudinario de no violar la soberan~a de otro Estado. (12 

contra 3) 

6.- Al colocar minas en las aguas internas o interna-

cionales de Nicaragua durante los primeros meses de 1984, Estados 

Unidos ha actuado contra Nicaragua en violaci6n de sus obligacio

nes segein el derecho internacional consuetudinario de no usar la -

fuerza contra otro Estado, de no i.ntervenir en sus asuntos, de no 

violar su soberanta y de no interrumpir el comercio marítimo pac! 

fice. ( 3 en contra) 

7.- Por los acto!f a los que se refiere el punto 6, Es

tados Unidos ha actuado contra Nicaragua en violaciOn de sus obl! 

qaciones de acuerdo con el artrculo XXIV del Tratado de Amistad, 

Comercio y Navegac16n entre ambos pa!ses suscrito el 21 de enero 

de .l.956. 



S.- Estados Unidos, al no dar a conocer la existencia Y 

lugar de las minas por ellos colocadas, ha actuado en violaciOn de 

sus obligaciones de a~uerdo con el derecho internacional consuetu

dinario a este respecto. (.1 en contra} 

9.- Al elaborar en 1983 un manual titulado "Operaciones 

psicoHSgicas de guerra de guerrillas 11 y di.fundir el mismo entre -

las fuerzas de la 'contra', Estados Unidos ha alentado la ejecuci6n 

por ellos de actos contrarios a los principios generales del dere

cho humanitario, pero la Corte no encontr6 base para concluir que 

cualquiera de tales actos que puedan haber sido cometidos, son im

putables como actos de Estados Unidos. ll en contra) 

10.- Estados unidos por sus ataqu~s al territorio nicar~ 

güense -punto 4- y por declarar un embargo general sobre el comer

cio con Nicaragua el día l de mayo de 1985, ha cometido actos cal

culados para privar de su objeto y prop6sito el Tratado de A."llistad, 

Comercio y Navegaci6n entre las partes. tJ en contra) 

14.- Al realizar los actos del punto anterior, ha actua

do en violacidn de sus obligaciones de acuerdo al mencionado trat~ 

do. (3 en contra) 

12.- Estados Unidos est~ en la obligación inmediata de 

cesar y abstenerse de todos aquellos actos que puedan constituir 

violaciones a las obligaciones jurídicas indicadas. (3 en contra) 

13.- Estados Unidos tiene la obligaci6n de indemnizar 

a Nicaragua por todos los daños causados por la violacidn de las 
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obligaciones de con~ormidad con el derecho internacional anterior-

mente indicadas, (3 en contra) 

14.- Estados Unidos est~ obligado a indemnizar a Nica-

ragua por todos los daños causados al violar el Tratado de Amistad, 

Comercio y Navegaci6n entre las partes. ti en contra) 

15.- La forma y monto de tales indemnizaciones, de no -

llegarse a ningdn acuerdo entre las partes, ser.1 resuelto por la -

Corte y reserva para este prop6sito el procedimiento subsiguiente 

en el asunto. (1 en contra) 

16. - Recuerda a las dos partes su obligac!On de buscar 

una solucidn a sus controversias por medios pacíficos de conformi-

dad con el derecho internacional. (por unanimidad) • (46) 

A pesar de que Estados Unidos fue uno de los primeros 

en aceptar la jurisdicci.dn obligatoria de la Corte Internacional -

de Justicia y ser el pa~s c¡.ue m~s veces ha recurrido a ella, hasta 

el momento ha desacatado el fal1o de esta. 

Se ha valido de innumerables argumentos, como la polit! 

zaci6n de la Corte, que lo hace ñesconfiar de sus sentencias; que 

en este caso no era competente esta, ya que se trataba de un con--

tencioso diplomático, no legal o econ(Smico y primero -segdn Estados 

Ulidr;,:)s- deb!a haber acuerdo er.tre lüs dos p.:irtes p.:ir¡:i después ir al 

{461 Intemational court of J\.liticc, Qlse cacernim military and earamilitaq 

activities in and aqainst Nicaragua (Nica.;.ac¡ua v. Unit@d States of Amfrir;.1), 

JudgnEnt of 27 de june 1986, Ia Haya, Holanda, 1986. 



tribunal, sin embargo, ya vimos que al haber aceptado la cl~usula -

opcional conforme al art!culo 36 del Estatuto, ten!a obligaciOn -

de someterse a la Corte; y por 'l:Iltirno, argumentd que ya que no -

acept6 la jurisdiccidn de la Corte, su sentencia no le afecta, pe!! 

tura que va contra los principios de la Corte y del derecho inte=: 

nacional. 

El f4llo contenía la obligacidn de Estados Unidos de -

i.ndemnizar a Nicaragua por los daños tanto por violacidn de las -

obligaciones indicadas anteriormente como por la violacidn al tr~ 

tado bilateral y mencionaba adem~s que de no ponerse de acuerdo -

en la forma y monto de la indemnizacidn, la corte resolver!a,• sin 

embargo, los 12,000 millones de ddlares que pide Nicaragua como -

indcmnizacidn ne ir~n nunca a sus arcas, ya que Estados Unidos en 

ningan momento va aceptar el fallo de la corte y menos dar tal -

cantidad a su mayor enemígo en Centroam~rica. 

La actitud del gobierno estadunidense sienta un peli-

groso ~recedente en el derecho internacional que nos haca ref le-

xionar acerca de la conveniencia de ur.a j urisdicci~n obligatoria 

de la Corte y de un medio efectivo para que sean acatadas sus re

soluciones. Mientras no existan estos medios que sean aplicables 

a todos los sujetos de la comunidad internacional, la Corte no -

habr.!n cumplido en plenitud su cometido. 

"He aqu! el desider~tum para el futuro del derecho i~ 

ternacional ••• el noble objetivo de omnienglobante competencia -

fue tirado por la borda. Una vez m.!s priv6 el ego.tamo nacional!! 

ta de los Estados que tanto ha retardado el perfeccionamiento --
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del derecho internacional. El artículo 36 del Estatuto torna prac-

ticamente inoperante al artículo 9'4 de la Carta de las Naciones -

Unidas. Interferencias de mala política interestatal malogran, una 

vez m.1's, encomiables principios de derecho internacional". (47) 

El artrculo 94 de la Carta manifiesta que los miembros 

de Nacior.es Unidas se comprometen a cumplir la decisión de la CoE_ 

te en todo litigio en que sean partes, Si dejaren de cumplir las 

obligaciones que les imponga un fallo, la otra podrti acudir al --

Consejo de Seguridad, el cual podrá si lo cree necesario, hacer -

recomendaciones o dictar medidas con el objeto <le que se ejecute 

el fallo; sin embargo, no se contemplan tales medidas, dejando el 

acatamiento de las resoluciones al libre a lbe.:irío del infractor. 

La efectividad del ordcnamfento internacional no debe 

ser obstaculizu.do por fallas t6cni.cas de la Carta de las Naciones 

Unidas. Lvs pa!ses carentes de poder bélico y económico no d8ben 

por este hecho ser ignorados y manejados: existen las vías del d~ 

recho y la razón p.;:..ra lograr la igualdad y la paz en el mundo. 
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El EL CONGRESO ESTADUNIDENSE Y LA AYUDA A LOS INSURGENTES. - EL C/\SO 

IRAN-CONTRAS, 

Como lo habíamos asentado anteriormente, la ayuda fina~ 

ciera por parte del ejecutivo estadunid~nse a los 'contras', tiene 

que ser aprobada ~r~viamente por el Congreso. La asistencia tanto 

{.47} Agustín Basu.ve Fern.:1ndez del V<llle, Filosof.ta del derecho interr.acioml, 

µniversidad Nacional Aut&ana de México, ~co, 1985, pag. 171 
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hunanítar:ia como militar que Estados Unidos ha proporcionado a los 

grupos rebeldes a lo largo de ocho años -aproximadamente 95% de -

la ayuda que reciben- ha dependido en su mayoría de las maniobras 

del presidente Reagan y de la composici6n tanto de la cámara de -

Representantes como del Senado. 

Seg~n el nllmero de legisladores republicanos o dem6cr~ 

tas en las cámaras, el presidente ha logrado en mayor o menor tia;!! 

po la aprobación a sus pedimentos de ayuda; sin embargo, la habi

lidad pol1tica de Reagan ha quitado los obstáculos que representa 

gobernar con la mayor!a de los miernCros del Congreso pertenecien

tes al partido opositor -dem6cratas- J' en muchas ocasiones, valiélJ. 

dese de errores pol!ticos de lc.s sandinistas -principalmente por 

los viajes de Daniel Ortega a Mosca y a las violaciones a los de

rechos humanos por parte del r~gimen sandinista-, ha obtenido el 

apoyo bicamaral -aunque por m~rgenes estrecho~- a sus propuestas. 

Un caso evidente del consenso bipartidario a las pol!

ticas de Reagan en Centroam~rica fue la formulaci6n del "Informe 

Kissinger", elaborado por miembros de los dos partidos estaduni-

denses y coordinado por el ex Secretario de Estado,: Henry Kissin

ger. En 61 se hace un a'n.1lisis de la situaci6n centroamericana y 

la ÍOL"lli.1 como esta repercute en Estados Unidos, haciendo recomen

daciones y políticas a seguir. 

De 1981 hasta 1904, la CIA estuvo a cargo e la organi

zación y financiamiento de los 'contras'; pero en octubre de 1984, 

el Congreso prchibi6 l.1 ayuda militar a los rebeldes tras conocer 



que la c:rA hab!a estado involucrada en el minaCo a puertos nica

ragüenses sin conocimiento ni consentimiento de· los legisladores. 

Anteriormente, en 1983 .. el Congri::so hab!.i impuesto las primeras -

restricciones al financiamiento, cuando limit6 este a 24 millones 

de dólares para 1984, adem~s de prohibir a la Agencia recurrir a 

sus fondos de contingencia para sufragar gastos adicionales. 
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Estas restricciones, sin embargo, no señal.aban ninguna 

prohihici6n a los funcionarios del gobierno para que gestionaran 

fuentes alternativas de ayuda para los rebeldes. De esto se vali(5 

la administraci6n Reagan para crear un sistema paralelo de a sis t~ 

cia que suplementd a esos 24 millones y cred a la vez una red de 

ayuda privada a los 'contras' coordinada por el Teniente Coronel -

Oliver Nol:'th. 

La ayuda encubierta de la CIA se suspendi6 cuando el -

Congreso prohibió todo financiamiento a las operaciones militares 

,antisandinistasi la CIA se retir6 del programa, delegando las re~ 

ponsabilidad de la ayuda a manos particulares, principalmente en 

miembros de la Liga Anticomunistas Mundial, El derribo del avión 

·.en que viajaba E. Hasseunfus puso en duda el acatamiento de la aq 

ministraciOn Reagan a las prohibiciones legisliltivas, sin embargo, 

nunca se comprob6 nada . 

En junio de l.985, el Cong:-eso autorizó 27 millones de 

dOlares en ayuda no letal, pero continuo con la prohibición de -

asistencia militar: pero en agosto de 1986, el Senado aprob6 la 

demanda del presidente Reagan por tanto tiempo retardad~, para -



otorgar una ayuda por .100 mil.lenes de dólares a los rebeldes nica

ragüenses, derogando as! la "Enmienda Boland", que prohib!a la ay~ 

da militar y la distribuciOn y participación de la CIA en ésta ha~ 

ta el Ciltimo dta de sep~iembre de 1986. 

Los 100 millones se distribuyeron as!: 70 para ayuda m.f 

litar-desde 1983 no se otorgaba ésta-, 27 para ayuda hun1anitaria o 

no letal y 3 para crear una oficina p~ra promover la defensa de -

los derechos hwnanos en las filas antisandinistas. Esa asistencia 

militar fue la tUtima. A pesar de que Reagan a solicitado en dife

rentes ocasiones su renovaci6n, esta no se ha otorgado debido a -

la oposici6n de los congresistas dem6cratas, que aguardan el funciS! 

namiento del plan de paz ce~trcamericano y el cumplimiento a este 

por parte de Nicaragua, para t~mar una decisión al respecto. 
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A fines de 1986 se evidenció el af§n desmedido de Reagan 

por proporcionar ~s fondos a los 'contras• nicaragüense~ as1 como 

el papel que juega el congreso estadunidense en la autorización de 

esta ayuda, cuando se dio a conocer el caso •irán-contras" o "Irling~ 

te 11
, por el cual, la administración R2agan vendió armas a Irán con -

el fin de destinar las ganancias al financiamiento de los 'contras'. 

La asistencia que les proporciona la administraci6n Rea

gan no tiene nada de especial, sin embargo, el tipo de ayuda reali

zaJa bajo el llamado "Iranga te" cobra relevancia si se toma en cue!:! 

ta que se 1 lev6 a cabo violando prohibiciones expresas del congreso • 

• 



El esc~ndalo inici6 cuando un funcionario iran! reveló 

que Robert Me Farland, ex asesor de Seguridad Nacional del gobief 

no de E&tados Unidos, había ra lizado una visita clandestina a Te

herán, con el objetivo de que Irán mediara con L!bar.~, a fin de 

liberar a los rehenes estadunidenses cuativos en este pats a cam

bio de darles armamento para la guerra que librahl contra Irak. 

Las revelaciones sacaron d la luz la participaci6n de 

varias p~rsonas y países involucrados en el caso y las violacio-

nes a las leyes estadunidenses que la operación traía consigo. 

La transacción consisti6 en que Estados Unidos a tra-

vé's de Oliver North -asesor de Seguridad Nacional en ese entonces-, 

vendid material bélico a Ir~n a un pr~cio mayor, con la interme-

diaci6n de Israel -quien fue el que lo abasteci6- con el fin de -

destinar el sobreprecio de la venta, a los 'contras' de Nicaragua. 

La cifra de la ganancia no se supo D. ciencia cierta, sin embargo, 

st: mencionó que pudo haber llegado hasta 30 millones de dOlares, 

que se depositaron en cuentas de los 'contras' en Suiza. 

El esc~ndalo de la operaci6ri no fue tan grande en rel~ 

cidn con la violación del ejecutivo a la legislaci6n del país.tas 

violaciones fueron: 

a) A pesar de que el congreso hab!a autorizadc en ago~ 

to de 1986 una partida de ayuda por 100 millones a los 'contras', 

los fondos desviados no estaban cubiertos en dicha autorización. 

-174-



-175-

bJ La compa-venta se realiz6 en enero de .1986, fecha -

que aun estaba vigente la Enmienda Boland, que prohibía cualquier 

envío de armas a los antisandinistas. 

c) Con la transacci6n se viol6 al mismo tiempo la le-

gislaci6n que prohibe la venta y el comercio con todo país queaPe 

ye el terrorismo, e IrAn entraba en esa categoría para Estados --

Unidos. 

d) Se viol6 la disposición que obliga al ejecutivo 

informar al Congreso de toda exp0rtaci6n de armas que supere los 

14 millones de dólares. 

La revelaci6n del caso trajo como consecuencia la re-

nuncia de los autores de la operaci6n, Jahn Poindexter -director -

del Corlsejo de Seguridad Nacional.- y Oliver North, adem.1s de poner 

en entredicho la figura presidencial. Para investigar el caso se 

nombr6 -por Reagan- una comisi6n -Tower- que encabez6 el ex sena

dor, John Tower, quien junto con otros dos jurados se encargaron 

de verificar la supuesta participación del presidenta en el asun

to y de encontrar' los culpables, sin embargo, hasta el momento ni! 

da se ha descubierto. 

Esta acci6n como muchas otras, dcj6 en cl~ro el f~rreo 

deseo de la administraci6n Reagan de ayudar a toda costa a los 1CCQ 

tras' y acabar con el r~gimen sandir.ista. La pregunta que nos sur

ge es: ¿quiere Estados ur.idcs la democracia o el poder en Nicaragua? 



-17':-

Ia pol!tica interve:lcionista de Estados Unidos en Centro

américa y su deseo de liquidar al gobierno nicaragüense se ha tra

ducido en la excesiva militarizaci6n del ~rea. La carrera armamen

tista y el desarrollo socio-econ6mico son incompatibles, por eso -

tanto Nicaragua corno Estados Unidos deben es forzarse por lograr un 

entendimiento y no seguir destinando en armamento lo que puede ca

nalizarse a actividades para el desarrollo. 

Deseamos que Estados Unidos comprenda que Nicaragua no 

representa amenaza para ellos ya que cualquier conflicto que se -

presente y que involucre a ambas partes puede resolverse por la -

negociación. Instamos a las partes al di.:1' lago y a la búsqueda de 

la paz por las v!as del derecho. 

4.- EL CONFLICTO ARMADO SANOINISTAS-CONTRAS.-

Mientras Estados Unidos continaa obstinado en derro-

tar militarmente a los sandinistas a través de la ayuda a los in

surgentes, estos continuan sus acciones rebeldes, aunque sin haber 

logrado hasta el momento ningún logro importante. A lo largo de 

ocho años de combate entre el Ejército Popular Sandinista {EPS) 

los 'contras 1 -bajo sus diferentes denominaciones-, los primeros -

han sacado la mejor parte debido a su adelanto tantc en crqoniza-

citSn como en armamento,, que provi€ne principal.mente de la Unión So

vi~tica. 

Las fuerzas armadas sandinistas las componen el Ejército 

Popular Sandinista -que cuenta con 60 mil hombres-, la Mili.cia y --



..... 
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las Reservas -las dos suman aproximadamente un número igual al de las 

fuerzas del ej~rcito-; todos bajo el mando del General Uwnberto -

Ortega, ministro de la defensa. 

Los miembros del ejército y los inscritos en el servi

cio militar son los que integran las llamadas fuerzas regulares o 

permanentes. Las fuerzas de reserva esc.1n compuestas por ciudadanos 

entre los 17 y 45 años que reciben adiestramiento permanente y se 

encuentran por todo el país. Las"M.ilicias Populares Sandinistas" -

se encuentran igualmente por todo el territorio y la componen miem

bros de organizaciones civiles. 

Si comparamos el nCirnero de miembros de la Guardia Naci~ 

nal, ele la policta y de las fuerzas de seguridad de Somoza -no m.:ts 

de 7,500 hombres- con el namero actual de miembros de las fuerzas 

antisandinistas, nos damos cuenta de la excesiva militarizaci6n del 

rágimen actual. 

Los sandinistas han argumentado en su defensa la necesf. 

dad que tienen de armarse por la batalla que sostienen contra los 

rebeldes y por lo tanto se han visto obligados a crear un gran ej6~ 

cito que pueda defender al país; sin embargo, el excesivo nt1mero -

de fuerzas de defen.sa no correspC'nde a la verdadera amenaza que r~ 

presentan los 'contras', ya que estos cuentan con aproximadamente 

10 mil hombres que est.fn asentados principalmente en Honduras, que 

hasta el momento no han llevado a cabo ninquna acci6n militar de -

gran importancia. La militarización sandinista ha sido tomadada por 

sus opositores como base a su argumento de que aquellos representan 



una seria amenaza para la estabilid.:::d de los países del área. 

Las insuperables limitaciones del gobierno por carecer 

de medios económicos e i~dustria militar, hacen que sus fuerzas -

armadas sean de carácter defensivo. sin embargo, cuentan con las 

mayores fuerzas armadas de Centroamérica. 

El deseo sandinista por contar con un gran aparato de

fensivo los ha llevado a hacer continuamente llamados a filas 
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les j6venenes mayores de 17 años, que tienen que cumplir -a partir 

de 1983- obligatoriamente y por dos años su "servicio militar pa

triótico". Este ha encontrado gran oposición en los di fe rentes ~ 

tares de la sociedad nicaragUen~e, que ha llevado a gran cantidad 

de jóvenes a abandonar el país o a unirse a tas filas 1 contras'. 

"De la recluta no hay escape. Los j6venes son detenidos 

en teatros, parques de recreaci6n y deportivos y otrcs sitios p6-

blicos; en muchos casos los hogares son allanados por las fuerzas 

de seguridad en busca de jóvenes en edad militar y se efectúan ce-

teas en las carreteras para detener a cualquier joven reclutable. 

Se escUchan frecuentemente casos de situaciones violentas por este 

motivo". (48} 

Esta violación a los derechos humanos ha sido también -

denunciada por Amnist:ta Internacional, quien ha protestado por las 

pen~s -hasta de cuatro años de prisiOr.- que se les impone a los --

(48} Carlos Sardoval, El Sa.ndinismo se vale de Es:tuipulas oora eliminar ~e
sist:eflC'ia, pe~i6ii.co El universal, Glracas, 6 de abril de 1988, pag. 2 



jóvenes que no se registren en el servicio militar, no se presenten 

o proporcionen falsa información. 

Los llamados "cachorros de Sandino" tras ser capacita

dos un tiempo pur instructores mílitares, p:i:-incipalmente cubanos, 

se incorporan a los batallones de lucha irregular (BLI) para co~ 

batir a les 'contras'. Esta lucha se realiza principalmente en -

cuatro frentes: en el sur, en el este -Costa Atl.1'ntica-, en el -

norte y el las ciudades, aunque es ~n la parte norte del país -fra.? 

tcra con Honduras- en donde se encuentra la verdadera oposjciál ªE. 

mada. 

A pesar de que los 'contras' permanecen casi la totali

dad del tiempo en territorio hondureño -ya que un ncimero muy limi

tado se encuentra en territorio n1caragÜense- no han sabido desa

rrollar una relación amigable con .su anfitrión, ya que han provocg_ 

do entre otras cosas la militarizaci6n de la frontera, el traslado 

de cientos de hondureños que habita:-. en esa zona y la pérdida en -

al.gunas de las cosecha de éstos. 

Los planes estadunidenses para la 'contra' actualmente 

van dirigidos a tres puntos b~sicamente: el político-interno, el -

pol:Ctico-externo y el militar. 

Por el primero se pretende entre otras cosas, debili

tar pol:Cticamente al sandinismo mediante una campaña tendiente a -

proyectar el descontento de algunos sectores sociales como consecue!! 

cia de la situaci.6n econc:5mica, fomentar conflictos que distancien 
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al gobierno con el pueblo, inducir al Estado a que incurra en ac

tividades represivas frente a la opos.ici6n y er. general, crear un 

estado de convulsi6n que modifique la correlaciC:Sn de fuerzas. 

En el plano polrtico externo,los 'contras• pretenden 

impedir el avance del pl~n de paz para Centroamerica mediante ac

ciones destinadas a demootrar el iñcwnplimiento sandinista y con

vencer a la opiniOn pdblica estadunidense como mundial, que al -

oponerse a su ayuda cometen un gran error, ya que sin la necesa-

ria presi6n militar, los sandinistas seguir.4'n su línea autoritaria 

y re pre sí va • 

En el plano militar pretenden obstaculizar o impedir 

una gran ofensiva del EPS contra ellos y desarrollar agitaciones 

en oposici6n al servicio militar patri6tico. Todo lo anterior es 

complementado por las operaciones de desgaste, presi6n y desest~ 

hilizacidn de los frentes mi.litares sandinistas. 

En teorra los planes ·ante=io=es Ge muestran ambicio-

sos; sin embargo, la realidad demuestra que los 'contras' hasta 

el momento no han sido capaces de mantenerse en una ciudad impo~ 

tante. Sus carencias vienen desde un entrenamiento insuficiente, 

armas inadecuadas y falta de moth·ací6n y organizacidn,aparte del 

acoso constante por parte del ejército sandinista, mayor y mejor 

armado. Se cree que los 'contras' necesitan cuando menos sao mi

llones de d6larc~. principal.mente concentrados en doa años, para 

poder igualar a los sandinistas en el conflicto. 

-lSO-
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A pesar del máximo desarrollo que lograron en 1985, 

debido principalmente a la ayuda estadunidense, los 'contras' -

no han sabido mantenerse. Los sandinistas mencionan que aquellos 

han entrado en un proceso de "derrota estratégica irreversible"¡ 

sin embargo, no los han l~quidado par completo. 

La razón primordial de los problemas de los 1 cOntras' 

no es la falta de dinero o de armas, sino los problemas estruct~ 

rales y políticos en sus filas·, aparte de no haber podido proye~ 

tar hasta el momento ningún programa político m~s allá de derro

gar al r~gimen sandinista. 

Ademds del alto costo político, econ6mico y social -

que representa la guerra, esta ha ocasionado en ocho años, más -

de 50,000 víctimas -seg<ln cifras oficiales- q11e han dejado a 

15,000 niños huérfanos, miles de presos políticos, muertos, mut!_ 

lados, secuestrados y desaparecidos, adem$s del gran número de -

personas que han abandonado el pa!s o han emigrado a ciudades l~ 

janas ele las zonas de combate. 

Los sandinistas argumentan que los males del pa!s -

se deben a la luch~ que sostienen con los 'contras', sin embargo, 

aunque esto ha contribuido en grar1 parte, no es la principal ra

zón, ya que no han sabido ~.'.ltisf3cer las necesidades básicas de 

su pueblo, aparte de su falta de voluntad política para realizar 

cambios en su forma de gobernar. 

A pesar de que destinan el 80\ de s..i exiguo presupuesto 
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para la defensa -segCn cifras oficiales-, manifiestan su intenci6n 

de aumentar aan mSs sus fuerzas armadas y a largo plazo, duplicaE 

las. As1, los sandinistas no son lo bueno que intentan demostrar 

ni los 'contras• son tan malos como ellos los presentan. 

Los efectos políticos como socio-econcSmicos de la gue

rra de casi una década durarSn generaciones µara ser corrcqidos. 

Según cifras del gobierno, esta ha costado 12,000 millQnes de dó

lares en p~rditlas para la economía, aparte dP.l abandono de los 

programas educacionales y de salud en las zonas de combate. 

Nicaragua ha pagado ya un costo muy alto por la gue

rra. Es necesario que las partes involucradas en ella busquen e~ 

minos eficaces para detenerla. La alternativa que. planteo el plan 

de paz centroamericano de 1987, no ha sido, pese a sus buenos a~ 

gurios, una soluciOn, debido a que a las partes les ha faltado -

voluntad política para ceder en sus posiciones. A pesar del tli~

logo entre los 'contras• y el gobierno sandinista en Sapoá que -

llevó a 1 Cese temporal de 1 fueqo, este esfuerzo serio para a lean 

zar la paz el pats no continud. Esperamos que a corto plazo -

el plan de paz centroamericano se revitalice y loqrc finalmente 

una soluci6n negociada al conflicto, 

5 .- LAS RELACIONES DE ESTADOS UNIDOS Y NICARAGUA CON LOS PAISES 

CCNTRO~~ERICANOS. 

Antes Oe abordar en el pr6>:imo capítulo los esfuerzos 

pacificadores de los o.:-qanisr.1os multina..cionales en Centroamérica, 



queremos dejar asentado en este inciso la situaci6n que guardan 

tanto Estados Unidos como Nicaragua con los países del área, ya 

que e~o nos hará comprender las dificultades por las que han atr~ 

vesado estos organismos por logr01r la ansiada pacificación. 

Centroam~rica est~ compuesta por cinco países, Guatem~ 

la, El Salvador, Honduras, Nicaragua y Costa Rica. A pesar de que 

el istmo incluye también a Panam.!i y Belice, hist6ricamente estos 

no han sido considerados como parte de Centroamérica. 

A lo largo de los años, la regi6n ha sido considerada 

como una zona de influencia de gr.:in inter~s estratégico para L:ts -

potencias mundiales, principalmente para Inglaterra, España y Est~ 

dos Unidos. 

La magnitud del territorio es relativamente pequeña, ya 

que sus 420, 000 k116metros representan un 2% de la superficie to-

tal de Arnéri.ca Latina, siendo el nicaragüense el territorio m.Ss 

grande del istmo. La poblaci6n total de los cinco pa!'ses que es 

aproximadamente de 21 millones de habitantes, representa el 6% del 

total de la de Amt1rica Latina. Estos datos nos demuestran que a p~ 

sar de su limitada poblaci-'n y extensi6n territorial y poca tras-

cendencia tanto pol!tica como ec.:;n6rnica, actualmente se les ha da

do a los países centroamericanos mayor importancia, principalmente 

a raíz del triunfo sandinista en Nicaragua, 

Los conflictos en el Srea no nacen ahora ni son tampoco 

de creación inmediata, ya que tienen su ori91•n en el pasado en las 
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luchas por el poder así como de liderazgos y alí.anzas de su gobC?r-

nantes con países extranjeros, que desembocaron en dictaduras milf 

tares represivas que garantizaban sus intereses de clase. 

Aunque los cinco pa~ses escogieron regímenes republica

nos, ninguno de el.los, con la excepción ejemplar de Costa Rica,tuvii;_ 

ron t;xito en instituir u~a auténtica y perdur3bl.f:. democracia. Los 

pa!ses centroamericano• muy pronto fueron presa de la tendencia en 
démica de esta parte del mundo: el dominio de los caudillos milit~ 

res. Estados Unidos no origin6 la fragmentaci6n de las oligarqu!as 

o las dictaduras, pero aprovechó la situaciOn, fortificando a las 

tiranías y jugando un papel decisivo en la corrupci6n de la vida P2 

litica de Centroamérica. Su responsabilidad hist6rica es incucsti2 

nable y sus dificultu.des presentes en esta regi6n son consecuencia. 

directa de su política. (49) 

Como io habíamos mencionado, Estados Unidos ha considc-

rada por siempre a la regi6r. como su "patrio trasero" o zona excl~ 

sivamente bajo su influencia. Históricamente esto lo ha llevado a 

intervenir en el área cuantas veces lo deseó, no import~ndole las 

necesidades de los pa!ses sino sólo sus intereses o los de sus --

aliados. 

A pt.rtir de la revoluci6n y consolidación de la presen-

cia cubana en el Caribe, el valor político de la regi6n se !.ne~ 

t6 a pesar de que Estados Unidos no parec!a importarle. Los movi-

mientos insurrreccionales en Nicaragua y El SalVddor hicieron a este 

(49) O::tavio Paz, ~rato mexicano habl.il sobre c.ent~rica, 'ltle Wall Street 
~l, t:Stados Ulidos, 12 de junio de 1985, pag. 8 
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sivamente bajo su influencia. Hist6ricamente esto lo ha llevado a 

intervenir en el ~rea cuantas veces lo dese6, no importándole las 
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t6 a pesar de que Estados Unidos no parec!a importarle. Los movi-
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(49) O:tavio Paz, Literato mexicano robla sobre Cent~rica, '!he wa.U Street 
~l, Estados lhidos, 12 de junio de 1985, pag. B 



dedirorle más su a tenci6n. 

Los intereses estratégicos de los estadunidenses en la 

zona son muy grandes. Dos terceras partes de su comercio exterior 

Y del petróleo pasan a través del Canal de Panamá y por el Caribe, 

as! como el 65% de los aprovisionamientos para las fuerzas de la -

OTAN en Europa. Sólo con estos datos puede entenderse la preocupa-

cidn de Estados Unidos por la consolidaci6n de los regtmenes pro -

soviéticos en el área. 

11 una de las razones fundamentales de la invasión de la 

isla de Granada fue que con el gigantesco aeropuerto que estaban -

construyendo allí los cubanos, más el de Punta lluete en Nicaragua 

-El mayor de Centroamérica- y el de Holgu!n en Cuba, se creaba un 

triángulo capaz de bloquear mediante aviones MiGs todas las líneas 

de comunicación al sur de Estados Unidos". (50) 

La importancia estratégica del istmo resurge de esta -

mc:.nera, colocando los conflictos desatados en la esfera del enfre!! 

tamientc.. :EPte-O?ste: posici6n que se justifica en el contexto de -

la actual política interna~ior.al, pe1:0 no desde el punto de vista 

de las verdaderas causas de los conflictos regionales. 

Los intentos estadunidenses por disef.ar e.na ¡;.ol!tica en 

Centroam~rica no sujeta a intereses partidistas, se concreto en -

1984 con la formulaci6n del "Informe de la Comisión Bipartita para 

América Central", conocido como el ºInforme Kissinger". Este es' un 

(SO) Federico J.iJrénez L., UtS claves de lp. oolí'tiC'a de E U, cm Centr~rica, 

El Miami Jgrald. 20 de a.gasto de 1985, pag. 5 



d'iagn6stico sobre la di.f!cil situaci.6n en Centroamérica y como -

a'fecta ésta los intereses de Estados Unidos. La comisi6n propuso 

como remedios la ayuda econ6mica acompañada de reformas sociales 

'.l asistencia mi lit.ar. 

Otro esfuerzo de Estados Unidos por acercarse.m~s 

los países de la regiOn fue la creación de la 11 Inicü:.tiva de la 

Cuenca del Caribe", aprobada por el Congreso estadunidense en -

i983. Esta es un conjunto de facilidades comerciales que busca -

una mayor integraci6n de los países del ~rea en el mercado de. -

este país. El principal beneficio para los pa!ses centroamerica

nos fue que 4,000 productos provenientes de la región pueden in

gresar a Estados Uniso libres de derechos por un período de 12 -

años. 

Estos esfuerzos son importantes no tanto porque pre

tendan ser la salvaciOn de las econorn!as centroamericanas sino -

por el hecho de que finalmente los pa!ses del ~rea recibieron -

una atención seria de Estados Unidos, lo cual es un c~mbio impo~ 

tante; sin embargo, Nicaragua qued6 excluida de estos programas 

por las razones que hemos aludido a lo largo de este trabajo, 

A pesar de esta ayuda económica, lo~ esfuerzos de Es

tados Unidos han sido encaminados principalmente al campo militar. 

Ha proporcionado a los paises de la regi6n gran cantidad de asis

tencia militar, principalmente a sus incondicionales aliados: El 

Salvador y Honduras y ha hecho gestiones para reactivar e.l "Con

deca" (Consejo de Defensa Centroamericana) -creado en .1963 

las fuerzas armad.:t.s de Gu.:itema la, Honduras y Nicaragua, al que 
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posterionnente se unieron El Sa tvador y Panamá¡ paralizado desde 

i969 a raíz de la guerra entre Honduras y Sl Salvador- pero excly 

Yendo lógicamente de este organismo a Nicaragua. As!, la pol!tica 

militar estadunidense en el c1'.rea ha tenido como prioridad el ayu-

dar a l.:>s 'contras', reforzar sus bases en Honduras y dar más asi~ 

tencia b~lica al ejército salvadoreño en su lucha contra lils gue-

rrillas. 

Haremos a continuaci6n un breve análisis de cada pa!s 

centroamericano, comenzando con los que cuentan con mayor impor-

tancia en el actual conflicto nicaragüense. 

HONOURl\S,- En lo que va de esta década, se ha consti-

tuído en uno de los patses que m~s han apoyado la pol!tica de Es-

tadoo Unidos en el c1'.rea. Sus dos últimos mandatarios -civiles-, -

Roberto Suazo C6rdoba y José Azcona Hoyo han sido incondicionales 

aliados de los cstadunidense~ tanto por el apoyo que poi!ticamen

te da a estos como por prestarse a que e~ su territorio se encueu 

tren rebeldes nicaragüenses as!_como militares estadunidcnses. 

A pesar de ser uno de los países econ6micamente m~s ~

atrasados de Latinoamé;:-ic~, Hond".lras mantiene a sus fuerzas arma-

das -principalmente su fuerza a6rea- como una de las mejorés de 

Centroamérica. Estados Unidos se ha encarqado de abastecer al p:t!s 

militarmente, ya que es un alidada clave en sus propósitos de de

rrocar al rl?gimen sandinista. 

La relaci6n hondura-nicaragüense se ha visto afectada 
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en los 1lltimos años por esta situaci6n, a pesar de que Honduras -

ha negado insistentemP.nte lo que es por todos r.onocido: presta su 

t~rritorio a los 'contras' nicaragüenses que se encuentran a lo -

largo de la frontera coml'.in de 800 kil6metros. Este hecho a dado 

pie a que se le denomine como "el país de los tres ejércitos". 

EL SALVADOR.- La relaci6n que Estados Unidos mantiene 

con este pa!s es semejante a la que sostiene con Honduras. El Sa! 

vador también apoya incondicionalmente la política estadunidense 

en la región. 

Uno de los principales factores que contribuyeron a -

esta estrecha relaci6n fue la casi simultanea ir.vestidura presi

dencial de los actuales mandatarios, Rana ld Reagan -ocupó el ºªE 

go en 1981 y fue reelecto en 1984- y Napole6n Cuarte -en 1981 c2 

mo presidente provisional y electo posteriormente como presiden

te en 1.984-. 

El problema interno m~s grave que ha tenido que afron

tar el presidente salvadoreño es la presencia de los grupos guc-

rrilleros FMLN y FRD. Esta ha sido la razón por la que Reagan ha 

dado un apoyo militar sostenido al gobierno del dcmocristL::ino Du.:l!:: 

te. 

Aunque Cl Salvador no tiene frontera con Nicaragua, -

las relaciones entre ambos países han sido malas, debido a la -

acusaci6n del qobiecno salvadoreño de que los sandinistas, desde 

que asumieron el poder en Nicaragua, han apoyado militarmente a 

los guerrilleros salvadoreños. 
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COSTA RICA.- Ha sido el pa!s centroamericano que mayor 

estabilidad política ha tenido a lo largo de la histori.:t. El ser 

frontera con Nicaragua le ha acarreado muchos problemas con este 

pa!s, principalmente por el ntlmero de 'contras' que operan en es

ta zona y al nGmero de refugiados nicaragüenses que se han trasl~ 

dado a Costa Rica. Actualmente se encuentra en este país la mayo

ría de la oposici6n no somocísta que goza de no poca simpatía en

tre los costarricenses. 

La preocupación U.el actual presidente Osear Arias -ele!: 

to en febrero de 1986- por verse involucrado en el conflicto nica

ragüense y por lograr la pacif icai6n de la zona -Costa Rica no ti~ 

ne fuarzas armadas- lo llevo en l.997 a !orr.1ular el plan de paz ce~ 

troamericano, deno~inado •p1an Arias", que busca como principal 09 

jetivo una soluci6n negociatla a los conflictos de la región. 

Su proclamada neutralidad -no aliarse militarmente con 

o contra cualquier grupo envuelto en una guerra- no ha sido vista 

con simpatía por el gobierno de Estados Unidos, sin embargo, amlx:s 

países mantienen buenas relaciones diplomáticas. En cambio, Arias 

no ha llevado satisfactorias relaciones con los actuales dirig-.?n

tes sandinistas, a quienes a denunciado en diferentes ocasiones -

de no acatar los acuerdos pacifiradores de Esquipulas y de fomen

tar los conflictos en el área. 

GUATEMALA.- Es el país más poblado y con mayor potenci~ 

lidad econ6mica de la reqi6n y quien se ha visto menos involucrado 

en el conflicto, debido principalmente a su relativa lejanta de N~ 

caragua y a la proclamada "neutralidad activa" de su presidente 
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Vinicio Cerezo -a partir de enero de J.986-. 

La préocupaci6n por que el conflicto en Nicaragua pue<la 

extenderse tambi~n a su pa!s, llevó a Cerezo a promover los proce

sos pacificadores de la región, especialmente al Plan Arias, que -

se firmó en Esquipulas, Guatemala, el 7 de agosto de 1987 y del que 

posteriormente hablaremos. 

Su relaci6n con Estados Unidos ha sido -al igual que -

Costa Rica- amistosa; sin embargo, su negativa a colaborar en mayor 

proporción con la política de Reagan en la región le ha restado a~ 

yo -del que gozan sus vecinos- por parte del gobierno estadunidense. 

Podemos resumir la situación política de los países cen

troamericanos en una estabilidad política e institucional. de costa 

Rica y Honduras, en cambio lo otros pa!ses, lU.caragua, El Salvador 

y Guatemala han sido v!ctimas de los conflictos internos. 

La realidad demuestra el retroceso de la hegemonía est~ 

dunidense en la regi6n, ya que a pesar de su constante intervenci& 

no ha sido capaz de consolidar un liderazgo efectivo y fiable ni 

en los pa!ses centroamericanos ni entre sus alidadas democráticos 

occidentales. 

"No cabe insistir m.1'.s en la enorme importancia de los 

factOres internacionales y en especial el. peso de la influencia -

de los Estados Unidos en el destino centroamericano ••• las ~men~ 

zas reales o fingidas de la seguridad nacional han convertido a -



la región centroamericana en un componente esencial de la políti

ca exterior de Estados Unidos". (51) 

Por el momento est~ descartada una intervencidn rnili-

tar per parte. de Estados Unidos o 11na guerra entre dos o m.S.s paí

ses centroamericanos. Estados Unidos ha aprendido a lo largo de -

su relacidn con los países del ~rea que son democracias estables 

y no dictaduras militares las que impiden que los regímenes comu

nistas -a los que tanto combate- lleguen al poder. Su política de 

apoyo militar y econ6rnico, acompañado de reformas democr~ticas 

los países de la regiOn, le ha dado mayores resultados que los 

que tendría con una intervenc i6n directa, 

Se ha dado en la altima d~cada una tendencia democr.1it! 

en los países centroamericanos. Esto es lo que realmente llev~ 

r~ a la regi6n a la estabilidad que tanto han deseaUo sus pobladQ 

res. La voluntad de Estados Unidos para ayudar a estos pa!ses y -

para buscar mayor acercamiento con ellos se traducirá en la paci

f icaci6n del área centroamericana. 

(51) Mrez lirignoli, ~' pag. 152 
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CAPITULO IV 

LA BUSQUEDA DE LA PAZ EN LA REGION: ORGANISMOS MULTINACIONALES 

En el inciso precedente analizamos la situación actual 

de Centroamérica en relación a Nicaragua y a F.stados Unidos; en -

este capítulo analizaremos los esfuerzos de los organismos multi

nacionales por lograr la paz en el ~rea por la v!a diplomática y 

por los mecanismos del derecho internacional y los constantes ob~ 

t&cu1os a los que se han enfrentado en esta loable misión. 

Antes de analizar los grupos p'icificadores de la regi61, 

es conveniente dejar asentado qué son estos orqanismos multinacig 

nales a la luz del derepho internacional y cu~les son los medios 

que utilizan para el logro de sus objetivos. 

La Carta de las Naciones Unidas reconoce los organis-

mos y acuerdos regionales que tienen por objeto conocer de asun-

tos relativos a la paz y a la seguridad internacionales y que pug 

den resolverlos por medio de la acci6n regional. As! lo manifies

ta el artículo 52: 

"Ninguna disposici6n de esta Carta se opone a 

la existencia de acuerdos u organismos regio

nales cuyo fin sea entender en los asuntos r~ 

lativos al mantenimiento de la paz y seguridad 

internacionales y susceptibles de acci6n regio

nal, siempre que dichos acuerdos u organismos 
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y sus actividades sean compatibles con los 

Propt'.lsitos y Principios de las Naciones Unf. 

das". 

El capítulo vrrr de la carta que trata P.l tema de los 

acuerdos regionales, no define lo que son estos, sin embarqo, la 

Carta no excluye la existencia de acuerdos reqionales para el 

tratamiento de asuntos relativos a1 mantenimiento de la paz y s~ 

guridad internacionales a pesar de que no reqlamenta la coopera

cic.1n regional en materia distinta al mantenimiento de la paz o -

seguridad, lo que no significa que impida la existencia de orga

nisntos regionales de cooperaci6n, s6lo las condiciona a que no -

persigan fines contrarios a los de la organización. 

c~sar Seplllveda define el regionalismo como:"l.J acci61 

internacional hom61oga de un grupo de Estados con vecindad gtn:Jr4'., 

fica, que poseen un cierto inter~s internacional comíin y que ti~ 

nen determinadas caracter!sticas de afinidad. cuando se unen por 

un pacto para la resoluciOn de un problema que afect~ a varios -

de ellos, surge lo que se llama un acuerdo reqional~ (52) 

Con estos aspectos queda enma t"Cada j ur!dicamente La -· 

acci6n y existencia de los organismos multinacionales que buscan 

la paci.ficaciOn en Centroamérica. tema que analizaremos en el -

presente capítulo. 

La misma Carta de la ONU menciona que los miembros de 

(SlJ S<>pGlved.>,~ , pag. JU 
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las Naciones Unidas que celebren acuerdos regionales har¿n todos 

.;~ los esfuerzos posibles por resolver sus disputas en un nivel re

gional antes de recurriT al Consejo de Seguridad y a este se le 

dan facultades para que estimule el desarrollo de las solucio-

nes pacíficas de las disputas a trav~s de los organismos region~ 

les y para que en el momento adecuado, a través de esos organis

mos, tome medidas de acci6n coercitiva bajo su autoridad. 

..... 

El art:!culo 53 de la Carta establece, sin embargo, -

que nipquna medida coercitiva será tanada por los organismos re

gionales sin !a autorizaci6n del Consejo de Seguridad y el artt

culo 54 dispone que este ser~ plenamente informado de las actiV! 

dades emprendidas o proyectadas de conformidad con acuerdos re-

gionales o por organismos regionales con el prop6sito de mante-

ner la paz y la seguridad internacionales. (53) 

De todo lo anterior se desprende que el Onico requisf 

to lega! para la existencia de los organismos regionales dedica

dos al mantenimiento de la paz que regula el cap!tulo VIII de la 

Carta de la ONU es su compatibilidad con !os propósitos y princ! 

pies de las Naciones Unidas. 

"Se afirma la competencia de las organiza

ciones regionales para las controversias -

de car~cter local y ademtis se proclama la 

conveniencia de que el Cousej o de Seguridad 

(53) Sorensen, ~ , pag. 145 
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promueva el arreglo de esas controversias a 

trav~s de tales acuerdos. Sin embarqo, la -

competencia puede perderla la organizaci6n 

regional en dos casos: a) cuando el Consejo 

de Seguridad considere que la prolongaci6n 

de tal controversias puede poner en peligro 

el mantenimiento de la paz y seguridad in~ 

nacional~s y b) cuando un miembro de Nacio

nes Unidas decida llevar esa controversia o 

situaci6n a la atenc16n del Consejo de Seg!! 

ridad o a la Asamblea". ( 54) 

Para concluir con este punto sólo nos basta señalar que 

contrariamente a la opinión de las personas que se oponen a la -

acción de los organismos regionales, el regionalismo no es contr~ 

ria al universalismo ni son términos que se excluyan, ya que se 

complementan en beneficio del derecho internacional, no G6lo en 

aspect.os de seguridad, sino en otros rubros como el econ6rnico, -

social o técnico. 

Los miembros de la comunidad internacion.:i.l han desn--

rrollado medios pacíficos para la soluci6n de las disputas entre 

Estados para que estas no conduzcan a sit:uaciones que hagan pos-

teriormente el arreglo más difícil. 
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Se ha hecho la d!stincidn de estas controversias en -

pol!ticas y jurídicas. En la pr.1ctica todas las cuestiones que -

afectan a los Estados tienen oriqen pol!tico ya que aquel es una 

institucil5np:Jlítica, sin embargo, las controversias son jurídicas 

porque pueden resolverse por algOn medio legal a trav~s de las -

normas del derecho internacional, por tanto, la clasificaci6n de 

una controversia en política o jurídica depende en gran medida -

de la apreciación subjetiva de la persona que la realice. 

Los medios pací.fices de soluci6n de las controversias 

son procedimientos regulados por el derecho intern_acional para -

ajustar las disputas entre los Estados. Los procedimientos son -

diferentes por l.a variada naturaleza de las disputas internacio

nales. Estos los regula la carta de la ONU en su artículo 33 -que 

anteriormente mencionamos- que impone la obligaciOn a sus miem-

bros de buscar la soluci6n a sus disputas por medios pac1ficos a 

su elecci6n. 

El Consejo de Seguridad, si .!.o estima necesario, ins

tar4 a las partes a que arreglen sus controversias por dichos m~ 

dios, por lo tanto, las partes en una controversia deben buscar 

un arreglo por medios a su prppia elecci6n, correspondiéndole i~ 

tervenir a Naciones unidas tlnica y exclusivamente ante el fraca-

de estas para encontrar soluci6n a la disputa para que esta -

no ponga en peligro la paz 'l seguridad internaci anales. 

De todo lo ante::ior se desprende que el objetivo pri

mordial del artículo 33 es lograr que las partes busquen una ---
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soluci6n entre ellas y que la organizaciOn se abs~enga en lo P2 

sible de intervenir en la controversia. 

Los medios pol1tcos de soluc16n a las controversias -

internacionales que menciona el art!culo 33 de la Carta de la ONU 

y el 24 de la Carta de la OEA son la negociaciOn, los buenos -

oficios, la rnediaci6n, las comisiones de investigaci6n, la cene! 

liaciOn, el arbitraje, el arreglo judicial, el recurso a organi!:! 

mos o acuerdos regionales u otros medios pacfficos a elecci6n de 

las parte~. 

Es precisamente en este punto en donde los grupos ~a

cificadores de la rcgi6n centroamericana han basado su acci6n, -

ya que a través de el art!culo 33 de la Carta de la ONU se le -

o tragan facultades a los organismos r.egíonales para que me~iante 

acuerdos del mism::> t.i.po busquen se.lución a las controversias in

ternacionales. 

La tendencia actual de los miembros de la comunidad 

internacional es recurrir a medios políticos de arreglo más que 

a los jurídicos, dePido al escepticis:no de algunos Estados a s2 

meter sus disputas a la decisi6n de terceros. 

Los medios que ~~n utilizado los organismos multina-

cionales avocados a logar la pacificación en el ~rea eh busca de 

una soluci6n al conflicto centroamericano son los buenos oficios 

y la mediaci6n, 
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Estos medios de solución pací'fica de las controversias 

internacionales se utilizan cuando la negociaci6n ha fracasado o 

cuando los Estados no· recurren a ella. Es aquí cuando un eercer 

Estado exhorta a las partes contendientes a recurrir a la neqo

ciaciOn entre ellos ejerciendo aquel los buenos oficios o mediaQ 

do en el caso de que se le conceda au~oridad mediante un pacto 

internacional -al tercer Estado- para intervenir en el_ conflicto. 

Esta es .!.a labor que los organismos pacificadores del .1rea han -

real.izado, tratando de hacer propuestas con el fin de ayudar a -

las partes contendientes a llegar a un arreglo. 

L.::. distinci6n entre buen.:>s oficios y mediacilTI. es Otil 

para saber en un momento dado cuando se le permite al tercero -

intervenir, ya sea de una u otra manera. Aunque exite un de-

recho del Estado para interponer buenos oficios o para mediar -

al menos que esté consignado en un pacto, la intervenci6n se -

acepta, ya que un acto de esa naturaleza es amistoso en todos -

los casos. (SS) 

Existen opinionos en pro y en contra de la acciOn de 

los organismos regí.anales. Las siguientes son unas cuantas de -

estas. 

Se argumenta en favor de la labor de los organi.smos -

regionales que por ser Estados ubicados en una regi6n geogr.1'fi.ca, 

(55) Sepfllveda, ~·· rag. 387 
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poseen un mejor conocimiento de la:> causas de esos problemas, -

mejor que el que tienen otros Estados que no son cercanos ge:igr! 

ficamente al a'.rea en confl.icto: sin embargo, existen opiniones 

contrarias, entre las cuales están que si no tienen estos orga

nismos métodos variados y equitativos para resolver satisfacto-

riamente la disputa, esta puede alargarse e inclusive agravarse; 

que la regionalizaci6n de las disputas conduce en ocasiones a -

que estas se resuelvan sin justicia, la: mayor parte de las veces 

por intereses de una potencia dominante en la regi6n. Otro argu

mento en contra es que estos organismos regionales se ven priva

dos de los recursos y beneficios que tendr!a un 6rgano de car~c

ter universal -ONU- y que el tratar de arreglar los asuntos excly 

sivamente por acuerdos regionales no permite la intervenci6n de 

otros pa~ses de diferentes ~reas del mundo que pudieran dar ele

mentos frescos para l.ograr un acuerdo a acelerar este. (.56) 

Estamos a favor de la postura que otorga facultades a 

los organismos regíona les para lograr la pacificaci6n, ya que el 

mayor conocimiento que tienen de las disputas y el verse involu

crados de una u otra manera en estas, los hace buscar soluciones. 

Estos acuerdos regionales deben basarse y conjugarse 

con las normas de índole universal para que no existan conflic

tos de jurisdicciones, recornendaci6n de la qu2 se han valido los 

organismos regionales que buscan la pacificaciOn en América Cen

tral. Por lo tanto deben buscar coordinaci6n con el resto de la 

(56) SepGl.vecB, ab. cit., pag. 408 
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.¡..: comunidad internacional para que intervengan en el caso de que 

los ?cuerdos regionales no obtengan dptL'llos resultados. 
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Es siempre satisfactorio saber que existen medios P!!. 

c!ficos de soluci6n de las controversias y organismos internacie 

nales avocados a la solucidn pacífica de estas. Es por todos sa

bido que el multilateralisrno pasa por momentos difíciles y que -

la diplomacia multilateral no tiene el respaldo de antaño, espe

cialmente por falta de credibilidad, pero,aunque en ocasiones -

los organismos pacificadores no logren sus objetivos, se reali-

cen infructuosas reuniones diplomSticas o se caiga en la ret6ri

ca, es menester que los miembros de la comunidad internacional -

estimulen los esfuerzos de esos grupos para que se logre 1a paz 

en e1 mundo, la cual es una de las razones fundamentales ele la 

existencia de las Naciones Unidas. 

Mientras en otras zonas del orbe parecen encontrar

se principios de soluci6n a .los conflictos, en Centroamérica es

tos se prolongan innecesariamente. Esta fue la causa de origen -

de Contadora, tema que a continuaci~n analizaremos. 

1.- EL GRUPO CONTADORA. 

A.- CAUSAS DE ORIGEN.-

El proceso de di.11logo y negociaci6n diplam4tica ini

ciado e impulsado por este grupo hizo evidente la profundidad y 

la compleja naturaleza de la crisis centroamericana. A lo largo 



de la d~cada, los gobiernos de algunoo países latinoamericanos -

han llevado a cabo esfuerzos constantes por encont~ar f6rmulas -

de entendimiento que generen un marco firme de paz y cooperaci6' 

entre los países de 1a regi6n y eviten la agudizaci6n de las te!! 

sienes y el recurso de las soluciones militares a los graves pro 

blemas del área. 

A ra.tz de la llegada de los sandinistas al poder en -

1979, los confl.ic
0

tos en centroamtlrica comenzaron a intensificar-

se y cobraron mayor relevancia dos años despu~s, tras asumir Ro-

nald Reagan la presidencia de r:stados Unidos. 

En los primeros años de esta década se evidenci6 en -

centroam~rica él. retroceso de la hegemoa!a estadunidense y la a~ 

rici6n de nuevos intereses que anteriormente no se hab!an mard.f~ 

tado. Esta si.tuaci6n coloco a la regi6n en una etapa de cambi.os 

en donde renac~a la democracia y se mostraba el deseo del gobie~ 

no estadunidense por recuperar el control sobre la regiOn que h2 

b!a visto disminuir años atrás. 

Reagan se encontró con una Centroarn~~ica distinta ~ -

la que les toc6 a sus antecesores. Los países de la reg i6n, dornf 

nadas en su mayor!a por reg!menes militares, comenzaban a dar un 

giro hacia la democracia, y en Nicaragua ios san~inistas ya hab!an 

consolitlado el dominio sobre el pa!s, no siendo ya tan vulnerables 

corno en l~s d~s primeros años del r~qi.mPn. 
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El af~n de Estados Unidos por re=uperar el terreno -

perdí.do canenzó en .1981, con la administración Reagan, que dio 

i.nicio a las presiones sobre Nicaragua -cancelandu la ayuda ~ 

n<Smica y acus.índola de armar a los r.abeldes salvadoreños- y co

menz6 a financiar a los 'contras 1 • Esto trajo como consecuercia 

la agudización de los conflictos en la regiOn~ 
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La tensión que viv!a Centroamérica en l982t lleg6 al 

extremo de considerar una posible intervenci6n militar directa -

de Estados Unidos en Nícaragua o un enfrentamiento bélico entre 

dJS o m~s pa!ses centroamericanos. Ante estas serias amenazas, 

los gobiernos de Colombia, Méxi.co, Panam~ y Venezuela, se reu-

nieron ei a de enero en la isla Qe Contadora, Panamá~ con el og 

jetivo de encontrar una soluci6n paci~icadora a los conflictos 

regionales. El resultado de la reunin6 fue la creaci6n del lla

mado "Grupo de Contadora". 

Antes de canenzar con las acciones de este grupo es 

conveniente aSentar que el conflicto centroamericano~ desde que 

comenzó a agudizarse a principios de la presente década ha rec.f. 

bido ate~i6n por parte de Naciones Unidas. El Consejo de Segu

ridad de la ONU emitió su prL~era resolución al respecto en ma

yo de 1903 y la Asamblea General en novi.embre de ese mismo año. 

A partir de ese momento y hasta 1989, con excepci6n de 1985, se 

produjeron año con año resoluciones con respecto ol conflicto, 

alentadas por el Grupo Contadora y posteriormente por el Grupo 

d~ Apoyo y por los cinco pa!ses del ~rea. 



Estas resoluciones que .únpulsan la soluci6n pacífica 

y negociada al conflicto, el respeto y defensa de los principios 

universalmente aceptados de la no interve:nciC:Sn y autodetermina-

ciC:Sn de los pueblos y que reiteran la proscripciOn de la amenaza 

o el. uso de la fuerza a la luz del derecho internacion::1l y de -

la Carta de Naciones Unidas, han tenido actualmente el apoyo un~ 

nime de la comunidad internacümal, incluyendo a Estados Unidos. 

A pesar de los tlltimos éxitos en fav•.:>r de la paz lo-

grados por Naciones Unidas como los tratados sobre desarme entre 

Estados Unidos y la Uni6n Soviética, la salida de las tropas de 

este 111 timo. pa!s de Afganist~n o el cese de la guerra entre Ir.!n 

e Ira!<., 13. labor de la ONU no ha logrado los éxitos esperados en 

la regi6n.ccntroamericana. 

B. - PRIMERAS ACCIONES. - DOCUME"JTO DE OBJETIVOS 

La primera acci6n del Grupo de Contadora fue crear en 

septiembre rle 1983., un "Docwnento de Objetivos 11
, emitido tanto -

por los cuatro países integrantes de Contadora corno por los cin

co países centromericanos. Este acuerdo que .Cue un buen inicio 

a la labor del Grupo, identifical:'>~ 21 metas poltticas, de segur! 

dad y socioecon·6rnicas a ser negociadas. 

El origen de este docwnento fue la "Declaraci6n de San 

Jos6", firmada en octubre de 1982 por siete gobiernos latinoame

.>;-icanos -Nicaragua no participó- más Estados Unidos, quienes se 
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reunieron en la capital de Costa Rica con el objetivo de formu-

lar una inicaitiva de paz regional. 

De manera general los 21 puntos abordan los temas de -

la democratizaci6n, control de armas, fin del respaldo a la súbv~ 

siOn, el. retiro gradu3l de los asesores de seguridad y militares 

extranjeros y la adopción de medios adecuados de verificación y -

control a todo esto, con el fin de lograr el cumplimien~o de los 

principios universalmente aceptados de la no intervención, autodg 

terminaci.On de los pueblos, igualddd soberana de los Estados, arr~ 

glo pactfico de las disputas, abstenci6n de la amenaza o uso de -

la fuerza, respeto a la integridad territorial de los Estadoo, -

pluralismo en sus diversas manifestaciones, respaldo a las insti

tuciones democr~ticas, justicia social, cooperaci6n internacional 

para el desarrollo, respeto y promoci6n de los derechos humanos, 

prohibici6n del terrorismo y de la subversi6n. 

Desde la adopci6n del Documento de Objetivos, los es-

fuerzas se enfocaron a diseñar medidas concretas para ejecutarlas 

21 puntos. As!, meses después, fue acordado por todos los gobier

nos participantes las "Normas de Ejec!.lci6n del Documento de Obje

tivos". F.n este punto cabe mencionar que tanto el Documento de OQ 

jetivos CCJl!lO las Normas de Ejecuci6n son los dos· anicos documen-

tos en los que ·~Xpresaron acuerdo la totalidad de los cinco gd>ie;: 

nos centroamericanos -hasta antas de la cumbre de Esquipulas Il 

en donde se concret6 la firma del plan de paz para Centroam6rica-. 

Estos fueron y son objetivos sobre los cuales debe ---
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basarse un tratado regional para que pueda lograr realmente resu1-

tados satisfactorios; represent6 por tanto un importante paso en -

la btlsqueda de la paz en el .1rea, sin emba·rgo, st5lo unas semanas 

después de haber aceptado los 21 puntos, Nicaragua presentó pro-

yectos de tratado en las que entre ntras cosas tácitamente expre

saba" su rechazo a reestablecer el equilibior militar entre las -

pa!sc.s dé la regi6n, ignor6 el objetivo de Contadora de estable-

cer i.nstituciones democr~cticas y no hi.zo propuestas serias para 

la verificaciOn y control de los acuerdos. 

Cabe mencionar que la ConstituciJn nicaragüense hace 

alusi6n expresa a la cooperaci6n con los países centroamericanos 

con el fin de lograr la pacificac10n de la regi6n, sin embargo, 

en ocasiones parece que el gobierno sandLnista no acata el artí

culo 9Q constitucional, que dice: 

"Nicaragua defiende firmemente la unidad -

ce.,trcam~rícana, apoya y promueve todos los 

esfuerzos para lograr la inteyra~i6n polí

tica y econdrni.ca y la cooperaci6n en Aml?

rica Central, así como los esfuerzos por -

establecer y preservar la paz en la regHin. 

:iicaraqua aspira a la unidad de los pueblos 

de Am4!rica Latina y el Caribe, inspirada -

los ideales unitarios de Bolivar y San

dino. En consecuencia, participar&' con los 

demás países centroamericanos y latinoame

ricanos en la creaci6n o elecci6n de los -



organismos necesarios para tales fines. 

Este principio se regularlt' por la legi~ 

laciOn y por los tratados respectivos". 

El acuerdo sobre las Normas de Ejecucii!Sn cre6 grupos 

d! trabajo en asuntos pol!ticos, de seguridad y socioecon6micos 

para elaborar recomendaciones sobre como dar cumplimiento a los 

21 objetivos. Estas recomendaciones fueron incluidas por los -

cancilleres del Grupo de Contadora en el borrador de un acuerdo 

llamado "Acta de Contadora para la Paz y la Cooperaci6n en Cen

troam~r ica " • 

C. - EL ACTA DE CONTADORA. -PROPUESTAS Y CONTRA.PROPUESTAS, 

El primer borrador del Acta se formi!S con esas recome~ 

daciones de los grupos de trabajo y con las propuestas de los --

cancilleres del Grupo Contadora, quienes elaboraron su proyecto 

poniendo ütcnci6n en las ~reas en donde los centroamericanos no 

habÍan podido lograr un consenso. Este primer borrador de acue~ 

do fue presentado a los pa!ses centroamericanos el 8 de junio -

de 1984. 

Los gobiernos centroamericanos presentaron comenta-

rios a ese primer borrrador llevando al Grupo Contadora a pre--

sentar un segundo borrador de Acta el 7 de septiembre de 1984. 

Tras intensas y prolongadas gestiones se entregó a los cinco -

gobiernos del .irea esta versi6n revisada del "Acta de Cont'\do

ra para la Paz y la Cooperaci6n en Centroam~rica "• la cual ---
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incorpora los compromisos que los pro?ios Estados centroameric~ 

nos se propusieron asumir como base para a lcan:zar la paz en el 

istmo. Subrayaba de manera general dos aspectos importantes 

la neqociaci6n: la preservaci6n de la soberanía de cada Estado 

y la necesidad de seguridad regional. 

Los compromisos mtts importantes que el Acta señalaba 

a las partes eran: 

a) En materia de seguridad: 

- Adoptar medidas para poner fin al apoyo a los insurgentes de -

la reg10n. 

- Proscribía la instalaci6n de bases militares extranjeras y el 

desmantela.miento de toda base y escuelas existentes dentro de 

los seis meses de la firma. 

- Prohibí.a l.os ejercicios mili.tares internacionales, requirien

do su suspens16n 30 días despu~s de la firma; reglamentaba --

asimismo los ejercicios militares nac.ionales. 

- Co~prometfa a las partes a negociar acuerdos sobre armas, ni

.vel~s de tropas e instalaciones militdres después de la firma 

del. acuerdo, congelando durante las negociaciones la adquisi-

cídn de equipo militar. 

- Obl.igaba a las partes a negociar también un calenc?ario para el 

retiro de asesores militares y de seguridad extranjeros, el 

cual, una vez adoptado, requerirZa l~ salida inmediata de esos 

asesores involucrados en operacion~s y en adiestramiento y es

tablecía la lirnitaci6n numérica de dichos asesores que estuvi~ 

ran relacionados con la instalaci6n y mantenimiento de equipo 
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- Los compromisos de seguridad estarían sujetos a verificaci6n -

por parte de una Comisión de Verificaci6n y Control, estableci

da provisionalmente 30 días despu~s de la firma y estableció 

la obligacidn a dicha comisi6n para apoyar las negociaciones 

con el fin de que estas continuaran y atendieran las diferen

cias entre los participantes del acuerdo. 

b) En materia política: 

- Compranet!a a las partes a celebrar "elecciones periódicas y 

honestas", incluyendo la adopci6n de medidas para asegurar la 

participación de los partidos pol!ticos en un plano de igual

dad, "promoviendo al!ciones de reconcil.iaci6n nacional'1
• 

- Obligaba a las partes a crear mecanismos de di~logo con grupos 

de oposici6n y amnistía y garantizar el pleno respeto a los d~ 

rechos humanos reconocidos internacionalmente. 

- Estas previsiones en trar!an en vigor despu(?s que hubieren sido 

ratificadas por las cinco partes y se crear!a una comisi6n Polf 

tica ad hoc para ver~ficar el cumplimiento de los acuerdos as! 

como un protocolo adicional abie~to a todas las nacion~s. 

- Por Gltimo, comprornet!a a las naciones firmantes a no f:.:ustrar 

los objetivos del tratado. 
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Al dar a conocer el Grupo Contadora el segundo borra

dor del Acta -tambi~n llamada Acta Revisada- y al ser entregado 

dicho documento a los países centroamericanos, concluía un per!e 

do importante de la negociaci6n y correspondía a esos gobiernos 

.formular observaciones para pasar posteriormente al cap!tulo re

lacionado con su aplicaci6n. 

Nicaragua anunci6 su disposici6n a firmar el borrador 

siempre que no se le hicieran modificaciones y exhorto a Estados 

Unidos a adherirse y ratificar el protocolo adicional, sin emba~ 

go, la administracidn Reagan se opuso a la firma del Acta y en -

cambio, patrocind el llamado "Grupo de Tegucigalpa". 

En ese momento, Nicaragua era el país centroamericano 

ro:is interesado en la firma del Acta de Contadora. La raz6n prin

cipa.l era estabilizar aan m§s el régimen, ya que sin la ayuda -

del exterior a los 'contras', no necesit.:ar!a destinar la mayor -

parte de su exiguo presupuesto a las actividades de defensa, tr~ 

yendo esto consigo mayores recursos para ~reas de desarrollo. 

El 20 de octubre de 1984, costa Rica, El Salvador y -

Honduras, hicieron numerosas observaciones al Acta de Contadora, 

indicando la necesidad de que se reformara. La inconformidad de 

estos p<l!ses con el Acta Revisada se realiz6 en la llamada "Reu

ni<5n de Te!JUCiga lpa". En esta elaboraron y presentaron sus propue~ 

tas de cambios en el "borrador de acuerdo de Tegucigalpa". Estos 

eran en buena parte de forma, otros implicaban modificaciones pa

ra ser analizadas nuevamente y algunas afectaban el equilibrio --
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alcanzado en la negocidci6n. Los cambios abarcaban todos 1os te-

mas, pero se concentraban principalmente en los capítulos de seg~ 

ridad y en los mecanismos de ej ecuci6n y seguimiento. 

El deseo de los tres países era fortalecer estos meca

nismos, dotSndolos de un cuerpo internacional de inspectores y de 

fondos presupuestariod. La Comisión de Verificación y Control tam 

b.ién debía ayudar a la rcubicaci6n de fuerzas irregulares una vez 

que hubiesen sido desarmadas, aunque de manera general el borrador 

de acuerdo de Tegucigalpa era similar al Acta revisada de Contado-

ra. 

Cabe mencionar que Nicaragua fue invitada a la reuni6n 

de Tegucigalpa, sin embargo, decl1n6 concurrir, y Guatemala, aun

que fue parte activa tle la reunión, no quizo ratificar el result~ 

C.o de la misma. 

Tras el Acuerdo de Tegucigalpa siguieron consecuente-

mente diversas reuniones de cancilleres y vicecancilleres del Gry 

po Contadora con sus horndlogos centroamericanos con el fin de en

contrar solución a los puntos controvertidos del Acta y logar fi-

nalmentc su firma. Los Gltimos meses de 1984 los pr !meros de --

1985 fueron encaminados precisamc:nte a conocer las observaciones 

al Acta y .'.l reanudar el proceso pacificador. 

En ese momento los objetivos a alcanzar por el Grupo -

eran reactivar la negociaci6n del Acta -paralizada por las difereu 

eias entre los pa!ses c:entroamericanos, principalmente entre Nic~ 

ragua y Costa Rica-, emprender acciones en favor ele la distensidn 



que evitaran los riesgos de una confrontaci6n y lograr el apoyo -

internacional, especialmente latinoamericano a su proyecto pacif! 

cador. A estos fines se sumaron los de acelerar la firma del Acta 

de Contadora y llamar a Estados Unidos y Nicaragua a reanudar el 

di.1:1090 de Manzanillo. 

El apoyo latinoamericano a las accionas de Contadora -

se concret6 formalmente en julio de .1985, al crear&e en Lima, Pe

rt1, el "Grupo de Apoyo" a Contadora o tambi~n llamado "Grupo de -

Lima". Este se cre6 -como su nombre lo indica- para dar un apoyo 

polrtico permanente al esfuerzo de paz y cooperaciOn en América -

Central que realizaba Contadora. La uni6n de· ambos grupos consti

tuy~ el llamado "Grupo de los Ocho" del que posteriormente habla

remos; b~stenos decir en este punte, que la principal labor del 

Grupo de Lima fue la de impulsar la suscripcí6n del Acta y de dar 

apo~o diplom~tico a las gestiones del Grupo Contadora. 

A pesar de no logar en ..1985 la firma del proyecto final. 

de acta, Contadora obtuvo logros si no importantes, s.t dignos de 

tomarse en cuenta, como la rcali2aci6n de la segunda reuni6n de 

los representantes de los países de la Comunidad Econ6mica Euro

pea con los de los pa.tses centroamericanos y del Grupo Contadora, 

en Luxemburgo -la primera fue en San José, costa Rlca en septiem

bre de 1984-, en la cual los pa!ses de la CEE reafirmaron su apo

yo a1 diálogo y al proyecto pacificador del Grupo Contadora, ast 

como su ayuda econlSmica a los países centroamericanos -que en -

realidad ha sido muy poca-. 
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Cabe destacar que a pesar de la disposici6n de la CEE 

para colaborar con los paí~es del .lirea y tener aparentemente i~ 

tices objetivos a los de los grupos pacificadores de la región 

tales como la b'Clsqueda de la paz, democracia, justicia social e 

integración, todos sabemos que los países miembros de este orga

nismo regional europeo apoyan i.ncondicionalmente a Estados Unidos 

Y a su pol!tica exterior en el &rea, por lo tanto, aunque vemos 

con agrado su disposici6n a col.aborar con los países centroamer!. 

canos, hay que tomar ese 1.ntert1:s con ciertas reservas. 

El año de 1986 inici6 con expcctati.vas nuevas para --

Contadora,. tt·as la reunido en caraball.eda, Venezuela con el Gru-

po de .A.p·oyo, En esta emitieron "El Mensaje de Caraballeda para -

la Paz, l.a Seguridad y la Democracia en América central 11
, una de 

las irul's importantes declaraciones que ambos grupos realizaron 

con respecto a la situaciOn e~ Centroamérica y el cual fue un 

nuevo impulso a Contadora en su objetivo de lograr una salida P2 

lítica negocLada al conflicto regional. 

En el documento que const6 de nuevo puntos, destaca-

ron por su importancia dos: el cese del apoyo a las fuerzas irr2 

gulares que operan en la regi6n y la búsque<l.c:s de l.:i rcconcilia-

ci6n nacional. En el mismo se manifestaba que después de 36 meses 

de negociaciones, aún pe~sistían acciones y actitudes que dificu! 

taban concluir con un acuerdo general y exhortaba a las partes a 

hacer sÚ m~xúno esfuerzo para lograr la .firma del Acta de Cc.nta-

dora. 
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Los cancilleres centroamericanos ratificaron el Mensa

je de Caraballeda: en la DeclaraciOn de Guatemala, si.n embargo, la 

situaci6n respecto al Acta y las acciones en el .1'.rea permanecían 

exactamente igual. Los gobiernos centroamericanos continuaban con 

su actitud intransigente y los países extranjeros seguían intervf 

niendo en el <frea, a pesar de lo acordado en los 21 objetivos que 

consintieron los países de la regi6n en 1983. 

La tiltirna versidn del Acta de Contadora fue entregada 

a los pa!Cses centroamericanos en junio de .1986. Estaba compuesta 

por un pre.:1mbulo, tres partes, un anexo -definiciOn de t~rminos 

militares- y cuatro protocolos adicionales. 

La primera parte era la relativa a los compromisos de 

las partes. Entre estos estaban los generales y especiaLmeute -

los referentes a los ausntos políticos, de seguridad y econ6micos 

y sociales. Se puecle considerar esta parte como la medular del -

Acta, ya que ah! se establecieron todas las obligaciones y dere

chos de las partes. Se considera a la misma como el aspecto sus

tantivo del acta. 

La segunda parte aborda el aspecto de los compromisos 

en materia de ejecuci6o y seguimiento del tratado. En esta se e~ 

tablecieron tres mecanismos de control: a) un comit~ ad-hoc para 

la evaluaci6n y seguimiento de los compr~~isos en materia pol!t~ 

ca, de refugiados y desplazados 1 b) una comisidn de verificaci6n 

y control en materia de seguridad; y e) un comit~ ad hoc para la 
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evaluacH5n y sequimiento de los compromisos en matC!ria económi-

ca y social. Esta parte es el aspecto adjetivo del tratado o Ll.:i-

mado también aspecto operativo del mismo. 

La tercera y di tima parte es de disposicionPs finales. 

En estas se estableció entr-e otras cosas el car.!cter jucrdico y -

por lo tanto obligatorio del Acta, su cntrad.:i en vigor -ocho df..ls 

despu6s de la fecha en que se depositara el quinto instrumento de 

ratificacidn-, modo de soluci6n de las controversio:1s dorivacl.ls de 

su aplicaci6n y la no aclmisi6n de resevas. (57; 

Esta ílltima vcrsi6n como las otras ten!.:i defectos de -

fondo, ya que no se trataban plenamente las cuestiones pol!ticas 

de rcconciliaci6u nacional y democratlzaci6n, premisas indispensQ_ 

b1cs para la paz y que hab!an sido contempladas en el Documento -

de Objetivos de 1985. Otro dP los defectos de esta versión fin<il. 

al. igual que las otras fue en relaci6n con l<i cuesti6n de la ver!_ 

fi.caciOn, ya que no establecía mecanismos precisos para obli.g.:ir a 

. las partes o Estados firmantes a cumplir con !so compromisos que 

adquir.!an. Los comités ad hoc que establec!'.:i la seguncia parte del 

Acta Qnicamcnte ten!'a facultades para emitir "recomendacionf?'s", _: 

las cuales nadie se obligaba a acatar, es decir, hecha una re::ane~ 

dacitSn, si las partes a quienes h.::ace referencia, la ignoraban, -

los comit~s ya no ten!'an potestad alguna para forzar su cump.l.i.miC[! 

to, por tanto, carec.t:a de sanciones para su incumplimiento, Tampg: 

ca exist.1'.a acuerdo sobre quienes formar!an las comisiones femadas 

(57) Acta de a:mtadora eara la Paz y la cooperaci& gn Centrca.rrerka, Pnnand, 

Pan •• 6 de junio de 1986. 
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para ese fin y quien sufragaría los gastos de esos mecardsmos, así, 

la supervisión podta pararse por falta de recursos si nadie con-

tributa para ello. 

Quizc'fs él principal errot' de esta versión fue el haber 

aplazado las negociaciones sobre armas hasta que el acuerdo fuese 

firmado, ratificado y entrado en vigor. Esto no era una salida 

viable p:ira la solución de los problemas, ya que los países del 

área no aceptaron lo que proponía el Acta de firmar en ese momen

to y negociar despu~s, ya que de ninguna manera iban a consentir 

cerrar un trato a ciegas .:;in saber sus posibles consecuencias, ya 

que sus inten::"iooes fueron saber al menos las cuestiones fundamen

tales en materia militar y de seguridad, antes de decidirse a fiE 

mar, lo que sin duda es una pos ic iOn 16q ica . 

Un ejemplo de lo anterior fue el relativo a los l!mi-

tes máximos de desarrollo mi litar. Estos no estaban contemplados 

en el Acta, si no que se establecerían 60 días despu~s de fir

ma, y no se precisaba que pasar!a si alguno de los pa!ses no res

pondía adecuadamente. 

A pesar de todos los esfuerzos del Grupo Contadora, -

esta O.ltima versión del Acta corri6 la misma suerte que tas antg 

riores: no se firm6. 

O. - A....¡ ALIS IS DE LA LABOR OE.L GRUPO. 

El esfuerzo de contadora en cuanto a reuniones y con

versaciones no fue poco. 
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"Comunicados en San Jos~, San Salvador, Tegucigalpa y 

Ciudad de Panam~; dos 'declaraciones 1 en Guatemala; reuniones en 

Río de Janeiro, en Montevideo, Uruguay y en Caraballeda, Venezu~ 

la". (58) 

Pese haber elaborado cuatro proyectos de Acta, de sus 

constantes visitas a los países del ll:rea, de las diversas y con~ 

tantes reuniones de los cancilleres y vicecancilleres con sus h-2: 

m6logos centroamericanos, de contar con el apoyo de la ONU y OEA 

en su proyecto pacificador -como lo demostraron las misiones de 

paz que realizaron a la regidn los Secretarios Generales de es--

tos organismos internacionales integrantes del "Grupo de los 

Diez" con el fin de encontrar los puntos no negociables y el ma~ 

gen de el.asticidad de cada gobierno-, Contadora no logrO culminar 

con éxito su gesti6n, ya q1le no logro el objetivo que se planteó 

desde su creaci6n: la firma del Acta de Paz. 

Realmente esto no se logrd porque es por todos cono-

cido que las acciones de Honduras y El Salvador las maneja Est~ 

dos Unidos. Guatemala y costa Rica, aunque m.:rs independientes -

son influenciados tambit1n por la potencia del norte; ~· Nicaragm, 

que mantiene fuerte pugna con los estadunidenses tampoco mostr6 

su disposici~n a firmar, pretextando su inseguridad a que los -

demás pa~ses cumplieran los principios del Acta. 

C.58) Dan Williarns, El Grupo Contadora tiene esperanzas de poner fin al estan

camiento, La> Angeles Tiloos, E.U., 12 de maye de 1986, pa.g. 6 
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Sabemos que un tratado por s! solo no necesc1.riamente pu~ 

de resolver la crisis centroamericana, por tanto, no podemos ni -

debemos quitarle méritos a la labor de Contadora en pro de la pac~ 

ficaciOn en el tfrea, ya que logr6 el fin inmediato a su creacitSn: 

contener el estallamiento del conflicto en la regi6n; sin embargo, 

la poca disposicidn de los gobiernos centroamericanos para aceptar 

los buenos oficios del Grupo, influenciados en gran parte por int~ 

reses externos, la falta de confianza rec!proca de las partes invg 

lucradas en el conflicto, las cr!ticc1.s que se le hac!an de ser un 

organismo parcializado hacia el gobierno sandinista y la carencia 

de un documento más realista al momento que viv!a la regi6n, llev'! 

ron al fracaso parcial del Grupo. 

Desde el principio mi.smo de las negociaciones era bien 

sabido que el trabajo mediador de contadora estaba sustentado en 

la competencia de los gobiernos centroamericanos, ya que en estos 

recaía intransferiblemente l.a responsabil.idad de la pacificación. 

La función de Colombia, México, Panamá y Venezuela fue Onica y e~ 

clusivamente la bdsqueda del diálogo y el acercamiento de los in

tereses, entre las naciones en di.sputa. 

La labor del Grupo puede considerarse en términos gen~ 

rales como positiva. Prueba de ello fueron los premios que obtuvo 

en su tarea pacificadora: el 11Pr!ncipe de Asturias'', en 1984, el 

"Simdn Bol!var" otorgado por la UNESCO en 1985, y el premio 11 Más 

all.i: de la Guerra", otorgado por l.:i. .fundación Bcyond War en 1986. 

Es por todos sabido las dificultades que tuvo que ---



sortear el Grupo en su funci6n por la paz, ~ntre estas se encon

traba Estados Unidos, quien a pesar de sus muestras de "apoyo" a 

las gestiones de Contadora -formalmente nunca ha sido parte del -

tratado- en realidad nunca contribuyo con esta, si.no al contrilrio, 

hizo todo lo posible por bloquearlo, ya que significaba un obstá

culo en su penetracidn en Centroamérica. La raz6n es sencilla: les 

principios que sustentilbil el Grupo en cuanto a limitaci6n de ayu

da bélica e injerencia extranjera en los patses del .!rea y en au.'.l.Q 

to a la salida de asesores y personul militar del exterior, no b~ 

neficiaban ni benefician la política exterior de Estados Unidos. 

La presit5n estadunidense en octubre de 1984, impidió 

que los países del .1rea firmaran el Acta revisada de Contadora, 

con excepciOn de Nicaragua, que tras una hábil maniobra diplom.1-

tica se dcclar6 dispuesta a firmarla sin enmiendas e inmediata-

mente. La accidn de Estados Unidos, junto con el patrocinio a la 

reuniOn ~e Tegucigalpa y otras m~s, demostró nuevamente que los 

acontecimientos en Centroamérica responden a una dinámica propia 

de .intereses políticos, econ6micos, militares y estratégicos -

ajeno~ al derecho y a la diplomacia. 

La postura estadunidense ha partido de la premisa de 

que no debía aceptar ningGn tipo de acuerdo con Nicaragua y que 

la estabilidad en Centroamérica no podr-1 lograrse mientras los 

sandinistas permanezcan el en poder. En cambio, Nicaragua conti

nuaba en su posici6n de firmar ningún tratado, al parecer hasta 

que llegara a un acuerdo independiente con Estados Unidos, que -

comprometiera a este país a poner fin a la ayuda a los 'contras'. 
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"El problema central, en apariencia es que Nicaragua 

se rehusa a firmar un tratado de paz con quien no está en guerra 

-sus vecinos centroamericanos- y no firmar nada con quien s! lo 

este!: Estados Unidos". (59) 

De lo anterior se desprende que Nicaragua al igual que 

los otros paises centroamericanos no mostrO gran disposici6n en -

apoyar las acciones de Contadora. Tanto el r~gimen sandinista 

mo los dem.1s gobiernos del jrea parttan de la base de que tas pr~ 

mesas pueden suscribirse siempre que otros no puedan hacerlas CtJl!! 

plir, lo que iba en franca oposiciOn a la labor del Grupa. 

En cierta forma la actitud de lo~ sandinistas era com-

prensible, ya que firmar un acuerdo que no previera de modo simu! 

taneo el cese del apoyo estadunidense a los 'contras' era otorgar 

a estos muchas ventajas, aparte del temor nicaragüense a una inv'! 

sidn de Estados Unidos y a la inccrtidwnbre de que de firmar el -

tratado no pod!an saber si Estados Unidos iba a acatarlo y que no 

otorgar!.a m.1's ayuda a los antisandinistas, ya que al no ser Esta

dos Unidos parte del tratado no se le podía obligar a cum'ptirlo. 

El temor sandinista a firmar el Acta fue interpretado 

por los dem.1'.s paí::;cs centroamericanos como resistencia a la labor 

de Contadora~ La actitud de los pa!ses de la regi6n frente a Ni-

caragua ha sido siempre de oposici6n, esto ha llevado a la . .:.----

-219-

(59) Carlos Fazio, Ni Contadora ni Esqui.Pulas o:urbian el esquem:i de \-Sshington 

contra f:hpagua, revista Frece.so, ~ce, 2 de junio de 1986, pa.9. 40 



gob~rnantes nicaragüenses a recurrir preferentemente a organismos 

en donde obtienen mayor solidaridad, como la misma ONU o el Movi

miento de Pa.!ses no Alineados. 

E1 Grupo Contadora fundO su actuaci~n en argumentos de 

car~cter jurídico y diplom$tico y no en posiciones realistas de -

la situación por la que a traviesa CentL·oamérica 1 por ejemplo, la 

lucha social. J\.l ser el Acta de Contadora s6lo una propuesta, ca

rec!a de aplicación si no era aceptada por sus destinatarios. 

Como instrwnento de negociaci6n jur!dica internacio--

nal cuyo objetivo inmediato fue la distensiOn, Contadora no pro-

porciond un mecanismo positivo para que los intereses sobre la -

regi~n compitieran en otra .1'.rea que no fuera solamente la confrctt.l 

taci6n armada. l60) 

Otro error que encontramos en la redacci6n del Acta -

fue que la apli.cación efectiva de los acuerdos que proponía no -

iba a quedar cir~Unscrita a una acci6n posterior de Contadora, -

sino que ya iba a ser responsabilidad de los ministros de relaci2: 

nes exteriores éentroamericanos -que tenían que tomar acuerdos -

por unanimidad-, y a la aplicación cabal de los mecanismos de s~ 

pervísidn y vigilancia previstos en el Acta; por lo tanto, la 

firma del docum':?nto -que nunca se alcanzd- s6lo comprometerta a 

las partes a re~petar los acuerdos alcanzados. As! el desafío ya 

no corresponder!~ a ContüdOra si.no a la vigencia del derecho in-

tcrnacional, lo que siempre es deseable; sin embargo, creemos --
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que su labor no debía concluir con .ia firma del acta propuesta -

sino después de verificar su fiel y cabal cumplimiento. 

A manera de colof6 apuntamos que uno de los mayores -

logros de Contadora fue haber podido institucionalizar una i~ 

cia latinoamericana de negociaci6n y consulta al margen de los -

mecanismos tradicionales de la OEA, cuyo burocratismo y depende~ 

cia de 
0
la potencia del norte del continente la ha llevado a la -

inoperancia y al desprestigio. Contadora de cierta manera llenO 

el espacio dejado por el m4ximo organismo regional americano. 

El Grupo logró modificar -aunque no como lo hubiese -

querido- el. marco geopol!tico que sólo Estados Unidos impon.ta en 

la regi6n, ya que este era el Wlico que daba y proponía solucio

nes a los problemas políticos que se suscitaban en el ~rea. 

El origen de la crisis del istmo debe buscarse más en 

la falta de desarrollo econ6mico y en el rezago social que en la 

comentada relaci6n Este-Oeste. Aunque Contadora no logró los éx~ 

tos esperados, s! dej6 en claro que la solucit5n al conflicto es 

latinoamericana, que es necesaria la autodeterminaci6n, la no i~ 

jerenc~a, la democracia, la no presencia de armamento, bases mi

li.tares, tropas o asesores extranjeros, prohibici6n de las acci~ 

nes bélicas y el resFet.oa los derechos humanos, como premisas i~ 

dispensables para poder alcanzar la paz. 

Esperamos que lo que no logr6 Contadora otros rnacani~ 

mes lo logren, ya que está en juego la expansi6n del conf1icto, 

-221-



-222-

la profundizaci6n de los enfrentar.iientc.is e incluso, una guerra. 

Reiteramos nuestro deseo por la paz, la justicia y el desarrollo 

en Centroam~rica. Estamos consientes que poderosos intereses se 

oponen a nuestros deseos, sin embargo, por particular que estos 

sean,scn dignos de tomarse en cuenta. Exhortamos a las pdrtes in

volucradas en el conflicto a dar una r~pida soluci6ri a este, ya 

que resultaría inadmisible que la intransigencia y el uso de: la 

fuerza se impusieran a la v!a del diálogo y la negociaci6n. 

2.- EL GRUPO DE LOS OCHO. 

Antes de entar de lleno al an~lisis de este grupo 

en pro de la pacifícaci6n en Centroam~rica, es conveniente dejar 

asentadas sus causas de origen. 

Bn jul.io de 1.985, los gobiernc.s de Argentina, lira

sil, Pera y Uruguay decidieron en Lima, PerU, integrar un meca

nismo de apoyo política permanente al esfuerzo de paz y cooper~ 

ci6rt que promoví.a el Grupo Contadora en Am~rica Central, y unir 

esfuerzos con este para lograr ta 1 fin. 

Su creaci6n se debi6 basicamente al desea de los paf 

ses m~s fuertes de latinarunérica por contrarrestar la presi6n que 

ejercía Estados Unidos contra Cantadora¡ así, trataban que la ad

ministraci6n Reagan respondiera más a los desaos de la mayoría de 

los países del continente en comparaci6n a la atenci6n que le pre 

porcionaba al Grupo Contadora. Un mes m.1:~ tarde, en Colombia, --



se oficializ6 el respaldo del Grupo de Apoyo a Contadora -Grupo ele 

Lima-, en la reuni6n que los países de ambos qrupos sostuvieron. 

Las principales funciones a su inicio fueron, el inter

cambio de información con Contadora, gestiones en apoyo a este gr~ 

po ante los gobiernos centroamericanos y ante los países con v!ncu 

los e intereses en la región, consulta de acciones diplomc!t.icas, -

gesti6n ante organismos internacionales e impulso a la suscripción 

del Acta de contadora. 

Con el fin de formar una comunidad de naciones latinoa

mericana que estuviera integrada política y econ6micamente a meca

nismos permanentes de consulta, el 18 de dicic..-nbre de 1986, en Río 

de Janeiro, Brasil, se cre6el ºGrupo de los Ocho'', integrado por -

Argentina, Brasil, Colombia, México, Panamá, Perú, Uruguay y Vene

zurla, que en conjunto representan el 90% del territorio, pobl.aci6n 

y recursos de América Latina. 

En esa misma rcuni6n, los cancilleres acordaron que 

ese mecanismo de consulta se realizaría tres veces por año con el 

fin de fomentar el diálogo con los países de dentro y fuera del -

contLnente. cabe mencionar que a pesar de que el origen del Grupo 

de los Ocho fue el conflicto centroamericano, su labor no se li

mitó ni se ha limitado solamente a la solución de este, sino que 

sus acciones van dirigidas igualmente a los aspectos de cooperaci6n 

e integraci6n latinoamericana, comercio y deuda externa. 

La primera reuni6n a nivel presidencial en el marco del 
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mecanismo permantente de consulta y concertación política se rea

lizcS en Acapulco, México, en noviembre de 1987, la cual fue la (..-u!_ 

minaci6n de dos años de crecientes negociaciones entre el Grupo. 

En el documento que emitieron los ocho mandatarios al 

final de la reuni6n -"Compromiso de Acapulco para la paz, el desi_!. 

rrollo y la democracia"- se contentan un sinnúmero de acciones a 

las que se compromettan, sin embargo, para efectos de este traba

jo mencionaremos solamente las referentes a la región centroamer! 

cana. 

Concluyeron, entre otras cosas que la paz en la región 

está íntimamente ligada al respeto a los principios Lnternaciona

les que hemos expresado a lo largo de esta exposic í6n, exhal taren 

la acciOn de los Grupos de Contadora y de Apoyo en pro de la pac! 

ficaci6n y apoyaron el acuerdo de Esquipulas II firmado por los -

cinco presidentes centroamericanos en agosto de 1987. 

En materia económica acordaron colaborar en mayor med! 

da con los países de la regidn, estimulando el comercio con ellos 

y fortaleciendo la cooperación financiera y concluyeron que la paz 

y estabilidad en Centroamérica son cuestiones prioritarias para -

los ocho gobiernos, ya que está en juego no s61o la consolidación 

de la democracia y el desarrollo de los centroamericanos sino ta~ 

bién los intereses nacionales de los países del Grupo de los OCho. 

"A falta de anuncios espectaculares, principalmente en 

lo relativo al manejo de la deuda externa, la reunH5n trajo algo 
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digno de considerar como importante y es el hecho de que por prf 

mera vez los países ldtinoamericanos se han reunido por iniciati-

va propi~ buscando soluci6n a sus problemas". (61) 

Esta primera reunión a nivel presidencial ha sido la -

mayor oportunidad integracionista que ha tenido Latinoamérica en 

las dltimas d~cadas. Asimismo, Íue la primera concertaci6n pal!-

tica que se realizó sin la presencia de las grandes potencias, lo 

cual es una señal del grado de independencia pol!tica que han al

canzado los países latinoamericanos. 

El solo hecho de que los ocho jefes de estado de igual 

nthnero de democracias latinoamericanas se hayan reunido para exa-

minar los problemas de la regi6n y aquellos otros de naturaleza -

internacional que también los afectaban, constituy6 una señal de 

los cambios que ha experimentado América Latina en los Oltimos --

años. 

La continuaci6n al esfuerzo iniciado en Acapulco se -

realiz6 ~n Punta del Este, Uruguay, en donde tuvo lugar la IIreB 

ni~n de presidentes del Mecanismo de Concertaci6n Polttica1 en o~ 

tubre de l.999. Al igual que en la primera reunión, la declaraci6n 

final contuvo una serie de lineamientos a seguir en materia eco-

n6mica, pol!tica y comercial y expres6 la necesidad de revitali-

zar el proceso de paz en Centroamérica mediante negociaciones que 

(61) F.duardo Ruelas Guti.6rrez, Ocho en la Ct.lnbre, revista~, No. 491, 

México/~2s de mayo de 1988, pag. 32. 



comprometieran a los gobiernos en conflicto, reiterando el apoyo 

de1 Grupo a la resoluc6n pac!fica del conflicto regional. 

El esfuerzo del Grupo de los Ocho por lograr la inte-

traci6n latinoamericana es digno de al.ab:lrse y de tomarse en cue!J. 

ta, sobre todo hoy en día en que los organismos multilaterales -

en Am~rica Latina atraviesan por una severa crisis institucional, 

comenzando por la misma CEA. 

la ALALC .fracas6 y dio paso a la ALADI, de ef~c--

tos l.imitados hasta ahora: el Mercado com'lln Centroamericano aqon~ 

za hace ya un tiempo: el Acuerdo de Cartagena lPacto Andino) con

tinúa empantanado¡ la Comunidad del Caribe no ha tenido mejor s~ 

te. Y el SELA ••• naufraga tambi~n enmedio de la crisis econ6mica 

y la falta de imaginaci6n o posibilidades de las naciones del co~ 

tinente". (62) 

Los países latinoamericanos han reiterado su capacidad 

de salvar diferencias y acentuar sus coincidencias. Estos esfuer-

zas por la paz son intentos maduros por salvar la unidad lntinoa-

mericana, pero necesitan la colaboración de Estados Unidos. Es iU 

dispensable que este país recupere el contacto largamente perdido 

con el resto del continent&; ::;.;ibc.'1\0S, sin emro i:go, que los csfue~ 

zos latinoumericanos se ven obstaculizados por la nt!!cesaria depe!:!: 

dencia que tienen con respecto a este pa!s¡ a pesar de que no es 

deseable, es una ineludible realidad. 

-226-

(62) carios Fazio, El Grupo de Lima refuerza a COntadora, pero tambiÉ!n elude se

ñalar cul@blgs, revista Pro.:.-eso, No. 461, México, 2 de sept. de 1985,p."lg.41 



Los pa!ses integrantes del Grupo de los Ocho no son pro

soviéticos o alineados contra Estados Unidos; en realidad todos -

mantener buenas relaciones con este país, sin embargo, todos se -

oponen a la política exterior de estos en Centroamérica, 
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Estc_idos Unidos es una potencia desarrollada en todos -

aspectos, cuyos intereses a través de la historia y hasta la act~ 

lídad difieren completamenee de las necesidades de América Latina. 

Un claro ejemplo de esto se evidenci6 con la Guerra de las Malvinas 

en donde se olvid l5 de Argentina y del 'i'IAR y se alió a los intere

ses de Inglaterra y de la OTAN. 

Es necesari.o por tanto, que los pa!ses latinoamericanos 

busquen un mayor acercamiento con Estados Unidos y logren que este 

pa!s apoye sus acciones en busca de acortar la brecha que los ha -

dividido a través de la historia. Un consenso entre los p:i!ses latf. 

noamericanos y Estados Unidos traer~ consecuentemente una mejor -

marcha del continente. 

No apoyamos de ninguna manera la injerencia de un pa.ts 

en los asuntos internos de otro, ya que esto aparte de vulnerar -

el orden jur!dico internacional pone en peligro la convivencia P2 

l!'tica entre las naciones, al contrario, estamos a favor de l.:as -

acciones de los organismos multilaterales que buscan la paz y el 

desarrollo de los pa!ses latinoamericanos tales como el Grupo de 

los Ocho, ya que el conjunto de países agrupados er. ~l aparte de 

dar pasos firmes hacia la unidad intrarregional, estimula el cam

bio de la pol!tica estadunidense hacia Centroamérica. 



3.- LA CUMBRE DE ESQUIPULAS l. 

El fracaso parcial ·por el que en ese momento atravesa

ba Contadora y la continuación del conflicto centroamericano, mo

tivaron la realizaciOn de otro de los mayores esfuerzos que han -

hecho los latinoamericanos en busca de la paz en el ~rea centroa

mericana: la cumbre de los cinca presidentes de la región. 

Esta se constituy6 en la primera reunión de mandata-

rios centroamricanos en la presente d~cada y se realizó en Esqui

pulas, Guatemala, el 24 y 25 de mayo de 1986 a iniciativa del pr~ 

sidentc guatemalteco Vinicio Cerezo. 

La importancia de este. encuentro a nivel presidencial, 

aparte de ser el antecedente de la cumbre de Esquipulas II -en la 

cual se realü.6 la firma del plan de paz para Centroamérica- fue 

la disposici& d~ los gobernantes del .1rea a reuniese a fin de bu~ 

car ellos mismas una solución negociada a sus diferen~ias. 

La cumbre evidenci6 el deseo de los pa!scs de la región 

por tomar en sus manos la so:.i.uci6n del conflicto centroamericano. 

En esa primera rcur.ien na se intentó en momento alguno suplantar 

a Contadora, sino que el objetivO era solamente romper el nudo en 

que se encontraban las negociaciones. Los fines irunediatos a su -

reali;;:~ciOn gi.raban en dos aspectos: la creaci6n del Par1amcnteo 

Centroamericano y la firma del Acta de Paz de ~ontadora. sin eraba~ 

CJO, por diversas circunstanci&.s ninguno de estos se concrct6. 
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Esquipulas I, al igual que otros intentos latinoameri

canos por lograr acuerdos y medidas comunes, no estuvo exenta de 

la presi6n estadunidense. El objetivo principal de Estados Unidos 

era quitar de las manos de Contadora la gesti6n pacificadora para 

pasarla a la CEA -quien f'ue el dnico observador en la reuniOn- con 

el fin de Oarle impulso a este organismo regional; sin embargo, -

es por todos conocido que sus intenciones eran otras, ya que pasar 

el manejo del conflicto a la CEA significaba manipularlo -aan m~s

a su antojo. 

Tras las serias diferencias entre los participantes, -

las cuales estuvieron a punto de hacer fracasar la reunión, se tg 

maron varios acuerdos que se plasamaron en la "Declaraci6n de Es

quipulas". Los puntos de divergencia eran principalmente dos: la 

actitud del presidente de Costa Rica,oscar Arias, de considerar -

al nicaragüense, Daniel Ortega, como un presidente no electo por 

voluntad mayoritaria y la posici6n guatemalteca de no admitir con

dicionar la existencia del Parlamento Centroamericano a la firma 

del Acta de Contadora. 

Tras salvar las diferencias coincidieron básicamente 

e:i1 cinco puntos: 

a) Firmar el Acta de Paz de Contadora sin especificar 

fecha. 

b) Crear el Parlamento Centroamericano. 

e} Reiteraron que la paz s6lo se puede lO']rar por 

procedimiento democrático y plura lista que implique justicia 



social, respeto a los derechos humanos y soberan!a de los Estados. 

d) Se comprometie.ron a revisar y actualizar los proce

sos de integraci6n econ~mica y social en la zona. 

el Convinieron en darle un car~cter permanente a las -

reuniones de mandatarios. 

Tras la cumbre, Nicaragua estuvo dispuesta a reducir -

su equipo militar de carácter ofensivo y a firmar el Acta de CoQ 

tadora sin condicionar es~e hecho al cese de las hostilidades -

por parte de Estados Unidos. Los demás pa!ses mostraron su dispo

:>ic16n a firmar y a acatar los acuerdos, sin embargo, la influencia 

que sobre ellos ejerc!a Estados Unidos para que consideraran a Ni

caragua como el principal obstáculo para la paz en l.a regi 6n hizo 

que no se cumpliera fielmente el objetivo de la reuni6n. 

Los dos primeros puntos qu~ señalamos no se cumplieron. 

El 1\.cta de Contadora nunca se firm6 a pesar de que fue uno de los 

objetivos principales del encuentro, y el Parlamento Centroameri

cano hasta el me.mento no se ha concretado. Los dos siguientes se 

han cumplido parcial.mente y el único que se acat6 plenamente fue 

el relativo al carácter regular que se le ha dado a las reuniones 

a nivel presidencial. 

Las diferencias entre Nicaragua y el bloque regional -

aliado a Estados Unidos fueron la~ principales causas de los par

ciales fracasos de Contadora y Eaquipulas I¡ sin embargo, se pue

den considerar como éxitos de la primera cwnbre presidencial de 

.::=squipulas el haber quitado los obstácul.os que existían en ese --
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momento para buscar el dia'.logo, dar las bases para la concerta-

ciOn y abrir el camino para los acuerdos regionales de paz. 

4.- EL PLAN DE PAZ DE ESQUIPULJ\S II 

A.- ORIGEN.- PLAN ARIAS. 

Como lo hemos repetido a lo largo de este trabajo, el -

actual conflicto centroamericano se remonta a causas profundas y -

lejanas. Con la conquista y desde la independencia de España, has

ta la actualidad, estos países han sufrido entre entras cosas in

tervencionismo de las grandes potencias, explotaci6n, miseria, in

justicia socia l. y violencia continua. 

El mayor esfuerzo realizado en las ültimas décadas por 

los presidentes del ~rea por remediar en parte Esta situaci6n y -

por lograr la ansiada paz en Centroamérica se dio con la firma de 

los acuerdos pacificadores de Esquipulas II. 

La continuaciOn de los conflictos en el istmo, el par

cial fracaso de Contadora al no logar la firma de su plan de paz 

y la reunión de Esquipulas I, son las principales causas que die

ron origen al Plan Arias y su posterior aprobaci6n en la segunda 

cumbre de Esquipulas. 

Tras la imposibilidad de rubricar el A.eta de Contadora 

~n la fecha !ijada -6 de junio de 1986, día que marcó el decaim~eu 

to del Grupo-, vine el primer esfuerzo de los propios centroameri-
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canos por lograr un consenso y evitar la agudizaci6n de las dispu

tas en la cumbre de Esquipulas I, continuándose en la reuni6n pre

sidencial de Esquipulas :rI1 en la cual se logr6 finalmente la firma 

del plan de paz para centroamérica, tema medular de nuestro inciso. 

Al darse cuenta que la labor mediadora del Grupo Conta

dora permanecía estancada y que los conflictos en el &rea continua

ban, Osear Arias, presidente de Costa Rica lanz6 su iniciativa de 

paz regional contenida en el llamado "Plan Arias". 

Desde su toma de posesi6n en mayo de 1996, Arias mostr6 

su inquietud por la soluci6n a los probl.emas del .1rea y al mismo -

tiempo postul6 su política exterior de neutralidad. El Plan oficia!_ 

mente se present6 a los presidentes centroamericanos -excepto el -

nicaragüense- en la reun~6n de San Jos~, un año más tarde. En un -

principi..o este fue una v!a alternativa a las gestiones de Contadora 

y su texto b~sicamente est3 sustentado en el Acta de Paz de este 

grupo. 

En la "minicumbre" de San José, los presidentes no lle

garon a acuerdos sobre los puntos del docwnento y postergaron su -

anillisis meses despu~s a la cita de Esquipula::>, Cu.::itcrnala, a la qoo 

s! asisti6 Nicaragua. 

El Plan Arias postula básicamente la reconciliaci6n na

cional mediante una amnist!a para los delitos pol!ticos y conexos 

en donde haya lucha armada¡ diálogo entre los gobiernos la opo-

sici6n política interna no armada; cese al fuego como premisa para 
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el inicio del di~logo; democratizacidn, que comprende la plena li

bertad de prensa, pluralismo partidista y elecciones libres, Además 

establece la suspensi6n de la ayuda militar a los insurgentes o fue;: 

zas irregulares, el no uso del territorio de un Estado para agredir 

a otros y reducción de armamento y número de efectivos militares. 

El objetivo primario del Plan es alcanzar la paz en el 

istmo mediante un proceso de democratizaci6n, el cual es su sustcn 

to. As!, Arias llen~ el vac!o y las cr!ticas a Contadora con su -

proyecto: paz vinculada con democracia. Esto no es de ninguna mane

ra extraño, ya que esta iniciativa parte del. pa!s centroamericano -

con la m.ci:s antigua democracia. 

El recurso de la democratizaci6n cerno condici6n para la 

soluci6n de los conflictos regionales no es nuevo, sin embargo, el 

pr(Tjecto constarricense le otorg6 un significado novedoso al que •le 

daban los grupos de Contadora y de Apoyo -soluci6n latinoamerica--

na-, al proponer para la soluci6n del conflicto centroamericano, -

soluciones centroamericanas. l63} 

Aunque sin dejar de reconocer que se trata de un problQ. 

ma militar, el Pla~ establece como base de cualquier arreglo que -

garantice la paz, premisas como .La libertad de prensa, garantías -

de. oportunidad para todos los partidos políticos, amnistía y elec-

cienes libres; todo esto en franca alusi6n a Nicaragua. Coloc.aa la 

libertad y a los derechos humanos como eje indispensable para cua! 

quier soluciOn a los problemas del área y establece plazos para el 

(63) caries Soja, Democratizaci6n y Política exterior, revista Análisis, vol.X 

nun. 2, Panamá, Pan., febrero de 1988, pag. 29 
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cumplimiento de los compromisos con el fin de evitar que se ala~ 

que en un proceso de negociaci6n interminable. 

El Plan Arias era una positiva iniciativa diplomáti

ca para alcanzar la paz y represent6 un avance sobre otros pro-

yectos, espe:cialmente sobre el de Contadora, ya que llenaba alg~ 

nos vacíos que hicieron fracasar las gestiones de este grupo. Es 

por esto que fue recibido con benepl&cito por la opinión pt1blica 

del continente y del mundo. 

B. - LA CUMBRE DE ESQUIPULAS II 

En esta se concret6 la esperada firma del tratado -

de paz para la regi6n por l.os cinco presidentes, no obstante, su 

realizaci6n estuvo plagada de obst~culos. 

En busca de apoyo para su plan, Arias recorri6 dif~ 

rentes partes del mundo, desde Europa y Estados Unidos hasta el 

istmo centroamericano. Inglaterra y Estados Unidos fueron los -

que mayores objeciones le pusieron. AuOque aparentemente Estados 

Unidos lo apoyaba -el Senado lo aprobd en marzo de 1987-, la re~ 

lidad era otra. 

Ante la sorpresa de todos, Nicaragua dio su respaJ; 

do al Plan, a pesar de que siempre había apoyado el Acta de Con

tadora al serle m<'l's benéfica para sus intereses, ya que propugn~ 

ba bo'.lsicamente por el cese de la ayuda exterior a los insurgentes; 

en cambio, el Plan Arias postulaba como base la democratizaci6n in

terna. 
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El motivo principal. que llev6 al gobi.erno sandinista a 

inclinarse por el Plan Arias fue la solicitud implícita que hacía 

a Estados Unidos para suspender la ayuda a los 'contras•, el com

promiso a no permitir el uso del territorio nacional de un Estado 

para agredir a otro y la no exigencia del di~logo con los antisa~ 

dinistas como condici6n para cesar la ayuda exterior a estos. 

Los demás pa!ses centroamericanos apcyaron también la 

propuesta de Arias, &in embargo, condicionaron su apoyo~ que se 

1e hicieran modificaciones, especialmente en los mecanismos de v~ 

rificaci6n y control. 

Tras varios aplazamientos en las fechas de la reun16n 

-debido principalmente a las maniobras estadl.lnLdenses por blc:quear 

la cumbre por medio del presidente salvadoreño-, se fijaron finalmcn 

te los dias 6 y 7 de agosto de 1987 para su realizaci6n en la Ci':! 

dad de Guatemala.. 

Las esperanzas de lograr un consenso no eran alentado

ras, inclusive Contadora -que se ve!a en ese momento relegada-pr~ 

nostic6 el fracaso de Esquipulas. Tras largas y difíciles negocia

ciones, la reuni.6n culmin6 ir,esperadarr.ente con la firma del acuer 

do de paz: "Procedimiento para establecer la paz firme y duradera 

en Centroam~rica '', que es básicamente el Plan Arias con algunas -

modificaciones. 

Aunque la sola realización del encuentro constituy6 un 

avance en el proceso de pacificaci6n, durante este se evidenci6 -



una vez m~~ las profundas diferencias que existen entre los pa!-

ses del ~rea. Esas giraron principalmente en torno a la situaci6n 

imperante en Nicaragua, ya que ven corno condici6n para alcanzar -

la paz en el istmo la democratizaci6n de este pa!s. 
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Otro de los escollos que se presentaron durante la re~ 

niOn fue el relativo a los 'contras' nicaragüenses, debido a la -

negativa del gobierno sandinista a dialogar en ese momento con 

ellos. A pesar de estos obst~culos que pudieron superarse, los 

presidentes de Guatemala y Costa Rica, Vinicio Cerezo y Osear .'\rias, 

~espectivamente, aparecieron como los protagonistas de la cumbre~ 

el primero por ser el anfi~ri6n y el segundo por ser el creador -

del Plan, pese a que en un principio competían por el liderazgo -

centroamericano, Arias con su plan de paz y Cerezo con su apoyo -

al Parlamento Centroamericano. Coinciden temen te ambos mandatarios, 

sin abandonar la lucha ídeol6gica contra los sandinistas, han tra

tado de mantenerse al margen de las presiones estadunidenses contra 

Nicaragua. 

El resumen, los principales compromisos del acuerdo son: 

1.- Reconciliaci6n Nacional.- Esta abarca el di~logo -

con los grupos desarmados de oposici6n pol!.ti.ca interna y con los 

que se hayan acogido a la amnist!a. Los países emitirán decretos 

sobre esta, salvo que la Comisi6n Internacional de Verificaci6n y 

Seguimiento determine que no es necesario. El último aspecto es -

el de la ComisiOn Nacional de Reconcíliaci6n, la cual verificara 

el cumplimiento de los compromisos por parte de cada Estado sign~ 

tario y estará compuesta con miembros del gobierno, de la iglesia 



y de los partidos políticos de oposici6n de cada pa!s. 

2. - Exhortación al cese de hostilidades. 

3.- DemocratizaciOn.- Esta comprende libertad para la 

televisi6n, radio y prensa; pluralismo político partidista y de

rogaci6n del estado de emergencia, sitio o excepci6n. 

4.- Elecciones libres.- Pugna por comicios libres, -

pluralistas y honestos, tanto para escoger a las autoridades de 

cada nacido como para el Parlamento Centroamericano. 

5.- Cese de la ayuda a las fuerzas irregulares o a los 

movimientos insurreccionales.- Los gobiernos de los pa!ses 

troamerícanos solicitar~n tanto a los Estados de la región como a 

los extrarregionales que cesen la ayuda a fuerzas irregulares, y a 

los insurgentes abstenecerse de recibir esa ayuda. 
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6.- Prohibici6n al uso del territorio para agredir a -

·otros Estados. Los cinco pa!ses se comprometieron a impedir el uso 

de su territorio y no prestar ni permitir apoyo log!stico a ningün 

movimiento que intente desestabilizar a los gobiernos del ~rea. 

7. - Negociaci6n en materia de seguridad, verificación, 

control y limitación de armamento.- Designaron en este punto a Co~ 

tadora como mediador, a fin de proseguir con las negociaciones so

bre los puntos pendientes de acuerdo _en estas materias. 
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8 .- Refugiados y desplazados.- Compromiso de protecci6n, 

asistencia y repatriacic5n de los flujos de refug-iados o desplaza-

dos por la crisis regional. 

9 .- Cooperaci6n, democracia y libertad para la paz y -

el desarrollo. 

10 .- Verificación y seguimiento internacional.- Esta 

abarca dos puntos: La comiSi6n Internacional de Verificaci6n y Sg 

guimiento y el respaldo y facilidad a los mecanismos de recorci~ 

cidn y verificaci6n y seguimiento. En cuanto al primer punto, aco~ 

daron que la CIVS estar!a conformada por los Secretarios Genera--

.tes o sus representantes de la ONU y de la OEA, as! como por los -

cancilleres de América Central, del Grupo Contadora y de Apoyo. 

11.- Calendario de ejecuci6n de compromisos.- Establecía 

los plazos para poner en marcha el proceso as! como para evaluar -

su cwnplimiento, Los principales son: 90 d!as contados a partir de 

la firma del documento para que entraran a regir simultaneamente -

los compromisos relacionados con amnist!a, cese del fuego, democr~ 

tizacidn, cese de la ayuda a las fuerzas irregulares o movimientos 

insurreccionales y no uso del territorio para agredir a otros Est~ 

dos. 120 d!as para que la CIVS analizara el progreso en el cumpli-

miento de los acuerdos y 150 para que los cinco presidentes se vo! 

vieran a reunir para recibir el informe de la CIVS. (.64) 

(64) Procedimiento para establecer la paz fizme Y duradera en Centroamérica, 

Gua tena la, 7 de agosto de 1987. 
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Tras un an.1'.lisis del plan de paz, nos surgen algunas du

das sobre la aplicación de este, ya que quedaron algunos vacíos sin 

llenar; es por eso que vamos a plantear esa~ interrogantes y hacer 

algunas observaciones. 

a) En los primeros puntos del documento aprobado (di~lg 

go, amnist!al se advierte la decisi6n de los mandatarios de supri

mir la frase "l';lchas armadas" internas a la que se refería el Plan 

Arias sustituyéndola por una más genérica y ambigua: naciones "do~ 

de se han producido profundas divisiones dentro de la sociedad"- -

misma que establecía el Acta de Contadora. As!, desde el principio, 

los presidentes le dieron la vuelta a l.a verdadera naturaleza del 

mnflicto y la ignoraron por la no menci6n. 

b) Las profundas dívisiones en lo social, econ6mico y -

político en Centroamérica, existen desde hace varios siglos, es -

por eso que el plan de paz estuvo referido al aspecto m~s delicado 

de esas divisiones, el militar. Al ser este el principal problema 

-enfrentamientos armados entre gobierno y sectores de la sociedad-, 

los pa!ses centroamericanos esperan poder resolverlo y lograr la -

paz mediante un di~logo en el que no participen los sectores radi

cales armadcs y que en su lugar participen los desarmados -los que 

nunca utilizaron armas o que se acogieron a la amnistía-. As!, la 

representatividad negociadora Onicarnente la otorga a los sectores 

desarmados de la oposic6n política interna, que en el caso de Nic~ 

ragua son la jerarquía cat6lica, partidos opositores y algunos si~ 

tlicatos1 sin embargp, en los hechos, tanto en Nicaragua como en E~ 

Salvador la oposici6n más fuerte está'. en armas, por tanto, es difícil 
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que se logre un arreglo estable si.n su presencia. 

e) Los cinco presidentes saben que un diálogo y posible 

negociaci6n debe abarcar a las partes en conflicto, pero como todos 

rechazan la idea de reconocer formalmente a sus enemigos, decidie

ron proponer conversaciones a la oposici6n armada pero una vez que 

haya dejado de serlo. 

d) El plan dice que en cada pa!s centroamericano -salvo 

que la crvs determine que no es necesario- se emitirán decretos de 

amnistta que entrar!.l. en vigor 90 d!as después de la firma, sin ªl.!! 

bargo, aqu! el plan se contradice, por que el mismo calendario se

ñalaba el. inicio de los trabajos de la comis.tc'.Sn despu~s de 120 e.lías 

de la firma, por tanto no puede dictaminar 30 d!as antes de entrar 

en funcionamiento en que paJ:ses no es necesaria la amnist!.a. 

e) El documento es ambiguo en cuanto a los piazos del -

di.1'.logo, ya que hace s6lo un llamado a "realizar urgentemente" este 

proceso sin especificar un plazo concreto. Establece un t~rmino de 

90 d!as para cumplir los compromisos en cuanto a amnistra, cese al. 

fuego, democrat1zaci6n, etcétera, pero no menciona concretamente -

al di~logo como parte de los compromisos a cumplir en ese plazo, -

por tanto al no tenerlo, su cumplimiento puede alargarse y consid~ 

rarse en la pr~ctica como no obligatorio de cumplir. 

f) El plan exhorta al cese de hostilidades entre gobie~ 

nos y grupos Lnsurgentes y los mismos gobiernos se comprometen a -

realizar todas las accíones tendientes al cese el. fuego definitivo; 

sin embargo, la duda es en cuanto a quien va ser el que concrete -



con el gobierno ese cese de hostilidades, o en que consisten esas 

acciones necesarias para lograr un efectivo cese al fuego si el -

documento aprobado no preveé negociaciones con los alzados en ar

mas para concrecar el cese de hostilidades, ya que primero se ti~ 

nen que desarmar para que pueda haber dí~logo. 

Esas acciones sugieren por tanto la derrota militar de 

los alzados en armas, tras la cual vendr!a el esperado cese al fu~ 

go; sin embargo,. ni el FMLN en El Salvador ni los 'contras 1 en N! 

caragua son partes del acuerdo, de lo que se desprende que no ha

b!a ninguna garant!a de que ese cese al fuego se cumpliera ya que 

en ningtín caso los grupos guerrilleros van a estar dispuestos 

ceder ante un documento lo que no han perdido en el campo de bat~ 

lla. 

-2.;1-

g) La altima observaci6n que le hacemos al plan de Es

quipulas es en cuanto a La supervisión de los acuerdos. Su capac! 

dad de verificar los compromiso~ pol!ticos y militares es mínima, 

ya que la CIVS carece de una infraestructura que en la pr.1'ctica -

nadie está dispuesto a financiar porque es muy cara. Adem.1's no se 

establecieron las sanciones que podrían aplicarse a quien incumpla 

con los compromisos, y la voluntad para imponerlas tampoco existe. 

A pesar de estas lagunas el plan de paz Esquipulas II 

es alentador y reaiista ya que comprt!nde los compromisos b.1sicoo 

que debe contener cualquier propuesta de pacificaci6n para la re

gilln. 
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Uno de los mayores ~xitosde los presidentes fue sustrae~ 

se de la teoría q~e pretende ver en la crisis de la regi6n una cons~ 

cuencia de la confrontaci6n Este-Oeste, adem~s de que no considera-

ron los problemas de Nicaragua como derivados unicamente de las pr~ 

sienes de Estados Unidos. Es precisamente de las acciones de este -

pa!s contra la cumbre de Esqui;>ulas y el plan de paz,de lo que hab~ 

remos a continuaci6n. 

La ·adrni,,istraci6n Reagan al ver que el plan del preside¡: 

te Arias chocaba con sus intereses en Centroamérica -ya que canta--

n,!a un punto inadmisible para Estados Unidos: prohibía la ayuda del 

exterior a las fuerzas irregulares- no lo apoy6, aunque publicamen

te lo consider6 como una mejor alternativa que la que presentaba en 

ese momento el Grupo Contadora. Al mismo tiempo, presionó a Osear 

Arias para que modificara el plan buscando que fuera más acorde a -

sus intereses, y realizo todo lo posible por bloquear la cumbre por 

medio del aplazamiento de las fechas de la reuni6n. Al fracasar en 

todos sus intentos por impedir su rea1izaci6n, lan~6 días antes de 

la misma una iniciativa paralela de paz de 21. puntos conocida como . 
el "Plan Reagan". 

A grandes rasgos el plan estadunidensc -elaborado prim~ 

ramente por Jim Wri.gh.t, líder de los representantes demócratas y -
1
en ültima instancia cambiado unilateralmente por la administraci6n 

Reagan- establ.ec!a el alto al fuego inmediato de coman acuerdo en

tre las partes, que incluía principalmente el di4logo entre sandi-

nietas y 1 contra~'; negociaciones entre Estados Unidos y los cinco 

pa!ses centroamericanos; un plan de asistencia y comercio con estos 
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-incluyendo Nicaragua si se democratizaba- y ponía como fecha l~ 

mite a las negociacíon~s el 30 de septiembre de 1987. En caso de 

incumplimiento a este plazo -que la mayoría de los países lo ca~ 

sideraban irreal-, el plan establec!a que las partes quedaban en 

libertad para proseguir con las acciones que consideraran neces~ 

rias con el 'fin de proteger sus intereses. 

A pesar de que el Plan Reagan fue catalogado por el 

gobierno estadunidense como un esfuerzo en busca de la paz, atr$s 

de esto se encontraban las dos principales razones para su elabo

raci6n: evitar la aprobaci6n de acuerdos entre los presidentes, y 

sentar las bases para que el Congreso otorgara nuevos fondos de -

ayuda a los 'contras'. 

Las jefes de estado centroamericanos lo ingnoraron y 

se negaron a incluirlo en los puntos a discutir durante la cum-

bre, ya que además era un plan dirigido anica y exclusivamente a 

Nicaragua. contrariamente a la intenci6n estadunidense, el plan 

sirvió de rnotivaciOn para que horas despu~s los presidentes ap1·!::: 

baran el plan de paz de Esquipulas II, lo cual fue un serio revez 

a la pol.!tica de Reagan para la regi6n, ya que este nunca .imagi

n6 que Nicaragua lo suscribiría y menos que los cinco mandatarios, 

inc1uyendo a sus incondicionales aliados, lo aprobartan. 

Estados Unidos est~ en contra de Esquipulas sencil12 

mente porque prohibe el financiaMiento a los 'contras', por io -

tanto, nunca va apoyar el plan, ya que dejar de asistir econ6rnic2 
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mente a las fuerzas rebeldes de Nicaragua equivale a la derrota -

de estos a corto plazo y por tanto, la pérdida de su mejor elemen

to de presi6n contra el gobierno sandinista. 

La tesis de la democratizaci6n apoyada por algunos -

pa.!ses, principalmente por Estados Unidos es un instrumento para 

legitimar sus ambiciones geopol!ticas. El objetivo estadunidense 

en Centroamérica no es precisamente consolidar la democracia, sf 

no evitar la consolidaci6n de regímenes que cuestionen su.·hegem9 

nía. Por l.o tanto, es deseable que este país apoye el plan de -

paz y muestre su disposici6n hacia una soluciOn negociada en Am! 
rica Central, ya que sin su apoyo, aunque es triste reconocerlo, 

este esfuerzo no podr~ tener éxito. 

El deseo del gobierno estadunidense se basa en la de

mocra t~zaciOn del r~gimen sandinista de Nicaragua, sin embargo, 

dudan que esto se logre puesto que se oponen a la implementaciOn 

simultanea del acuerdo y exigen esa democratizaci6n antes que -

cualquier cese de hostilidades. Lo que quiere Estados Unidos no 

puede darse de un d!a para otro, requiere de tiempo y esfuerzo 

por parte del gobierno sandinista, aunque desgraciadamente ha -

transcurr"do el tiempo sin verse resultados a este respecto. 

Hay escepticismo en cuanto a los resultados del plan, 

principalmente porque Estados Unidos no es parte de él, por tan

to no est~ obligado a cumplirlo. El documento desconoc!O la rea

lidad geopolítica de 1a región y no contempl6 a este pa!s,el cual 



es uno de los principales factores de la actual crisis por la -

que atraviesa Centroam~rica. El plan s~lo se l~~itd en una soli

citud a las potencias extrarregionales para que cesen sus inter

venciones en favor de los grupos opositores armados. Se quiere -

as! eliminar el intervencionismo,el cual es un problema arraiga

do a lo largo de la historia de la regi.dn. 

Ante todo la reuni(5n de Esquipulas trajo éxitos que -

trascendieron al sdlo contenido del documento; los cinco pa!ses 

democstrarou que el di.1:logo y la convivencia es posible y que -

puede producirse en un clima de respeto y cordialidad mutua por 

los medios diplomáticos, super3ndo las profundas diferencias en

tre ellos. 

Otro aspecto positivo es que por primera vez en cinco 

años de negociaciones, los presidentes del drea -tradicionalmen

te aliados a Estados Unidos- actuaron con relativo grado de aut2 

nomta e independencia, buscando mantener vigentes los principios 

internacionales de soberanía y autodeterminacidn de los pueblos. 

La viabilidad de los acuerdos responde a factores taQ 

to internos como externos. La voluntad de los Estados para cum-

plir con ellos est.f en relación a sus intereses nacionales. Ve

remos en el siguiente punto lqs medidas que han implementado pa

ra cumplir con estos acuerdos y los resultados que se han dado -

hasta el momento, enfocdndonos principalmente en las acciones em 

prendidas por el gobierno sandinista. 
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C. - MEDIDAS PARA EL CUMPLIMIENTO DEL PLAN, - RESULTADOS. 

Tras la firma del plan, Nicaragua inici6 con una serie 

de acciones prá'.cticas con el fin de convencer a los países del ..;._ 

~rea y a la comunidad internacional que ten.ta voluntad política -

par~ cumplir con lo acordado. Primeramente anunci6 que retiraría 

del Tribunal Internacional de la Haya la demanda contra Costa Rica 

-por la complicidad de este país con los'contras' y convocó a los 

partidos de oposici6n y a la iglesia con el fin de integrar la -

"Comisi6r. Nacional de Recor.ciliaciOn y Di!logo" establecida en los 

acuerdos de Guate~ala. 

A pesar de que el Plan de Esquipulas II preveía la en

trada en vigor simultanea de los compromisos a los 90 Uías de la 

firma, Nicaragua aceler6 el ritmo del cumplimiento. Design6 al -

Cardenal abando y Bravo como presidente de la canisi6n de Reconc! 

liaciOn, permitid el regreso a sacerdotes expulsados, levantó el 

estado de emergencia, emiti6 decretos de amnist!a -ampliando los 

que existían desde 1983 y 1985- para los alzados en armas, acept6 

el di.1'.logo con los 'contras•, inici6 un cese al fuego unilateral 

por 30 d!as y levant6 la suspens16n al diario La Prensa y a Radio 

Cat6lica. Así, el gobierno sandinista inici6 adecuadamente el CllJ!! 

plimiento de los compromi~o~ en sus dos dspectos fundamentales: -

cese al fuegv y di~logo nacional, superando a los demlis pa!sesce~ 

troamericanos. 

La voluntad del gobierno sandinista por cumplir y las 

concesiones que otorq6 ten!an una razón mtis profunda que el simple 
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hecho de que la canunidad internacional viera con agrado su dispo

sición para el logro de la paz, ya que querl'a bloquear en ese momeu 

to la ayuda a los 'contras', los cuales si no los ponen en peligro 

de. derrota militar st le ocasiona al país una ruinosa situaci6n ec9 

nómica. 

A pesar de los esfuerzos de la administraci6n Reagan por 

reanudar la ayuda a los 'contras', esta no ha sido aprobada hasta -

el momento por los legisladores -lo que ha obligado a reducir las 

actividades militares a las fuerzas insurgentes- ya que esperan el 

~uncionamiento del plan y su cumplimiento por parte de Nicaragua -

para tomar una determinaci6r. al respecto. 

La siguiente reuni6n de mandatarios prevista en Esquipg 

las II se realiz6 en Costa Rica. A pesar de que los presidentes -

del ~rea aliados a Estados Unidos formularon duras cr~ticas contra 

Nicaragua antes de la reuni6n, esta no se frustr6 por que ninguno 

de los pa1ses quería aparecer como el causante ·del fracaso del prg 

ceso de paz, además de que en dicho encuentro Nicaragua hizo m~s -

concesiones que ningGn otro pa!s centroamericano. 

En la reuni6n de San Jos~, la Comisi6n Internacional de 

Verifiaaci6n y Seguimiento integrada por los cancilleres centroame

ricanos, de Contadora, del Grupo de Apoyo y por los Secretarios Ge

nerales de la ONU y OEA entreg6 a los presidentes de1 ~rea un infoE 

me de labores con 37 puntos¡ este seña lana que no se habían coruet~ 

do los objetivos para lograr la paz contemplados en el acuerdo de -

Esquipulas, sin embargo, el hecho de no haberse logrado hasta ese -
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momento no restaba validez al acuerdo y exhortaba a los parses a 

buscar f6rmulas de entendimiento. Los mandatarios recibieron el -

informe con reservas al no agradarles que t~citamente les dijeran 

que no estaban cumpliendo con los acuerdos. 

A pesar de que la crvs estaba prevista en el texto del 

plan 150 d!as antes, los presidentes del Srea d~cidieron sustitui~ 

la. Tras la eliminaciOn de la CIVS la responsabilidad de supervi-

sidn de los acuerdos recay~ en una Comisi6n Ejecutiva integrada por 

los cinco cancilleres centroamericanos; decis16n en nuestra opinidn 

aventurada ya que no se puede ser juez y parte. 

A pesar de que la cumbre centroamericana de Costa Rica 

-la tercera de la d~cada- no se trunc6, represent6 un retroceso cm 

respecto a las negociaciones de Esquipulas II. 

Siguiendo con lo acordado, N caragua emprendió la recen-

ciliacidn nacional mediante conversaciones con los grupos de oposi

cidn desarmados. Esta convocatoria al di~logo se inici6 en octubre 

de 1987 y se concretd de manera m4s clara en marzo de 1988 en Sapo&, 

un poblado nicaragUense. En las conversaciones de Sapo&, los repre

sentante~ del gobierno y de los 'contras' lograron un cese al fuego 

durante 60 d!.:is y el reconocimiento mutuo: los 'contras' dejaron de 

llamarse as! para convertirse en la "Resistencia Nicaragüense" y el 

gobierno fue reconocido por esta como "constitucional". Esta reuni& 

estuvo supervisada por el Cardenal Obando y por el Secretario Gene-

ral de la OEA, Joao Baena Soares. 
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El haber accedido los 'contras' a conversar con su con-

traparte trajo fricciones dentro del movimiento insurgente, entre 

los que se manifestaban por una soluci6n mediante el diiflogo y en

tre los que se incliniiban por una soluci6n militar; sin embargo, -

aunque en ese momento demostraron cierta autonomía d~ decisi6n con 

respecto a Estados Unidos, se notaba su intransigencia a lograr un 

acuerdo real. A pesar de todo, las pl¿fticas sandinistas- 'contras' 

rescataban en ese momento el plan de paz puesto que s6lc en Nicar~ 

gua se realizaban negociaciones de reconciliaci6n nacional; por lo 

tanto, no fue una muestra de debili.dad de las partes sino simple--

mente realismo. 

Tras Sapos se sucedieron varias rondas de conversacio-

nes, especialmente para concretar el cese al fuego definitivo y pa

ra reubicar a los 'contras' de las zonas de combate. A pesar de a,! 

gunos incidentes y maniobras militares el cese al fuego se ha man-

tenido hasta el momento, no obstante el di.1'1090 entre las partes -

está paralizado. 

Los sandinistas culpan del fracaso del di.1logo de Sa--

po.1' y de las subsecuentes,a los 'contras' y a su vez estos la atrf 

buyen a la intransigencia del gobierno; sin embargo, es por todos 

conocido que los rebeldes no van a acordar nunca un cese al fuego 

definitivo porque tal decisi6n significa una rendici6n ?rdenada -

que nunca ha estado en l.a inira de los dirigentes antisandinistas 

y menos del gobierno de Estados Unidos. 

Las aceptables medidas emprendidas por Nicaragua para el 
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cumplimiento del pl.an no duraron l.o que se esperaba ya que en julio 

de 1988 -a menos de un año de la firma del plan- los dirigentes saD, 

dinistas volvieron a las viejas prácticas al cerrar el diario La Pre!! 

sa, suspender la Radio C&t6lica, reprimir una manitestaci6n de pro

testa y expulsar al embajador estadunidense fdchard Melton y siete 

di.plorn.$ticos m's bajo la acusaci6n de incitar la violencia en el -

pa!s e inmiscuirse en asuntos internos. 

La decisi6n sandinista aparte de violar los acuerdos de 

Esqui.pulas ahondaba aún m.is sus diferencias con Estados Unidos. El 

gobierno de este pa~s respondi6 de igual forma y expuls6 al embaj~ 

dor de Nicaragua en Washington y representante del pa!s centroame

ricano ante la OEA, Carl.os Tunnerman y a un n<1mero idéntico de di

pl.om&ticos. 

La respuesta de la comunidad internacional ante la act! 

tud sandinista no se h.ízo esperar, arreciando las crtticas hacía -

sus pol!.tícas antidemocr.1tícas, a su falta de voluntad pol!tíca p~ 

ra acatar los compromisos y a su incumplimiento de la promesa liecha 

ante Honduras de retirar la demanda radicada en el Tribunal de la 

Haya bajo la acusacidn de que este pa!s presta abierta asistencia 

a los rebeldes nicaragüenses. 

Actualmente el proceso de negociaci6n sobre el cumpli

miento de los acuerdos de Esquipulas II está totalmente estancado 

y no ha tenido hasta el momento resultados satisfactorios ni dcf! 

nitivos. Con excepci6n del pacto de Sapo.f, no se pueden señalar -

otros avances en el cumplimiento del plan de paz. 



Al gobierno sandinista.de Nicaragua se le acusa de no 

emprender medidas en favor de la democracia, adem$s se le señala 

como culpable de las negociaciones truncas con los 'contras', sin -

embargo, los dem~s países del ~rea tampoco han cwnplido fielmen

te con los acuerdos de paz. 
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Guatemala y El Salvador no han conseguido pactar con -

sus respectivos movimientos insurreccionales, básicamente por la 

intransigencia de los dirigentes de estos movimientos, ya que se 

les demanda que se desarmen para poder negociar, en cambio, a los 

'contras' no se les exige lo mismo. Honduras sigue albergando 

los insurgentes nicaragüenses, por lo tanto continuan violando el 

plan de paz ya que estos prohiben el uso del territorio de un Es

tado paraatacar:a otro. Los 'contras 1 siguen en Honduras,y El Sal

vador continfia acusando a Nicaragua de findnciar la guerrilla en 

su pa!fi. Ante todo esto la excepci6n es Costa Rica -cuyo preside~ 

t~ es El creador del plan- Onico pa!s quien ha cumplido fielmente 

con los acuerdos. 

Es precisamente por todo lo anterior que no estamos -

completamente de acuerdo con la designación -en octubre de 1987-

de Osear Arias como Premio Nobel de la Paz, no porque su proyecto 

de paz -en ese entonces- no fuera acertado, sino porque era con

veniente esperar los res11ltadofl del Plan Arias pa.ra poder emitir 

un juicio sobre la viabilidad de este para alcanzar la paz en el 

~rea. Por lo tanto se premi6 un proyecto cuya factibilidad era -

discutible por no haberse puesto en pdktica. Los resultados es

t.fn a la vista. 
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El. mom~nto actual demuestra que el plari de Ari.as, •"'-un

que m~s realista y concreto que el de Contadora, ha corrido la ~ 

ma suerte dP este último. No obstante e~ de exhaltarse el esfuerzo 

de Osear Arias por lograr la p~z er. la regi6n a pesar de encontrar 

obst.1culos del exterior y falta de voluntad polrtica de 1os mismos 

centroamericanos para cumpl.Lr con los acuerdos1 que ha llevadc a que 

ese objetivo quede inconcluso. 

Estados Unidos, a deci.r de lo~ sandinist.as, es el obs

táculo para lograr la paz en el d'.rea, Aunque esta afirmacj_6n contie

ne mucha verdad, lo c~erto es que no es el dnico culpable de la s~ 

tuac10n por la que atraviesa la re9i6n. El gobierno de Reagan se -

carGcterizd por su polrt1ca inflexible hacia Nicaragua, ya que an

tes del di&lgo o la negociací6n díseñ6 como objetivo la presión m! 

litar. Aunque no lo deseamos, creemos que el nuevo presidente de -

Estados Unidos, George Bush seguir$ el mismo camino que su predec~ 

sor: presiOn militar antes que di$logo. 

D. - LAS PERSPECTI',;AS DE PAZ CENTROAMERICANA, 

La persistencia de los conflictos en El Salvador y Nic~ 

ragua y er. menor medida en Guatemala, la presencia de las fuerzas 

antlsandini.stas en Honduras y la continuac16n de las malas relacig 

nes entre Estados Unidos y Nicaragua, conforman la realidad de los 

limitados logros del acuerdo Oe Esquipulas II. 

Las profundas discrepancias pol!ticas y socia les que es

tSn atr4S del conflicto centroamericano, hace que actualmenta los 
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resultados en cuanto al cese de las hostilidades sean inciertos. 

Como se ha venido apuntando, las diferencias y disputas en estos 

países no son nuevas, tanto El Salvador como Guatemala tenían vig 

jas guerras internas com\J movimientos insurgentes y ejércitos in

volucrados en las confrontaciones cuando sus actuales presidentes 

llegaron al. poder. A diferencia de ello, en Nicaragua los confli~ 

tos se oriqinilron tr<'\s el proceso de cambios revolucionarios ero-

prendidos a partir de julio de 1979. 

En todos los países centroamericanos~ con excepción de 

Costa Rica,. loi:;. militares Sl.guen siendo poderosos y los peligros 

de go1pes de estado son una sombra p~ra los mandatarios~ sin anba~ 

go, a medida de que en los países del ~rea continuen en la direc

ci6n del país gobiernos civiles, es Lo cambiará, ya que en la actu.! 

li&d se hace mis evidente 1<1 pi:ecx..-upac16n dEJnocrática. de los gol::emantes de 

esta conflictiva regi6n. 

Del docl.lmento suscrito en Guatemald pod~mos sacar las 

siguientes conclusiones: 

al Los cinco presidentes lo suscribieron no para discu

tirlo con sus opositores en armas sino para implementarlo simulta

nea y unilateralm~nteo. 

bl El plan tendía a consolidar y preservar el poder es

tablecido en cada paía a la vez que se dirigía a derrotar poll:tica 

y militarmente a los alz~dos en armas. 
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e) El beneficio del punto anterior tambi~n le correspou 

d!a a Nicaragua afectando con esto los intereses estadunidenses y 

a los gobiernos :opositores de los sar.dinistas, sin embargo, tal b~ 

neficio no se concret6, ya que no se ha conseguido que los 'contras 1 

depongan las armas. 

d)_ Al aquiparar a los 'contras' con los movJmientos insu~ 

gentes de lo:; otros pa!ses de la regi.6n, Nicaragua tiene el mismo 

derecho que lC"IS otros Estados a defenderse y procurar la derrota 

poll't:ica y militar de los alzados en arrr.as mediante la prohibici6n 

del suministro de ayuda externa y del uso del territorio de pa!ses 

vecinos como base de operaciones 'contr~s•. 

Es obvio que el plan de paz na podrá marchar si sOlo se 

plantea a uno de los firmantes que debe acatarlo. A Nicaragua le 

seguir~n reprochando que no cumpli6 y este país forumular~ el mis

mo reproche al resto de los presidentes, mientras tanto prevalece

rg la opci6n de la guerra y Estados Unidos seguir4 con su argumen

to de que la negociaci6n con Nicaragua es ineficaz. 

~presidente centroamericano tiene sus objetivos: e ir.te

reses: Osear Arias de CosLa Rica defiende la opci6n pacifista pla~ 

mada en su plan y sigue oponiéndose a toda ayuda a los 'contras', 

ya que de ninguna manera desea ser arrastr.:i.t.lo a una guerra con Ni

caragua. Vinicio Cerezo de Guatemala mantiene su neutralidad acti

va, Jos<! Azcona Hoyo de Honduras continaa albergando en su terrítQ 

ria a los 'contras' nicaragüenses 'Iª que esto le garantiza el apo

yo irrestricto de Estados Unidos. El salvadoreño Napole6n cuarte, 
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ante la debilidad de su posición interna y el agravamiento de los 

conflictos con la guerrilla mantiene su alianza con el gobierno -

estadunidense ya que de esto depende su sobxeviviencia política, 

Y Daniel Ortega de Nicaragua continúa con sus esfuerzos por .sal-

var al país, hundido en graves problemas ecvn6micos, políticos y 

sociales que derivan en parte por la forzosa coexistencia de casi 

una década con el movimiento insurgente. 

En los altirnos meses el panorama centroa~ericano se -

ha caracterizado por dos sucesos: el estancamiento del proceso -

de paz con el latente peligro de que los conflictos se agraven y 

el desgaste de las :tniciativas orientadas a la btísqueda de solu

ciones diplorn!ticas. 

Las gestiones de paz han descansado hasta él momento en 

que s6lo a los centroamericanos compete la responsabilidad de la 

pacifícaci6n en el &rea~ ~sto deriva en el deseo de que se respete 

la voluntad soberana de los p;¡.!ses "i' que la regi6n se mantenga li

bre de intromisiones que menoscaben la capacidad negociadora de -

les &atados; sín embargo, hasta el momento persiste la incapacidad 

de los pa!ses del ~rea para cumplir los compromisos, poniendo en -

peligro el orden regional y la sequridaa de los parses vecinos. 

Creamos que la prioridad' actual y el asunto de mayor UE 

gencia es el diSloqo y la normalizaciún de las relaciones enLre E~ 

tados Unidos y Nicaragua. Los desacuerdos entre estos países que -

se remontan años atrás,. han sido el principal ~bst$culo para ~ar 
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la paz regional Yd que hicieron fracasar la iniciativa diplom~ti

ca del Grupo Contydora y ponen en pe!Lgro la de Esquipulas II. 

Estados Unidos sigue negSndose al reestablecimicntodel 

di~logo directo con Nicaragua suspendido hace varios años luego -

de los encuentros de Manzanillo. r.as relaciones entre ambos pa!ses 

tOdavra no están rotas aun cuando continaan sus profundas diferen

cias. 

Creemos que el principal triunLo de Nicaragua hasta el 

mom~nto ha sido el cese de la ayuda estadunidense a los 'contras'. 

Esto 1o contemplan los acuerdos pero desgraciadamente no dependa -

de la voluntad da los pa!ses signatarios sino de Estados Unidos -

que en cualquier momento puede reanudarla. 

El\ .financiamiento que este pa.ís J.e ha otorgado a los -

'contras' no st5lo debe medirse por sus graves repercusiones en el 

aspecto militar sino tambi~n por sus efectos polrticos dado que es 

un factor negativo y desalentador en el p~oceso de pacificaci~n a 

travds de la v!a diplom.ftica, sin embargo, sal por todos conocidos -

los limitados logros de los 'contras•,que no han.logrado homogene! 

zar una posicit5n 1lnica contra el gobierno ni han triunfadc ni. en -

el plano político ni en el militar pese al apoyo sostenido de Est~ 

do:: Unidos que siempre ha combatido la supcntivcncia y consolida-

ci6n del r~gimen sandinista. 

Ninguna iniciativa de paz serS viable si no existe rea! 

mente voluntad pol~tica de todos los involucrados en el conflicto. 



Los sandinistas ·si tienen vocacidn de paz deben comprender esto y 

arriesgar su poder en el intercambio de ideas y mediante la vra -

democrática, no mediante la vt:a militar. 

Alejar la amenaza de una guerra requiere de intensos -

esfuerzos que favorezcan la negociaci6n y el di&logo. Es indispeu 

sable que los gobiernos centroamericanos y los de afuera de la r~ 

git5n reconozcan y acepten esta rccili<lad. Los gobernantes del .1rea 

est4'n md:s comprometidos que nunca a seguir con la negociacidn y -

con el cumplimiento de los acuerdos de Esquipulas para recibir -

los beneficios en forma equivalente, esa es la a.nica garant!a de 

confianza mutua. 
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Sabemos que el Procedimiento para establecer la paz -

firme y duradera en Centroam~rica -Esquipulas II- no tiene car.1c

ter puramente jur!dico al no haberse adoptado como un tratado o -

convención internacional a pesar del consentimiento de los suscriE 

tares a adquirir derechos y obligaciones rec!procas. El acuerdo -

carece de coercitividad, sin embargo, obliga moral y ptíblicamente 

a los gobiernos participantes. Esta fuerza vinculante que deriva 

de ~1 es muchas veces m~s eficaz que la misma coercitividad jur!

dica que emana de un tratado internacional. 

Esquipulas II no constituye un sistema de normas jurí

dicas como lo pretendía ser el Acta de Contadora, que tend!a a CO!! 

cretizarse en un tratado; sin embargo, el acuerdo de Guatemala se 

inspira en los principios del derecho internacional que rigen las 

relaciones pacíficas entre los Estados al incorporar instrumentos 
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de reconciliaci6n nacional y mecanismos apropiados para el arre

glo pacífico del con.flicto, sin interferencias hegem6nicas for.1-

neas, con el debido respeto a los derechos humanos y a los prin

cipios de autodetet'minaci6n y no intervenci6n en los asuntos re

servados a la jurisdicci6n interna de los Estados centroamerica-

nos. 

El proceso negociador de Esquipulas continaa a pesar 

de los obst.ículos. En El Salvador se .realizó la cuarta cumbre -

presidencial la cual a pesar de habt?rse pospuesto en diferentes 

ocasiones -la última a petición de Osear Arias quien esperaba que 

el nuevo presidente estadunidens~ Ceorge Bush diera a conocer -

su postura respecto a Centroamérica- se concret6 finalmente los 

días 13 y 14 de febrero. Los éxil:os de la r-ouni6n no pueden -

ser considerados como notables ya que no se lleg6 a ningún arr~ 

glo sustancial ni se tomaron medidas concretas con los infract~ 

res de los acuerdos, s6lo se logr6 un consenso en cuanto a la -

verificaci6n de asuntos políticos en los parses del ~rea. 

En las Naciones Unidas priva un optimismo moderado -

sobre las perspectivas del proceso de pacificaci6n. El optimis

mo se basa principalmente en dos sucesos: el clima de distensión 

que últimamente se ha dado en diversas partes del mundo, princi

palmente entre las grandes potencias y el Premio Nobel otorgado 

en 1988 a l.:io rueJ:~d!:i de Mantenimiento de la Paz de la ONU. La -

Asamblea General en su resoluci6n de noviembre de 1988, hizo una 

unánime exhortaci6n a los gobiernos centroamericanos para que i~ 

pulsen los compromisos asumidos en Esquipulas y superen los obs

t.ículos. 
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A año y medio de la suscripci6n del plan de paz el 

panorama sociopol!tico centroamericano continaa pr§cticamente -

igual, incluso en algunos aspectos ha empeorado. De esta manera, 

las ilusiones de pacificaci6n centroamericana son tan inciertas 

como antes. 

Los acuerdos de Guatemala tienen como base las refor

mas democr$ticas y si.n estas na habrá paz en Centroam~rica ya que 

la pacificacidn tiene una !ntíma relaci6n con 1a preservaci6n de 

la democracia. 

Para prevenir mayores daños y frenar el nuevo desliz! 

miento hacia el recrudecimiento del conflicto, lo m~s importante 

es impedir cualquier escalada de los enfrentamientos y salvar les 

canales de negociaci6n. Ello es responsabilidad de los mismos -

centroamericanos. 

Exhortamos a todos los países iOvolucrados en el con

flicto regional a recurrir al diálogo~ a la negociaci6n directa 

y a los mecanismos del derecho internacional ya que es el Gnico 

medio legitimo para la soluci~n justa y pac!f ica de las contro

versias; de e&ta manera se podr& evitar que el agravamiento de 

la situaci6n de violencia pueda desencadenar un conflicto bélico 

en el ~rea que de generalizarse pondría en grave peligro la p~z 

y la seguridad internacionales. 



CONCLUSIONES 

1 • ._ Nicaragua ha sido a lo largo de la historia, el pa.!s centroa

mericano que m!s ha despertado el inter~s de los países extr~ 

rregionales; tanto España cano Inglaterra y Estados Unidos -

han ocupado en distintas ~pocas su territorio ya que ha repr~ 

sentado siempre una posici6n estrat~gica de enorme importan-

cía. Intervenc.!.ones,. invasiones, controles de poder, presiones, 

intereses econ6micos, geopolí.ticos y militares han sido una -

constante en la historia nicaragüense. 

2.- El deterioro socio-político de la dictadura somocista, la ma

la situaci6n econc!'rnica, el avance del movimiento revoluciona

rio insurrecciona! y la influencia del exterior, principalmen 

te de los patses latinoamericanos a trav~s de la OEA, motiva

ron la caída del régimen, dando paso a un nuevo gobierno eneª 

bezado por el Frente Sandinista de Liberacidn Nacional. 

3.- Los postulados revolucionarios de los sandinistas, tales como 

el pluralismo polt.tico, economía mixta y el no alineamiento, 

no se han cumplido fielment~: lo que ha notivado la existen-

cía de muestras de oposicidn al régimen tanto en el interior 

del pa!s como fuera de él. Estas estSn representadas y plena

mente identificadas. En el interior del país, el diario La -

Prensa, la jerarquía cat~lica y la llamada 'contra'; en tant~ 

Estados Unidos es el principal opos~tor externo del régimen -

sandinista. 



4.- LOS programas políticos, econdmicos y sociales Uel gobierno 

sandinista han tenido €Jeitos y fracasos a la vez. Estos Cil

timos son consecuencia de la inexperiencia de sus dirigentes, 

la coexistencia de casi una década cm1 un movimiento contr<_! 

rrevolucionario y la presiOn constante que ejerce Estados -

Unidos, quien en su afán de derrocar al régimen sandinista 

ha emprendido Sinntírnero de acciones contrarias a las nor 

mas jurtdicas internacionales, tales como la implementaci6n 

de un bloqueo econdmico contra Nicaragua, el desacato a la 

sentencia condenatoria de la Corte Internacional de Justi-

cia, la constante intervenciOn en los asuntos de este país 

y su nula disposiciOn al arreglo pacífico de las controver

sias. 

5 .- La importancia que actua tmente se le otorga a Nicaragua en 

el marco internacional responde a diversos factores, entre 

los cuales destacan los estrechos vínculos con Cuba y la -

Unión Soviética y sus diferencias con Estados Unidos. Este 

país incorrectam~nte ha pretendido ubicar el conflicto en -

Nicaragua como derivado de un enfrentam1ento Este-Oeste, lo 

que es inaceptable, ya que en base a los principios intern~ 

cionales de soberanía y autodeterminaciOn de los pueblos, -

Nicaragua no puede ser objeto de negociac16n entre dos ~ 

cías. 

6.- Los pocos éxitos de los insurgentes nicaragüenses han sido 

la causa de que hasta el momento no se les reconozca inter

nacionalmente como una fuerza beligerante. Las razones de -



esto son, principalmente, las di.ferencias ent~e sus ltderes, 

la falta de organizaci6n, los escasos recursos financieros 

Y mili tares con que cuentan y el poco respaldo que obtienen 

en el interior del país. El movimiento contrarrevoluciona-

rio ha incurrido en muchos errores en el. planteamiento del 

conflicto, ya que ha centrado todo el esfuerzo en la lucha 

armada, dejando a un lado las alternativas políticas. Si los 

lideres antisandinistas quieren lograr el apoyo popular, -

tienen que unirse primeramente en un marco ideol6gico naciQ 

n.ilista, anteponiendo el intert1'.s personal o de grupo, y pre,:, 

sentarle al nicaragüense una opci6n pol.!tica confiable. 

7.- La pacificacidn en Nicaragua no se logrará hasta que Esta-

dos Unidos deje de financiar a los 'contras 1 • Las acciones 

de estos t1ltimos estttn contr"."ladas por el gobierno estadun!_ 

dense, consiguientemente a este le corresponde decidir apo

yar o no a aquellos. As!, la paz en Nicaragua est:I supeditada 

a lo que un pa!s extranjero haga o deje de hacer. 

8 .- La ayuda financiera a los insurgentes nicaragüenses no debe 

medirse solamente por sus graves repercuaiones en el aspec

to militar, econ6mico y social, sino también en el aspecto 

pol!tico, ya que es un factor negativo y desalentador en el 

proceso de pacificaci6n a travt!s de la vta diplom4tica. 

9.- El conflicto sandinistas-'contras• tiene una soluci6n pol!

tica, no militar. Si Estados Unidos y la 'contra• por una -

parte y Nicaragua por la otra, persisten en solucionarlo --



por las armas, seguirSn derramando recursos y vidas humanas 

en un problema que tiene solamente una solución negociada. 

La alternativa no es fanentar la guerra, sino hacer todo lo 

posible para llegar a soluciones pacíficas y democr.tfticas -

por la v!a del derecho internacional. 

10.- La tesis de la democratizaci6n apoyada por algunos países, 

principalmente por Estados Unidos, es un instrwnento para -

legitimar sus ambiciones geopoltticas. Las amenazas reales 

o fingidas a su seguridad nacional es la clave de su políti 

ca exterior y ha servido de pretexto a su permanente inter

venci6n en el área. El objetivo estadunidense no es precis~ 

mente consolidar la democracia en Centroamérica, sino evitar 

reg!menes que cuestionen su hegemon!a. 

11.- Los grupos pacificadores de la regi6n centroamericana han 

sostenido como premisa indispensable para alcanzar la paz -

en la regidn, el recurrir a los medios pacíficos de soluci.6n 

de las controversias internacionales, los cuales son proce

~Umientos regulados por el derecho internacional para ajustar 

las disputas entre los Estados contenidos en las Cartas de 

organismos universales y regionales como la ONU y la OEA. 

12.- Hasta el mOmento persiste la incapacidad de los pa!ses cen

troamericanos para cumplir con los compromisos asumidos en 

Esquipulas II. A ellos les corresponde anica y exclusivameu 

te esta responsabilidad. Para que esto logre es necesaria 

la autodeterminación, l.:i no intervenci6n, la democracia, la 



abolici6n de bases militares, armamento, tropas y asesores 

extranjeros, la prohíbicidn a las acciones b~licas y el re~ 

peto a los derechos humanos como premisas indispensables ~ 

ra poder alcanzar la paz, ya que es inadmisible que la in-

transigencia y el uso de la fuerza se impongan a las vías -

del di~logo y del derecho internacional. 
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