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I N T R 0 D U C C 1 0 N

Con el triunfo popular sobre la dictadura, 

el 19 de julio de 1979, se inaugura una etapa cualitativa

mente diferente en la historia política de Nicaragua. Esa

fecha, lejos de significar el fin de las dificultades del

proceso revolucionario, marca el inicio de la segunda fa- 

se de la revoluci6n: la reconstrucci6n del país y la lu- 

cha por la preservaci6n y consolidaci6n de la nueva expe

riencia revolucionaria latinoamericana. 

Los cambios econ6micos, sociales y politi— 

cos introducidos por la revoluci6n, asi como la nueva pos

tura internacional de Nicaragua han sido rechazados por - 

fuerzas internas y externas. Con el prop6sito último de

revertir la revoluci6n, esas fuerzas han venido desarro— 

llando una intensa campaña de desgaste del proceso nicara

gtense. 

La primera fase fue el periodo. de lucha armada: 1961- 

1979. 

Entre estos cambios deben mencionarse la reforma agraria

y. urbana - que perjudicaron a los terratenientes urbanos

y rurales en beneficio de los campesinos y las clases po



El eje fundamental de esa campaña es la ad

ministraci6n Reagan. Esta viene desarrollando desde 1981

una política de hostigamiento econ6mico, político, mil¡ -- 

tar y diplomático contra Nicaragua. De hecho, ante la au

sencia de condiciones internas en Estados Unidos que ga- 

ranticen el éxito de una intervenci6n militar en la pa— 

tria de Sandino, y debido al aislamiento internacional de

la política norteamericana hacia ese país centroamericano, 

Washington - sin alejarse de su objetivo de derrocar al - 

Gobierno sandinista e instaurar un régimen pro norteameri

cano- se ha visto obligado a optar por el desgaste perma- 

nente de la revoluci6n. 

En suma, el proceso nicaragüense atraviesa

por momentos muy difíciles que han obligado a la posterg 

ci6n de la reconstrucci6n del país, y que son consecuen-- 

cia de dos factores fundamentales: el problema econ6mico

nicaragüense, agravado por el virtual estado de guerra -- 

que vive Nicaragua, y el desgaste interno y externo a que

está siendo sometido ese país que, por vez primera, está

pulares, respectivamente-; el control estatal sobre: los

medios de comunicaci6n, el sistema financiero y el comer- 

cio exterior; una mayor intervenci6n del Estado en la eco
nomía y en la educaci6n y, por último, los esfuerzos de Z_ 

Nicaragua por desarrollar una política internacional inde
pendiente y no alineada en la política de bloques. 



luchando por ser independiente de Estados Unidos y por cons

truir su propio destino. 

Por otra parte, si bien se ha escrito mucho

sobre la revoluci6n nicaragüense, aún se presentan ciertas

carencias en la bibliografla revisada, pues pocos análisis

han elaborado un estudio amplio sobre lo que ha pasado en - 

Nicaragua después del triunfo sobre la dictadura. Por tanto, 

esta investigaci6n intenta presentar una visi6n global, lo

más actualizado posible, acerca del proceso revolucionario de

ese pais, vinculando los factores internos y externos más - 

importantes que lo afectan. 

El objetivo general de este trabajo es ¡ den

tificar las perpectivas del proceso revolucionario. Para e

llo, se analizan tres variables fundamentales: la postura - 

0

que han adoptado los principales sectores internos frente a

la revoluci6n; el problema econ6mico nicaragüense y la rela

ci6n de Nicaragua con Estados Unidos. - 

En virtud de lo anterior, la investigaci6n - 

está estructura en tres partes: 

En la primera, se analiza la actitud de los
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empresarios , de los partidos políticos, de la Iglesia ca- 

t6lica, de los grupos étnicos y de otras organizaciones so

ciales importantes, como el movimiento obrero, la juventud

nicaragüense y los productores agropecuarios. 
Si bien en

esos sectores existen fracciones que no apoyan el proyecto

político sandinista, la correlación interna de fuerzas en

Nicaragua es favorable a la revolución. 

En la sequnda, se examina la evolución gene

ral de la aguda crisis económica que vive Nicaragua. 
Esa - 

crisis es consecuencia del costo económico y social que ¡
m

plic6 la lucha contra la dictadura somocista; 
del carácter

dependiente y agroexportador de la economía nicaragüense - 

y, especialmente, de la guerra " no declarada" a Nicaragua

por Estados Unidos. Nicaragua vive una virtual " economía - 

de guerra", pues más del 50% del presupuesto total del Es

tado es canalizado al sector militar; 
la defensa de la re- 

voluci6n es la prioridad número uno. 

En la tercera, se identifican las generali- 

dades de la política estadounidense hacia Nicaragua. Por

ejemplo, se señala que la contrarrevolución ha sido el prin

cipal instrumento de que se ha valido la administración

Reag1n para derrocar a los sandinistas. 
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Asimismo, en esta parte se analiza el profundo

debate del " caso nicaragüense" en Estados Unidos. A este res

pecto, un dato muy interesante es que en ese país los sandi— 

nistas son vistos por el Ejecutivo, por el Congreso y por una

parte importante de la prensa estadounidense como un grupo p 

11tico que debe ser sustituido. Sin embargo, la política de

la administraci6n Reagan hacia Nicaragua carece de consenso - 

interno, lo que dificulta a la Casa Blanca emprender una ac— 

ci6n militar en dicho país. 

Por otro lado, la investigaci6n está actualiza

da hasta 1986, e inclusive en las conclusiones se integraron

algunos elementos nuevos que aparecieron a principios de 1987, 

pero que incidirán en la política estadounidense hacia Nicara

gua . 

En lo que respecta al material utilizado para

la investigaci6n, se recurri6 más a la informaci6n hemerográ- 

fica que bibliográfica, pues la primera es más abundante y ri

ca que la segunda. 

JUAN MANUEL NUNGARAY VALADEZ. 
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EL PAPEL DE LOS EMPRESARIOS FRENTE AL PROCESO



CAPITULO I: EL PAPEL DE LOS EMPRESARIOS FRENTE AL PROCESO. 

Para comprender y poder explicar mejor la postura

que ha adoptado el sector privado frente a la revoluci6n es me- 

nester recordar algunos elementos. En principio, debe subrayarse

que el sector privado " antisomocista" fue incorporado al proyecto

de unidad nacional ( delineado tras la victoria revolucionaria) en

calidad de aliado subordinado a la hegemonía política del FSLN. 

Esta situaci6n fue resultado de la debilidad de los empresarios

como fuerza política y de que no desempefiaron un papel determinan

te en la lucha contra la dictadura, aunque no se puede negar su - 

contribuci6n al triunfo revolucionario. Por otra parte, la nueva

distribuci6n del poder no favorece a los sectores capitalistas, - 

en vista de que carecen del instrumento coercitivo ( el ejército) 

y de aliados en el Estado que inpulsen sus intereses. 

En suma,, la nueva realidad creada por la revoluci6n

implic6 para el sector privado una pérdida de su influencia en la

sociedad y la negaci6n de su papel de grupo dominante que, por - 

otra parte, nunca ejerci6 en virtud de la dictadura econ6mica y - 

politica del somocismo. 

No obstante, la revoluci6n no niega un espacio a los

empresarios. Por el contrario, garantiza su participaci6n en el

modelo de economía mixta. Las razones que explican el que se bus- 

que la participaci6n de los sectores capitalistas en el proceso

revolucionario son consecuencia de la integraci6n de los mismos al

Frente Sandinista de Liberaci6n Nacional. 
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proceso de lucha anti- somocista y de la necesidad de la coopera- 

ci6n de todos los sectores para la reconstrucci6n del país y la

defensa del proceso revolucionario. 

Al propio tiempo, " el reconocimiento de un espa- 

cio a la " burguesía' en el campo revolucionario se considera un

requisito para garantizar el concurso de la ayuda internacional". 

1/ Dicha ayuda, por su importancia, constituye un rasgo distinti

vo de la revoluci6n nicaragüense respecto a otras revoluciones

contemporáneas que, en general, se mantuvieron aisladas del con

texto mundial al momento de su triunfo. 

Por otro lado, debe subrayarse que los empresa— 

rios, al igual que lo que acontece con los demás sectores de la

sociedad nicaragiense, no conforman un bloque monolItico en tor- 

no al proceso, sino que están divididos, delineándose, en térmi- 

nos generales, dos fracciones: a) los sectores capitalistas más

fuertes econ6micamente, vinculados al Consejo Superior de la Em- 

presa Privada, COSEP, que rechazan el marco del régimen sandinis

ta, y b) la llamada " burguesía
patriotall, sector que por inte— 

rés propio coopera con el proceso. 

I. l. El COSEP

Las fracciones capitalistas más importantes - vincu

ladas al Consejo Superior de la Empresa Privada, COSEP, principal
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agrupaci6n patronal de Nicaragua- desde el principio tuvieron du- 

das y recelos y se mostraron hostiles hacia el sandinismo. El 30

de julio los dirigentes del COSEP dieron a conocer a la Junta de

Gobierno de Reconstrucci6n Nacional, JGRN, 6rgano instaurado lue- 

go del triunfo, sus " inquietudes sobre el cumplimiento del Progra

ma de Gobierno de Reconstrucci6n Nacional". 2/ Esto evidenci6

que, apenas a diez días de la instauraci6n de la Junta, los gran- 

des empresarios ya desconfiaban del nuevo gobierno. Ello no obs- 

tante que contaban con dos representantes en el nuevo régimen: - 

Alfonso Robelo ( entonces gerente de la embotelladorea Coca Cola

en Managua y representante del Movimiento Democrático Nicaragriense) 

y Violeta Barrios viuda del periodista Pedro Joaquín Chamorro - 

quien fue asesinado en 1978 por parte del régimen somocista), y

propietaria del diario opositor " La Prensa". 

La desconfianza de tales fracciones capitalistas ha- 

cia la política del régimen sandinista ha seguido un curso ascen- 

dente. Así, en diciembre de 1980 el COSEP fij6 su posici6n respec

to a las acciones gubernamentales en materia política, al señalar

que " la atm6sfera de optimismo que predominaba recién conseguida

la victoria contra la dictadura está siendo erosionada con rapidez

con la duda, la inseguridad y la desconfianza." 3/ Para recuperar

la confianza y disipar las dudas, el- COSEP aconsejaba que el FSLN

debilitara su hegemonía sobre el Estado. En opini6n de los empre

sarios, bastaba con que el FSLN redujera su influencia, o bien no

ejerciera ninguna, sobre el ejército, la policía o los Comités de
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Defensa Sandinista. La cuota de poder que el FSLN iba a perder

debla repartirse, siguiendo esa 16gica, entre las corrientes po- 

líticas aliadas o adversas al sandinismo para que hubiera " igual

dad de oportunidades entre los partidos". 4/ 

De los principales puntos de conflicto en 1980 en

tre el COSEP y el régimen destacaban: la acusaci6n a los sandi— 

nistas, hasta cierto punto cierta, de querer crear una central

única de trabajadores y la objeci6n del organismo empresarial a

la Ley Provisional sobre los Medios de Comunicaci6n, considerada

como una violaci6n al Estatuto Fundamental sobre los Derechos y

Garantías de los NicaragCenses, adoptado por la Junta tras la v,.. 4. 

toria popular. 

El COSEP apuntaba que las acciones citadas - la Ley

Provicional de Medios de Comunicaci6n y la supuesta intensi6n de

crear una central únic de trabajadores- daban pie a que muchos

se preguntaran " si es la intenci6n de algunos dirigentes conducir

paulatinamente a Nicaragua hacia una dictadui a de corte totalita- 

rio." 5/ Públicamente y por vez primera los dirigentes del COSEP

lanzaron esta insinuaci6n, coincidiendo con las acusaciones de

Washington al régimen sandinista. 

Esta posici6n política del sector empresarial se - 

aleja de la funci6n estrictamente econ6mica que le ha sido asigna

da y, al mismo tiempo, evidencia su prop6sito no s6lo de ' influir

Dicho Estatuto, que desapareci6 en enero de 1987 cuando entr6 en
la " ue- 

va constituci6n; -contenía el conjunto de disposiciones a las que la N,,ntA c:- 
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en el curso de la revoluci6n , sino fundamentalmente de acceder al

poder. 

El distanciamiento del COSEP de la conducci6n polí

tica sandinista se hizo particularmente notorio en abril de 1980, 

cuando renunciaron a la Junta la señora Violeta Barrios " por moti

vos de salud" y Alfono Robelo, ambos representantes del sector - 

privado, como ya señalamos. Las razones que explicaron su separa

ci6n del 6rgano de gobierno fueron consecuencia de su desacuerdo

con la política sandinista. En ese sentido, Robelo declar6 al mo

mento de su renuncia ( el 22 de abril, cuatro días después de que

la señora Chamorro había hecho lo propio) que: " partes esenciales

de las bases de unidad" habían sido rotas y que " sin el consenso

indispensable se hablan impuesto cambios esenciales en el Plan de

Gobierno" y se habían " dado pasos que ( se) alejaban de los objeti- 

vos de la revoluci6n". 6/ Lo que en realidad estaba ocurriendo, 

según veremos más adelante, es que el Estado estaba aumentando su

control sobre la economía, lo que era visto por los empresarios

como una amenaza a sus intereses. 

La renuncia de Robelo se dio en un contexto muy es

pecial: cuando la JGRN estaba incompleta y cuando estaba pr6ximo

a instalarse el Consejo de Estado y los dirigentes del COSEP y de

los partidos políticos opositores vinculados a la Coordinadora - 

Ramiro Sacasa amenazaban con boicotearlo; ello por estar en desa- 

cuerdo con los sandinistas sobre el número de miembros que lo - 

bla sujetarse. 
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deberían integrar. En cumplimiento de uno de los puntos básicos

del Programa de Gobierno de la Junta, debería instalarse dicho ft

gano, cuyas tareas serían compartir funciones legislativas, y es- 

tarla integrado por 33 miembros que representaran a las distintas

organizaciones que contribuyeron al derrocamiento de la dictadura. 

Para ese entonces, la oposici6n demandaba la ampliaci6n de ese nC- 

mero. Ante esta situaci6n, y con el fin de que no fuera boicotea

do el Consejo de Estado, los sandinistas negociaron dicha petici6n, 

por lo que se wipli6 el número a 45. Finalmente, el 4 de mayo fue

instalado ese Consejo ( que ya desapareci6 en virtud de queha sido

elegida una Asamblea Nacional) . fue un 6rgano consultivo. 
1

Debe subrayarse, en este contexto, que el Consejo

de Estado, pese a que careci6 de poderes de decisi6n, fue visto por

los empresarios como un instrumento para contrarrestar la posici6n

de los sandinistas. El hecho de que Robelo haya escogido ese mo— 

mento para romper en el campo político hizo patente la siguiente

maniobra: una ruptura por la composici6n del Consejo de Estado se- 

ría más favorable, incluso a escala internacional, que una ruptura

debido a expropiaci6n de propiedades por razones de utilidad pdbli

ca. 

Por otra parte, la desaprobaci6n del COSEP compren- 

de, además de la conducci6n política', la definici6n econ6mica del

proceso revolucionario. En el área econ6mica, el régimen dej6 es- 

tablecido desde sus inicios que " la eliminaci6n de la empresa pri- 

vada y una extensiva socializaci6n de los medios de producci6n no
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son objetivos de la revolución sandinista". 7/ No obstante, las

primeras medidas económicas adoptadas no resultaron del agrado de

los grandes empresarios. En ese contexto, la confiscación de las

propiedades de Somoza y sus allegados, el control estatal del sis- 

tema financiero, de las compañías de seguros, del comercio exterior

y del agotado sector minero evidenciaron que una de las caracterís

ticas del nuevo Estado revolucionario habría de ser erigirse como

conductor del desarrollo económico. Estas propiedades y empresas

constituyen la mayor parte del nuevo sector estatal de la economía, 

llamado Area de Propiedad del Pueblo, el cual no tiene un control

preponderante en el modelo de economía mixta adoptado como estrate- 

gia de desarrollo en Nicaragua. 

En dicho modelo, " si se combinan los grandes, media

nos y pequeños productores, el sector privado todavía representa -- 

ría aproximadamente el 60% del PIB ( Producto Interno Bruto). Y en

la agricultura y manufactura - los dos principales sectores produc- 

tivos de la economía- los productores privados generan el 79% y - 

69% del PIB, respectivamente. De esta manera, la importancia de los

productores privados en la economía mixta de la Nicaragua revolucio

naria es mucho mayor de la que generalmente se considera( ... ). De

hecho, " la Nicaragua revolucionaria tiene un sector estatal más - 

pequeño que el que tenía Perú bajo el régimen militar reformista

del General Velazco Alvarado, Argentina bajó el régimen populista

de Per6n, o Chile bajo Allende". 8/ 
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Así, la imagen difundida por los organismos gremia- 

les de los empresarios nicaragÜenses de un Estado omnipresente que

se apodera de la iniciativa econ6mica privada es falsa. 

Pese a su preminencia en la economía, el sector pri

vado viene demandando una mayor participaci6n en esa área. Para

él el eje de la economía debe ser la empresa privada. De acuerdo

a la 16gica empresarial, el papel del Estado debería consistir en

crear los canales redistributivos que permitan una repartici6n - 

más equitativa de los excedentes que suelen producir efectivamente

los particulares". 9/ En síntesis, la tesis sostenida por el gran

sector capitalista podría resumirse en que el Estado s6lo interven

ga marginalmente en la economía y que sea el sector privado el pro

motor del desarrollo. Esta postura, muy discutible en los tiempos

modernos, resulta totalmente antag6nica a la que sustentan los san

dinistas, y contraviene las expectativas generadas por la revolu— 

ci6n consistentes en impulsar cambios econ6micos sustanciales para

mejorar la situaci6n socio- econ6mica de amplios sectores. 

Paralelamente al cuestionamiento de la conducci6n - 

política de la revoluci6n, los sectores capitalistas aglutinados en

el COSEP han adoptado una actitud negativa en el campo ---- 

econ6mico: descapitalizaci6n de las empresas ( en el caso de la in- 

dustria) disminuci6n del área de siembra ( en la gran propiedad -- 

agrícola), especulaci6n de divisas y fomento del desabasto y del

mercado negro. 
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Estas mejidas, combinadas con las actividades polí- 

ticas, parten de la estrategia del COSEP de no incrementar la pro- 

ducci6n para desgastar y desacreditar al régimen al tratar de pre- 

sentarlo como incapaz de resolver los problemas econ6micos. 

En otro orden de ideas, el comportamiento econ6mico

del sector privado considerado como un todo, deja entrever sus in- 

tenciones de no cooperar con el proceso de acuerdo a sus posibili- 

dades. 

En este contexto, si bien las fracciones capitalis- 

tas más fuertes no han boicoteado abiertamente la producci6n, su

respuesta econ6mica no ha estado en -concordancia con el tratamien- 

to favorable que han recibido del gobierno en términos crediticios

y de política comercial. La inversi6n privada ha experimentado en

todo el período revolucionario una fuerte retracci6n. " Entre 1980

y 1983 fue, en valores, constantes, aproximaclamente una tercera par

te del nivel de 1977- 1. 97R. Asimismo, le. estructura de la inversi6n

cambi6 radicalmente: en todo ese período revolucionario casi el -- 

80% de la inversi6n fija estuvo a cargo. del Estado". 10/ 

Por otra parte, la visi6n que los empresarios vincu

lados al COSEP tienen de la tragedia nicaragüense y de sus causas

nos ayuda a clarificar mejor su posici6n. Para ejemplificar esto, 

a continuaci6n reproducimos una parte del texto del comunicado emi- 

tido por el COSEP con motivo del bloqueo econ6mico impuesto por el

gobierno estadounidense a Nicaragua a principios de mayo de 1985: 
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La ruptura del compromiso de no alineamiento, la

entrega de la política internacional de Nicaragua a los intereses

y conveniencias del bloque ruso -cubano -comunista, y para broche - 

de fuego el viaje del Presidente ortega a Rusia ( que realiz6 unas

semanas antes de mayo), después del golpe del Congreso a Reagan, 

nos ha mptido, tal como editorialmente lo hemos previsto, en una

situaci6n gravísima de guerra econ6mica que no tenla por qué produ

cirse si tuviéramos ' un gobierno digno' pero prudente, revoluciona

rio pero dem6crata7. 

Condenamos la actitud del gobierno sandinista como

Urresponsable y temeraria', como la calific6 el Vicepresidente del

Partido Social Cristiano. Pero consideramos que la respuesta del - 

Presidente Reagan es una respuesta injusta, porque la medida de un

bloqueo econ6mico repercute con igual injuria sobre todo el pueblo. 

La defensa de la democracia no puede realizarse con medidas indis— 

criminadas que desacreditarían la misma causa que pretenden defen- 

der. 

La gran mayoría de los nicaragüenses resisten enel - 

interior de la RepUlica al desvió de la revoluci6n y a la tenden

cia totalitaria del gobierno : pero esa mayoría sería castigada - 

por el bloqueo. Y se correría el riesgo de repetir el resultado

de los bloqueos econ6micos en la recíente historia del mundo: el

sacrificio de los sacrificados y la consolidaci6n de los sacrifi- 

cadores". 11/ 



De la lectura anterior, puede concluirse lo siguien

te: para el COSEP lo que pasa en Nicaragua es que existe una am— 

plia inconformidad popular hacia los sandinistas debido a que és- 

tos están construyendo supuestamente un Estado comunista alineado

al bloque soviético. Siguiendo con la 6ptica del COSEP, lo que - 

estaría haciendo la Administraci6n Reagan es defender la democra- 

cia. Empero, los empresarios manifiestan también su oposici6n al

bloqueo econ6mico estadounidense contra Nicaragua no porque estén

en contra de la política norteamericana hacia la patria de Sandino, 

sino porque esa medida afecta directamente sus intereses, ya que

el sector privado depende en alto grado de1as importaciones. 

En suma, los empresarios vinculados al COSEP no es- 

tán interesados en participar en la reconstrucci6n econ6mica; por

consiguiente, descapitalizan sus empresas, sabotean la marcha de

éstas, o promueven la fuga de capitales a fin de contribuir a la

desestabilizaci6n política de Nicaragua. Políticamente, en ellos

prevalece un estado de ánimo hostil al régimen sandinista. y por lo

general son militantes activos en la lucha contra éste. Por sus - 

empeños dirigidos a trastornar la economía, a varios de ellos se

les han confiscado sus empresas. A todo este grupo de empresarios

los sandinistas lo denominan la " burguesía vendepatria". 

I. 2. La " burguesla patriotp" 

En el lado opuesto de los empresarios vinculados al

COSEP, está otra fraccí8n del sector privado que los sandinistas
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llaman la " burguesía patriota", y que está compuesta por los que

están interesados en elevar la producci6n y reactivar sus negocios. 

En política mantienen una actitud neutral. A estos empresarios, - 

el régimen sandinista no los entusiasma, pero tampoco los combate; 

m9s bien busca apoyarse en ellos. " Es difícil calcular el nílmero

de empresarios que forman una y otra ala (' burguesía patriota' y

burguesía vendepatria'). Grosso nXx3O casi todos los grandes capi- 

talistas y una parte de los comerciantes son considerados ' vende -- 

patria'. El grueso de los pequeños y medianos agricultores y algu

nos industriales medios y pequeños forman la burguesía patriota". 12/ 

En este contexto, debe subrayarse que en conjunto - 

los artesanos, pequeños y medianos productores agrícolas y peque- 

ños comerciantes constituyen el grueso del sector privado en Nicara

gua y manejan ellos mucho más poder econ6mico - aunque sea en forma

dispersa- que el COSEP ( Consejo Superior de la Empresa Privada), - 

donde se aglutinan lo muy grandes productores". 13/ Esto nos ayuda

a entender por qué los sandinistas buscan desarrollar un esquema de

colaboraci6n con la " burguesía patriota". Desarrollaremos en forma

más amplia esta idea en el siguiente punto. 

1. 3. Los sandinistas frente al sector privado. 

Las reacciones oficiales respecto a las críticas de

los capitalistas y a la actitud recesiva que han adoptado éstos en

el área econ6mica, confirman que el régimen, aun cuando ha combatido
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los excesos del sector privado, no ha endurecido demasiado su po- 

sici6n hacia éste. En términos generales, podemos decir que las

respuestas del Gobierno han ido encaminadas a preservar la unidad

que, de todas maneras, no ha sido posible. Recordemos, en este - 

sentido, que la ruptura de dicha unidad se dio desde 1980, cuando

abandonaron la Junta Violeta Chamorro y Alfonso Robelo. 

El tratamiento favorable del régimen hacia el sec- 

tor privado contrasta con la renuencia de éste a cooperar en la - 

producci6n, asi como con el clima de enfrentamiento político que

propicia. Este contraste se aprecia al observar que " la revoluci6n

demuestra interés en el mantenimiento de un sector de la producci6n

en manos capitalistas, especialmente en la agroexportaci6n y en la

industria de transformaci6n. Con tal £in, la política del gobierno

revolucionario ha definido condiciones para la reproducci6n ampliada

del sector ( privado), por la vía de creaci6n de la infraestructura, 

la política de precios y el financiamiente, el ti.no de cambio, etc. 

El sistema financiero ( controlado por el Estado) adelanta al sector

privado entre 80% y 100% de sus costos de producci6n, lo que le per

mite operar con capital Pstatal a tipos de interés real negativos; 

le entrega divisas para importaciones a un tipo de cambio en el que

la moneda nacional está claramente sobrevaluada, y aunque el impues

to a la ganancia ha sido incrementado sustancialmente después del

triunfo de la revoluci6n, cinco años más tarde la estructura tribu

taria sigue descansando en los impuestos indirectos". 14/ 

I -)S ~ stos indirectos son aquellos. mie no crravIr direct_nperte jo!-, inaresos

lece una persona fisica o moral, sino, ccw¡o su nombre lo indica, en forma in- 
directa. 
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Uno de los aspectos más significativos de las rela

ciones del régimen con el sector privado lo constituye el impulso

de una política estatal orientada a consolidar la posici6n actual

de la pequeña propiedad en el campo, la cual ha desempeñado una - 

eficiente tarea econ6mica. El apoyo oficial a este sector - patri6

tico- reviste una preocupaci6n política fundamental. 

Lo anterior porque está en el interés del gobierno

evitar gue la proximidad estructural de la pequeña y mediana pro- 

piedad a las fracciones propiamente capitalistas se tradujera -- 

o se traduzca) en una ruptura de las alianzas básicas en que la

revoluci6n se apoya, y en un fortalecimiento de la oposici6n ' bur- 

guesa', e incluso, de la contrarrevoluci6n". 15/ 

En este contexto, debe hacerse hincapié en que en

el área rural los sandinistas han establecido una alianza política

y a la vez táctica con los pequeños y medianos productores, vincu- 

lados a la Uni6n Nacional de Agricultores y Ganaderos ( UNAG). Esta

es la principal organizaci6n de productores en el campo; el hecho

de que el régimen cuente con el apoyo de la misma, constituye un

sustento importante que le ayuda a contrarrestar la actitud obs— 

truccionista por parte de los grandes terratenientes. 

De lo expuesto en los párrafos anteriores, se des- 

prende que en la relaci6n entre la revoluci6n y el sector privado

se privilegian consideraciones de tipo político por encima de los
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criterios de orden econ6mico. Para los sectores capitalistas, el

enfrentamiento cauteloso con los sandinistas persigue la posibili- 

dad de desgastarlos con el objetivo último de que abandonen el po- 

der. Por su parte, el régimen busca retener a los empresarios -- 

sobre todo, a los pequeños y medianos) en el campo nacional y neu

tralizar las interpretaciones ideol6gicas que le dirigen la " contra

rrevoluci6n" y los sectores externos desafectos al sandinismo. 
Ade

más, el mantenimiento de un espacio al sector capitalista en la ac- 

tual fase de la revoluci6n es un elemento para preservar las alian- 

zas internas, garantizar la continuaci6n de la ayuda internacional

sobre todo de la proveniente de gobiernos de Europa occidental y

de América Latina) y mantener en pie la producci6n en momentos en - 

que el gobierno concentra sus esfuerzos y la mayor parte de sus re- 

cursos en las tareas de defensa. 

Se ha observado que en Nicaragua el sector privado

mantiene una postura dual en torno al proceso: por una parte, están

los grandes empresarios que actúan de manera mancomunada y mantie- 

nen una actitud hostil hacia el régimen; por la otra parte, están

los pequeños y medianos productores y la mediana empresa, los cua- 

les en conjunto disponen de mayor poder econ6mico que la primera - 

f racci6n (la de los grandes empresarios), pero actúan de manera dis— 

persa; con éstos el régimen busca desarrollar una relací6n cordial

y ellos mantienen una actitud de colaboraci6n hacia el mismo. 
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Las acusaciones que lanzan los empresarios agru- 

pados en el COSEP al régimen sandinista, en el sentido de que - 

éste se está orientando cada vez más hacia un modelo comunista y

totalitario, están alejadas de la realidad: como hemos visto, el

sector privado en su conjunto controla alrededor del 60% de la - 

economía y, además, el modelo de economía mixta está garantizado

en la nueva Constituci6n Política de Nicaragua. Por tantc, tales

criticas parece que responden, en parte, a una estrategia para de

sacreditar y desgastar a los sandinistas. 

Un último factor a considerar es que los empresarios

ven con temor la creciente politizaci6n del movimiento obrero ni— 

caragüense. Una parte importante de los sindicatos, de obediencia

sandinista, ha venido presionando para que el régimen confisque - 

las empresas que boicotean laproducci6n y propician la descapita

lizaci6n y la fuga de capitales. ( ver capítulo V). 

Empero, si los grandes empresarios mantienen su nolttica de en- 
frentamiento con los sandinistas, y si no incrementan sus inver
siones, puede esperarse una tendencia hacia una menor úarticil' 

paci6n del sector privado en la economía de ese pals. 
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II. LOS PARTIDOS POLITICOS Y LA INSTITUCIONALIZACION DE LA

REVOLUCION

Después del triunfo sandinista, se inicia una

nueva etapa de la revolución en la que la disputa por el po- 

der y la profunda polarización ideológica son sólo algunos - 

de sus rasgos distintivos. En ese marco, las fuerzas inter- 

nas opositoras al sandinismo calificadas como de derecha han

buscado, desde el primer momento, contrarrestar la hegemonía

del Frente Sandinista, creando instancias políticas y acer— 

cándose a los partidos tradicionales, 
acciones que han sido

paralelas a las duras críticas que vienen formulando contra

el régimen sandinista. Las actividades de tales fuerzas se

explican, sobre todo, porque la nueva realidad del poder cons

truida por el Frente Sandinista no les favorece, as! como - 

por los esfuerzos del gobierno estadounidense orientados a - 

persuadir a la oposición a abstenerse de partiCipar en el - 

proceso político interno de Nicaragua, para contrarrestar - 

las iniciativas de los sandinistas en pro de la legitimación

e institucionalizaci6n de la revoluc i6n, como parte misma del

esquema de hostigamiento a esa nación centroamericana. 

A continuación se hará un examen completo so~ 

bre la fuerza real de los partidos políticos nicaragüenses, 

asi como de sus posturas en torno al proceso electoral de - 
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1984, acontecimiento que evidenció 1a correlación interna de

fuerzas en Nicaragua y puso de manifiesto el avance en la - 

institucionalizaci(5n de la revolución. Igualmente se destaca

cará la cumbre de Partidos Pol:Cticos de octubre de 1984

la posición de éstos en torno al proceso cons-I<tucional ----- 

que, sin duda, ocupó un espacio pol:Ctico muy importante en Ni- 

caragua. Finalmente, se s&¡ alarAn ciertos elenentos Ae laConstituci6n

Pol:Ctica de Nicaragua, lo cual nos ayudará a entender la orien

taci6n polrtica de la revolución. 

II. l Los partidos pol1ticos viaentes

En la Dtcaragua del periodo revolucionario ac- 

tual existen diez agrupaciones pol:rticas de distintas opiniones

acerca de la naturaleza del proceso y de las l_rneas de conducta

apropiadas para ello. De acuerdo con sus propias definiciones -- 

ideológica--;, cuatro de ellas se han agrupado en el Frente Pa--- 

tri6tico de la Revolución ( FPR) de manera coherente: 

Una presentación e Muemática de la estructura y filosof:ra polr
tica de los partidos polrticos nicaragüenses se encuentra en: 

Selser, Gregorio, " Lord Chitrás considera que las elecciones

de Nicaragua fueron más correctas y democráticas que en El - 
Salvador", en El Dia, 7, 14 y 21 de diciembre de 1986, fechas

que corresponden a la primera, segunda 1 tercera parte del
art:Cculo. Lord Clitnis, quien 1 -ace un amplio análisis del

proceso electoral nicaragüense, es dirigente del Partido Libe- 

ral de Gran Bretaña. Concluye que las elecciones nicaragüenses

fueron más limpias que las que llevaron a Duarte al poder en
El Salvador. 

B1-oque de fuerzas anti-somocistas que agrupaba también a otras
organizaciones. Surge a principios de 1979 bajo la consigna - 
de unir fuerzas para derrotar a la dictadura. 



21 - 

el Frente Sandinista de Liberaci6n Nacional ( FSLN), el Parti- 

do Socialista Nicaragüense ( PSN), el Partido Liberal Indepen- 

diente ( PLI) y el Partido Popular Social Cristiano ( PPSC); y

de manera concurrente, pero no formalmente comprometida, el - 

Partido Comunista de Nicaragua ( PCN) y el Movimiento de Acci6n

Popular Marxista -Leninista ( MAP - ML). Ambos en lo general com- 

parten los objetivos de transformaci6n progresista de la naci6n

hasta los límites determinados por su visi6n particular de la

realidad. Los cuatro primeros suelen actuar de consuno con - 

ocasionales y superficiales disentimientos. Los dos Utimos - 

r,lant, nen opiniones críticas, sobre todo hacia el Frente Sandi- 

nista, instandolo a radicalizar su conducta revolucionaria e - 

instaurar un socialismo marxista. 

Frente a los seis partidos antes mencionados, 

se oponen en casi todas las concepciones ideol6gicas y en la

mayoría de las decisiones políticas puestas en practica las

agrupaciones que reciben calificaci6n política de derecha: - 

el Partido Social Cristiano ( PSC), el Partido Social Dem6cra

ta ( PSD) y el Partido. Liberal Constitucionalista ( PLC), los

cuales, bajo un acuerdo asumido en 1981, se han nucleado en

la llamada Coordinadora Democrática Ramiro Sacaza de una ma- 

nera congruente y permanente; en la periferia de esa organi- 

zaci6n, oscila también el Partido Conservador Dem6crata ( PCD), 

El PLI rompi6 con el FPR en 1984. 
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que no reconoce un coordinamiento estricto pero que suele coin- 

cidir frecuentemente con las tomas de posici6n de la Coordinado

a RS. A ésta pertenencen también otras tres formaciones distin

tas: la Central de Trabajadores de Nicaragua ( CTN) que engloba

a unos treinta sindicatos de filiaci6n socialcristiana, la Con- 

federaci6n de Unificaci6n Sindical ( CUS), integrada por un niam- 

ro no precisado pero pequeño de federaciones regionales de sin- 

dicatos de tendencia socialdem6crata; y el consejo Superior de

la Empresa Privada ( COSEP), en el que militan las cámaras de: - 

Industria ( CADIN) y de la Construcci6n ( CNC), y las confedera— 

ciones: de Asociaciones Profesionales ( CONAPRO) y de Cámaras de

Comercio ( CCC); la Uni6n de Productores Agropecuarios Nicaragüen

ses ( UPANIC), y el Instituto Nicaragüense de Desarrollo ( INDE). 

II. 2. La estructura, las fuezas reales y las perspectivas de los

partidos. 

A excepci6n del FSLN, las demás agrupaciones po- 

líticas presentan un exiguo desarrollo y carecen de una base - 

social amplia. Esta caracterizaci6n es válida tanto para los - 

partidos que cooperan con el Frente como para aquellos otros vin

culados con la Coordinadora. Esto hace que en el sistema politi

co nicaragCense el FSLN se ostente como la fuerza política mayo- 

ritaria, cuya organizaci6n, solidez, amplio arraigo popular y - 

consistencia derivan de su papel de conductor del proceso de lu- 
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cha antisomocista que condujo al triunfo definitivo. Su consti- 

tuci6n como partido vino obviamente después del triunfo; antes - 

s6lo era una organizaci6n politico -militar. 

A) Los partidos del Frente Patri6tico de la Revoluci6n

11. 2. 1 El FSLN

Su historia política abarca dos períodos. El - 

primero va de su creaci6n, a principios de los años 60, hasta la

toma del poder. En ese lapso, su objetivo era el derrocamiento

de la dictadura por la vía armada. Como consecuencia de las di- 

vergencias internas en torno a los métodos para derrocar al so- 

mocismo, el FSLN se dividi6, a mediados de los años 70, en tres

tendencias: insurreccional, guerra popular prolongada y proleta- 

ria. Cada una luchqba en su propio campo y seguía vinculada al

sandinismo y a los prop6sitos iniciales de la lucha. El 7 de mar

zo de - 1979 se anunci6 la unificaci6n de las tres tendencias y - 

fue creada la Direcci6n Nacional del Frente Sandinista de Libera

ci6n Nacional. Este reencuentro permiti6 una mejor coordinaci6n

y aceler6 el derrocamiento de la dictadura. 

El segundo periodo inicia luego de la victoria - 

contra la dictadura y se extiende hasta nuestros días. Durante
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esta etapa, el FSLN se ha constituido como partido, consolidado

como la principal fuerza pol1tica Y erigido en el conductor del

proceso. Se considera la vanguardia de las clases y el " pueblo

oprimido" y sigue practicando el principio de la organizaci6n - 

de cuadros que tan buenos resultados di6 en la lucha guerrille- 

ra. Tiene dos 6rganos informativos: " Radio Sandino" y el dia- 

rio " Barricada". En sus relaciones internacionales destacan - 

dos vinculos; es miembro de la Conferencia Permanente de Parti- 

dos Pol1ticos de América Latina ( COPPAL), y observador en la - 

Internacional Socialista. Dirige los siguientes organismos de

base: Central Sandinista de Trabajadores ( CST) y Asociaci6n de

Trabajadores del Campo ( ATC) ( las dos organizaciones de base - 

más importantes); Juventud Sandinista 19 de Julio; Asociaci6n - 

de Mujeres Luisa Ppianda Espino za; Uni6n Nacional de Agricultores

y Ganaderos y los Comités de Defensa Sandinista ( CDS), organiza

ciones por distritos que apoyaban al FSLN durante la lucha anti

somocista y que ahora lo siguen haciendo en la nueva etapa. 

Los CDS ejercen, como antes, ciertas funciones de control como

ojos y oldos de la revoluci6n"; realizan tareas sociales y co- 

laboran en distintas áreas con la revoluci6n, siendo la defen- 

sa una de las fundamentales. Existen unos 15 mil CDS, que cuen

tan con aproximadamente 300 mil personas en sus filas. 

Asimismo, la Policla Sandinista y el Ejército - 

Popu ar Sandinista, aun cuando estructuralmente no son organiza

ciones del FSLN, sino del Estado, se identifican en el campo - 
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ideol¿5gico con el mismo. Ello debido a que de los cuadros

guerrilleros se conform6 el nuevo Ejército Popular, algo muy pa- 

recido a lo que sucedi6 en la revoluci6n mexicana. Igualmente, 

las ¡Milicias Populares Sandinistas ( MPS) son otro basti6n del - 

Frente. 

En cuanto a la filosofía política del Frente, - 

ésta coincide, en buena parte, con el ideario de la revoluci6n - 

mexicana también: re forma agraria, bienestar social, economía - 

mixta y fuerte sentimiento nacionalista. Sobresalen, además, su

marcado anti -imperialismo y el no alineamiento en la política de

bloques, rasgos presentes, en alguna medida, en la ideología del

primer movimiento de masas del siglo XX desarrollado en México. 

Como se observa, existen significativas semejanzas entre las re- 

voluciones mexicana y nicaragCense ( ambas se dieron contra una - 

dictadura), que se observan también en los r>rocesos de institucio

nalizaci6n de los dos procesos; por ejemplo, los dos partidos re

sultantes ( Partido Revolucionario Institucional en México* y el - 
FSLN en Nicaragua) delinean estrategias para incorporar a la ma- 

yor parte de las organizaciones sociales y sindicales a su estruc

tura. Obviamente, también hay serias diferencias. Una es, Dor

ejemplo, que mientras el FSLN se constituye antes de la toma del

poder, el PRI no surge sino hasta 1929 en ese entonces como Par- 

tido Revolucionario Mexicano. 
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El Partido Socialista Nicaragüense, fundado en

julio de 1944, es de orientaci6n marxista -leninista. De sus - 

42 años de lucha política, 35 transcurrieron en la ilegalidad. 

Su finalidad es la construcci6n del socialismo científico. 

Mantiene vínculos de amistad y de solidaridad con partidos co- 

munistas, socialistas y obreros de diversas partes del mundo. 

Su 6rgano de difusi6n es " El Popular". Dirige los siguientes

organismos amplios: Confederaci6n General de Trabajadores In- 

deDendientes, Juventud Socialista Nicaragüense y Organizaci6n

de Mujeres Democráticas. Cabe recordar que el " PSN y el PC - 

de N, ambos con representantes parlamentarios y definidos co- 

mo comunistas, aunque con discrepancias entre sI, se opusieron

en el pasado a la línea político -militar del Frente por consi- 

derarla propia de pequeños burgueses desesperados? 1/. Sin duda, 

esto les ha restado ascendencia entre las masas. 

11. 2. 3. PLI

El Partido Liberal independiente fue fundado en

diciembre de 1970. Se autodefine como " Partido Social, Liberal, 

democrático y revolucionario que lucha por el establecimiento - 

del régimen de auténtica democracia popular y representativa«. 
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Es miembro de la Internacional Liberal. No cuenta con organis- 

mos amplios en su base. su 6rgano informativo es " Alternativa

Liberal". Es la tercera fuerza política, después del Frente y

del Partido Conservador Dem6crata. De ahí que pongamos énfasis

en la actuaci6n de estas tres fuerzas en el desarrollo del pro- 

ceso político nicaragüense. 

11. 2. 4. PPSC

El Partido Popular Social Cristiano surgi6 en - 

septiembre de 1976 como resultado de la divisi6n del PSN. Coo- 

pera con el proceso a través de su integraci6n al FPR. Su orien

taci6n política es de carácter popular, democrático, revolucio- 

nario y antiimperialista; 
persigue la creaci6n de una sociedad

socialista con inspiraci6n cristiana. Tiene vínculos con el - 

Movimiento Social Cristiano de El Salvador; con el Partido Dem6

crata Cristiano ( fracci6n) de Honduras y la izquierda cristiana

de Chile. Carece de organismos intermedios para trabajos de - 

masas, pero desarrolla trabajo en sectores campesinos. Su 6rg2, 

no de informaci6n es el " Bolet1n Informativo". 

B. Los demás partidos ( los partidos de la Coordinadora y el PCD) 

Un análisis estricto de la estructura y los mé- 

todos de los partidos de la Coordinadora y elPCD ( que se mantie
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ne en condici6n de satélite de la misma) permitirla concluir que

se trata solamente de centros de opini6n, cuya tuerza radica H-íí

el eco que tales opiniones encuentran en las organizaciones inter

nacionales a las que pertenecen, con las que simpatizan o coin- 

ciden o con las que se mantienen en constante contacto. 
Analiza

dos con un criterio menos riguroso, a los cuatro componentes de

la Coordinadora RS podria calificárseles de partidos de opini6n

con alcances limitados, pero dificilmente podria aceptárseles co

mo partidos de masas con influencias decisivas en la conciencia

popular. Y aunque de los antiguos militantes del PCD el Dr. 
Rafael

C6rdoba Rivas dispone ahora de una importante aceptaci6n, 
por par

te de un sector importante de la poblaci6n, ello obedece más a su

conducta actual ( primero como miembro de la JGRN y ahora partida- 

rio de apoyar al proceso asumiendo una postura
patri6tica) que al

atractivo de su fíliaci6n conservadora. 
Los partidos que integran

la Coordinadora son: Partido Social Cristiano NicaragCense (
PSCN), 

Partido Social Dem6crata de Nicaragua ( PSDN), Partido Liberal - 

Constitucionalista ( PLC). El Partido Conservador Dem6crata no - 

reconoce coordinamiento, pero muchas veces coincide con los plan- 

teamientos de la Coordinadora. 

11. 2. 5. PSC

Fue fundado el 25 de septiembre de 1957 con la - 

Partido social Cristiano Nicaragtense. 
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clara tendencia democristiana desde el principio, como un esfuer

zo del clero politico y de algunos representantes del sector pri

vado para influir en la recomposici6n interna del anquilosado ré

gimen dictatorial, afectado en ese entonces por una intensa pug- 

na entre los dos hijos del fundador de la dinastía Somoza: Luis

y Anastacio. No suele proporcionar el ndmero verdadero de sus - 

afiliados, informaci6n que considera muy confidencial. Se calcu

la que no dispone de mas de 4, 200 afiliados en todo el país que

puedan considerarse como verdaderos militantes, capaces de res- 

ponder a lemas y consignas en los momentos adecuados. Su organi

zaci6n interna es esquemática y poco funcional. Su trabajo de

filiací6n y organizaci6n de ndcleos obreros y campesinos subsi— 

diarios, se efect1a a traves del Frente de Trabajadores Social- 

cristianos ( FRETA - SC) y de la Uni6n Nacional de Campesinos, que

hace ya cuatro años fueron rebasados en cuanto a contingentes - 

masivos por el FSLN. No dispone de un 6rgano de difusi6n propio

porque, en general está sometido a la voz pfiblica de las jerarquías

cat6licas. Su fuerza real sobre las masas es poco apreciable - 

como partido, ya que recibe los beneficios o acusa la negativi— 

dad de la conducta episcopal. Sus perspectivas están determina- 

das por el éxito o el fracaso de la política antisandinista( y en

el fondo pronorteamericana) que desarrolla la Conferencia Episco
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pal con apoyo en los discursos de Juan Pablo II cuando visit6

Centroamérica

11. 2. 6 P S D N

Fue fundado el 23 de agosto de 1979, a 35 días

del triunfo sandinista, con el prop6sito general de capitali— 

zar la participaci6n que esta filiaci6n ideol6gica internacio- 

nal tuvo en el desarrollo de la lucha en contra de la dictadu- 

ra de Somoza. Se califica asimismo como una organizaci6n dem6

crata, antiimperialista y revolucionaria, 
que se inspira en ~ 

los principios de libertad, justicia y solidaridad. Pero, en

el ejercicio pragmático de la participaci6n en la realidad -- 

cambiante de Nicaragua, reacciona visiblemente como un centro

de opini6n conservadora que encuentra constantes desviaciones

en las actitudes gubernamentales del gobierno conformado lue- 

go de las elecciones de noviembre de 1984, y numerosos peligros

hist6ricos en las definiciones ideol6gicas del FSLN. No se

La visita del Papa no logr6 unificar las diversas tendencias
de la iglesia cat6lica en Nicaragua, y la exigencia del Pon- 
t1fice para que Cardenal y otros sacerdotes soliciten la re 
ducci6n al estado laical, si quieren dedicarse a la política, 

no fue muy oportuna. Aunque Juan Pablo iI tiene todo el de- 
recho (_y el deber) de hacer cumplir las leyes de la Iglesia, 
en el caso en cuesti6n pareci6 hacerle el juego a la política
agresiva de EUA. 

Partido Social Dem5crata & e Nicaragua
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conoce algún informe sobre su número de afiliados, pero en- 

tre los conservadores se habla de " un par de centenares", - 

que varjamente responden a esporádicos comunicados invitándo

los a sostener reuniones o asumir conductas determinadas - 

frente a hechos específicos. Obviamente carece de núcleos

filiales entre obreros y campesinos y de métodos de recluta

miento y de organizaci6n. Dispone de unas hojas impresas - 

quetbajo el logotipo de " Acci6n", aparecen a largos plazos

y sin regularidad. Carece de fuerza real dentro del país, 

pero mantiene contactos importantes con la Internacional - 

Socialdemocrata y con la Internacional Socialista. 

11, 2. 7, P L C

Fue fundado el 18 de mayo de 1967 bajo el ¡ m

pulso de un grupo de particulares que intentaban hacer el - 

juego democrático" al dictador Somoza Debayle durante el ~ 

anuncio a una convoctoria a elecciones. Se considera asünis

mo un partido civilista que encamina sus esfuerzos a lograr

la reconciliaci6n de la. familia nicaragCense; artes

de los comicios, propugnaba por las elecciones como medio - 

para lograr la soluci6n de los problemas del pueblo. Es - 

uno de los partidos " clásicos", en una versi6n contemporá-- 

nea, que durante el siglo pasado se alternaron en el poder

y que dejaron una dura herencia de intervenciones. extranje- 

Partido Liberal Constitucionalista
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ras y de rendiciones internas, aunque también algunas demostra- 

ciones de heroísmo patri6tico. No acepta comentarios sobre el

número de sus afiliados, pero el cálculo público afirma que " no

llegan a mil". Tiene relaciones permanentes conla Internacional

Liberal y con sus partidos gemelos de AmériCa Latina y algunos

de Europa. Su fuerza real radicarla, según observadores de la

situaci6n nicaragüense, en los nexos discretos del rito mas6ni- 

co a lo largo del mundo. Sus perspectivas políticas estarían - 

determinadas en gran parte por tales nexos. Sus opiniones pd- 

blicas no producen un efecto mayor en las grandes masas popula- 

res. 

11. 2. 8, P C D

Fue fundado el 18 de marzo de 1979, cuatro meses

antes del triunfo guerrillero sandinista, a impulsos de repre- 

sentantes de diversas corrientes antisomocistas o de intereses

econ6micos y pol1ticos muy concretos, que se sintieron alarma- 

dos ante la inminencia del derrumbe de la dictadura y optaron

por alentar a última hora una oposici6n más consistente. De£¡- 

niéndose a sí mismo como " partido de centro", se considera como

una composici6n pluriclasista, cuya lucha principal es la demo- 

cracia política, econ6mica y social fundamentada en los derechos

humanos. " Su apoyo proviene de la clase alta y de algunos sec - 

Partido Conservador Dem6crata. 
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tores medios'.' 2/ Ha sido escenario en los últimos meses de una

serie de pugnas internas por el control de su representaci6n, 

entre dirigentes que se exiliaron voluntariamente y desde el - 

extranjero pretenden continuar siéndolo y aspirantes a dirigen

tes que consideran indispensable permanecer en Nicaragua para

tener autoridad de direcci6n. A él pertenence aan, a pesar - 

de que espuriamente se le ha expulsado tres veces ( ya que coo- 

pera con los sandinistas) por otros tantos grupos disidentes, 

el Dr. Rafael C6rdoba Rivas, quien era miembro de la JGRN. So

bre el número de sus miembros dice no haber efectuado censos, 

pero los considera " muchos y muy buenos". El cálculo público

los sitúa en unos dos mil pero bajo una creciente desilusi6n - 

por las rencillas intestinas. No se conocen afluentes campes¡ 

nos y obreros ni pueden definirse con claridad sus métodos
de

al
organizaci6n, pero su publicaci6n ocasionalmente mensual afir- 

ma que dispone de militantes en trece departamentos del pals. 

Sus perspectivas están siendo determinadas por la soluci6n de

la disputa interna, que le permita definir su pensamiento, cla

rificar su conducta y resolver su inclinaci6n polItica*. 

11. 3. Los partidos políticos frente al proceso electoral

El proceso electoral que culmin6 con las eleccio

nes legislativas y presidenciales del 4 de noviembre de 1984 - 

es, sin duda, un eje básico para examinar la actitud de los par- 

Scbre el PCD y los demás partidos políticos nicarag5enses, consultar, Wald- 
Peter, ~ rica Iatina ( sintesis hist6rica. DolItica, E condmica y cul- 

tural , BarceTo—rij, —Ed. - HEIZIr, 1984, 381 pp. 
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tidos políticos frente a la revoluci6n, ast como para identifi- 

car la correlaci6n real de fuerzas del espectro político nicara

güense. En efecto, los comicios sirvieron de term6metro polIti

co en la medida que pusieron de manifiesto la base social con - 

que cuenta cada fuerza política, incluyendo la de aquellos par- 

tidos que boicotearon las elecciones. 

En virtud de lo anterior, se intentara exponer - 

grosso modo la evoluci6n' - . de la postura de los partidos desde que

se anunci6 la convocatoria a elecciones hasta la realizaci6n de

ástas, Necesariamente habría que revisar algunos antecedentes

sobre el tema, pues sin ello difícilmente podría comprenderse - 

el significado político del hecho de que tales o cuales partidos

hayan o no participado en las elecciones. Se expone de manera

individual la posici6n de aquellos partidos que, aun cuando for

man parte de un bloque o simpatizan con otro, acudieron al pro- 

ceso electoral. En el caso de los partidos de la Coordinadora, 

que no tomaron parte en las elecciones, se hará un examen glo- 

bal de las colectividades políticas que la integran atendiendo

a que actuaron de común acuerdo. 

II, 3, l. Frente Sandinista de Lieraci6n Nacional ' 

Como se sabe, uno de los principales compromisos

asumidos por la JGRN en 1979 era la " realizaci6n de comicios? 3 / 
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Pero hoy día sigue siendo una cuesti6n controvertida por qué los

sandinistas demoraron tanto para convocar a elecciones. Algunos

simpatizantes del proceso nicaragüense sustentan aue si el FSLN

hub-iera celebrado comicios inmediatamente después del triunfo, ha-- 

bría obtenido una victoria mayor que la que logr6 en 1984, y, ade- 

más, evitado que la oposici6n criticara a los sandinistas de encami

narse hacia un régimen unipartidista y totalitario. 

La raz6n que dan los sandinistas para explicar -- 

la demora es que, de haberse llamado a comicios, se hubieran desvia

do la atenci6n y los recursos econ6micos y humanos hacia la prepa- 

raci6n y el desarrollo del proceso electoral, cuando las tareas - 

fundamentales eran la reconstrucci6n del país y la reactivaci6n de

la economia; ahora la defensa del país ha pasado al primer plano. 

Tal argumentaci6n tiene cierta validez, ya que el

proceso de revocaci6n de la legislaci6n autoritaria y de creaci6n

de un nuevo marco juridico- normativo, requiere de tiempo y dinero. 

Sin embargo, un hecho que tiende a olvidarse

cuando se analiza el asunto, es que al FSLN parece que no le convenía

polítican= te llamar a elecciones muy pronto; no estaba preparado pa— 
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ra librar una contienda politico -electoral con la oposici6n. 

Antes de convocar a elecciones era necesario para los sandi- 

nistas ampliar sus bases sociales y conformar una estructura

organizacional de partido a nivel nacional, es decir, incre- 

mentar su presencia política en la sociedad. En este contex

to, las demandas de la oposici6n para que pronto se Celebra- 

ran elecciones parectan partir del supuesto, hasta cierto - 

punto 16gico, de que de haberse realizado comicios en los - 

dos primeros años habría estado en mejores posibilidades de

competir. Ello, quizás, no tanto porque habría triunfado so

bre el FSLN sino porque éste, probablemente, habría logrado

menos votos de los que obtuvo en 1984. 

A mi juicio, cinco años de espera para celebrar

elecciones fueron demasiados; y esto puede considerarse como

un error sustancial de los sandinistas, toda vez que aliment6

un clima de incertidumbre interna y externa sobre la orienta- 

ci6n del proceso, además de que fue muy bien aprovechado por

el gobierno estadounidense para exhibir pUblicamente a los - 

sandinistas como antídemocráticos y totalitarios. Recuérdese

ue este tipo de exhibiciones son muy bien vendidas al p1bli- 

co estadounidense, ya que ni siquiera los que se ubican entre

los mls liberales alcanzan a concebir como legítimo que un - 

gobierno llegue al poder por una vía distinta a las eleccio— 

ned. En consecuencia, si los sandinistas ascendieron por la
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vla de las armas y si no realizaban elecciones fácilmente se les

presentaba como totalitarios. No obstante, sabemos hoy dia que

para el gobierno norteamericano las elecciones de noviembre de - 

1984 en Nicaragua no fueron sino una " farsa", lo que es una gra- 

ve injerencia en los asuntos internos de otro pals. 

Al parecer, los sandinistas se dieron cuenta de - 

su error un poco tarde, En todo caso, decidieron convocar a elec

ciones una vez que hablan consolidado la estructura y presencia

nacional del FSLN y cuando las crIticas y presiones externas se

incrementaban, Ast, podemos decir que la situaci6n internacio- 

nal incidi6 para que se realizaran comicios en 1984. Por una - 

parte, era necesario para los sandinistas dar muestras de su vo- 

caci6n democrática al Congreso estadounidense y a los palses y a

las fuerzas pollticas importantes '(-tales como la Internacional - 

Socialista) que han venido apoyando a Nicaragua para que este apo

yo pudiera continuar, Por la otra, resultaba básico al régimen

sandtnista. legitimArse en los comicios ( más por mejorar su imagen

externa que por exigencias internas amplias) para contrarrestar . 

lAs- crlticas de la administraci6n Reagan. 

En este contexto, el 14 de febrero de 1984 la JGEN

lanz6 la convocatoria a elecciones para elegir un Presidente, y

un Vicepxesidente de Nicaragua, as£ como una Asamblea Nacional. 
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Originalmente estaba previsto celebrarlas en enero de 1985 pero

fueron adelantadas al 4 de noviembre de 1984. El Ministro del

Comandante Tomas Borge Martlnez, interpret6 este ade- 

lanto como " un instrumento mas para hacer frente a la agresi6n

externa", pues, a mediados de 1984, ya se vislumbraba el contun

dente triunfo de Reagan para su segundo perlodo, y con ello la

posibilidad de un recrudecimiento de su polltica hostil hacia - 

Nicaragua, lo que efectivamente ha sucedido. Al parecer, ahora

a quien convenlan más las elecciones era al Frente y no a la - 

oposici6n. Esto en buena medida lo llevarla a adoptar una pos- 

tura de flexibilidad durante el desarrollo del proceso electoral

y de dialogo con las demás fuerzas uolfticas; era necesario - 

crear condiciones para la participaci6n de todos los partidos a

fin de que las elecciones hicieran patente la existencia de un

pluralismo polltico amplio que contribuyera a contrarrestar las

presiones externas y a legitimar a los sandinistas en el poder, 

pues su triunfo estaba previsto. 

Los puntos básicos del Programa de Gobierno que

ofreci0 el FSLN fueron: " garantizar una partícipaci6n amplia

en el poder; propiciar la defensa del pals sobre la base de - 

continuar armando y organizando al pueblo; desarrollar una po- 

l1tica internacional no alineada; combatir la polltica guerre- 

rista y hegemonista estadounidense; profundizar los cambios - 
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econ6micos y sociales ya emprendidos; consolidar el esquema de

economía mixta y de reforma agraria?4/ 

11. 3. 2, Partido Socialista Nicaragdense (—PSNI

Inscribi6 oportunamente a sus candidatos. Duran

te su campaña de proselitismo polItico- electoral mantuvo posi- 

ciones radicales. No obstante, sigue cooperando con el FSLN en

su calidad de Miembro del Frente Patri6tico Popular. Ofreci6 - 

en su Programa de Gobierno, " economía planíficada de acuerdo - 

con las necesidades y recursos materiales y humanos; desarrollo

sistemático y consecuente de la democracia; desburocratizaci6n

del aparato administrativo estatal; afianzamiento de la polIti- 

ca, exterior de paz, independencia y no alineamiento y desarro— 

llo y profundizaci6n de la unidad popular'.'S/ 

11. 3, 3, Partido Popular Social Cristiano ( PPSC) 

Fue de los primeros en. confirmar su participaci6n

en el proceso electoral y mantuvo durante el mismo su unidad. 

Present6 un Programa de Gobierno con los siguientes puntos: " cons

trucci6n de una sociedad socialista; orientaci6n a una economía

mixta7 política externa no alineada con ninguno de los dos bloques; 

relajamiento de las relaciones Estado -dirigentes religiosos; diso
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luci6n de los Comités de Defensa Sandinísta ( CDS) para crear

ldb juliLas de Vecinos; promoci6n de la cducaci6n cristiana y

devoluci6n de' la autonomía a la Universidad Nacional?_6/ 

11. 3. 4. Partido Liberal Independiente ( PLI) 

Desde 1979 hasta 1984 el Partido Liberal Inde- 

pendiente simpatiz6 con la revoluci6n, apoyándola en su carác

ter de miembro del Frente Popular Patri6tico. Pero a princi- 

pios de 1984 afloraron serias divergencias al interior del - 

PLI entre dos sectores: uno radical, que sustentarla en ade— 

lante la abstenci6n en el proceso electoral, y otro moderado

que, si bien mantuvo sus críticas a los sandinistas, partíci- 

p6 en los comicios. Estas rencillas internas provocaron la

retirada del PLI del Frente Popular Patri6tico, a principios

de 1984, lo que evidenci6 entonces un cierto fortalecimiento

del sector más antisandinista, cuyas posturas y críticas son, 

a veces, similares a las que mantiene la Coordinadora. As£, 

el PLI, reflejando, sobre todo, la opini6n de ese Cltimo sec- 

tor, acus6 a los sandinistas durante el proceso electoral de

desatender a los sectores medios, de " construir un gobierno

guerreristall que " tiene una estructura militar impresionante", 

y manifest6 su inconformidad porque el país esta " invadido por

miles de cubanos, centenares de rusos y una gran cantidad de

expertos alemanes traídos para que enseñen a perseguir y a re- 
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primir a los nicaragüenses,.,7/ 

Asimismo, el PLI se defini6 como la " tercera vía" 

para los nicaragúenses, es decir, en medio de los partidos " con

servadores que quieren regresar al pasado y de la izquierda que

son totalitarios y sectarios" 8/ 

Al igual que lo sucedido con las fuerzas alinea- 

das en la coordinadora, en la - medida que se acercaba la fecha de

las elecciones se incrementaban las divergencias internas en el

PLI en torno a la actitud que finalmente debla asumirse ante - 

las mismas. Por ejemplo, en septiembre de 1984 su candidato a

Vicepresidente, Constantino Pereira Bernhein, expres6 que de no

darse mas condiciones de garantías para unas elecciones libres

es dudoso que el PLI y otros partidos participen en la contien

da electoral" -.9/ Esta amenaza se concret6 tres días antes de la

realizaci6n de los comicios, cuando el PLI anunci6 su retiro de

la contienda electoral, por considerar que no existían garantías

para que el resultado de las elecciones reflejara la voluntad

del pueblo, argumento utilizado también por la Coordinadora. 

Esta decisi6n fue interpretada por los observadores del aconte- 

cer poIXtico de Nicaragua como un serio golpe para este país, 

pues el Abstenerse de participar la tercera fuerza política - 

restarla credibilidad internacional a las elecciones. 
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Su actitud abstencionista no fue resultado de una - 

decísi6n unánime; más bien respondí6 a meditados fines pol:C

ti co s por parte del sector más antí sandíni sta. AsC, mi en— 

tras para el candidato a la presidencia, Dr. Virgílío Go— 

doy, quien renuncí6 a la cartera del Ministerío de Trabajo

a principios de 1984, el a ainto " era definitivo", para el

aspirante a la vicepresidencia se trataba de una decisí6n

condicionada aparentemente a la realizaci6n de un diálogo - 

nacional?, 10/. Estas divergencias explicaron la participaci6n - 

de candidatos de ese partido en los comicios, asf como el

hecho de que Constantino Pereira no haya firmado la comuni

caci6n oficial presentada por el PLI ante el Consejo Supre- 

mo Electoral el 30 de octubre, solicitando retirarse de las

elecciones. Por tanto el Vicepresidente, quien, se present6

además a votar, mantuvo su candidatura- Asr, un sector del

PLI particip6 en los comicios, otro no. E stas divergenciaF

de los liberales continúan, según veremos en la parte dedi- 

cada al análisis de la postura de los partidos frente al -- 

proceso constitucional. 

El 21 de octubre el PLI decidi6, aunque no unánimemente, re

tirarse de las elecciones, pero sr lubo votaci6n a su favor
en los comicios. Esta votaci6n fue válida en virtud de que

el Con'sejo Supremo Electoral no acep
1

t6 si petici6n de tener

como no presentadas las listas de sus candidatos. La argu— 
mentaci6n del CSE se dio en un doble sentido. Uno adminis- 

trativo, pues las boletas electorales ya I-ab£an sLdo distri

buidas y existfa, por tanto, una imposibilidad material -;: 

para anular la casilla que correspond:ra al PLI. El otro m8s

de fondo, consideraba que I-abiendo el PLI utilizado los dere- 

clos y recurms que la Ley Electoral confiere, y ImIff. endo ejecutado un
acto jurrdico, no podra decidir urilateralmente m retiro. 



43- 

11. 3. 5. Partido Comunista Nicaragüense ( PCN) 

Reiter6 durante el proceso electoral sus tradicio- 

nales críticas a los sandinistas, instándolos a radicalizar la re

voluci6n y señalando que la unidad nacional no toma en cuenta la

situaci6n de clases. En su Programa de Gobierno ofreci¿S: " esta-- 

blecer un gobierno democrático patri6tico dirigido por comunistas; 

promover las condiciones para la construcci6n del socialismo como

vía del desarrollo al comunismo; reforma agraria profunda; revi— 

si.6n de la actual econom1a y de sus relaciones comerciales; desco

nocer la deuda externa heredada del somocismo y elaborar un nuevo

orden jurídico y político que favorezca adn más a la clase traba- 

jadora? 11/ 

11. 3. 6. Movimiento de Acci6n Popular ( MAPI

En su Programa de Gobierno ofreci6: " promover el - 

surgimiento del proletariado como clase y la toma del poder por - 

el mismo; supr:tmir las relaciones de producci6n capitalistas; el¡ 

minar la economía mixta que actualmente funciona como pacto social

entre la burguesla y el llamado sector patri6tico; neutralizar el

proyecto Actual ( considerado como un proyecto burgués) que benefi

cia principalmente a los grandes empresarios? 12/ Como se observa, 

sus planteamientos son demasiado radicales y no tienen viabilidad

en Nicaragua, ni tampoco existen condiciones internacionales para

llevarlos a cabo. Resulta muy obvio que la radicalízaci6n de la
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revoluci6n no sería la soluci6n a los problemas de ese país y s, 

en cambio, incrementarla los peligros de intervenci6n estadouni- 

dense. 

11. 3. 7. Partido Conservador Dem6crata ( PCD) 

Se presentaron divergencias en su seno en vísperas

de la fecha de los comicios, evidenciando el interés de un sector

de unirse a la postura abstencionista. de la Coordinadora. Tras— 

cendi6 que quienes sustentaban esta línea ( abstencionista) encon- 

traron una respuesta airada entre los sectores j6venes del Parti- 

do interesados en tomar parte en los comicios. Esta 111tima postu

ra ( en pro de participarl se vi6 reforzada por la contundente res

puesta del Dr. Rafael C6rdoba Rivas ( dirigente del PCD y miembro

en ese entonces de la JGRN), quien advirti6 que su Partido: " irá

a los comicios con o sin convenci6n" ( pues algunos sectores argu- 

mentaban la necesidad de realizar una convenci6n para decidir si

se participaba o no) y acus6 a la Embajada de los Estados Unidos

de estar maniobrando " igual como lo hizo con el. PLI1': 13/ Finalmente

el Consejo Ejecutivo del Partido decidi6 la participaci6n en las

elecciones. De esta manera, qued6 neutralizada la tendencia mino

ritaria que impulsaba el abstencionismo. En suPrograina de Gobierno, 

se pronunci6 por el fortalecimiento de la econom£ a mixta; el res— 

peto a la propíedad prIvada y por el dasarrollo de relacíones co— 

merciaies con cualquier pa:ts, independientemente de £ u sígno ideo- 

l6g¡ co. 
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11. 3. 8. Coordinadora Democrática Nicaragüense ( CDN) 

En el marco de la intensa ofensiva político -ideo

16gica que viene librando la oposici6n interna más antisandinis

ta desde 1980, una de sus principales demandas, apoyada en ese

entonces por la administraci6n Reagan, era que se convocara a - 

elecciones lo antes posible. En su afán por acceder al poder, 

partía de una manipulaci6n de la correlaci6n interna de fuerzas

al indicar que en los comicios pod1a derrotar al Frente. 

En este contexto es que surge, en 1981, la Coor- 

dinadora como una alianza de las fuerzas políticas más antisan- 

dinistas. Su aparici6n obedeci6 más que a fines electorales a

objetivos políticos definidos inherentes a conformar un bloque

de fuerzas opositoras al proyecto sandinista. 

De entrada al análisis de la postura de la Coor- 

dinadora frente al pro -ceso electoral, es válido plantear la hi- 

p6tesis de que ante el propio reconocimiento de su. incapacidad

para derrotar al Frente en la confrontaci6n polItico-electoral, 

dicha organizaci6n vincul6 su participaci6n en los comicios a

la aceptaci6n de condiciones inaceptables por parte de los san- 

dinistas. Ast, poco después de la convocatoria a elecciones, - 

las fuerzas de la Coordinadora suscribieron una plataforma de - 
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medidas para unas auténticas elecciones", sobresaliendo los si- 

guientes puntos: " suspensi6n del estado de emergencia; promulga- 

ci6n de una ley de amnist1a ( ampliada a la que ya existía) que - 
1

comprendiera delitos comunes y políticos conexos; garantla ( s) a

la promulgaci6n de una constituci6n política de naturaleza ' demo

cratico- occidental'; formaci6n de una Asamblea Nacional Constitu

yente que resultara, al momento de su instalaci6n, en el nombra- 

miento de una junta de gobierno de carácter pluralista que ejerza

en ese interregno el Poder Ejecutivo con las facultades que la - 

misma Asamblea le señale? 14/ Muchas de estas demandas pre- elec

torales, por sus alcances, no s6lo se presentaban inaceptables, 

sino que podían interpretarse en ese entonces ya como tácticas - 

para obstaculizar el proceso electoral. 

Sin embargo, todavía no habla unanimidad en el se

no de la Coordinadora' sobre la postura que se adoptaría definiti

vamente. De hecho, sus acciones y pronunciamientos a lo largo - 

del proceso electoral evidenciaron divergencias internas y posi- 

ciones contradictorias. Ast, por ejemplo, el 9 de marzo de 1984

la CDN abandon6 el debate electoral al retirar a sus representan

tes del Consejo de Estado. Posteriormente, dos de los tres par - 

Para ese entonces reitera sus ya conocidas demandas e insiste

que para participar en la contienda electoral deberían darse
garantlas tales como: libertad de prensa, de movilizaci6n -- 
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tidos que la conforman ( PLC y PSC) participaron en la integraci6n

de la Asamblea Nacional de Partidos Políticos (
ANPP) y en el Con- 

sejo Nacional de Partidos PoliticOs ( CNPP), 6rganos electorales - 

instalados en el citado mes. Otro hecho que evidenci6 la indeci- 

si6n y divergencias de la Coordinadora fue el llamado que hizo, a

principios de abril, el Presidente del Consejo Superior de la Em- 

presa Privada, COSEP, Enrique Bolaños, a boicotear las elecciones. 

Ir,mediatamenteivarios dirigentes de la organizaci6n señalaron que

Bolaños no representaba la voz autorizada- de la Coordinadora ( Du

lio Baltodano del PSC), o que el pronunciamiento de Bolaños " fue

en su carácter de Presidente de los empresarios y con su propia - 

6ptica." " Los partidos políticos tenemos otra visi6n" (
Enrique - 

RamSrez del PSC). % unca hemos dicho que no vamos a participar y

nuestra intenci6n es hacer lo que más favorezca al país (
Marla - 

Elena del pSC) 1.1 15/ En todo caso, esta vez qued6 de manifiesto - 

que el sector privado - -,inculado al CCiSEP, era el que se mostraba má s. - - 

lenuente a q ue la Coord! nadora parti cipara en la s elecci one s, con el prop6si to

de re star le gltL mi dad polrti ca a lo s colTCL ci o s. 

que hubiera implicado el levantamiento del estado de emergen- 
cia), y acogida " en sus recomendadiones" respecto a la Ley Elec

toral. También le preocupaban dos artículos de dicha Ley,¿ ipr7

bados tras acalorados debates: el que confiere a los militares

derecho a votar ( aunque no de hacer proselitismo a aquellos que
se encuentran en servicio activo) y el que otorga el derecho a
votar a los ciudadanos nicaragüenses que hubieran cumplido 16
años. Estos artículos vendrían a favorecer al Frente, pues los

j6venes y los militares constituyen dos de sus principales sus- 
tentos. Ver INFORPRESS CENTROAMERICANA no. 597, del 28 de julio

de 1986, Guatemala, p. 14. 
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Continuando con su postura de constante indefini- 

ción, s6lo dos semanas después de que hablan dicho que existía - 

una s6lida unidad en la oposici6n y de haber pronosticado una su- 

puesta derrota de los sandinistas en caso de que se llevaran a - 

cabo comicios, los partidos de la Coordinadora pidieron en junio

que se pospusieran las elecciones por un año, para " crear un ré- 

gimen de libertad que permita que los comicios sean libres"; ade

mas, demandaron un Miálogo nacional que involucre a los alzados

en armas? 16/ Esta demanda resultaba y sigue resultando inacepta

ble para los sandinistas*. Debe subrayarse que la Coordinadora en

tiende más bien la problemática que vive Nicaragua más como el - 

resultado de una inconformidad nacional que como producto de una

agresi6n externa, que es lo que fundamentalmente se da. 

Por su parte, los sandinistas, si bien no accedie

ron a las exigencias de la Coordinadora, si flexibilizaron su - 

postura para evitar el boicot de las elecciones ( aunque de todos

modos fueron boicoteadas En ese sentido, durante la celebraci6n

del V aniversario de la revoluci6n sandinista ( el 19 de julio de

1984) se comunic6 la decisi6n oficial de suspender el estado de

emergencia hasta el 20 de octubre, anuncio que constituy6 el cen

tro de ataques de la oposici6n cívica. uLa libertad para las ac- 

tividades políticas, de expresi6n, de movilizaci6n y proselitis- 

mos,. pero con el mantenimiento de restricciones en lo militar y

en lo econ6mico, fue enérgicamente objetada por la oposici6n de

Esto poique los " contras' no son una fuerza polf*tica interna, 
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la Coordinadora." L7/ 

Una vez más qued6 demostrada la voluntad de aper- 

tura del Frente cuando, tras haber concluido el periodo de ins— 

cripci6n de candidatos, inici6 el 22 de septiembre de 1984 un mo

vimiento hacia la reapertura de dicho periodo hasta el 30 del mis

mo mes. Ello para que los partidos de la Coordinadora registra- 

ran a sus candidatos. Por su parte, el Consejo Nacional de Par- 

tidos Políticos ( CNPP) inici6, también, la revocaci6n de la sus- 

pensi6n de la personalidad jurídica de los partidos de la Coordina

dora, pues al no haber inscrito oportunamente a sus partidos - en

el periodo inicialmente establecido- habían perdido esa personall

dad. Empero, dicha organizaci6n consider6 tales acciones como - 

irrelevantes al no haberse dado previamente el diálogo nacional

que incluyera, obviamente , a los grupos alzados en armas. 

Ya para cumplirse el nuevo plazo de inscripcion

fijado, que venci6 el 30 de septiembre, el Comandante Bayardo

Arce, Coordinador de la Comisi6n Política del Frente, y el can

didato presidencial de la Coordinadora, Arturo Cruz, celebraron

una serie de conversaciones en Río de Janeiro, Brasil, bajo los

auspicios del expresidente de Venezuela, Carlos Andrés Pérez, y

de la Internacional Socialista, que por ese entonces celebraba

una reuni6n en ese pals conosureño., En esta ocasi6n, los sandi

nistas introdujeron un nuevo elemento de discusi6n con la Coor- 

dinadora; la posibilidad de posponer las elecciones siempre y

áno exguardias somocistas utilizados por Estados Uri do -s para
derrocar a los sancUnita s. 
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cuando cesara el hostigameinto militar contra Nicaragua, tanto de

la contrarrevoluci5n como de los Estados Unidos. Tales conversa- 

ciones fracasaron por la negativa de los opositores a pedir a - 

la administraci6n Reagan que modificara su política hacia Nicara- 

gua, seg1n explic6 el Comandante Daniel Ortega; si lo hubieran he

cho, Washington no habría accedido a esa petici6n, pues no le con

venía que el Frente y la Coordinadora entraran en tratativas con

vistas a las elecciones, 

En estas condiciones, los sandinistas no podían - 

posponer las elecciones, Estas se velan como una necesidad ante

la probable reelecci6n de Reagan para su segundo período. Se con

cebla que una vez reelegido, Reagan se encontraría más fuerte pa- 

ra conducir su política de hostilidad hacia Nicaragua. En este - 

sentido, el Comandante Daniel Ortega, entonces Coordinador de la

JGRN, señal6: " el 4 de noviembre se ha convertido en una fecha de

cisiva para el desenlace de la situaci6n polltico-militar que vi- 

ve la. regi6n centroamericanal.118/ 

11. 4, La cumbre de partidos políticos

A principios de octubre de 1984, " inspirados en - 

sentimientos patri6ticos", iniciaron una Cumbre que se extendi6 - 

por dos semanas los partidos políticos nicaragdenses. Los siete
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partidos políticos que se inscribieron, y que tomaron parte en

las elecciones de noviembre participaron en la Cumbre; 
fueron: 

l Partido Popular Social Cristiano ( pPSC); el Partido Liberal

Independiente ( PLI); el Partido Conservador Dem6crata ( PCD); - 

el Frente Sandinista de Liberaci6n Nacional ( FSLN); el Partido

Socialista Nicaragdense ( PSN); el Partido Comunista de Nicara- 

gua ( PC de N), y el movimiento de Acci6n Popular Marxista- Le-- 

ninista ( MAP - ML). 

La Cumbre surgi6 de una serie de reuniones rea

lizadas por los seis partidos de oposici6n. Después del fraca

so de las pláticas de finales de septiembre, estos partidos - 

formularon el llamado a un diálogo nacional. El objetivo de - 

dicho diálogo era incorporar a los partidos abstencionístas

de la Coordinadora a las elecciones. El llamado al diálo~,0 - 

fue aceptado por el, FSLN. Asimismo, se buscaba recoger los a- 

portes de los diferentes partidos poilticos en un diálogo que

concluyera en un consenso sobre el marco de desarrollo del sis

tema econ6mico y político nicaragüense. 
Aunque por mucho tiem

po los partidos que pertenecen a la Coordinadora hablan exigi- 

do un diálogo nacional, ellos rechazaron la invitaci6n de par- 

ticipar en la Cumbre. Después de largas discusiones sobre la

situaci6n econ6mica, política y electoral que enfrentabaNicara- 

gua, la cumbre elabor6 una serie de acuerdos, que fueron firma
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dos por los siete partidos. Los acuerdos se refieren a diver- 

sos temas, incluyendo libertades civiles, protecci6n de la pro

piedad privada, elecciones locales, fuerzas armadas apolIticas, 

asi , como la revisi6n de casos criminales. 

Es importante subrayar que las razones que adu- 

jeron los siete partidos polIticos para celebrar la Cumbre - - 

junto con el hecho mismo de haber realizado ese evento- con- 

tribuyeron, en alguna medida, a contrarrestar la importancia - 

que quizo darse a la postura abstencionista de la Coordinadora, 

al poner de relieve que otras fuerzas polIticas, independiente_ 

mente de sus divergencias con el FSLN, expresaron su voluntad

para cooperar en la soluci6n de los -problemas de Nicaragua y en

la bGsqueda de la paz; " A todos nos ha congregado el hecho de

que, independientemente de nuestras diferencias programáticas, 

consideramos un deber trabajar para que se creen las condicio- 

nes politicas, sociales, econ6micas, culturales e internaciona- 

les que neutralicen estas amenazas Ula agresi6n que se sufre

amenaza con incrementarse a niveles que afectartan de manera - 

drwnática a todos los nicaragUenses por igual'), y contribuyan

a alcanzar la tranquilidad para nuestro pueblo y para la regi6n

centroamericana." 
19/ 

Por otra parte, " todos los partidos polIticos - 
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reafirmaron su condena a la agresión" que se sufre en Nicara- 

gua, y solicitaron mejorar las condiciones del proceso electo

ral que se daba entonces, al tiempo que hicieron un " enérgico

llamado a sus miembros y simpatizantes para que ajusten su - 

comportamiento durante las reuniones políticas de cualquier - 

tipo al más estricto respeto a las opiniones". 2 0/ 

La Embajada de Nicaragua en México distribuyó

copia del Comunicado Conjunto y del Documento de Acuerdos de

la reunión de Partidos Inscritos, resultantes de la Cumbre. 

Entre los acuerdos más importantes están: 

lo

Garantía de elecciones periódicas y de liber

tad de prensa, de pensamiento, de movilización, de asociación

y laboral. 
Despolitizaci6n de las fuerzas armadas. 

Protección a la propiedad privada ( en el mar

co del modelo de economía mixta). 

Compromiso para realizar elecciones locales, 

una vez que haya sido promulgada la Constitución de la RepC- 

blica. 

Despolitizaci6n de las organizaciones de ba- 

rrios y de masas. 
Garantía para los partidos políticos de man- 

tener su status legal y el acceso a los medios de comunicación
independientemente del nilmero de votos recibidos. 

Prohibición de represalias por razones políti

cas para los empleados del gobierno después de las elecciones. 
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Extensi6n de la campaña electoral al 2 de no- 

viembre y -
riantener ampliar las libertades democráticas

ario." 
21/ 

alcacanzadas hasta el momento por el proceso revolucion — 

11. 5. Resultados electorales

Tal y como estaba previsto, 
el 4 de noviembre - 

tuvieron lugar las elecciones, en las que se registr6 una vota

ci6n masiva que legitim6 el régimen en
las urnas, porque polí- 

ticamente ya estaba legitimado por el pueblo." 
Se empadronaron

un mill6n 552 mil votantes, 
de los que acudieron a las urnas - 

un mill6n 171 mil, es decir el 75%. El n unero de votos válidos: 

un mill6n 99 mil, de los que el FSLN obtuvo el 67%; el PCD 11%; 

el PLI el 9. 6%; el ppSC el 5. 6%; el PCN el l. 5%; el PSN 0. 9% Y

el y1AP- I4L 0. 7%.
11. 22/ 

El Comandante Daniel Ortega fue designado Presi

dente electo y Sergio RamIrez Mercado
como Vicepresidente, 

los

dos candidatos del FSLN. Se eligi6, también una Asamblea Na- 

cional de 96 escaños. 

Es muy significativo el hecho de que se haya - 

dado una alta participaci6n en los
comicios, no obstante que - 

Nicaragua es un país que
hist6ricamente ha carecido de toda - 
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tradici6n democrática y que las elecciones se hayan celebrado en

un contexto de guerra, Los cOIniciOs Pueden no haber sido perfec

tos, pero ciertamente han sido los mejores que ha tenido ese país

centroamericano en muchas décadas. 

El FSLIN consolid6 su posici6n como principal fuer

za política de Nicaragua, en tanto que los demás partidos eviden

ciaron su carencia de amplio apoyo
social. El pueblo nicaragüen

se se manifest6 masivamente por la opci6n del Frente y, en conse

cuencia, por la continuaci6n de su línea política y
de los caln- 

bios introducidos por la revoluci6n. 
AsimiSmO, la participaci6n

de siete partidos hizo patente que en Nicaragua el juego polIti- 
co, aunque con las restricciones que impone la agresi6n externa, 

los resultados de los cOmiciOs
está permitido . Por otra parte, 

dificilmente reflejan la existencia de un amplio pluralismo P011

tico, situaci6n que se explica, 
fundamentalmente, por la debili- 

dad estructural de la oposici6n más que
por la existencia de - 

condiciones que límiten . la lucha política. 

En cuanto a los partidos que se abstuvieron de - 

participar en los comiciosp es decir los integrantes de la coor- 
dinadora, su actitud s6lo benefici6 a quienes desde el exterior

pretendieron descalificar las elecciones, 
especialmente la admi- 

nistraci6n Reagan que los calific6 de " farsa". De haber partici
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pado tales partidos habrían obtenido, sin duda, resultados - 

muy por debajo de los logrados por el FSLN. Esto los hubiera - 

puesto en una situaci6n muy inc6moda y hubiera, además, eviden

ciado su incapacidad política para presentarse como alternati- 

va al FSLN. 

1. 6. Los partidos políticos frente al primer Proyecto de -- 
Constituci6n Política. 

Antecedentes. 

Después de nueve meses de trabajo, la Comisi6n - 

Especial Constitucional constituida el 21 de mayo de 1985 e in- 

tegrada por 22 representantes de los siete partidos políticos

que forman parte de la Asamblea Nacional, concluy6 un primer

Proyecto de Constituci6n Política de Nicaragua, en febrero de

1986. Este texto fue sometido a una amplia consulta nacional a

través de Cabildeos Abiertos. 

La Comisi6n Especial Constitucional, encargada

de redactar el Proyecto de Ley, se integr6 con representantes

41 Reuniones pUlicas para discutir y enriquecer el Proyecto de
C¿ nstituci6n. 
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del Frente Sandinista de Liberaci6n Nacional, y de los parti~ 

dos Conservador Dem6crata, Popular Social Cristiano, Socialis

j Corunista de Nicaraoua, Marxista~Leninista - 

de Nicaragua, y' del Partido Liberal Independiente, que se re- 

tir6 de los trabajos de la Comisi6n el 27 de noviembre de 1985. 

El Proyecto Constitucional dado a conocer el - 

21 de febrero de 1986, dio cumplimiento al articulo 28 del - 

Estatuto Fundamental decretado el 22 de Agosto de 1979 por el

Gobierno de Reconstrucci6n Nacional, con el crue el régimen -- 

sandinista se oblig6 juridicamente a promulgar una nueva Cons

tituci6n Politica a la que someterla el ejercicio de su go--- 

bierno. 

11. 7. Los partidos políticos v la íJj,-, cusi6n del primer Pro- 

yecto ( le constitucion. 

En torno a la discusi6n y elaboraci6n del Pro

yecto de Constituci6n Politica de Nicaragua, los partidos inte

grantes de la Asamblea Nacional asumieron posturas diversas

El FSLN, que impuls6 el citado Proyecto, celebr6 reuniones

con los partidos opositores para buscar el consenso y la par- 

ticipaci6n de éstos en el proceso constitucional. Otros parti

dos, como el Liberal Independiente y el Conservador Dem6crata, 
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adoptaron una postura muchas veces contradictoria. Ello como

resultado de las divergencias en el seno de dichos partidos. 
De hecho, puede decirse que el proceso constitucional sirvi6

de catalizador de las contradicciones al interior de los par

tidos opositores con representaci6n en el Parlamento. Los -- 

sectores más antisandinistas de dichos institutos políticos

boicotearon el proceso, mientras qus las fracciones más mo- 

deradas participaron en el mismo. Por su parte, la izauier- 

da, si bien sigui6 criticando e instando al FSLN a radical¡ 
zar la revoluci6n, tom6 parte, también, en la elaboraci6n - 

de la nueva Constituci6n de Nicaragua. Veamos algunas posi- 

ciones importantes de los partidos. 

El Partido Liberal Independiente se retir6 - 

de la elaboraci6n del Proyecto de Constituci6n Política a - 
finales de 1985, bajo el argumento de que " ante la existen- 

cia del estado de emergencia ( reinstaurado el 14 de octubre

de ese año), es imposible participar en la discusi6n de una

futura Constituci6n Política". 23 / Pero el 8 de septiem— 

bre de 1986 un sector del PLI suscribi6 una declaraci6n en

la que anunciaba que participarla en las tareas constituyen
tes, mientras que la fracci6n liberal más antisandinista, - 

encabezada por Virgilio Godoy, quien el 10 de agosto de --- 

1986 se reeligio5 por quinta vez como presidente de ese par- 
tido, continu6 al margen del proceso constitucional. 
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El grupo liberal que cuestion6 la linea absten- 

cionista, ha constituido una nueva corriente al interior del

PLI llamada ' Sovimiento por la Unidad y Democratizaci6n del

Partido Liberal Independiente". 24 / Como se observa, las di— 

vergencias en dicho Partido se han acentuado, por lo que no se

ven visos de que se logre la unidad, ni tampoco que este insti- 

tuto politico, que es la tercera fuerza de oposici6n en la A-- 

samblea Nacional, homogenice su postura frente al proceso po- 

litico que vive Nicaragua. 

En lo que respecta al Partido Conservador Dem6- 

crata ( PCD), éste se retir6 de las tareas constitucionales, ba

jo el argumento de crue debla democratizarse el Proyecto de -- 

Constituci6n Politica. Pero , luego de una reuni6n del " pleno

nacional" del Partido y atendiendo a una misiva del FSLN en - 

la que manifestaba su" disposici6n a conversar", los conserva- 

dores resolvieron reintegrarse al proceso constitucional, de 

cidiendo que « pueden asistir los que quieran". 

Cabe subrayar que el PCD tiene 14 de los 96 es

caños del Parlamento y es la segunda fuerza de oposici6n en - 

el 6rgano legislativo. Dentro de sus filas se delinearon dos

facciones. Una partidaria del abstencionismo, encabezada por

el excandidato a la presidencia en las elecciones de 1984, Cle- 

mente Guido, y otra que impuls6 la participaci6n de ese Parti
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do en los debates constitucionales, dirigida por Rafael C¿Srdoba Ri- 

vas, de quien ya hemos dado algunas referencias. Rivas indic6

que su Partido asistirla a las discusiones " hasta que termine

la Constituci6n y en la Asamblea Nacional mantendremos nues— 

tra politica conservadora, ya que votaremos en contra de los

articulos que no nos parezcan" 25 /. Era de aplaudirse la ac

titud de ese sector, pues consideraba " un deber patri6tico" - 

dejar su sollo en la décima primera Constituci6n de Nicaragua. 

En lo que se refiere al Partido Socialista de

Nicaragua ( PSN), éste se retir6 de la Comisi6n Especial Cons- 

titucional a finales de noviembre de 1985, aduciendo lo mismo

que el PLI: que con la existencia del estado de emergencia - 

era imposible" discutir el contenido de la futura Constitu- 

ci6n. Sin embargo, luego de una serie de encuentros con el - 

representante sandinista y Presidente de la Asamblea Nacional

comandante Carlos Nuñez, los socialistas, sexta fuerza de opo- 

sici6n en el Parlamento, se reintegraron a las labores consti- 

tucionales. El PSN, al igual que el MAP - ML, sigui6 manteniendo

su postura critica hacia el FSLN. 

Sin desistir de sus criticas a la conducci6n -- 

sandinista, el Partido Popular Social Cristiano y el Comunis

ta Nicaragüense también tomaron parte en la discusi6n del - 

Pr9yecto Constitucional. 
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Un momento de confusi6n sobre el futuro del de - 

bate constitucional, se dio a principios de septiembre de 1986. 

En esa fecha, cinco de los siete partidos con reDresentaci6n -- 

parlamentaria'( PPSC, PLI, PCD, PSN y PCN) presentaron una pro~ - 

puesta conjunta a la Presidencia de la naci6n y a la Direcci6n

Nacional del FSLN. Proponían la realizaci6n de un diálogo nacio

nal ( que incorporara a los partidos de la Coordinadora, que se

mantuvieron al margen del proceso político, y a otros sectores) 

y establecieron una agenda acompañada de un plan calendario que

contemplaba el reinicio " en pleno y en firme del proceso cons- 

titucional" el 3 de noviembre de 1986. 

Esa iniciativa, que excluy6 al MAP - ML y al FSLN, 

sintetiz6, paradojicamente, los planes de partidos con defini— 

ciones politico- ideol6gicas totalmente adversas y hasta de sig

nos opuestos. Esto permiti6 especular que en la elaboraci6n de

la propuesta no privaron definiciones esenciales ni de fondo, 

sino, sobre todo, una coincidencia táctica para demorar el de- 

bate constitucional, presionando de esta forma al partido en

el poder a fin de obtener del mismo algunas concesiones. 

Cabe subrayar, por otra parte, aue a Washing— 

ton no le convenía la pronta aprobaci6n de una Constituci6n de

corte pluralista y democrático en Nicaragua. Ello porque los - 

dirigentes sandinistas velan - como lo vieron también en el - 

momento de la realizaci6n de las eleciones de noviembre de -- 

1984-, crue ese proceso participativo e instítucionalizador era, 
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en si, uno de los mejores fundamentos para defender la revolu

ci¿Sn en el ámbito internacional. 

En ese contexto, el 3 de septiembre el Presi— 

dente de la Asamblea Nacional- denunci6 " una ofensiva de la Em

bajada norteamericana en Nicaragua, especialmente de uno de -- 

sus funcionarios - Jean Crist- tratando de convencer a las fuer

zas políticas de retirarse del debate constitucional". 26 /. A

demás, el dirigente sandinista reconoci6 aue esa campaña había

tenido éxito en algunos sectores, entre ellos la fracci6n más

derechista del PLI. 

No obstante las tácticas dilatorias de la opo- 

sici6n parlamentaria, la ditima fase del proceso constitucio- 

nal - discusi6n y aprobaci6n del articulado- inici6 el 23 de -- 

septiembre de 1986, siete días después de la fecha prevista. 

El 18 de noviembre de 1986 la Asamblea Nacional

aprob6 la nueva Constituci6n Política
1

de Nicaragua. Consta de

202 artículos ; entr6 en vigor el 9 de enero de 1987. La apro- 

baci6n de la Carta Magna, es el avance político más significa- 

tivo de Nicaragua, y viene a ser la culminaci6n del proceso -- 

de institucionalizaci6n de la revoluci6n. 

El texto constitucional fue aprobado por los siete partidos - 
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De la simple lectura de las disposiciones cons- 

titucionales, puede inferirse que la nueva Constituci6n contie

ne elementos suficientes para que el proceso revolucionario ni

c arag8ense llegue a desembocar en un verdadero estado de Dere

cho, concebido éste como la limitaci6n de los poderes de un

Estado por el derecho. En ese sentido, la Ley Fundamental de

ese pais desmiente a quienes han aseverado que el gobierno

sandinista pretende implantar en Nicaragua un régimen totalita

rio. La Constituci6n garantiza el establecimiento de un régi— 

men democrático y popular. 

politicos integrantes de la Asamblea Nacional. En la nueva -- 

Constituci6n, " El Estado garantiza la existencia del pluralis

mo politico, la economia mixta y el no alineamiento"( Art. 5). 

En cuanto a la forma de gobierno, se establece que"( Art. 7) 

Nicaragua es una reptIblica democrática, participativa y repre

sentativa. Son 6rganos de gobierno: el Poder Legislativo, el

Poder Ejecutivo, el Poder Judicial y el Poder Electoral". En

lo que se refiere a los derechos laborales,"( Art. 83) Se reco

noce el derecho a huelga". Por lo que toca a las comunidades «l
de la Costa Atlántica, éstas"( Art. 89) ... son parte indisoluble

del pueblo nicaragüense y como tal gozan de los mismos dere--- 
chos y tienen las mismas obligaciones". Sin embargo, se recono

ce el derecho de esas poblaciones a la autonomia: " ( mismo ar= 

ticulo)Las Comunidades de la Costa Atlántica tienen el derecho - 
de preservar y desarrollar su identidad cultural en la unidad
nacional; dotarse de sus propias formas de organizaci6n social

y administrar sus asuntos locales conforme a sus tradiciones". 
En lo que respecta a la defensa nacionál"( Art 94 ) La defensa

de la patria y la revoluci6n descansa en la movilizacion y ~- 
participaci6n organizada de todo el pueblo en la lucha contra

sus agresores. El Estado promoverá la incorporaci6n masiva -- 

del pueblo a las distintas modalidades y tareas de la defensa
del pa! s". Sobre el desarrollo econ6mico, se indica:" ( Art. 99) 

El Estado dirige y planifica la economia nacional para garanti
zar y defender los intereses de las mayorias y orientarlas eF
funci6n de los objetivos del progreso econ6micosocial". Sobre

los tipos de propiedad?( Art. 103) El Estado garantiza la coexisten- 

cia democrática de las foiims de propiedad pública, privada, cooperativa, 

asociativa y canunitaria; todas ellas forman parte de la econcm1a miuta, 
están supeditadas a los intereses -superiores de la naeMn y cumplen una - 
funci6n social". Constituci6n Politica de Nicaragua, La Gaceta

Diario oficial) Año XCI, no. 5, Managua, 9 de enero de 1987. 
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III. LA IGLESIA CATOLICA

Uno de los- aspectos- más significativos de la re

voluci6n nicaragüense lo constituye el fen6meno religioso y su

bipolaridad con que se presenta en la experiencia sandinísta. 

Ello como resultado de la polarizaci6n de las divergencias en

el seno de la Iglesia Cat6lica sobre la posici6n que deben asu

mir los cristianos frente a la revolucí6n y de la ofensiva del

Vaticano contra la Teología de la Liberaci6n*, corriente de -- 

pensamiento religioso que tiene una de sus expresiones más im- 

portantes en el proceso revolucionario nicaragCense. 

Para tener una vísi6n amplía de la postura de la

Iglesia hacia la revoluci6n y de la respuesta de ésta a acruélla, 

deben distinguirse cinco elementos: a) la activa participaci6n

de los cristianos en la lucha antisomocista y su posterior inte

graci6n en diversas áreas de la revoluci6n; b) la confrontaci6n

entre el FSLN y la alta jerarquía cat6lica; e) la posici6n del

Vaticano respecto a la llamada " Iglesia Popular" de Nicaragua; 

La Teología de la Liberaci6n es una corriente de pensamiento
que empez6 a aplicarse en los años 60 en Perú, aunque se --- 

coincide en general en que las ideas que dieron cuerpo a la
misma provienen de Europa. Esta Teología se ha expandido a
otros países de América Latina, como por ejemplo: Brasil, 
Nicaragua, El Salvador y México. Plantea la reinterpretaci6n
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d) la postura del sandinismo en torno a la religi6n y, e) la - 

situaci6n actual de las relaciones Estado -Iglesia. 

III. j. El sector de la " Iglesia Popular " 

La integraci6n de los cristianos al proceso de - 

lucha antisomocista se hizo patente a finales de la década de - 

los años sesentas y principios de los setentas, cuando algunos

sacerdotes y laicos cat6licos, motivados por su Fe cristiana y

de la Fe cristiana desde la perspectiva de los pobres, y uti

liza el análisis marxista para captar la realidad desde un - 
punto de vista político, pues busca que el cristianismo se - 

convierta en un instrumento de liberaci6n de las clases opri
midas ( latinoamericanas) comparadas a los pobres del mensa- 

je bíblico. Por tanto, tiene una definici6n de clase, ele- 

mento realmente novedoso en la historia de Iglesia. No plan

tea la ruptura con la Iglesia Cat6lica Romana, ya que sigue

reconociendo la Fe cristiana y la necesidad de mantener la - 
unidad. sus más destacados exponentes en América Latina son
el sacerdote peruano Gustavo Guti6rrez y el te6logo brasile

flo Leonardo Boff; han sido sometidos a fuertes presiones por
el Vaticano en la ofensiva que libra contra la Teología de - 
la Liberaci6n. Empero, se ha advertido en fechas recientes
que el Vaticano está flexibilizando su postura en torno a - 
esa corriente teol6gica. As!, en la instrucci6n sobre Liber- 

tad Cristiana y Liberaci6n, publicada por la Sagrada Congre- 

gaci6n para la Doctrina de la Fe, el día 22 de marzo de 1986
en Roma, Italia, se apunta: " El tema de la libertad y de la
liberaci6n tiene un alcance ecuménico evidente. 

Pertenece - 

efectivamente al patrimonio tradicional de las iglesias y co
munidades eclesiales. También el presente documento puede ' r
favorecer el testimonio y la acci6n de todos los discípulos
de Cristo llamados a responder a los grandes retos de nues- 
tro tiempo". Se recomienda ampliamente leer dicha instrucci6n; 
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su compromiso político, ya tomaban parte en las tareas del FSLN. 

La profunda religiosidad del pueblo nicaragtense

por una parte, y el carácter represivo de la dictadura y la cri

sis del sistema de dominaci6n, por la otra, propiciaron que se

utilizara lo religioso para interpretarlo desde una perspectiva

de liberaci6n, y condujeron a numerosos cristianos a acercarse

al FSLN. 

En este proceso de acercamiento e identificaci6n

de la religi6n como instrumento político liberador, el impulso

de la TeologTa de la Liberaci6n en Nicaragua se desempefi6 como

un elemento fundamental. Así, a partir de 1965 comenz6 la for- 

maci6n de las Comunidades Eclesiales de Base, ( CEB), que consti- 

tuyen actualmente la llamada " Iglesia Popular", entre sectores

populares de las zonas urbanas marginales y de zonas rurales, - 

dentro de la perspectiva renovadora planteada por el Concilio

Vaticano II y experimentada en otros palses latinoamericanos

como Brasil y Panamá. 

Las características básicas y comunes de estas

en ella, además, se reconocen como positivos algunos aspec- 

tos de la Teologla de la Liberaci6n. El texto puede local " i

zarse en la Librería Parroquial de Clavería, S. A. de C. V.-:" 

Av. Clavería No. 122, México, D. F. 
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CEB eran: 

a) El estudio biblico se unia a una reflexi6n sobre la real¡ 

dad social experimentada por sus miembros. 

b) Una práctica evanqélica consecuente con una opci6n por los

pobres. 

c) La simplificaci6n de la liturgia, el uso del lenguaje y

la mGsica populares. 

d) El impulso de la organizaci6n de la comunidad para resol- 

ver sus problemas colectivos y desarrollar relaciones -- 

fraternales. 

e) La responsabilidad del trabajo evangélico era asumida tan

to por religiosos como por laicos". 1 / 

Ante la escasez de sacerdotes, se impuls6 en - 

esa poca la formaci6n de laicos para la catequésis y administra- 

ci6n de sacranentos . Estos cristianos se denominaron Deleciados de

la palabra ( DP), quie nes desarrollaron una práctica cristiana y

una lectura biblica desde la perspectiva del pueblo oprimido. To

do esto contribuy6 a crear conciencia ( entre algunos sectores - 

más marginados) de la necesidad del cambio social, y propici6 cier

ta integraci6n de los fieles laicos al FSLN. 

Debe subrayarse que los DP, las CEB y los reli- 

giosos comprometidos con los pobres fueron intelectuales 6rcianicos - 
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del pueblo que supieron desenmascarar la lectura y práctica rell

giosas ideologizadas por el grupo dominante. Ello Para construir

una práctica religiosa alternativa y acorde con su nivel de ccn~ 

ciencia y organizaci6n política. As, su principal funci6n con- 

sisti6 en una reinterpretaci6n del mensaje bíblico de Jesús como

expresi6n de las clases oprimidas, haciendo especial énfasis en

aquellos pasajes biblIcos en los que, según estipula la Biblia, 

Jesucristo se identifica plenamente con los marginados, como es

el caso del Serm6n de la Montaña, cuyas Siete Aventuranzas hacen

aparecer a Cristo como un personaje profundamente preocupado por

los que tienen hambre y sed de justicia, por los que sufren, por

los que lloran... etc. Estas preocupaciones son hechas propias - 

por dichos intelectuales orgánicos y las interpretan en un contex

to político, lo que propici6 una mayor concientizaci6n de los -- 

cristianos. 

Los citados elementos y, de manera especial, la - 

lectura marxista que hizo la Teología de la Liberaci6n de la rea

lidad ( transformando la religiosidad popular - pietista y clerical - 

de un acto subjetivo a una práctica objetiva e identificada con - 

la opci6n de los pobres), provocaron que una parte importante de

los cristianos adoptara una postura revolucionaria , y explicaron, 

en buena parte, la participaci6n cristiana masiva en la lucha -- 

antisomocista. Dos elementos que vinieron a reforzar esta partia- 

cipa i6n fueron: la imposibilidad de los cristianos de permane— 

cer neutrales ante la masacre del pueblo por la dictadura, y el- 
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total distanciamiento del somocismo del entonces obispo de Mana

gua, Miguel Obando y Bravo. ste, obligado nor las circunstancias

y pese a que luCh6 hasta el riltimo momento por materializar la - 

opci6n de un " somocismo sin Somoza" , impulsada por Estados Ur.u'-dos, 

adopt6 una postura de abierta crítica contra el dictador, lo cual

favoreci6 el triunfo. 

Como consecuencia 16gica de la participaci6n cris

tiana en el derrocamiento de la dictadura, se ha observado ulte- 

riormente una integraci6n de los cristianos en diversas áreas, - 

niveles y tareas del proceso revolucionario. La mayoría de los

dirigentes cristianos laicos ( que colaboraron con el FSLN en la

lucha político -militar) y en menor medida los religiosos pasaron

a desempeñarse como cuadros del Estado y/ o del Frente, o bien de

las organizaciones populares. Además de su compromiso político

con la revoluci6n, su nivel de preparaci6n, en un país con esca

sos cuadros técnicos y con la mitad de su poblaci6n analfabeta, 

incidi6 en su incorporaci6n a la nueva fase del proceso revolu- 

cionario. 

Ha destacado la presencia de estos cristianos en

la Cruzada Nacional de Alfabetizaci6n, iniciada después del triun

fo revolucionario7 en las Jornadas Populares de Salud; las acti- 

vidades de Trabajo de Voluntarios, así como en la participaci6n- 

en diversas formas de defensa Datri6tica: la vigilancia revolucio

naria, yel Servicio Militar Patri6tico, entre otras. Igualmente, 
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la participaci6n de cristianos en díversab organizaciones de ma

sas es relevante. Este es el caso, por ejemplo, en la Asocia— 

c . i6n de Trabajadores del campo ( ATC) y en el propio Frente. 

En este contexto, una de las acciones más signi

ficativas de la participaci6n de los cristianos en la revoluci6n

es el nombramiento de cuatro sacerdotes en altos cargos estata- 

les: Miguel D' Escoto como Ministro del Exterior; Ernesto Carde

nal, Ministro de Cultura; Edgar Parrales, exrepresentante de

Nicaragua ante la OEA y Fernando Cardenal, 
actual Ministro de

Educaci6ni

La identificaci6n e integraci6n de los cristia- 

nos con la revoluci6n ha sido importante en la defensa ideol6gi

ca frente a la manipulaci6n de Washington
sobre la religi6n, que

presenta al gobiernQ sandinista como ateo y
antirreligioso. Lo

primero es cierto, pues en el primer Proyecto de Constituci6n - 

política de Nicaragua se postula que " El Estado no tiene religi6n

oEicial". Pero lo segundo no, segCn veremos más adelante. 
La - 

postura de los cristianos comprometid os se ha visto reforzada — 

La polémica generada en la Iglesia cat6lica nicaragüense y el
Vaticano a raíz del desempeño de tales puestos por estos cua- 
tro sacerdotes, es una cuesti6n que se aborda en el apartado
del Vaticano del presente capítulo, 

ya que en Utima instancia

éste ( el Vaticano) es quien dicta las 6rdenes de autoridad a - 
la jerarquía eclesiástica nicaragüense, 

que rechaza el que ta- 

les sacerdotes participen en política. 
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por la solidaridad y el apoyo de numerosas organizaciones cat6- 

licas y protestantes extranjeras al proceso
revolucionario, el

cu

1

al, a diferencia de otras experiencias revolucionarias en el

tercer mundo, cuenta con un importante respaldo religioso lati

noamericano y con el de algunos sectores cat6licos estadouniden

ses. 

111. 2- La alta jerarquía eclesiástica

Del lado opuesto al sector seguidor de la Teolo

gía de la Liberaci6n, se ubica la c1pula de la Iglesia cat6lica

nicarag,Nense que ha adoptado una postura de enfrentamiento -- 

con el sandinismo, 
evidenciada en sus mGltiples ataques a éste

desde diversos frentes. 

Uno de los principales artífices de las críticas

al régimen sandinista es el Cardenal de Managua, Miguel Obando y

Bravo, quien, además, ha sido identificado por los observadores

de la situaci6n nicaragdense como el líder espiritual de la opo- 

sici6n. 

Esta portura clerical antisandinista tiene sus - 

antecedentes en la actuaci6n del Cardenal Obando durante el proce

so de lucha antisomocista, cuando, como ya señalamos, busc6 hasta

el Gitimo momento viabilizar la opci6n de un 1, somocismo sin Somoza? 
Ante la inviabilidad de tal opci6n y dada la necesidad de defini- 

ciones polfticas a favor o en contra de somoza, 
el Cardenal, erton
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ces Obispo de Managua, adopt6 una actitud antidictatorial. -- 

Esto no significa, sin embargo, que coincidiera con los obje

tivos y el Progtama del FSLN, al que busc6 debilitar desde el

momento de la integraci6n de la JGRN, cuando se pronunci6

porque los miembros de este 6rgano fueran siete y no cinco. 

Ello para aumentar los representantes de la oposici6n a fin de

contrarrestar la influencia de los sandinistas. 

De esta manera, las condiciones que explican - 

el actual enfrentamiento de la instituci6n eclesiástica con el

régimen revolucionario estaban dadas, aun antes del derrocamien

to de la dictadura. Así, la identificaci6n de la jerarquía ca

t6lica con el sector privado opositor en vísperas de la caída - 

de Somoza ha seguido en pie después de siete anos y medio de - 

revoluci6n. La diferencia fundamental consiste en que ahora - 

esta identificaci6n ha cobrado un impulso notorio a partir de

las coincidencias políticas en la ofensiva de ambos contra los

sandinistas. 

Asi, en Nicaragua se ha dado un acercamiento - 

entre el sector opositor antisandinista más activo aglutinado - 

en la Coordinadora Democrática Nicaragüense y la cGpula ecle— 

siástica. Las razones esenciales que explican este acercamien

to son: primerao el papel de aliado de los grupos y clases do- 

minan es que ha cumplido hist6ricamente un sector mayoritario

de la Iglesia cat6lica nicaragüense, representado hoy día por
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Obando. Segunda, la utilización de la religión católica por la - 

alianza oposici6n_jerarquía eclesiástica como uno de los principa

les instrumentos ( ideológicos) en el enfrentamiento con los sandi

nistas . En este mismo contexto, debe subrayarse que la aproxima- 

ci6n de una parte importante de la oposición a las autoridades -- 

eclesiásticas responde, sobre todo, a que la llamada derecha polí

tica y el sector " antipatri6tico" encuentran en la Iglesia uno de

los pocos campos desde donde pueden y tratan de desprestigiar al

régimen, ya que en los demás espacios de expresión está muy limi

tada la crítica en virtud de las restricciones que, impone el esta

do de emergencia, decretado para hacer frente a la agresión exter

na. La Iglesia católica ( sector de la alta jerarquía), aprovechan- 

do su influencia ideológica en la sociedad y autoridad moral con - 

que cuenta, combate al gobierno desde diferentes frentes. 

En este contexto es que deben entenderse los pro- 

nunciamientos del clero -conservador respecto a la situación nica- 

ragüense: llamado al " diálogo nacional", incluyendo a los grupos

contrarrevolucionarios; 2/ el rechazo del Servicio Militar Patri6

tico ( SMP) y del " laicismo" en la educación; la denuncia de la sir

puesta ausencia de libertades civiles y religiosas y de la " vio, 

lación de los derechos humanos" por parte del régimen y, final— 

mente, el cuestionamiento del proceso revolucionario, señalando - 

ya en 1981) que " tras dos años de esperanzas nuestra revolución

está, cayendo en el marxismo conforme con el modelo cub -ano". 3/ 
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A estas críticas se agregan su condena a la lla- 

mada " Iglesia Popular" Y su oposici6n a que los cuatro sacerdo

t s continúen colaborando con el r¿Sgi ien. 

Huelga decir que la postura política adoptada - 

por la cúpula eclesiástica respecto a la revoluci6n favorece - 

ampliamente a la oposici6n, ya que, como hemos visto, las crír- 

ticas de la primera corresponden a las de la segunda. No obs- 

tante, los propi5sitos e intereses en juego no necesariamente son

los mismos: para la oposici6n la coincidencia con el clero con

servador está pensada y diseñada para ganar apoyo y despresti- 

giar al régimen, pensando en la remota posibilidad de acceder

al poder. El clero, por su parte, busca mediante esa alianza

tanto combatir a la " Iglesia Popular" como socavar la legitimi

dad política del régimen, por ejemplo, presionando a los cuatro

sacerdotes para que abandonen sus cargos públicos. Ambos obj 

tivos están interrelacionados; no olvidemos que en los cristia- 

nos comprometidos con la revoluci6n encuentra el régimen un apo

yo importante. 

El concepto " Iglesia Popular" es utilizado en esta tesis pa

ra identificar a un sector de la Iglesia cat6lica nicaragüen
se y latinoamericana afin a la Teología de la Liberaci6n. - 
Por tanto, la " Iglesia Popular" no es una iglesia paralela. 

Esa cúpula está encabezada por el arzobispo Miguel Obando y
Bravo e integrada por los obispos miembros de la Conferencia
Epíscopal Nicaraalense. 
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La tercera raz6n que explica el acercamiento

clero conservador- oposici6n es el compromiso ideol6gico de - 

la Igelsia Cat6lica Romana, y en este caso particular de la

nicaragtense como parte integrante de aquella, en la " defen

sa de los llamados ' valores burgueses' ( propiedad privada, 

libertad individual irrestricta y concepci6n idealista, en

tre otras cosas), que han sido incorporadas a su pensamiento

y tradici6n religiosa.,, 
4/ 

Adicionalmente a los tres elementos citados, 

otro factor que explica la beligerancia del clero conserva- 

dor y que se refleja en su confrontaci6n con el r6gimen, lo

constituye la preocupaci6n conque. la alta* jeraMura- ve la pos¡ 

bilidad de que la " Iglesia Popular" incremente su influencia

entre los cristianos nicaragüenses. Esto minaríael fortale- 

cimiento de la Iglesia oficial, objetivo que ha sido hist6ri

camente una de las razones fundamentales por la que han lu m

chado los dirigentes cristianos. De hecho, " esta percepci6n

ha caracterizado a las jerarqulas religiosas de Nicaragua, - 

las cuales han percibido la disminuci6n de su poder de convo

catoria sobre el pueblo y de su funci6n ideol6gica tradicio~ 

nal como la amenaza de extinci6n de su instituci6h". —
5/ 

Además de la preocupaci6n que les suscita la

Iglesia Popular", ciertos grupos religiosos ven con temor - 
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la experiencia negativa de otras revoluciones contemporáneas

en lo que respecta a las relaciones Estado -Iglesia y a la -- 

libertad de cultos. " La posición teórica de los manuales so- 

viéticos, que han alcanzado una gran difusión entre los sec- 

tores revolucionarios nicaragüenses, refuerza ese temor de- 

parte de las Iglesias". 6/ Quizás tengan presente, por ejemplo, 

lo acaecido en Cuba, donde la Iglesia católica ha perdido — 

ascendencia social luego de la instauración del socialismo, 

aunque la culpa no sólo ha sido del Estado, sino también de

la Iglesia, en virtud que desde los años 601 hasta fechas - 

muy recientes los dos adoptaron una postura dogmática y de

confrontación que los desgastó. Actualmente, se observa -- 

un acercamiento pragmático y ventajoso entre ambas institu- 

ciones. 

otra de las cuestiones controvertidas de la

postura del sector religioso conservador ha sido el apoyo - 

material y/ o moral que recibe desde Estados Unidos. Este

respaldo se ha dado desde diferentes vías: 

a) El entrenamiento, envio y financiamiento

de ' pastores' de diferentes sectas evengélícas que han pene- 

trado desde 1979 hasta los más remotos rincones de la geogra

fía nicaragüense. 

b) La manipulación que sus medios de comuni

caci6n masivos hacen ( los de Estados Unidos) de los ( supues- 
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tos) conflictos religiosos ocurridos en Nicaragua ( ... ) 

c) El fínanciamiento y apoyo al sector reac

cionario que dirige el CELAM ( Consejo Episcopal Latinoameri

cano) en sus campafias contra la Revoluci6n Sandinísta, que

han incluido la dístribucí6n de publicaciones y la realiza- 

ci6n de cursos en Nicaragua, la organizaci6n continental de

actividades para ayudar al ' oprimido pueblo nicaragUense', 

el envío de sacerdotes reaccionarios y la remoci6n de los - 

comprometidos con la revoluci6n, la formací6n de seminarís- 

tas nicaragüenses, la preparación de la visita papal. y la

difamací6n de la realidad del proceso sandinísta. 

d) El financiamiento de proyectos de desa- 

rrollo comunal y de formaci6n de líderes religiosos en po- 

blaciones donde las organizaciones populares o el gobierno

no se han consolidado, a fin de crear una base social para

su proyecto contrarrevolucion ario. 

e) La asesoría técnica y el financiamiento

para la ímpresi6n de folletos, biblias, carteles, para la - 

edici6n de radiales y del peri6dico La Prensa ( de oposici6n). 

f) El Instituto para la Relígi6n y la Demo- 

cracia ( IRD) ha tratado de influir en las iglesias, el pue- 

blo y el congreso norteamericanos para cortar el respaldo a

la revoluci6n Sandinista por parte de un amplio sector cris

tiano progresista" 7/. 
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Por Oltimo, es de señalarse que el conjunto de

cristianos que se identifica con la revoluci6n constituye un

sector importante de la Iglesia cat6lica nicarag5ense*, y guar

da una estrecha afinidad con la " Iglesia Popular«. Estos— 

cristianos no encuentran contradícci6n entre religí6n y revo

lucí6n. Han encontrado una nueva forma de vivir su cristia- 

nismo colaborando con el proceso revolucionario. No niegan

su Fe. 

111. 3. El Vaticano. 

La postura de la Santa Sede hacia la Iglesia

Cat6lica de Nicaragua se enmarca en la ofensiva que libra - 

contra la Teología de la Liberaci6n," y es otro de los facto

res básicos para examinar las divergencias en el seno de la

familia cristíana nicaraq0ense. 

La posicí6n crítica de Juan Pablo II respecto

a la situaci6n de Polonia durante los años más álgidos de la

crisis polaca ( 1980- 1982), cuando denunci6 severamente la — 

El sector oposítar a la revoluci6n ha sido estimado en un
54% del clero cat6lico. Veáse Envío, de diciembre de 1983. 
Instituto Hist6rico Centroamericano, Managua, Nicaragua. 

Esta estimaci6n no considera, sin embargo, la existencia

de un importante sector religioso vacilante que no se ¡ den

tífica con. el sector clerical reaccionario ni con el rev<S: 
lucionario, Serra, Luis," IdeologTa, religr6n y lucha de - 
clases en Nicaragua", I;a - kevblú'c'il5h' L -b' Ní-c'ak"agua," bW.^ *c"it. 
PP. 273. 
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ausencia de libertades pol1ti.caq y religiosas y la violaci6n

1

de, los derechos. hwanos, gen.er6. cíertas expectativas en los

ístiQLngs latinoameric cle, que, a. Iglesia, y, concretamen

te el, 
1 1 . Vltí,c wior,..torñara, partido, j3, 1¿ kínenos, apoyara de manera
4ctSva

1 ;. 1 . _. as r.eivindica.T qj kPeAq- qectoyes desposeídos. -- 

Sin embargot. -estas _esperan as. sIquen. z_— pp< n p en el aire, 

pues el sucesor de San Pedro ha demostrado ser uno de , los ID& 8

firmes defensores del mantenimiento de la estructura jerár- 

quíca de la Iglesia y del mensaje eclesial clásico, que Dre- 

dica la obediencia y " el reino de 1_9j9,, Sielos ",¡ Esto. entra - 

en evidente con_tradíc.ci6n con la Teología de la Liberaci6n,- 

que postula una reinterpretaci6n de la Fe cristiana a la luz

de la realidad latinoamericana y qesde la pprspectiva de los
1 __ -- -  __,  ? y , . - - - - - U - ..: £. i. k 1 l-;::- Z —   . -- 1 1 - - - . , 1 - 

pobres

o¡": - -. .. l -,,j !-, L- - 5 - ir-, 1- 11 - ` JzIj. 

Estas. divergencias entre la Santa Sede y la - 

Iglesia Popular" tienen - su origen en un conflicto en el seno

de la Iglesia , Cat6lica entre un sector progresista y otro con
7

servador respaldado por el Vaticano. Tales diferencias expli

can la lucha del Vaticano contra la Teologla de la Liberaci6n. 

En Nicaragua, por vez primera esta corriente de pensamiento

religioso desarrolla una experiencia a ivjí—gub-e-r-ñ-am-e-ntal

G

coh- la particípa¿i6n eri e tá esfera, de diversos cr . istianos, -- 

1 pártictílarmenté—con el desempefio de cuatro sacerdotes en pues

tos públicos. Este compromi s̀o político de los cristianos aglu

tiriaa"os -Oh tornó 'al: 11amado "¿ rl dto *de-" b'a'le", cuestiona la es- 
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tructura y funciones
tradicionales de la Iglesia ( universal - 

y nícaragüense) 
que ha venido interpretando la práctica reli

giosa desde el Punto de vista místico e
individual, y favore

ciendo ideol6gicamente la existencia de explotadores y explO

tados. Este es precisamente uno de los puntos nodales del - 

conflicto interno en la Iglesia. Lo que plantea la " Iglesia

popular" implicaría' acercarse más a los pobres, así como una

renovaci6n, y en cíerta medida una
democratizaci6n de la -- 

instituci6n religiosa. A esto nitimo se oponen sectores tra

dicionales del clero e inclusive se intérponen también inte- 

reses materiales de la propia
iglesia. La iglesia Cat6líca

Romana ha sido por naturaleza jerárquica. 

En este contexto es que debe interpretarse el

endurecimiento de la postura del Vaticano hacia la permanen- 

cia de los cuatro clérigos en
puestos gubernamentales, 

lo -- 

cual constituye uno de los principales puntos de fricci6n de
Roma con el régimen nicaragCense. 

otro ámbito de confronta

ci6n son las críticas vaticanas al carácter laico de la edu- 
caci6n nícaragllense. 

Es evidente que la negativa del Vaticano a que

continfien en sus puestos Políticos los multicitados sacerdotes

Fernando y Ernesto Cardenal 
Edgar Parral y Miguel DI Escot0). 

ast como las sanciones que les han sido imDuestas* 
rebasan el

marco del Derecho Can6nico - 
legislaci6n oficial de la Iglesia~ 

La wta explicativa se desarrolla en
las dOs , hojas sinuientes. 



que prohibe a los clérigos participar en política u ocupar - 

cargos públicos. En tal sentido, la actitud del sucesor de

San Pedro" hacia el caso nicaragüense parece que persigue - 

neutralizar a aquellos clérigos comprometidos con la revolu- 

ci6n. Ello aparentemente para evitar que la " Iglesia Popular" 

se consolide y ejerza influencia en otros países latinoameri- 

canos, ya que además de que existen condiciones para que ello

suceda, diversos grupos religiosos de la regi6n observan

con atenci6n el desarrollo de dicho sector de la Iglesia, 

pues de consolidarse crearla un precedente importante para

los cristianos que buscan el cambio social. 

El conflicto Vaticano- Teologia de la Libera- 

ci6n en Nicaragua se torna aún más complejo; pese a las san- 

ciones impuestas a los cuatro sacerdotes,(que podrían resumir

se en la suspenci6n de sus funciones ministeriales, existien

do la posibilidad de una destituci6n definitiva), éstos no

han acudido al llamado de obediencia para que renuncien a

sus puestos políticos; por el crntrario, han optado, hasta la

fecha, por continuar apoyando a la revoluci6n, pues conside— 

ran que desde este lugar cumplen con su Fe cristiana de la me

jor manera: según conciben, en las difíciles circunstancias - 

La situaci6n de los cuatro sacerdotes era hasta finales de
1985 la siguiente: Edgar Parral renunci6 al sacerdocio; sin

embargo, hasta esa fecha el VatIcano no había formalizado su
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por las que atraviesa Nicaragua es cuando más resplado necesita

el proceso revolucionario. 

La visita del Papa a Nicaragua en marzo de 1983, - 

cuando realiz6 una gira por Centroamérica, dio ciertos indicios

de que el Sumo Pontrfice pareci6 definirse a favor de la Igle— 

sLa tradicional, marginando asr a la corriente de la Teolog-ra - 

de la Liberaci6n. Efectivamente, en dicho pars su Santidad for- 

mul6 los pronunciamientos más cr:rticos de todo su viaje acerca

de la " r9lesia Popular«.'%En Le6n, ciudad nicaragüense, el Papa

fustíg6 a su modo lo que consider6 corrientes ' cientifi-stasl o

Uaicí stas' ; I-abl6 del derec In de lo s padre s cri sti anos a no - 

vuelta al estado laical. Fernando Cardenal fue expulsado en - 
diciembre de 1984 de la orden religiolá—ZFeñoininada " Compafira de
Jesús" a la que pertenec:Ca; pero por el hecho de que dicta or- 
den tiene una relaci6n muy especial de obediencia al Papa,. la
decísi6n no es vista como de la Compafifa propiamente, sLno del
Vaticano. Su hermano Ernesto Cardenal, el más conocido de los -- 
cuatro, práctícamente, desde el MZ1—eenero de 1985 no puede ejer
cer como sacerdote, porque se lo prohíbi6 el Vaticano. Miguel - 
D' Escoto, en enero de 1985 recibíd un ultimátum del Vaticano en
Ege rminos duros, requíriéndole que decidiera sobre su condici6n
de sacerdote en un término de 15 c1fas a partir de esa fecha. Si
no abandonaba el cargo, en el gobierno, quedarra suspendido de

lus funciones como sacerdote cat6lico. En su caso, la orden reli
giosa a la que pertenece, Marjknoll, le brinda apoyo y al igual - 
que los otros tres, también recibe respaldo religioso de diver--- 
sas: parteE del mundo. Ninguno de los sacerdotes, a excepcidn de - 
Parral, pierde definitivamente su condici6n de sacerdote con las
medidac. acordadas por una orden religiosa o por el Vaticano. En - 

el momento en que abandonen sus cargos pueden volver a ejercer -- 
el ministerio. De no abandonarlos, podr:ra aplicárseles el ------ 

entre dícho", medida que signífíca la excomuní6n para lossacer- 
dotes yque les impide " confesar sus pecados«. 



85 - 

enviar a sus hijos a programas inspirados por el ateísmo; - 

reiter6 que los cristianos no tienen necesidad de ' acudir

a ideologías ajenas' para amar y defender al hombre, e indi

rectamente se refiri6 a los sacerdotes con cargos pGblicos

durante su discurso en Managua ( al pronunciarse) sobre la - 

obediencia total a los obispos."
8 / 

Parad6jicamente, tales llamados de autoridad

no contribuyen a mantener la anhelada unidad de la Iglesia y

de los cristianos. Contribuyen, en cambio, a fomentar la di

visi6n, pues la casi explícita identificaci6n del Papa con

el sector conservador del clero reaccionario nicaragüense

tiene un significado político, y es contraria a la cohesi6n

de la Iglesia. 

Durante su estancia en Managua, otra de las - 

acciones controvertidas del sucesor de San Pedro fue su amne

sia casi total de las agresiones de que estaba ( y está) sien

do objeto Nicaragua. Tampoco habl6 sobre el carácter estruc

tural de las desigualdades sociales o acerca de la manipula- 

ci6n de la religi6n en Nicaragua con fines políticos. Todo

esto gener6 un clima de extrañeza entre una parte importante

de los cat6licos nicaragüenses. 

Por otro lado, la designaci6n del obispo Miguel

Obando y Bravo al solio cardenalicio, en obril de 1984, se — 
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enmarca en la estrategia de la Santa Sede de consolidar al -- 

clero conservador. A partir de entonces, el nuevo cardenal - 

ha realizado labores pastorales a lo largo y ancho de Nicara- 

gua, pronunciando mensajes con un evidente contenido político, 

pues han reiterado las ya conocidas críticas al régimen. Su - 

nuevo nombramiento ha reforzado su posición y autoridad moral

frente al gobierno y a los sacerdotes seguidores de la Teolo- 

gla de la Liberación. 

Por otra parte, una de las cuestiones que pone

de manifiesto la ofensiva contra la Teología de la Liberación, 

son las coincidencias entre el Vaticano y la Administración -- 

Reagan en contra de esa corriente. En el caso de Nicaragua,  

esta situación se ha manifestado, Dor una parte, en el prop6si

to de la Santa Sede de fortalecer al clero conservador y en

las presiones a que se está sometiendo al llamado " clero de

base", y, por la otra, en la percepción misma que el gobierno

de Reagan tiene sobre la Teología de la Liberación, concibién- 

dola como un elemento de peligro para la seguridad hemisférica: 

La política exterior de Estados Unidos debe comenzar a enfren

tar y no simplemente a reaccionar con posterioridad, a la Teo- 

logla de la Liberación, tal como es utilizada en América Latina

Lamentablemente las fuerzas marxistas han utilizado a - 

la Iglesia como una arma política contra la propiedad privada - 

y er sistema capitalista de producción infiltrando la comunidad

religiosa con ideas que son menos cristianas que comunistas.» 9/ 
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Esto confirma la existencia de puntos de contac

to entre Reagan y el Vaticano en lo que respecta a la Teologia

de la Liberaci6n. Sin embargo, " los iatereses políticos e ideo

16gicos de la Iglesia y de Estados Unidos en la sub- regi6n no

son idénticos. El gobierno de Reagan interviene por objetivos

estratégicos de seguridad y emplea la vía de la fuerza. La -- 

Iglesia se siente amenazada por alternativas internas particu- 

larmente poderosas en Centroamérica, que evalGa como antag¿Sni~ 

cas, heterodoxas, peligrosas para la identidad de la institu— 

ci6n y que están aliadas o forman parte del enemigo principal

el marxismo y los movimientos revolucionarios, ' ateos y agre

sores de la religi6n' , segian concibe la instituci6n religiosa) 

Ante ello, el Papa pone en juego un proyecto propio, diferen

te al de Reagan: doctrina social, defensa de los valores tra- 

dicionales, identidad eclesial. La vía es la negociaci6n." 10/ 

Pero" a partir de intereses y proyectos diferen

tes, surgen puntos de contacto reales entre Washington y el -- 

Vaticano: la identificaci6n de adversarios básicos y el manejo

de perspectivas geopolíticas y espacios ideol6gicos similares': 11/ 

111. 4. Sandinismo y religi6n. 

Los antecedentes básicos de la actual posici6n- 

del FSLN sobre la religi6n son: a) la postura de Fe que repre- 
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sent6 Sandino desde la " perspectiva de los explotados en la

lucha contra la oligarquía y la intervenci6n estadouniden— 

seI 12/ b) el contacto personal que tuvo Carlos Fonseca Ama- 

dor con sacerdotes revolucionarios*, y c) la incorporaci6n - 

de cristianos, seglares y sacerdotes, a las filas del FSLN

desde principios de los 701, como ya señalamos. 

Este riltimo factor contribuy6 a romper el dog

matismo ateista de un sector del FSLN, y determin6, junto con

los anteriores, una unidad práctica, en el seno de esa organi

zaci6n, de revolucionarios creyentes y no creyentes, unidad - 

que se ha desempeñado como una clave de la fortaleza del pro- 

ceso revolucionario y de su vinculaci6n con las masas. 

En 1980 la Direcci6n Nacional del FSLN emiti6

un documento donde fij6 claramente su posici6n sobre la reli- 

gi6n. En su introducci6n, el documento reconoce las diferen- 

tes formas de particiDaci6n cristiana en la lucha contra la - 

dictadura y plantea que ese fen6meno original debe tratar de

mantenerse en el futuro. Otros puntos básicos del texto son: 

a) El respeto de la libertad de cultos, 

Para Fonseca Amador, uno de los nrincipales ide6logos del- 
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b) El reconocimiento de qu2 no hay contradic- 

ci6n entre ser cristiano y ser revolucionario, 

c) El derecho de los creyentes a incorporarse

al FSLN, sin caer en proselitismo religioso, 

d) El rescate de las fiestas religiosas popu- 

lares, evitando la corrupci6n o la manipulaci6n politicas, 

e) La abstenci6n del FSLN de influir en las - 

divisiones internas de las iglesias, o de opinar sobre cues- 

tiones estrictamente religiosas y, 

f) El llamado a los religiosos calificados -- 

es decir, preparados técnicamente) que desempeñan cargos gu

bernamentales para que continiaen en su labor". 13/ 

Estos planteamientos desvirtGan la manipula— 

ci6n nacional e internacional sobre la supuesta persecuci6n

religiosa en Nicaragua. Han sido importantes también porque

superan el s6lo diseño de una alianza estratégica entre re— 

volucionarios creyentes y ateos para tomar el poder. 

FSLN, era" fundamental en el Frente Sandinista la unidad - 

entre los verdaderos revolucionarios y los verdaderos cris
tianos, es la unidad que forjaron con el fusil en la mano
de la América oprimida, el Cdte. Ernesto Che Guevara y el
Sacerdote Camilo Torres". También plante6 Fonseca la unidad

entre revolucionarios creyentes y no creyentes en la libera
ci6n del pueblo. Sin duda, la amistad que tuvo con cristiar

nos revolucionarios como Camilo Ortega y Monseñor Arias ín- 
fluy6 en su posici6n sobre la religi6n. Ver Serra Luis, -- 

Ideología, reliqi6n y lucha de clases en la revoluci6n", 
La revoluci6n en Nicaragua, Ed. Era. Miixico, p. 276. 
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La trascendencia del documento se ve al descali

ficar la necesaria " identificaci6n entre religi6n y enajenaci6r) 

propia de otros contextos hist6ricos, con base en la experien- 

cia nicaragüense. 

Un laltimo paso que ha venido a aclarar la postu

ra del Estado respecto a la religi6n se deriva de lo estipula- 

do en el primer Proyecto de Constituci6n Política de Nicaragua

Art. 88): " Todas las personas ya sea individual o colectivamen

te tienen el derecho a manifestar sus creencias religiosas en

pGblico o en privado, mediante el culto, la celebraci6n de ri- 

tos, las prácticas y la enseñanza, todo de conformidad con las

leyes. Nadie podrá invocar creencias o disciplinas religiosas

para eludir el cumplimiento de las leyes ni podrá impedir a -- 

otro el ejercicio de sus derechos". 

La definici6n y el reconocimiento de un espacio

al cristianismo en el marco de la revoluci6n ha sido un proble

ma resuelto en el campo de la ideologla y del derecho. Empero, 

la puesta en práctica del documento citado ha encontrado diver

sos obstáculos. 

Asi, el clero conservador percibe como una ame- 

naza a sus intereses algunas medidas del régimen. En tal senti

do,* el control estatal de los medios de comunicaci6n y el esta

blecimiento de un sistema Gnico de enseñanza para las escuelas
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pGblicas y los colegios privados han sido puntos importantes

de conflicto. Resulta evidente que esta Gltima medida ha -- 

afectado uno de los campos en el que la Iglesia tradicional- 

mente ejerci6 un control significativo: la educaci6n. Esto

podría disminuir la influencia ideol6gica de la instituci6n

religiosa en la sociedad. Por tanto, resulta 16gica su opo

sici6n a esa medida, pues tal influencia ha sido y seguirá

siendo uno de los elementos principales de los que ha deriva

do su poder terrenal. Empero, esto no significa que en Nica

ragua haya sido prohibida o limitada seriamente la educaci6n

privada, como veremos más adelante. Por ahora s6lo anotare- 

mos que las causas inmediatas de las fricciones Iglesia -Esta

do en el área educativa han sido diversas: el enfoque mate— 

rialista de algunos textos, los trabajos productivos obliga- 

torios para los educandos, los conflictos entre docentes y - 

directores por razones políticas y el trabajo organizatívo - 

de la Juventud Sandinista en colegios religiosos, entre otros. 

En este contexto, las relaciones del FSLN con

la alta jerarquía se han caracterizado por el surgimiento de

situaciones conflictivas y crisis recurrentes. No exenta de

excesos cometidos por algunos dirigentes sandinistas, la pos¡ 

ci6n del FSLN ha sido de disposici6n al diálogo, aunque recha

za incluir en éste a aquellas cuestiones controvertidas con- 

sideradas de estricta competencia gubernamental, tales como - 

Entre otros excesos , destaca el uso de la fuerza, en algu- 

nas ocasiones, para responder a las provocacienes opositoras. 
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el Servicio Militar Patri6tico o el problema de la contrarrevo_ 

luci6n. Por otra parte, deben subrayarse los errores de algu

nos dirigentes sandínistas en el tratamiento del problema re- 

ligioso, a saber: su incomprensi6n de enfrentar una cuesti6n

ideolGgica, como es el caso de la religi6n, con medidas de -- 

fuerza; fallas por imprevisi6n o uso de métodos err6neos para

tratar el problema religioso en los conflictos que se han --- 

suscitado. A veces ha faltado comprender que no pueden preten

derse cambios rápidos en el campo ideol6gico, ni que no cabe

usar las vías de hec1, 0 para responder a la ofensiva ideol6gica, 

ya que se producen efectos contrarios a los esperados. Cuando

se ha usado la fuerza para tratar la cuesti6n religiosa, que - 

por cierto ha sido en pocas ocasiones, la Iglesia ha reavivado

a su favor la tradici6n martirol6gica del cristianismo, crean- 

do asi un clima de confusi6n entre el pueblo nicaragCense, pro

fundamente cat6lico. 

Un elemento que ha incidido en el manejo ¡ nade- 

cuado del problema religioso en algunas ocasiones ha sido " la

falta de consenso o de comprensi6n de la posici6n expresada -- 

por la Direcci6n Nacional entre miembros del FSLN. La conduc- 

ta reaccionaria de ciertos religiosos venia a confirmar a esos

Un ejemplo ilustrativo del manejo inadecuado del problema - 
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sandinistas que las iglesias son un opio para el pueblo, y -- 

que había llegado la hora de usar sus templos para puestos - 

de salud o escuelas Es preocupante que esta postura, 

actualmente minoritaria, tienda a crecer a través de los -- 

textos y cursos marxistas de distinto nivel". 14 / 

Pese a tales errores, la posici6n oficial - 

del FSLN respecto a la religi6n puede resumirse en tres ele- 

metos: mantenimiento de la unidad con los cristianos revolu- 

cionarios, cordura en sus relaciones con la alta jerarquía, 

no exenta de ciertas respuestas extremas, y bisqueda de diá

logo con el Vaticano. 

religioso lo constituy6 la toma de cuatro colegios religio
sos en agosto de 1982 por estudiantes coordinados por grir—, 
pos opositores para protestar por el " desagravio" hecho al
sacerdote Carballo, quien había sido exhibido desnudo en— 
las cámaras de televisi6n del Sistema Sandinista de Televi
si6n para aclarar una situaci6n confusa que se había suscl

tado a raiz de que dicho clérigo distorsion6 los hechos -: 7

que lo involucraron en un delito de adulterio: fue sorpren

dido por el esposo de la c6nyuge cometiendo ese delito y - 
sacado por la fuerza a la calle sin ropas, al tiempo que - 
el marido llam6 a la policía; en un santiamén se congreg6

una multitud. Después, el sacerdote distorsion6 los hechos

negando tales acusaciones y diciendo que habla sido golpea
do por los agentes del orden. Volviendo a lo primero, tr5s

la toma de dichos colegios se suscitaron enfrentamientos

con la Juventud Sandinista en tanto que los Comités de De- 
fensa Sandinista ocuparon diversos templos, generándose una

aguda crisis que hizo necesaria la intervenci6n de la Direc

ci6n Nacional del FSLN reiterando su declaraci6n de 1980 Y
haciendo un llamado a la cordura. 
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III. S,. Situaci6n actual de las relaciones Estado -Iglesia

Como consecuencia de los excesos de ciertos

clérigos en su apoyo abierto a actividades antisandinistas y

del endurecimiento que esa conducta ha provocado en la polí- 

tica estatal, las relaciones Iglesia -Estado registraron a me

diados de 1986 un grave deterioro, lo que enturbi6 aí! n más - 

el tenso clima político que se vive en Nicaragua. El régimen, 

ante la necesidad de evitar el sur7imiento de un eje político

interno de la contrarrevoluci6n o de pilares de apoyo a ésta, 

se ha visto obligado a aplicar de manera estricta el estado

de emergencia nacional, reistaurado a finales de 1985. Esto

ha implicado evidentemente poner ciertos límites a las acti- 

vidades políticas de la alta jerarquía eclesiástica, lo que

ha sido interpretado como un endurecimiento de la postura -- 

estatal, aunque esto habría que matizarlo porque los sandi— 

nistas siguen dando muestras de moderaci6n. 

Los dos hechos más sonados durante

1986 y que han afectado en gran medida las relaciones Igle- 

sia -Estado son: i) la clausura de la Radio Cat6lica y ii) la

expulsi6n del obispo Pablo Antonio Vega y del sacerdote Bis - 

mark Carballo. 

i) La Direcci6n de Medios de Comunicaci6n - 
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determin6, a principios de 1986, clausurar la Radio Cat6lica

de Nicaragua, " como sanci6n por la negativa de ésta a integrar

se en la red nacional de radioemisiones, como lo disponen las

leyes vigentes, con motivo del discurso de fin de año ( 1985) - 

pronunciado por el Presidente Daniel Ortega Saavedra!'.15 / Cabe

advertir que la determinaci6n se tom6 tras una serie de viola

ciones a la Ley de Radiodifusi6n, cometidas por esa radio, y

luego de diversas advertencias del régimen para que no se -- 

reincidiera en tales actos. Estas advertencias fueron hechas

al sacerdote y Director de la Radio Cat6lica, Bismark Carballo

quien, además del obispo Vega y del cardenal Obando, ha sido - 

uno de los principales clérigos que se han unido a la ofensiva

interna antisandinista, librada, sobre todo, por las fuerzas - 

aglutinadas en la Coordinadora Democrática Nicaragüense. En - 

este contexto, el hecho de no haber encadenado a la radio en - 

cuesti6n a la red nacional, puede interpretarse como un desafío

y una provocaci6n al régimen, quizás para que éste decidiera

una sanci6n, como ya lo hizo, y asi aparecer como víctima de

una campaña estatal antirreligiosa. 

ii) El 4 de julio de 1986, y a cuatro días de

haber obligado al sacerdote Carballo a abandonar Nicaragua, el

régimen nicaragtense no ->--rrrt-i6 elingreso al país al obispo ni- 

caragüense Pablo Antonio Vega, quien regresaba de Washington,- 



en lo que constituy6 la expulsi6n del segundo clérigo durante

1986. Segi1n indica el resDectivo comunicado oficial, esta de

cisi6n " será efectiva mientras se mantenga la agresi5n del go

bierno de Estados Unidos en contra de Nicaragua." lG / Esta de

terminaci6n, por la cual el gobierno tuvo que pagar un costo

político elevado, puede considerarse como una de las medidas

más extremas del Estado en contra de la jerarquía eclesiásti- 

ca. Debe subrayarse que ese paso no fue una acci6n precipita

da; fue, ante todo, una decisi6n meéUtada y quizás inoportuna, 

pero necesaria para la seguridad del Estado, pues en momentos

en que ese país enfrenta una grave agresi6n externa es compren

sible que el régimen tienda a limitar las crecientes activida

des antiestatales de una instituci6n ( la Iglesia) que tiene -- 

una importante ascendencia social. 

El. gobierno sandinista decret6 la expulsi6n - 

de monseñor Vega después de que procur6 que enmendara su con~- 

ducta. Recurri6, inclusive, a la mediaci6n del Papa solicitán- 

dole aconsejara al citado clérigo aue permaneciera al margen - 

de la política. Los esfuerzos resultaron infructuosos, pues - 

el obispo continu6 en sus pasos. En septiembre de 1985, Vega

viaj¿5 a Bonn, Alemania Federal, en donde justific6 la ayuda - 

estadounidense a la contrarrevoluci6n: " un pueblo que no sien- 

te garantizados sus derechos civiles y sociales, tiene también

el derecho de buscar ayuda donde pueda" 17/ Después, el 6 de -- 
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marzo de 1986 en un seminario realizado en la Heritage Funda - 

tion ( organizaci6n estadounidense conservadora y considerada

de ultraderecha) en Washington, y en el marco de una campana - 

del Presidente Reagan para obtener la aprobaci6n del Congreso

de la ayuda a los mercenarios antisandinistas, Vega comparaci6

junto con los jefes contrarrevolucionarios Adolfo Calero, En- 

rique Bermudez y Arturo Cruz, y denunci6 la supuesta " persecu- 

si6n" de la Iglesia nicaragüense por los sandinistas, a quie- 

nes acus6 de " haber dado muerte a tres sacerdotes, haber dete

nido a otros e impedir a los restantes hablar en los medios de

comunicaci¿Sn". 18 / Esta informaci6n fue a todas luces falsa, - 

tendenciosa y mal intencionada, pues el propio Vega tuvo que - 

reconocer a su regreso a Nicaragua que no se trataba de tres - 

sacerdotes, sino de tres delegados de la palabra ( que hablan - 

sido masacrados por la contrarrevoluci6n). La conferencia de

prensa que ofreci6 Vega el 2 de junio de 1986 ante los corres

ponsales extranjeros acreditados en Manaqua fue la gota que - 

derram6 el vaso. Entre otras cosas, declar6: " en Nicaragua - 

existe un régimen totalitario, marxista -leninista, ( ... ) la - 

lucha armada es un derecho humano ( justificado nuevamente la

ayuda a la contrarrevoluci6n). ¿ Qué remedio le queda a un pue

blo que está reprimido no s6lo política, sino militarmente?
1' 19/ 

En dicha conferencia, lleg6 al extremo de calificar de parcial

el fallo de la Haya y a justificar una eventual intervenci6n - 

militar en Nicaragua. Por otra parte, segán Envío, vega ha -- 

insistido en que los contrarrevolucionarios matan " el cuerpo, 
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pero los sandinistas matan el alma' 1. 20 / Esta acusaci6n, además

de falsa, dej6 entrever la ignorancia teol6gica del obispo, 

pues, según la, teología, las almas son " inmortales". Este

cúmulo de actividades antisandinistas fue, con justicia, invo

cado por el régimen para proceder como lo hizo. 

La Administraci6n Reagan calific6 la expulsi6n

de Vega como un atentado más en contra de las libertades civi- 

les y de los derechos humanos. Hubo también otras reacciones

importantes que reflejaron el costo político que implic6 dicha

expulsi6n para el régimen sandinista. La Conferencia Episco- 

pal Latinoamericana manifest6 su consternaci6n por tal medida

y solicit6 que se reconsiderara. El Papa, que en ese entonces

se encontraba en Colombia de visita pastoral, manifest6 su per

turbaci6n porque NIonsefior Vega " ha sido alejado por la fuerza - 

de su prelatura, ' desterrado de su propia patria'. Esa medida

contradice reiteradas afirmaciones de querer ( los sandinistas) 

una pacífica y respetuosa convivencia con la Iglesia".
21/ 

Por - 

su parte, el arzobispo nicarag ense Obando calific6 la expul- 

si6n como una violaci6n de los derechos humanos. Es de subra- 

yarse que tanto el Papa como la Conferencia Episcopal utiliza- 

ron la medida Cinicamente para desacreditar al régimen nicara— 

gtense y en ningún momento hicieron alusi6n a la agresi6n que

enfrenta Nicaragua, ni a los atentados terroristas perpetrados

por' los " contras" en el interior de Nicaragua. No sorprendi6
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que Obando tampoco haya condenado estas acciones, pues en los

G años de hostigamiento externo al país centroamericano

ha mantenido un silencio de sepulcro. Esto contrasta con las

fuertes acusaciones que ha formulado contra los sandinistas, 

quienes, en opini6n del cardenal, son los culpables de la tra

gedia nicaragüense, apreciaci6n que " peca" de parcialidad. 

En este contexto, es muy importante destacar

que en Nicaragua, si bien existen restricciones a las activida

des de la oposici6n, explicadas, sobre todo, por la agresi6n — 

que se vive, no se da una persecusi6n religiosa. Como pruebas

de que existeri libertades religiosas pueden citarse:" las nume- 

rosas misas que se celebran en todo el país; el hecho de que - 

más del 90% de la poblaci6n profese el catolicismo; el incre— 

mento de las sectas religiosas extranjeras a lo largo del te— 

rritorio nicaragüense. De treinta sectas extranjeras que habla

en el país al triunfo de la revoluci6n, su nrimero aument6 a 60

en 1986), justamente por la libertad religiosa

existentel. 
Ade

más el gobierno " financia ahora a la educaci6n cristiana en - 

Managua, para que el pueblo acceda a una educaci6n que antes - 

era elitista. Los centros religiosos educativos que desean - 

ese apoyo establecen una comunicaci6n y un acuerdo con el go- 

bierno, que, por lo demás, no impone su colaboraci6n".
22/ 

Lo que sucede realmente en Nicaragua es que - 

Entrevista al te6logo Oscar Gonzáles Caray", El Dla, MERxico, 10 de marzo

de 1986, p. 14. 
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ex¡ -qt -t- un conflicto político y no religioso entre la Iglesia

y el Estado. Recordando un poco lo que hemos expuesto ante- 

riormente, este enfrentamiento obedece a que la religi6n es

una parte medular de la confrontaci6n ideol6gica entre los- 

sandinistas y la oposici6n, y a que algunos de los dirigen- 

tes de la cipula eclesiástica, que no aceptan el marco del - 

régimen sandinista, se han aproximado a los sectores desafec

tos al gobierno aglutinados en la Coordinadora. Inclusive, 

ciertos clérigos han colaborado con la contrarrevoluci6nbien

directa o indirectamente. Un ejemplo de esto iltimo ha sido

la lamentable actuaci6n del obispo Vega, quien ha hecho campa

ña al lado de Reagan en pro de la contrarrevoluci6n. Entre

otros ejemplos de colaboraci6n de clérigos con los grupos al- 

zados en armas podemos citar: la expulsi6n de diez sacerdotes

en 1984 por estar involucrados en acciones contrarrevoluciona

rias y la presentaci6n a través de video Dor televisi6n cuan- 

do el sacerdote Luis Amado Peña cargaba armas en un maletín - 

al ser descubierto por los servicios de seguridad del Estado. 

A causa de esto, el clérigo estuvo confinado en el Seminario

Menor de Managua como parte de la pena que se le impuso, pero

después el régimen lo indult6, dando asi muestras de modera- 

ci6n. 

A mi juicio, un factor que hasta ahora no ha

sido comentado pero que no debería olvidarse en cualquier aná

lisis de las relaciones Estado -Iglesia en Nicaragua, es que - 



los cambios introducidos por el proceso han afectado los in- 

tereses de la instituci6n religiosa. Ya comentamos, por ejem

plo, el asunto de la educaci6n, ámbito en el que han sido in

troducidas modificaciones que no favorecen que la Iglesia si

ga manteniendo un control importante. 

Un laltimo elemento a considerar es que a

partir de mediados de 1986, el Vaticano empez6 a adoptar

aparentemente una actitud menos rígida hacia Nicaraqua, país

con el que mantiene relaciones en virtud del concordato fir- 

mado durante el régimen somocista. En tal sentido, en julio

de 1986 arrib6 a Managua el nuevo Nuncio Apost6lico, Pablo - 

Giglio, en cuya conferencia - de prensa que ofreci6 desaprob6

la política de Estados Unidos hacia Nicaragua y aboa6 por el

restablecimiento del diálogo entre ambas naciones y el respe

to a las leyes nicarag5enses por las autoridades eclesiásti- 

cas. Estos pronunciamientos, que abrieron algunas expectati- 

vas para el mejoramiento de las relaciones Iglesia -Estado, - 

desentonaron con el silencio de sepulcro que venía mantenien

do la Santa Sede en torno a esos asuntos. En este contexto, 

el exobispo de Cuernavaca, México, Sergio Méndez Arceo, opi- 

n6 que " se ha producido un cambio favorable en la actitud -- 

tradicionalmente hostil del Vaticano respecto a la revoluci6n

sandinista? 23 / Parece muy temprano para sostener esta te- 

sis, pero ciertamente han aparecido signos alentadores en este

campo. 



102- 

A raíz de la postura menos rígida y más prag- 

mática del Vaticano hacia Nicaragua, el" 27 de septiembre se

reanud6 - en la -sede de la Nunciatura Apost6lica- el diálogo

Iglesia -Estado, que estaba suspendido desde octubre de 1984. 

El presidente Daniel Ortega encabez6 la delegaci6n guberna- 

mental. La delegaci6n eclesiástica estuvo presidida por el

Cardenal Obando e integrada por los obispos Salvador Sh1aee

ffer, Julián Barni, Pablo Sinith y Rubén L6pez Ard6n. También

particip6 en el encuentro el representante del Vaticano, --- 

pabloGiglio, cuyas gestiones hicieron posible la reuni6n, Z4/ 

Como resultado del evento, se acord6 la ins- 

titucionalizaci6n del diálogo entre la Iglesia y el Estado, 

anunciándose la celebraci6n de una primera reuni6n para el

día 30 de ese mismo mes, En declaraciones a la prensa, --- 

Obando y Ortega coincidieron en afirmar el compromiso de -- 

ambas partes de " trabajar en un acuerdo que permita norma- 

lizar las relaciones entre la Iglesia y el Estado".
25/ Al - 

propio tiempo, el mandatario nicaragüense calific6 el encuen

tro como " constructivo, de buena voluntad y que va a rendir

frutos". Asegur6 también que se adoptaron " medidas concre- 

tas de parte del gobierno y de la Iglesia" .26/ En este contex— 

to, podría esperarse el retorno a Nicaragua del obispo Pa- 

blo Antonio Vega y del sacerdote Bismark Carballo, toda vez

que ste es uno de los deseos de la jerarquía eclesiástica. 
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Se estima que la actitud más conciliadora de la

Santa sede podría ser parte de un reajuste de su política ha— 

cia Nicaragua; - esto parecería obedecer al interés del Vaticano

por jugar un papel más activo en la sociedad nicaragflense, acor

de al momento, como parte de su estrategia para reforzar al ca

tolicismo en América Latina, así como para evitar que siga ga- 

nando adeptos y seguidores la llamada Teología de la Liberaci6n, 

que constituye un desafío para el sucesor de San Pedro. De su

lado, al régimen la reanudaci6n del diálogo con la Iglesia le

es muy favorable, pues podría contribuir al relajamiento de las

tensiones entre ambas partes y, al propio tiempo, constituye — 

un signo de que en Nicaragua sigue existiendo un clima de tole- 

rancia y negociaci6n. 
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CAPITULO IV: LIDS CRUPOS ETNICOS ( MISKI- OS, SUMOS Y PAMAS) 

La cuesti6n de los grupos 6tnicos de la Costa

Atlántica de Nicaragua ha constituido uno de los eslabones - 

más débiles de la revoluci6n debido a tres elementos: a) las

características culturales de tales grupos son diferentes de

las del resto de la poblaci6n nicaragCense; b) el hecho de

que la Costa Atlántica, ubicada frente al Mar Caribe y colin

dante con Honduras, sea un área particularmente vulnerable a

los ataaues de la contrarrevoluci6n y a la política de deses

tabilizaci6n, tanto de los opositores al régimen sandinista

como de la administraci6n Reagan, quien ha manipulado la pro

blemática étnica para desacreditarel preceso revolucionario

y, c) los errores cometidos por los sandinistas en el trato a

tales grupos, en el proceso de búsqueda de íntegraci6n de los

mismos al proyecto nacional. 

Los grupos étnicos establecidos en la Costa - 

Atlántica de Nicaragua son: 1, 80 mil miskitos aproximadamente

incluyendo los que están en Honduras ), unos 30 mil criollos, 

8 mil sumos, unos 1, 500 gar1fonas y aproximadamente 800 ramas; 

en esa regi6n viven además 120 mil mestizos que conforman la

comunidad mayoritaria de la Costa Atlántica". 1/ Cabe subra- 

yar, por otra parte, que " en 1983 la poblaci6n total de Nica- 
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ragua era de 2, 834, 500 ( habitantes); la de la Costa Atlánti

ca representaba el 9. 9_ por ciento del total. Por otro lado, 

la extensi6n total del país es de 138 709 Em2, en tanto que - 

la de la Costa Atlántica es de 66, 524 Km2, es decir, 48% del

total". 2/ 

IV -1- Antecedentes del problema de la Costa Atlántica. 

La problemática étnica de la Costa Atlántica - 

no surge con la revoluci6n c9mo así lo indican algun¿s, inclu

yendo evidentemente al Gobierno estadounidense. La cuesti6n

étnica de ese país tiene raíces hist6ricas muy profundas. 

Los antecedentes de esta cuesti6n " se remontan

a las características hist6ricas particulares que asumi6 en
el país la dominaci6n colonial, neocolonial y las políticas

de explotaci6n y opresi6n de las clases dominantes locales. 
En Nicaragua, dos formas particulares de dominaci6n colonial

la de España en Centro- PacIfico y la de Inglaterra en el -- 
Atlántico) y el dominio del ' imperialismo norteamericano' pos

teriormente, trajeron como resultado la formaci6n de una socie

dad mestiza mayoritaria, cuya clase dominante controlaba el - 

Estado. Además, la formaci6n nacional nicaragÜense albergaba

a pueblos indIgenas y comunidades étnicas, con lenguas, tradi

ciones culturales y formas organizativas diversas, a las que- 
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no se permitid desarrollarse, y cuya supervivencia s6lo es -- 

explicable por una larga lucha de resistenciall.3 / 

Durante dos siglos ( 1600- 1800) los intereses - 

coloniales en conflicto, de España e Inglaterra, fomentaron - 

las contradicciones al interior de los pueblos indígenas y co

munidades del Atlántico, y de éstos con los del Centro y Pacf

fico de Nicaragua. 

Bajo el proceso de conformaci6n del incipiente

Estado nacional nicaragüense ( que de nacional s6lo tuvo el nom

bre durante muchos años), en " la poblaci6n del Atlántico, la - 

falta de vínculos econ6micos con el Pacífico, los intereses co

loníales ingleses y la propia diferenciaci6n como comunidades

con sus identidades propias, orientaron dicho proceso a la con

servaci6n de algún grado de autonomía, a través de la constitu

ci6n de un aparato jurldico- político conocido comolProtectora- 

do de la Mosquitia' ( 1837- 1860)*. Posteriormente, bajo la sobe

ranla nacional de Nicaragua, se constituy6 en 1860 la llamada

Reserva de la Mosquitia', que organiz6 a esas comunidades en

distrito donde podrían gobernarse de acuerdo a sus propias cos

tumbres y leyes". 4/ Se reconocía el derecho a autogobierno - - 

local. Esta experiencia dur6 hasta 1894, cuando fue incorpora

da la Reserva de la Mosquitia al Estado nicaragCense por la vIa- 

militar. Cabe señalar que esos grados de autonomía para los - 

pueblos indígenas y comunidades de la Costa Atlántica respondie

ron más a los intereses coloniales en pugna, que a las justas - 

demandas de la poblaci6n local. 

1, Durante la Presidencia de Zelaya ( 1889- 1909) se

dieron concesiones equivalentes al' 10. 3% de la tierra a compa- 

En 1860 Gran Bretaña, bajo presi6n de Estados Unidos, renun- 
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ñias estadounidenses, que explotaban ilimitadamente las reser

vas de minerales, bosque y recursos marinos.' 5/ Las corporacio- 

nes trasnacionales continuaron presentes durante los 45 años

de dictadura somocista. En este proceso, los indígenas fueron

despojados muchas veces de su tierra, y otras utilizados como

mano de obra barata. Nunca se rebelaron ni lucharon por con- 

quistar su " derecho" al autogobierno local ni a la autonomía. 

Vivían marginados, en precarias condiciones de vida, y olvida

dos de toda iniciativa gubernamental. 

Ideol¿5gicamente la Iglesia Morava y en menor

medida la Iglesia Cat6lica ejercieron influencias considera-- 

bles y fueron responsables de la construcci6n de escuelas y - 

hospitales y de la prestaci6n de servicios sociales, ignorados

por los sucesivos gobiernos de los Somoza. Generalmente consi

derados como dirigentes de la comunidad, los pastores moravos

y los sacerdotes cat6licos tendieron a prestar un apoyo tácito

a la explotaci6n norteamericana y europea en la regi6n., r6 / 

Cuando asumieron los sandinistas el poder se en

contraron con una regi6n sobreexplotada en sus recursos natura

les, un legado de desempleo y descapitalizaci6n y llegaron a - 

ci6 a su jurisdicci6n sobre la Costa Atlántica, designado a

la regi6n como " Reserva de la Mosauitia." 



la conclusi6n de que los indios miskitos, sumos y ramas- que - 

permanecieron al margen de la lucha antisomocísta- constituían

el sector más marginado de la sociedad nicaragüense. 

Con este cúmulo de antecedentes, se echa fácil- 

mente por tierra la postura de quienes sostienen que la proble

mática étnica nicaragCense del Atlántico es una cuesti6n provo

cada por la revoluci6n. Aunque un poco empolvadas por el largo

tiempo que ha transcurrido, no se puede negar que existen re¡ 

vindicaciones hist6ricas de autonomía por parte de los grupos

indígenas y comunidades étnicas establecidos en esa regi6n. -- 

Actualmente, esas reivindicaciones han sido revividas por las

siguientes razones: i) por los errores que en un principio come

tieron los sandinistas en el proceso que impulsaron para inte- 

grar la Costa Atlántica al resto del país; siguieron primero un

esquema impositivo que no consideraba las particularidades so— 

cio- culturales de la poblaci6n de esa area; ello aliment6 la re

sistencia y la desconfianza de la poblaci6n costeña, pues ve a

los del Pacífico como gente extraña; ii) por la amplia consul- 

ta que entre dicha poblaci6n y a nivel nacional impuls6 el régi

men, luego de la rectificaci6n de su politica inicial, para con

ceder un Estatuto de Autonomia a la Costa Atlántica y, iii) por

la intensa manipulaci6n que hace Washington del problema étnico

nicaragüense, como parte de su estrategia en contra de los sandi
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nistas, indicando, por ejemplo, que ést.os aplican una politi

ca de etnocidio en la Costa Atlántica 1, alentando proyectos - 

separatistas en dicha regi6n. 

IV. 2- LOS primeros contactos sandinistas con la Costa Atlánti

ca. 

En este contexto es que los sandinistas dieron

los primeros pasos para materializar su proyecto de incorporar

los grupos indigenas al Dais y a la revoluci6n, objetivo que - 

habla sido delineado desde el proceso de lucha armada. En efec

to, en la secci6n " Reincorporaci6n de la Costa Atlántica" del

Programa del FSLN, dado a conocer en 1969, se expresaba: " La

Revoluci6n Popular Sandinista pondrá en práctica un plan espe- 

cial a favor de la Costa Atlántica" ... ) aprovechará las con- 

diciones favorables para impulsar el desarrollo pesquero y fo- 

restal", entre otros objetivos. 
7 / 

como se observa, predomina

ba una visi6n economicista del FSLN respecto al problema étnico

de esa regi6n, aunque también se rescataban algunos elementos

culturales de las comunidades y pueblos indigenas. 

Uno de los primeros -pasos para la reincorpora— 

ci6n de la Costa Atlántica al país fue la expropiaci6n de las

eltimas compañías extranjeras que quedaban ( forestales y mine - 

Entre otros, el respeto a Su lengua y tradiciones. 
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ras, sobre todo). Se elaboraron, también, planes para desarro

llar proyectos agrícolas, ganaderos, pesqueros y forestales - 

en la regi6n; se recomend6 la colectivizaci6n de los medios de

producci6n - especialmente la tierra que es el principal- a tra

vés de cooperativas, lo que atentaba contra la estructura or- 

ganizacional de los pueblos indigenas. Asimismo, se emprendi6

una campaña de alfabetizaci6n - en español y en misquito- que

result6 particularmente rechazada por los miskitos, uno de los

principales grupos étnicos, pues el ausentismo de los alumnos

registr6 niveles elevadisimos*. 

Estos proyectos, que vinieron a violentar las

tradicionales formas de organizaci6n socio- econ6mica de la po- 

blaci6n costeña, fueron concebidos y delineados por gente del

Pacifico de Nicaragua, que desconocía la tradici6n, los valo

res culturales y los tipos de organizaci6n econ6mica y social

de los grupos étnicos de la Costa' Atlántica. 

En el área política, los sandinistas desestima

ron la importancia del Consejo de Ancianos, que infunde cierto

respeto y ejerce influencia entre la poblaci6n indigena, y de

la Iglesia morava que, como indicamos anteriormente, ha estado

vinculada a la cultura miskita. Al propio tiempo, los intentos

de desbandar la organizaci6n indígena formada durante el somo- 

Este ausentismo era consecuencia de la desconfianza de los - 

miskitos respecto a las intenciones de los sandinistas; el

proceso educativo era concebido por los primeros como un -- 
instrumento para dominarlos. 
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cismo, Alianza para el Progreso de Miskitos y sumos ( ALPROMISU) 

y de reemplazarla con ramas locales de las organizaciones san~ 
dinistas, fueron rechazados con protesta por la Direcci6n de - 
ALPROMISU, por lo que se abandonaron. 

Ante tal rechazo, los sandinistas buscaron evi- 

tar la confrontaci6n, aunque sin renunciar a sus objetivos plan

teados anteriormente. En noviembre de 1979, más de setecientos

delegados indigenas, que representaban a 112 comunidades, se -- 

reunieron con el entonces Coordinador de la JGRN, Daniel Ortega, 

y, como resultado de las pláticas se form6 una nueva organiza— 

ci6n, MISURASATA ( miskitos, sumos y ramas unidos a los sandinis

tas), bajo la direcci6n de Steadman Fagoth. Como representante

de MISURASATA, se dio también a Fagoth un escaño en el Consejo

de Estado en Managua. 8/ Inicialmente MISURAISzTA colabor6 con el

gobierno en la ejecuci6n de las campañas de salud y alfabetiza
ci6n. 

rV. 3. Radicalizaci6n de las exigencias. miskitas e incorporaci6n

de Fagoth a la contrarrevoluci6n. 

Los primeros obstáculos en las relaciones gobier

no- MISURASATA aparecieron en 1980, cuando el primero anunci6 - 

los planes para la aplicaci6n de un programa de reforma agraria



115 - 

en la Costa Atlántica, al tiempo que asign6 9 mil kil6metros

de selva para el establecimiento de una nueva reserva fores- 

al en Zelaya del Norte. Ambas iniciativas fueron motivo de

inquietud para los indígenas. Como señalamos, la reforma a- 

graria contravenía sus tradicionales formas comunales de ex- 

plotaci6n de la tierra, y el segundo proyecto fue considera- 

do por la Direcci6n de MISURASATA como una violaci6n del a— 

cuerdo del gobierno de considerar los derechos territoriales

indígenas ( como se habla comprometido anteriormente), y como

el inicio de un intento para nacionalizar los recursos natu- 

rales de la Costa Atlántica. 

En tanto, Steadman Fagoth comenz6 a agitar a la

poblaci6n miskita, reviviendo las anteriores esperanzas de te

ner una autonomía regional y haciendo hincapié en los supues- 

tos títulos de propiedad de los indígenas que, de acuerdo a un

estudio, resultaron en " una reclamaci5n del 38% del territorio

nicaragCense. MISURASATA también comenz6 a exigir cinco esca

ños en el Consejo de Estado y una representaci6n en la iGRN,- 

as! como un papel aut6nomo en el nombramiento de funcionarios

locales" 9_,/ Es de subrayarse que paya ese entonces Fagoth tenla

una gran ascendencia entre la poblaci6n costeña., especialmen- 

te entre los miskitos. Esta simpatía popular derivaba, sobre

todo, de que el propio rá g̀imen habla contribuido a fortalecer
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la autoridad de Fagoth entre dicha poblaci6n, al haberle confe

rido a ¿ Sste ( desde 1979) el papel de interlocutor elitre el go- 

bierno y los pueblos indígenas. Hoy día los propios sandinis- 

tas reconocen que el haber conferido esa importante funci6n po

litica a Fagoth fue uno de sus principales errores en el trato
inicial con la poblaci6n costeña. Quizás, si en lugar de ha— 

ber colocado a dicho líder como intermediario, hubieran esta- 

blecido contacto directo con la poblaci6n, los acontecimientos

hubieran marchado de manera distinta. 

Al parecer, para finales de 1980 y principios - 

de 1981 Fagoth tenla un proyecto muy distinto al del régimen. 

Proclamaba la idea de convertir a la Costa Atlántica en una - 

Repiblica Independiente de la que le hablan prometido ser el
presidentell. 10/ Aprovech6 la cuesti6n de la negociaci6n de las

tierras. " Los sandinistas manifestaron su prop6sito de reco- 

nocer legalmente la propiedad comunal de las tierras indígenas. 

Pero Fagoth habla elaborado otro proyecto aconsejado por sus - 

asesores Pentre los que destacaban personeros de la derecha

nicaragüense tales como Eddy Matute, Jaime Barbarena y Norman
Campbell1) 

y con el beneplácito de sus contactos y amigos en - 

la Embajada norteamericana Pcon los cuales ya para esa ! poca

mantenía una frecuente relaci6n1)? 11/ El proyecto de Fagoth

no era propiamente agrario, sino estrictamente político. Cam- 
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bi6 la demanda original y exigi6 no el reconocimiento legal - 
de tierras comunales, sino la entrega de 45 mil km2 de la Cos

ta Atlántica en los que planeaba ejercer supuestamente la " au

todeterminaci¿Sn". 12/ En otras palabras, demandaba la entrega del
33% del territorio nacional. 

De acuerdo a investigaciones actuales, " el pro- 

p6sito de Fagoth y sus c5mplices consistia en que, una vez que

el gobierno revoluc ionario rechazara esa pretensi6n que se apar

taba de los reclamos originales de las comunidades indigenas, 

se crearlan las condiciones para llamar a un levantamiento arma
do miskito, declarar la ' independencia' de la regi6n y llamar- 
en ' auxilio' de la nueva república a las tropas norteamerica-- 
nas. " 13/ 

Temiendo que MISURASATA hubiese llevado sus de- 

mandas hasta el punto de subversi6n, el gobierno sandinista -- 

actu6 para poner fin a lo que se estaba rápidamente convirtien

do en un movimiento separatista. " El 28 de febrero de 1981, - 

tropas sandinistas irrumpieron en una iglesia morava en Prinza

polka con 6rdenes de arrestar a dos dirigentes. En la refrie- 

ga, cuatro miskitos resultaron muertos y los parroquianos se - 

vengaron matando a cuatro soldados. Steadman Fagoth fue arres

tado en Managua junto con otros 32 miembros de MISURASATA bajo
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acusaciones de que estaban entrenando militarmente a seguido- 

res miskitos con la intenci6n de fomentar una sublevaci6n se- 

paratista". 14/ El régimen, ingenuamente, trat6 de despresti— 

giar al líder miskito, publicando informaci6n secreta, en la

que se indicaba que éste habla colaborado en tareas de inteli

gencia ( espía) con el régimen somocista, como si esto hubiera

importado mucho a la poblaci6n indígena. Fagoth fue l berado

el 7 de mayo, dadas las fuertes presiones que provoc6 su encar

celamiento entre la poblaci6n miskita* y, al regresar a waspán, 
r

sobre el Río Coco, fronterizo con Honduras, emigr6 a este país

seguido por unos trescientos miskitos, y para junio de ese mis

mo año se sabia que estaba colaborando en la planificaci6n pa- 

ra derrocar al gobierno sandinista. 

El momento que eligi6 Fagoth para romper con los

sandinistas y combatirlos militarmente coincidi6, en el plano

interno, con un mayor enfrentamiento de una fracci6n del sector

privado con el régimen, y, en el externo, con el inicio de la - 

En Waspán, ciudad indigena, los miskitos que protestaban contra

los arrestos mantuvieron una vigilia de dos meses por parte
de doscientas a mil personas en los terrenos de las iglesias
cat6lica y morava, y también tuvieron lugar manifestaciones
en Puerto Cabezas hasta que se liber6 a la mayor parte de -- 
los miskitos encarcelados. Ver B~, Guillian, " La reivindica— 

ci6n miskita y la resistencia", en Harris, Richard y M. Vi - 

las, Carlos, La revoluci6n en Nicaragua, Ed. Era, México, - 

1985, p. 293. 
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guerra " encubierta" de la Administraci6n Reagan contra Nicara- 

gua, a través del apoyo a la contrarrevoluci5n. 

En un intento por esclarecer la posici6n del go

bierno con respecto a las comunidades indígenas, se public6 una

Declaraci6n de Principios de la Revoluci6n Popular Sandinista

sobre las Comunidades Indígenas de la Costa Atlántica", emitida

por el FSLN y la JGRN el 12 de agosto de 1981, la cual pone de

relieve que: " la Naci6n nicaragCense es una sola, territorial

y políticamente, y no puede ser desmembrada., dividida o escin- 

dida en su soberanía e independencia". 15/ Garantizando la partici

paci6n de las comunidades indígenas de la Costa Atlántica en - 

todos los asuntos sociales y econ6micos ( aunque de manera limi

tada en este último punto), la Declaraci6n expresa: 

La Ievoluci6n Popular Sandinista garantiza y - 

legalizará por medio del otorgamiento de títulos, la propiedad

de las tierras donde hist6ricamente han vivido las comunidades

de la Costa Atlántica, ya sea en forma comunal o de cooperati- 

vas. 

Los recursos naturales de nuestro territorio son

propiedad del pueblo nicaragüense, representado por el Estado - 

Revolucionario, quien es el único capaz de establecer su explota- 
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ci6n racional y eficiente, reconociendo el derecho de las co- 

munidades indigenas a recibir una cuota de los beneficios que

se deriven de la explotaci6n de los recursos forestales para

invertirlos en obras de desarrollo comunal y municipal de con

formidad con los planes nacionales." 16

IV. 4. " Navidad roja" 

Para finales de 1981, Tas relaciones del régi- 

men con MISURASATA se hablan deteriorado aen más. En septiem

bre. uno de los pocos dirigentes que quedaban, Brooklyn Rivera, 

se uni6 a Fagoth en Honduras. En diciembre, trascendi6 que — 

Fagoth, en coordinaci6n con el grupo " contra" Fuerzas Democrá

ticas NicaragMenses, FDN, y con los fondos encubiertos de la

CIA, habla armado a unos dos mil seguidores miskitos. En Nica

ragua, el gobierno inform6 que entre octubre de 1981 y enero

de 1982 hablan resultado muertos 60 soldados sandinistas y - 

civiles miskitos en las incursiones armadas en la regi6n del

rio Coco. Estas incursiones eran parte de un plan llamado -- 

avidad Roja" destinado a provocar una sublevaci6n miskita y

capturar una parte del territorio nicaragüense. 

Paralelamente, Fagoth emprendia una intensa cam

paña de desinformaci6n dirigida a la poblaci6n miskita, instán



dola a abandonar la Costa Atlántica y dirigirse a Honduras - 

en busca de seguridad ante la supuesta inminencia de un bom

bardeo aéreo a' sus aldeas por parte de la fuerza aérea sandi

nista. 

Ante esta crisis, el gobierno respondi6 con un

paso que tuvo repercusiones negativas y de largo alcance en - 

la cuesti6n miskita. a partir del 13 de enero, 8 500 miskitos

de 39 comunidades fueron evacuados del r10 Coco" 17/ Ello para - 

alejarlos de las zonas de combate y con el evidente Pr6posito

de evitar que sirvieran a los fines de la contrarrevoluci6n. 

Esta reubicaci6n forzoza, aun cuando respondi6

a necesidades de seguridad nacional, aument6 la desconfianza

y el descontento de la poblaci6n indIgena hacia el régimen, 

pues ésta concebla que tal medida obedecla a los pro 6sitos

de éste de militarizar la Costa Atl4ntica, y ejercer asi un - 

mayor control sobre lo - s grupos étnicos, Al propio tiempop la

iniciativa gubernamental fue duramente criticada por la oposL

ci6n interna, señalando que era una flagrante violaci6n de - 

los derechos humanos. En tanto, la exembajadora estadounidense

ante la Organizaci6n de las Naciones Unidas, JeAne Kirkpatrick, 

indic6 crue unos 11250 mil indios mestizos están a endo tan bru

talmente reprimidos que se éstAn construyendo cAmpos de con— 
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centraci6n en la Costa de Nicaragua Para pode- 1P-/ 

Por su parte, Alexander llaig, entonces Secretario de- Estau0 - 

norteamericano, hizo publicar y circular una fotografía supues

tamente de cadáveres de pobladores miskitos. Posteriormente, 

se descubri6 que era una fotografía de la Cruz Roja quemando

cadáveres en 1978 durante la insurrecci6n antisom9cista en la

Costa del Pacífico. Huelga decir que la acci6n de Haig ya Ina- 

bía conseguido el impacto deseado: desprestigiar a los sandi- 

nistas. 

A todas luces, dichas críticas y otras sucesi- 

vas del gobierno estadounidense estaban muy alejadas de la rea- 

lidad. Ciertamente que la reubicaci6n implic6 algunos excesos

del régimen. Pero hoy día reconocidos organismos de defensa

de los derechos humanos, como American Watch, el Consejo de

Asuntos Hemisféricop ( organizaci6n nrivada estadounidense) y

las Naciones Unidas han subrayado que en Nicaragua ha habido

un mejoramiento de la situaci6n de tales derechos, a diferenc- a
1

de lo que acontecé en Guatemala y El Salvador, y en

to han denunciado un caso de etnocidio en la patria de Sandino. 

IV. 5. 
Proyectos políticos en pugna en la Costa 7,, tl:, tica

Puede decirse que actualmente se encuen' ran tres
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proyectos políticos en pugna en la Costa Atlántica: el sus- 

tentado por Fagoth y sus seguidores, el de Brooklyn Rivera - 

y el Proyecto de Autonomía presentado por el FSLN. 

Abriendo un paréntesis antes de identificar

los elementos de cada proyecto, es necesario subrayar que los

grupos étnicos y las comunidades de la Costa Atlántica carecen

de una organizací6n monolitica. Están integrados, la mayor -- 

parte, en organizaciones distintas y muchas veces opuestas en

sus prop6sitos, entidades que tienen que ver con los proyec— 

tos políticos que se dan en el escenario de dicha reqi6n. Obvia

mente, también hay comunidades que se han mantenido al margen

de organizaciones pro- sandinistas o antisandinistas. A pie de

página*, se anotan las principales organizaciones de dichos -- 

Actualmente, la organizaci6n indígena MISURASATA se encuen- 

trA fraccióhada en varias tendencias, parti-cularmente en el

seno del pueblo miskito. La manifestaci6n e intereses de di

chas tendencias se describen a continuaci6n: a) MISURA, que

Toñasurge en mayo de 1981, cuando Steadman Fagoth aban( na Nica

ragua rumbo a Honduras. En un inIcio, la mayoría de sus -!' 

fuerzas se adhirieron al proyecto contrarrevolucionario de
las Fuerzas Democráticas Nicaragüenses, FDN, orqanizaci6n

antisandinista a la cual nos referimos ampliamente en la -- 
tercera parte de esta tesis. Hoy día, un sector importante

de MISURA participa en el esfuerzo de paz de la Costa Atlán
tica,- la otra fracci6n, importante también, lidereada nor ' Z

Fagoth, se mantiene vinculada a la contrarrevoluci6n; b) MI

SURASATA, brazo armado de la MISURASATA creada en 1979; es

dirigida por Brooklyn Rivera y mantiene tendendías etnicis- 
tas y hegemonistas, . c) MISATAN, organizaci6n fundada en ju- 
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grupos, destacando algunas de sus caractarísticas. Ahora veamos

en detalle cada uno de los tres proyectos políticos a que alud¡ 

mos anteriormente: 

a) La proouesta de Fagoth

El proyecto de Steadman Fagoth está claramente

definido: forma parte de los planes contrarrevolucionarios y - 

pretende la separaci6n de la Costa Atlántica del resto del te- 

rritorio nicaragüense. La organizaci6n que liderea Fagoth es

MISURA ( Miskitosr Sumos y Ramas), la cual surge en mayo de 1981

cuando éste abandon6 Nicaragua rumbo a Honduras. Segdn informa

el gobierno nicaragüense, " en un inicio la mayoría de sus fuer- 

zas ( de MISURA) se adhirieron al proyecto contrarrevolucionario. 

Actualmente, un sector importante de esa organizaci6n participa

en el esfuerzo de paz de la Costa Atlántica"._19/ Como se obser- 

va, en MISURA existen dos fracciones: una a favor del diálogo y

otra, la de Pagoth, vinculada a la contrarrevoluci6n, con la -- 

que no existen posibilidades de negociaci6n. 

lio de 1984 que opera en el marco pacífico con estrecha cola- 
bbraciU con el régimen sandinista; d) KISAN, organizaci6n

cQntrarrevolucionaria indIgena que reunZ mayoritariamente a
los grupos costeños residentes en la Mosquitia hondureña¡ e) 

los sumos, por su parte, reactivaron en 1985 su organizaci6n

SUKAWALA ( Asociaci6n de Sumos1, la cual surgi6 en 1984 y está

en contra de la lucha armada; persiguep entre otros prop6sitos
el* retorno de los cuatro mil sumos refugiados en Honduras. A - 

este respecto, ver " INFORME DEL COBIERNO DE NICARAGUA AL --- 
IX CONGRESO DEL INSTITUTO INDIGENISTA INTERV4ERICANO", en Diaz - 

Polanco, Héctor y L6pez y Rivas, Gilberto, NICAFOiGUN: AUTONO- 

MIA Y REVOLUCION, Juan pablos Editor, México, 1986, pp. 164- 165. 
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b) La propuesta de Brooklyn RiVera

El propio gobierno sandinista reconoce que el - 

proyecto politico de Rivera es diferente al de Faacth, pero tampo

co se acerca a la propuesta de autonom1a del FSLN. Al abordar

ampliamente la problemática étnica de la Costa Atlántica, el - 

Comandante Luis Carri6n, el más joven de la Direcci6n Nacional

del FSLN, se refiere a lo que propone Rivera en los siguientes

términos: 

El caso de Rivera es diferente. Uno de sus -- 

rasgos esenciales es que persigue preservar y fortalecer la he

gemonla que hasta ahora han tenido los miskitos sobre el resto

de los grupos étnicos de la Costa Atlántica. A partir de esta

concepci6n polItica, ellos '( Rivera y sus seguidores) reclaman

el reconocimiento sobre todo un territorio indIgena con todos

sus recursos naturales. 

Para plantear esta exigencia y aunque lo expre- 

sa de forma un tanto ambigua, Ri 7era se erige en representante

de toda la poblaci6n de la Costa - miskitos, sumos, ramas, crio

llos, mestizos y gar1fonas" con lo cual 16gicamente aspira a - 

tener la hegemonla sobre todos. De momento, su principal rei- 

vindicaci6n se refiere al territorio y no ha mostrado qran in- 
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terés en discutir otros puntos referentes a una autonom£ a de

la regi6n". 20/ 

Es de advertirse que el planteamiento de Rivera

contiene aspectos inaceptables para los sandinistas, ya que su

pone una afectaci6n esencial de la soberanla del Estado, que - 

es auien tiene derechos sobre los recursos naturales. Además, 

si el gobierno acepta ese planteamiento, el siguiente naso pu

diera ser la demanda de independencia, es decir, una separaci6n

total. Por otra parte, el hecho de que la propuesta que comen

tamos mantenga tendencias etnicístas y hegeinonistas ( ya que - 

busca reafirmar el dominio de los miskitos sobre los demás gru

por étnicos), viene a demostrar que no responde a las condicio- 

nes de la realidad nicaragCense. Porque: j) MISURASATA ( organi

zaci6n lidereada por Rivera) no es la Inica instancia que re- 

presenta los intereses de los grupos y comunidades de la Costa
1

Atlántica, pues también están MISURA Y MISATAN,, entre otras y, 

ii) porque de lo que se trata no es de que un grupo se imponga

sobre los demás, sino que todos, en pie de igualdad, sean inte

grados al pals respetando sus tradiciones y cultura y haciéndo

los partIcipes del proyecto nacional. 

La diferencia fundamental entre MISURA ( de Fagoth) 

y MISURASATA ( de Rivera) radica en que la primera ha asumido una

Ver Carri5n, Luis,% ICARAGUA: LA AUTONOMIA EN LA REVOLUCION", 

en Días -Polanco, Héctor y L6pez Rivas, Gilberto, op. cit., p. 72. 
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oostura radical sobre cualauier posibilidad de diálogo con el

gobierno sandinista. Mientras tanto, MISURASATA ha dado mues

tras de cierta flexibilidad. Asi', bajo los auspicios de Colom

bia y México, hasta la fecha se han efectuado cuatro rondas - 

de conversaciones entre delegados sandinistas y de MISURASATA, 

habiendo asistido a las mismas Brooklyn Rivera como represen- 

tante de la organizaci6n indIgena y el Vicecanciller VIctor - 

Hugo Tinoco por parte del gobierno sandinista. La nrimera -- 

ronda tuvo luGar a finales de octubre de 1984 en Planacua, la

segunda en Bogota en el mes de diciembre del mismo año, la -- 

tercera en la ciudad de México ' del 20 al 22 de abril de 1985, 

y la cuarta nuevamente en la ciúdad de Bogotá, a mediados de

1985. 

La tercera ronda pareci6 constituir una esperan

za para impulsar la paz en la Costa Atlántica, Entre los -- 

acuerdos alcanzados destacaron-.11elcompromiso del régimen para

facilitar el restablecimiento de los suministros de medicina y

alimentos, asi como la asistencia de organizaciones humanita— 

rias a las comunidades indígenas. Además, ambas Partes se com

prometieron a evitar acciones armadas ofensivas y el gobierno

de Nicaragua ampliarla el decreto de amnistía para incluir a - 

los indIgenas que ai1n se encontraban en las cárceles, nor su - 

vinculaci6n con MISURA y MISURASATA." 21/ Estos lociros, emperol se
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vieron opacados por la decísi6n unilateral de MISURASATA de - 

romper las conversaciones con representantes del gobierno san

dinista, adoptada durante la cuarta reuni6n, celebrada en Bo- 

gotá, en virtud de que no observaba " voluntad del Gobierno iDa

ra avanzar en la soluci6n de las cúestiones de fondo", es de- 

cir, en la cuesti6n de la autonom1a para la Costa Atlántica - 

que pretende la organizaci6n. 

Ante ello, el gobierno de Nicaragua emiti6 un co

municado señalando que, debido al incumplimiento del compromiso

adoptado por MISURASATA de no iniciar acciones ofensivas contra

el Ejército Sandinista, durante la reuni6n solicit6 el estable- 

cimiento de mecanismos practicos que garantizaran la aplicaci6n

de dicho compromiso en el futuro. Sin embargo, no se lleg6 a - 

ninguna soluci6n sobre esta solicitud. MISURASATA condicion6, 

entonces, la observaci6n de los acuerdos adoptados en la reuni6n

de la ciudad de Mxicollal retiro de todos los efectivos del Ej(Ir

cito Sandinista de una gran parte de la Costa Atlántica; manifes

t6 que solamente reanudaría las conversaciones si el gobierno - 

aceptaba como intermediarios a la Comisi6n Interamericana de De

rebhos Humanos, al Consejo Mundial de Pueblos IndIgenas y a la

Conferencia Episcopal de Nicaragud1 22/ El planteamento menciona- 

do fue rechazado por la delegaci6n gubernamental, la cual, no - 

obstante, reiter6 su disposici6n de reanudar el diálogo " en el
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momento Que MISURASATA lo solicite", i como de continuar - asi

respetando unilateralmente los acuerdos adoptados en la reu

ni6n de México. 

Pese a la ruptura del diálogo, el proceso de

pacificaci6n en la Costa Atlántica ha registrado algunos avan

ces, evidenciados en la disminuci6n notable de las acciones - 

bélicas por ambas partes. 

Es de subrayarse, por otra parte, que las divi

siones entre los grupos étnicos y la interpretaci6n distinta

que tienen MISURA Y MISURASATA, de un lado, y el régimen del

otro, del estatuto de autonom1a Para dicha regi6n, han difi- 

cultado la reanudaci6n de las conversaciones. 

e) Proyecto de Autonom1a del FSLN

En el marco de los prop6sitos de dar una respues

ta adecuada a la problemática étnica, pacificar la regi6n cos- 

teflay rectificar los errores del pasado, los sandinistas propu

sieron un Estatuto de Autonom1a para la Costa Atlántica de Ni- 

caragua. 

De acuerdo a la Comisi6n Nacional de AutonomIa, 

Por. autonom1a se entiende el reconocimiento y ejercicio efec 
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t-¡ vo de los derechos hist6ricos de los pueblos indígenas y comu~ 

dades de la Costa Atlántica, en el marco de la unid id nacional y

dentro de los principios polIticos de la Revoluci6n Popular San— 

dinista" . _23 / 

La Comisi6n Nacional de Autonomía, integrada por

seis miembros, fue constituida por el gobierno el 5 de diciembre

de 1984, con el prop6sito de elaborar un Proyecto de Estatuto de

Autonomía. Luego de haber cumplido ese fin, el 23 de junio de - 

1985 se transform6 ( dicha Comisi6n) en la Comisi6n de Autono— 

mía , presidida por el Comandante de la revoluci6n Tomás Borge - 

MartInez ( uno de los dirigentes sandinistas que más se ha preo— 

cupado por resolver la problemática étnica) e integrada por mis

de 80 representantes de los pueblos indígenas y comunidades de - 

Costa Atlántica. 

Entre' otros, algunos de los principios en que

basa el régimen de autonomía propuesto son: 

1. Nicaragua es una s6la. nacix5n indivisible 1, la so

beranta del Estado revolucionario se extiende a todo el territo- 

rio nacional. 

2. Nicaragua es un paTs multiétnico, donde se de- 

be luchar contra toda forma de discriminaci6n, racismo, separa— 

tismo, etnocentrismo, localismo, aislamiento y hegemonismo, a -- 

Ver Borae, Tom -as, " AUTONCMIA, NACION Y REVOLUCION", en Díaz -Polanco, H6c- 

tor y L6pez y Rivas, Gilberto, op. cit., p. 61. 
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fin de avanzar en el logro de la armonla, la cooperaci6n y la

fraternidad, en el seno del pueblo. Los pueblos indIgenas y

Comunidades de la Costa Atlántica, son parte indisoluble del

pueblo nicaragüense. 

3. La Revoluci6n Popular Sandinista, al conquis

tar para todo el pueblo nicaragüense la plena independencia na

cional y liquidar el poder de la burguesla vendepatria ha crea

do, por vez primera en la historia, las condiciones para garan

tizar la particípaci6n de los pueblos indTgenas y comunidades

de la Costa Atlántica en la construcci6n de la nueva sociedad, 

en plena igualdad con el resto del pueblo nicaragüense." 24/ 

Por otra parte, el r6gimen de autonom£a que - 

se propone para la Costa Atlántica reconoce a los habitantes

de esa regi6n derechos culturales, polIticos y econdmicos. 

En lo que respecta a los derechos culturales, 

La Revoluci6n Popular Sandinista reconoce que los pueblos in

dígenas y comunidades de la Costa Atlántica, tienen el propio

derecho a dasarrollar y preservar sus propias manifestaciones

culturales; su patrimonio hist6rico y religioso; el derecho - 

al libre uso y desarrollo de su lengua materna y el idioma es

pañol; el derecho a realizar su actividad social y productiva

conforme a sus valores y tradiciones. La cultura y las tradi— 
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ciones hist6ricas de los pueblos indígenas y comunidades de la

Costa Atlántica, forman parte de la cultura nacional".. 25 / 

Respecto a los derechos políticos, se establece: 

a) El derecho a establecer un gobierno regional

que garantice la autogesti6n político -administrativa para el -- 

ejercicio de las prerrogativas socio -culturales y econ6micas. 

b) El derecho de cada uno de los grupos socio- 

culturales y de las comunidades a la representacidn en los or— 

ganismos del gobierno regional que se establezcan. 

c) El derecho del gobierno regional, como repre

sentaci6n de los grupos socio -culturales, a proponer al Gobier- 

no del Estado ternas compuestas por candidatos id6neos para - 

ocupar cargos en las delegaciones del Estado nacional que ope— 

ren en la regi6n. 

d) El derecho a definir la estructura administra

tiva interna, local regional, adecuada al funcionamiento de los

organismos regionales, y a elaborar reglamentos y fijar procedi

mientos que normen la vida interna de los mencionados organis— 

MOS. 

e) El derecho a organizar de acuerdo con las ne- 

cesidades e intereses de las comunidades, la estructura polIti- 

co- administrativa de la regi6n aut6noma. 



133- 

f) El derecho a contar con sus propios cuerpos

de policía, cuyo funcionamiento será garantizar el orden pd-- 

blico local, siguiendo los lineamientos que en esta materia - 

establezca el gobierno del Estado".' 

En otro orden de ideas, también se establece - 

la creaci6n de una Asamblea Regional, cuyas funciones serlan, 

entre otras: O elegir entre sus miembros al Jefe del Ejecutivo

del Gobierno Aut6nomo de la regi6n; participar en la elabora— 

ci6n de políticas econ6micas regionales, sociales y culturales; 

presentar propuestas a la Asamblea Nacional para la adecua --- 

cí6n de las leyes nacionales a las características de la re --- 

gí6n y velar por la aplicaci6n de las leyes nacionales en la

Costa Atlántica..." 27 / 

En lo que se refiere a los derechos econ6micos, 

se establece: 

a) El derecho a disfrutar de la propiedad y usu

fructo de las tierras comunales conforme a la modalidad legal

establecida por el Estado y el Régimen de Autonomía. 

b) El derecho al control de los recursos natura

les de las Comunidadesp a vigilar el uso y explotacidn de los - 

mismos y a participar en una porci6n determinada de los

beneficios generados de la explotaci6n de los mencionados re— 
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cursos ubicados en la Regi6n Aut6noma, as£ como para proteger

el equilibrio ecol¿Sgico, sin que el ejercicio de este derecho

cbntradiga los objetivos del desarrollo estratégico de la naci6n

en su conjunto . 

c) El derecho de los 6rganos auton6micos a parti

cipar en la aplicaci6n y puesta en práctica de los programas eco- 

n6micos y proyectos de inversi6n del Estado".. 28'/ 

Como es de suponerse, el Gobierno central segui- 

rá manteniendo una presencia importante an la Costa Atlántica, - 

aunque bajo los lineamientos que le impondría el futuro régimen

de autonomía. Entre otras atribuciones tendrá las de : la defen— 

sa de la soberanía e integridad territorial nicaragüenses; la se- 

guridad interna del Estado; la conducci6n de las relaciones inter

nacionales, así como la estrategia econ6mica nacional. 

Durante 1985, y no obstante la agresi6n externa

de que es objeto Nicaragua, se llev6 a cabo entre la poblaci6n -- 

costeña el proceso de consulta popular. sobre el régimen de autono

mía para la Costa Atlántica. La consulta se hizo por sectores y

ramas de actividad, por comunidades y a través de visitas casa

por casa. Se deduce, por tanto, que la poblaci6'h cont6 con los

canales adecuados para expresar su opini6n en torno a la cuesti6n

en cita. 
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Entre las cuestiones del régimen de autonomía - 

propuesto que más llamaron la atenci6n a la poblaci6n destacaron: 

Vel asunto de la explotaci6n y el aprovechamiento de los recur

sos de la Costa Atlántica, en términos de cual será la participa- 

ci6n de los costeños en el manejo de esos mismos recursos y cual

su particpaci6n también en los beneficios que se obtengan de la - 

explotaci6n de tales recursos; ii) c6mo se va integrar y c6mo va

a funcionar el Gobierno Regional Aut6nomo en cada una de las zo- 

nas, Zelaya Norte y Zelaya Sur; iii) la cuesti6n de la delimita- 

ci6n territorial y los limites espaciales de las regiones aut6no

mas, y, iv) la modalidad y presencia del Gobierno central en lo

relativo al apoyo del desarrollo nacional en la Costa Atlánti- 

ca nicaragüense." 29/ 

De acuerdo a la investigaci6n in situ de Héctor

Dlaz Polanco y Gilberto L6pez Rivas, miembros del Consejo Lati— 

noamericano de Apoyo a las Luchas Indígenas ( CLALI) e invitados

por la Comisi6n Nacional de Autonomía en calidad de observadores

internacionales de la consulta sobre autonomía, " el proceso de

autonomía fue recibido con gran recelo poria poblaci6n en sus

inicios. Se pensaba que la autonomía era sin6nimo de un ' proyec- 

to de gobierno' , que tenía poco que ver con los intereses, re— 

clamos y derechos de los costeños. Sin embargo, parece que esta

desconfianza se va difuminando". 30 / 

El CLALI es una organizaci6n no gubernamental con sede en méxico
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El hecho de que el régimen de autonomía propuesto - 

vaya teniendo receptividad entre la poblaci6n costeña se explica

en funci6n de que los proyectos de Fagoth y Rivera carecen de -- 

una base amplia de sustentaci6n; debido al carácter amplio y de- 

mocrático de la consulta ( sin excluir a ningdn grupo étnico), - 

así como a los avances, aunque relativos todavía, logrados por - 

el régimen en las áreas econ6mica y social en la Costa Atlánti~ 

ca. 

En este contexto, " el analfabetismo se redujo

hasta 1984 de 75% a 22%? 31/ Por prijreravez, se instalaron teléfo

nos y televisi6n, as! como escuelas, centros de salud y agua - 

potable en dichas comunidades. Paralelamante, se ha iniciado la

difusi6n de programas radiof6nicos y la publicaci6n de peri6di- 

cos en lengua miskita. Esto Cltimo constituye una muestra de -- 

respeto a las tradiciones culturales de los grupos étnicos. 

Entre los apoyos oficiales orientados al desa- 

rrollo regional y a la integraci6n de los pueblos indIgenas~ 

destacan: atenci6n médica gratuita; respaldo a la actividad --- 

pesquera - tradicional fuente de trabajo en la regi6n- vía el

otorgamiento de créditos estatales; incorporaci6n de técnicas

modernas al sector agrícola; fomentó del sistema de cooperati— 

que fde constituida hace más de dos años por 150 antrop6logos y
científicos sociales latinoamericanos, con el prop6sito de apo- 

yar los movimientos y reivindicaciones indígenas en América Latina. 
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vas para trabajar la tierra y otorgamiento de títulos de propie- 

dad. Esta Iltima acci6n gubernamental corresponde a una deman- 

da hist6rica de' los miskitos y refleja, en alguna medida, la - 

voluntad del régimen sandinista de reconocer el derecho de pose

si6n de los pueblos indlgenas y de contrarrestar los temores - 

que tienen éstos de que sus tierras les sean usurpadas*. 

Polanco y L6pez Rivas señalan también que se

están creando las condiciones para la paz en la Costa Atlánti- 

ca, apreciací6n con la cual coincidimos. " Entre otras cosas, y

como parte de la sorprendente flexibilidad que muestra el go— 

bierno, encontramos, por ejemplo, el otorgamiento de pensiones

a los familiares de los caldos en las filas de los alzados ( es

decir, de los contrarrevolucionarios), facilidades para ( la) - 

repatriací6n de indígenas que se encuentren en Honduras, amnis

tía y un ambiente general dentro de la poblaci6n de calma y

de tranquilidad en lo que respecta al conflicto armado, con

excepci6n de aquellos puntos donde acttan las fuerzas ( contra- 

rrevolucionarías ) FDN; esto lo comparamos con la situaci6n de

tensi6n que pudimos observar en agosto del año pasado ( 1984) 

mes en el que visitamos esa zona. Aparte de esta diferencia

del ambiente general por lo que respecta al estado ( de ánimo) - 

de la poblaci6n, en la generaci6n del cual ha influido de mane

ra clara la propuesta de autonomIa, hemos notado notables avan

Ver Brown, Guillian, % A REIVINDICACION MISKITA: ENTRE LA REV()LUCION Y LA
RESISTENCIA", en Harris, Richard, op. cit., p. 309. 
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ces en la infraestructura y las condiciones materiales de vida

de la regi6n de Zelaya Norte, en los diversos aspectos de la sa

lud, vivienda y otros aspectos de esa naturaleza". 32 / 

Otras medidas básicas del rigimen hacia la po— 

blaci6n indIgena que están contribuyendo a limar el recelo de

la misma " hacia la gente del Pacífico", se derivan de la suspen

si6n de controles sobre los viajeros a la Costa Atlántica y de

la autorizaci6n oficial para que retorne la poblaci6n miskita

al Rio Coco, de donde, segdn recordamos, fue evacuada en 1982 - 

atendiendo a medidas de seguridad del Estado; a la fecha la ma- 

yor parte de las comunidades que fueron reubicadas en aquel año

han retornado a su área de origen, y el gobierno ha apoyado su

regreso. 

IV. 6. Consideraciones -finales. 

Los factores que explican el surgimiento de la

grave crisis pol-Ttica y militar en la Costa Atlántica de Nica- 

ragua, que tuvo su punto más álgido en el periodo 1981~ 1982 y - 

que ha ido superándose paulatinamente, son: la confrontaci6n - 

hist6rica entre la poblaci6n de la regi6n del PacIfico y las co

munidades y pueblos ind genas de la Costa Atlántica; los erro~ - 

res que en un principio cometieron los sandinistas en el trato

con la poblaci6n coste5a, asl como la intensa manipulaci6n que - 
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han hecho - y siguen haciendo- de la cuesti6n étnica los sectores desa- 

fectos del sandinismo a efecto de desacreditar al régimen

nicaragüense. 

La rectificaci6n de la política sandinista ha— 

cia la Costa Atlántica empieza a dar sus resultados, evidencia- 

dos, sobre todo, en la notable pérdida de seguidores de quie— 

nes postulan la opci6n de la lucha armada en la Costa Atlánti- 

ca ( Rivera y Fagoth) como alternativa para enfrentarse a los - 

sandinístas, así como en la receptividad que entre la pobla— 

ci6n costeña está teniendo la propuesta de autonom1a. 

El proyecto de autonomía propuesto por los

sandinistas constituye un paso importante para la soluci6n de

la cuesti6n étnica en Nicaragua, ya que se está abordando el

problema a partir de un enfoque integral, es decir, vinculan- 

do los aspectos econdinicos, políticos, sociales y culturales. 

Sin embargo, no debe olvidarse que en Nicara- 

gua el pleno logro de la paz y la autonomía para los grupos - 

étnicos depende, fundamentalmente, del cese de la agresi6n - 

externa. Por ahora no parecen existir condiciones para que -- 

esto i1ltimo suceda. 

Segx1n estimaciones de la Agencia Nueva Nicaragua, al finali- 

zar 1986 combatían solar: -.ente al régimen sandinista de mane- 
ra desarticulada alrededor de 700 efectivos de los grupos in- 
dIgenas alzados en armas, mientras que en a5os anteriores lo

1n hacía un qrupo considerablemente mayor. ANN, " Disninuyen las

acciones axmadas en la Costa Atlántica", El Día, 13- dic-1986, n 14. 
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V. OTROS GRUPOS Y ORGANIZACIONES SOCIALES IMPORTANTES FREDITE A

W REVOLUCION. 

V. 1. La juventud nicaragüense

Durante el discurso que pronunci6 en la Uni- 

versidad de Guadalajara, México, en 1972, el ilustre pr6cer chileno

Salvador Allende dijo que " ser joven y no ser revolucionario es una

contradicci6n hasta biol6gica". Motivados por esta reflexi6n, que

tiene mucho de cierto, trataremos de identificar el papel que está

jugando la juventud nícaragüense en el proceso revolucionario. 

Antes, cabe recordar dos cosas: primera, que

los sandinistas iniciaron su lucha contra la dictadura cuando eran

estudiantes, es decir, desde temprana edad. Segunda, que la juven

tud de los dirigentes revolucionarios y la safia utilizada durante - 

más de cuarenta años consecutivos, por el gobierno dictatorial, con

tra la poblaci6n nicaragüense, hicieron posible - junto con otros -- 

factores que se conjugaron- que el movimiento iniciado en 1961 y

conducido por el FSLN lograra triunfar y dar paso a un nuevo Esta- 

do, con una concepci6n diferente del quehacer pol1tico- social. 

Al momento del triunfo ( 19 de julio de 1979) 

los miembros de la Direcci6n Nacional del FSLN - máximo organismo de

la vanguardia revolucionaria- tenían como promedio 30 años de edad. 
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La visi6n de la Direcci6n Nacional del -- 

FSLN para integrar a la juventud, casi de inmediato, a las prin- 

cipales tareas de la naciente revoluci6n, ha hecho posible que - 

el principal sosten social con que cuenta el FSLN para el desa— 

rrollo de su proyecto polItico sea, precisamente, la propia ju— 

ventud. 

La participaci6n de la juventud en la campa

fia nacional de alfabetizaci6n ( marzo -agosto de 1980), en las cam

pafias anuales de vacunaci6n masiva, en la recolecci6n del ca

fé y del algod6n en las épocas de cosecha, en las Milicias Popu

lares Sandinistas y en el Servicio Militar Patri6tico, ha forta- 

lecido indiscutiblemente las bases sociales del FSLN. Esta parti

ticipaci6n constituy6, sin lugar a dudas, el elemento más fuerte

con que cont6 el FSLN para obtener una victoria electoral contun

dente en los comiciod del 4 de noviembre de 1984. Recuérdese, en

este sentido, que Nicaragua es un pals de poblaci6n joven y que, 

antes de las elecciones, se decidi6 dar la ciudadanta a los j6ve

nes de ambos sexos mayores de 16 años— lo que les permiti6 el de

recho a votar y ser votados para los puestos de elecci6n popular. 

De acuerdo a las declaraciones del gobierno nicaragüense y del

FSLN, el derecho de la juventud a participar en las elecciones - 
no es gratuito, ya que - indican- a través de las organizaciones

polIticas intermedias los j6venes han participado en forma impor
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Esto obviamente no fue bien visto por la oposici6n al FSLN, ya - 

que entre las filas de la primera los j6venes no son tan impor— 

tintes como en las de! segundo. 

Dentro de las organizaciones partidarias - 

con que cuenta el FSLN, una de las más importantes es la Juven— 

tud 19 de Julio, que aglutina casi el 80 por ciento de la pobla

ci6n estudiantil de secundaria y al 90 por ciento de la universí

taria. De acuerdo a las estadísticas proporcionadas por la propia

organizaci6n, ésta cuenta con casi 200, 000 militantes y simpatí

zantes en edad de votar ( mayores de 16 años) y con una considera

ble cantidad de j6venes entre 14 y 15 años de edad. 

A través de la Federaci6n de Estudiantes de

Nicaragua y de la Uni6n Nacional de Estudiantes de Nicaragua, el

FSLN realiza también. una permanente campaña de proselitismo a fa

vor de la revolucí6n. 

tante en la reconstrucci6n de Nicaragua. Así, la Juventud Sandi- 

nista 19 de Julio er.I_ los ciclos productivos agrícolas de 1982, 

1983 y 1984 Participo con aproximadamente 60 mil j6venes, distri- 

buidos en las zonas de recolecci6n de café y algod6n. Asimismo, 

los j6venes, aprovechando las jornadas de cosecha, han continuado

la campaña nacional de alfabetizaci6n y durante dichos ciclos lo
graron alfabetizar cerca de 50 mil campesinos. El FSLN, aprove= 

chando cada una de( 1-stas coyunturas, destina un alto porcentaje - 

del tiempo de permanencia de estos j6venes para politizar a la po

blaci6n campesina y aglutinarla a las organizaciones gremiales, 
ya sea en la Organizaci6n de Trabajadores del CampLo ( ATC) o en la
Uni6n Nacional de Agricultores y Ganaderos ( UNAG). 

Asimismo, la organizaci6n Juventud Sandinista 19 de Julio participa - 
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Por medio de los esfuerzos realizados por la Juventud

19 de Julio, el" FSLN ha llevado a cabo significativas campañas, - 

que le han dado una gran capacidad de convocatoria del pueblo or

ganizado, lo que ha quedado denostrado en múltiples ocasiones, --- 

pues ha logrado manifestaciones de apoyo al proceso revoluciona--- 

rio de más de 100, 000 personas, convocadas con menos de 24 horas

de anticipaci6n". 1/ 

Esta capacidad se ha logrado por el trabajo

organizado del FSLN a nivel de partido, con sus cuadros interme— 

dios ubicados en los puestos de direcci6n de organizaciones de -- 

gran impacto social, como son: " La Asociaci6n de Mujeres Luisa Amanda

Espinoza ( AMLAE), Asociací6n de Educadores de Nicaragua ( ANEDN), 

Central Sandinista de Trabajadores ( CST), Asociaci6n de Trabajado

res del Campo ( ATC), Uni6n Nacional de Agricultores y Ganaderos - 

UNAG), Asociaci6n de Niños Sandinistas ( ANS), e inclusive a tra- 

vés de Milicias Populares Sandinistas ( MPS) y a través de las - 

permanentes cai%Dañas de capacitací6n política de los miembros del

Ejército Popular Sandinista ( EPS) y con el Servicio Militar Pa--- 

tri6tico". 2 / 

Como fuerza fundamental de todas estas organi— 

zaciones , está la inmensa mayoría juvenil de Nicaragua; en cada - 

una de ellas, son los j6venes quienes más se destacan y con más de

dicaci6n se entregan a las tareas que les asigna el FSLN. Como se

en todas las tareas de defensa y producci6n y ha desempeñado un - 
papel muy meritorio en las tareas de alfabetizaci6n. Ver M. Vilas

Carlos, " El novin-Liento obrero en la revoluci6n sandinista", en M. Vilas, Carlos, 

y Harris, Richard, La revoluci6n en Nicaragúa, Ed. Era, México, 1985, p, p. 197- 201. 
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mencion6 anteriormente, esto ha permitido una capacidad de con— 

vocatoria insuperable en Nicaragua. Así, los j6venes nicaraguen- 

ses, simpatizantes en su gran mayoría con el FSLN, son uno de -- 

principales bastiones de la revoluci6n. De esta manera, puede de

cirse que en Nicaragua no hay mucha contradicci6n con la célebre

frase de Allende que citamos al principio. Existen salvedades, - 

pues también hay j6venes que militan en las filas de la oposici6n, 

pero éstos son minoría. 

V. 2. El movimiento obrero. 

A causa del bajo nivel del capitalismo nica- 

ragÜense y por el hecho de que la economía de Nicaragua, al igual

que las demás economías de los otros palses centroamericanos, sea

de carácter fundamentalmente agroexportador ( lo cual inhibe el -- 

avance del sindicalismo), el movimiento obrero en ese país presen

taba, antes del triunfo sandinista, un escaso desarrollo. Esto

se manifestaba en la dispersi6n y atomizaci6n de los sindicatos, 

así como en la debilidad de las organizaciones laborales para ve- 

lar y hacer valer las reivindicaciones de sus agremiados. 

Hacia finales de la década de 1970," la clase

obrera nicaragftense podía estimarse entre 230 y 240 mil trabaja- 

dores, * es decir, poco menos del 30 por ciento de la poblacidn -- 

econ6micamente activa." 3/ La situaci6n tendía a complicarse por

las diferencias que se daban, y que aCn contindan, entre el prole- 



148- 

tariado rural y el urbano y ain al interior de cada uno. Solamen

te entre un tercio y la mitad contaría con un empleo fijo todo el

año, mientras el resto funcionaba como un proletariado itinerante. 

En las ciudades, el análisis del movimiento obrero se tornaba más

difícil de realizar, hecho que no ha cambiado mucho ahora. 

Estos aspectos estructurales se conjugaron

con las características políticas represivas del capitalismo so- 

mocista para traducirse en un movimiento sindical poco desarro— 

llado." De acuerdo con cifras del Ministerio de Trabajo, en julio

de 1979 existían solamente 138 sindicatos registrados, con un to

tal de 27 020 trabajadores afiliados. Esto equivalía a una ta

sa de sindicalizaci6n de alrededor de 11- 12 por ciento de la po

blaci6n asalariada. Inclusive, muchos de esos sindicatos tenían

una existencia puramente formal sin haber efectuado actividades

durante varios afio-q". 4_/ De ahí que sería válido hablar de un subdesa

rrollo del movimiento obrero hasta antes de 1979. 

La fuerza política del sector obrero era - 

muy débil. Esto se hacía más patente si tomamos en cuenta que el

movimiento sindicalista se encontraba disperso y dividido. Ello - 

como consecuencia, en parte, de la disputa que venían - y siquen- 

librando los partidos de izquierda y las fuerzas de ideolcafa cris- 

tiana por el control del sindicalismo. Esta disputa continúa ain - 

pero ha pasado a un secundo término al entrar una terce --------- 
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ra fuerza en el escenario: el FSLN que ha erigido en el mOvimien

to obrero uno de sus principales bastiones. 

El triunfo revolucionario marc6 el inicio - 

de una nueva fase del desarrollo del movimiento obrero, cualita- 

tivamente diferente del periodo anterior. La victoria gener6 ~- 

amplias esperanzas en la clase trabajadora, la cual concibi6 que

pronto verla resueltos sus problemas econ6micos y mejorarla sus

condiciones de vida. Obviamente que dicha percepci6n estaba - 

muy alejada de la realidad tanto por la grave crisis econ6mica - 

heredada como por los efectos adversos internos derivados del de

terioro de los términos de intercambio de Nicaragua con el ex--- 
terior, 

además de la fuerte carga que soportaba el pals como re- 
sultado de la guerra.' 

A partir del triunfo revolucionario, el cre

cimiento de la sindicalizaci6n obrera ha sido muy rápido. " Entre

agosto de 1979 y diciembre de 1983 se registraron en el Ministe- 
rio de Trabajo casi 1, 400 nuevos sindicatos, con más de 120 000

trabajadores afiliados. Casi la mitad de las nuevas organizacio- 

nes se encuentra en el sector agropecuario, Y Poco más del 20 -- 

por ciento en el sector industrial". 5 / 
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Asimismo, " casi el 90% de los nuevos sindi- 

catos y de los trabajadores respectivos está afiliado a la Cen- 

tral Sandinista de Trabajadores ( CST) o a la Asociaci6n de Tra- 

bajadores del Campo ( ATC) - son las dos organizaciones de base - 

más importantes en términos cualitativos y cuantitativos. La -- 

participaci6n de una y otra refleja el movimiento intersecto--- 

rial del proceso de organizaci6n sindical en la etapa posterior

al triunfo revolucionario. En 1979- 1980 el 75% de las nuevas -- 

organizaciones estaba afiliado a la CST, coincidiendo con el au

ge de la sindicalizaci6n urbano -industrial. En cambio, en 1981

y 1982 - años de rápido crecimiento del movimiento sindical en

el campo- casi el 80% estaba afiliado a la ATC". 6 / 

Lo anterior hace patente que el FSLN tam--- 

bién tiene la hegemonla en la conducci6n del movimiento obrero. 

En este sentido, " aunque existen varias centrales sindicales a

demás de la CST y de la ATC, en conjunto ( las primeras) nu ---- 

clean a poco más del 10% de los trabajadores y organizacio

nes". 7 / 

Es importante anotar, por otra parte, la - 

concepcion que tienen los sandinis'tas sobre el papel del movi- 

miento obrero en la fase actual del proceso. El FSLN plantea - 

que J" en la etapa que se abre con la victoria de julio de 1979
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el poder popular ya no se reduce al poder sindical, sino aue - 

abarca todos los ámbitos de la construcci6n revolucionaria y, - 

en particular, del Estado revolucionario. La autonomía reivin- 

dicativa de las organizaciones sindicales está subordinada por - 

lo tanto a los intereses estratégicos del proyecto revoluciona- 

rio global. Pero ello no implica negar la legitimidad del acti- 

vismo sindical ni de las reivindicaciones que, dentro de a— 

quel enmarcamiento, se promueven". 8—/ Representativos de la - 

posici6n política del FSLN sobre este tema son el documento --- 

presentado por la Comisi6n Nacional Intersindical en la Asam--- 

blea para la Unidad Sindical el 13 de abril de 1980, y el dis— 

curso del Comandante de la revoluci6n Carlos NIñes el 20 del -- 

mismo mes y año. 

El documento de la CNI plantea que los sin- 

dicatos deben enmarcarse dentro de las líneas generales de la - 

revoluci6n: 

a) Trabajar arduamente por lograr que esta

revoluci6n se solidifique, se consolide, siente sus bases, se - 

estabilice, y estar dispuestos en todo momento a defender la re

voluci6n desde el punto de vista político, econ6mico y militar; 

b) Ponerse a la cabeza de las demandas más

sentidas de los trabajadores, hacerlas suyas, canalizarlas y es
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forzarse porque esas demandas sean resueltas y se materialicen

en hechos prácticos por la revoluci6n". 9 / 

Por su parte, Carlos NIfies hizo énfasis

durante su discurso en la necesidad de mantener un equilibrio

entre las reivindicaciones econ6micas de la clase trabajadora

y el objetivo político de preservar el proceso revolucionario

nosostros queriamos generar la conciencia

dentro de las organizaciones de masa que si bien era cierto de- 

biamos trabajar porque el proyecto político se preservara, de— 

blan de ser también instrumentos que fueran capaces de expresar

con valentía las demandas de los sectores sociales que represen

taban, ast tuvieran que recurrir desde los medios más usuales - 

hasta los medios más inusuales". 10/ 

Por lo anterior, se puede decir que el mo— 

vimiento sindical tiene una autonomía limitada; pero, en contra- 

peso, éste desempeña ciertas funciones de carácter político, y

que tienen que ver . con la defensa del proceso revolucionario. - 

Entre estas tareas deben mencionarse la participaci6n de los - 

trabajadores en la autogesti6n de las empresas; luchar contra - 

el burocratismo e impulsar una mayor participací6n de los traba

jadores en las Milicias Populares Sandinistas. Estas Acciones - 

han propiciado una politizaci6n del movimiento obrero de obe--- 
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no es visto nada bien por el sector privado, especialmente por

aquel que milita en las filas de la oposición. 

Hoy día, las principales centrales obreras

centran sus esfuerzos en incrementar la jornada laboral como - 

medio de elevar la productividad. 

La CST y la ATC, " airtbas aproximadamente con

160 mil afiliados, han cumplido en los Iltimos siete años un -- 

importante papel en la producción. De acuerdo a la tesis soste- 

nida por las centrales sandinistas, en el momento actual la ta- 

rea fundamental, a la par de la defensa, es producir más para - 

defender mejor el poder adquisitivo"._" / En este sentido, la

CST ha constituido un movimiento de innovadores de equipo, pie- 

zas y maquinaria como alternativa para enfrentar el bloqueo --- 

económico y comercial impuesto a Nicaragua por Fstados Unidos, 

y ha organizado las " brigadas económicas". 2stas, según un in

forme de dicha central sindical, " representan la punta de lanza

en la realización de los trabajos voluntarios, los fines de se- 

mana o ( días) feriados, las que en cinco meses loararon efec—- 

tuar más de 230 mil horas -hombre en 341 fábricas". 12 / La ATC., 

por su parte, coopera de manera significativa con la revolu- 

ci6n, estiránc3ose que un tercio de sus afiliados están integrados
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a la defensa militar " para garantizar que los somocistas, terra

tenientes y capitalistas no' vuelvan ( por sus fueros)" . 13 / 

Un aspecto que han descuidado las centrales - 

sandinistas ha sido el trabajo político- ideol6gico entre sus - 

agremiados, lo que resulta preocupante. Los dirigentes de las

dos mayores centrales obreras reconocen la existencia de debi- 

lidades en el trabajo político con las masas, ante las priori— 

dades que se desprenden para enfrentar la guerra contrarrevolu- 

cionaria. 

En otro orden," Carlos Salgado, dirigente de

la Central General de Trabajadores ( CGT~ socialista), ha plantea

do como prioridad para las organizaciones sindicales, 
políticas

y populares, la conformaci6n de un ' frente comCn de luchalcon— 

tra la intervenci6¿,'.
14 / 

Desde la 6ptica de la Central de Acci6n y Un¡ 

dad Sindical ( CAUS) , " la tarea principal es robustecer la defensa

de los trabajadores, luchar por ' una verdadera democratizaci6n` 

de los sindicatos, y adoptar una serie de medidas dirigidas a - 

terminar con el alza de precios, el acaparamiento, la indiscipli

na laboral y el burocratismo. 15 / 
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Por su parte, el Frente Obrero ( F0), que se - 

ubica en la izquierda, ve el papel de los sindicatos como una - 

lucha primordialmente polItica en contra de la " agresi6n nortea- 

merícana". 

Por Ciltimo, la Confederaci6n de Unidad Sin— 

dic, 11 ( CUS), ubicada en la derecha, defiende el derecho de los

trabajadores a la huelga como método para alcanzar sus reivindi- 

caciones. 

Se estima que el gran reto que tiene ante sI

el movimiento sindical revolucionario en Nicaragua es fortalecer

la unidad de los obreros en torno a la producci6n ( paralelamente

a la defensa militar), y hacer comprender a las masas asalaria— 

das que las reiteradas exigencias salariales son un engaño gue - 

no resuelven los problemas que enfrenta el país. Para ello debe

fortalecerse el trabajo ideol6gico en las filas del mov- miento

obrero, a fin de elevar la conciencia política de éste. 

En la medida en que las demandas obreras for- 

man parte constitutiva del proyecto sandinista de transformaci6n

de la sociedad desde una perspectiva popular y antimperialista , 

la posici6n y el papel del movimiento obrero excede sus reivindica

ciones . Las demandas sindicales se refieren tanto al mejora— - 

miento de las condiciones inmediatas de trabajo y de vida como - 

a la particinaci6n (, e los ol- eros en la condilcci6n de la econo— 
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m1a y en la dírección polftica de la sociedad. 

En este orden de ideas, el movimiento obrero, 

basti6n importante del sandinismo, está experimentando un sig

nificativo proceso de politizaci6n no exento, algunas veces, - 

de contradicciones con el proyecto de unidad nacional plan—- 

teado por los sandinistas. Así, en ocasiones los trabajado -- 

res exigen se adopten posturas radicales contra los empresa— 

rios que boicotean la producci6n y observan una conducta con— 

traria a la revoluci6n; mientras tanto, los campesinos sin -- 

tierra demandan que se acelere el iDroceso de reforma agraria. 

En este marco, el Estado está actuando como moderador de ta— 

le.q exigencias, buscando mantener un equilibrio polStico . 

Por último, huelga decir que este punto ha - 

sido abordado de mánera muy general. Ello debido a las limi— 

taciones impuestas por la escasez de informaci6n actualizada

sobre el movimiento obrero nicaragüense. Nos basamos - en el

estudio de Carlos M. Vilas intitulado " El movimiento obrero en

la revoluci6n sandinista", en La revoluci6n en Nicaragua, o- 

bra citada al final de la tesis. Recomendamos ampliamente con

sultar dicho estudio, ya que es uno de los más completos so- 

bre el tema. 

V. 3. Los productores aqropecuarios

El sandinismo tiene una presencia importante
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entre los productores agropecuarios, especialmente a nivel de los

pequeños y medianos agricultores y ganaderos, cuyo peso econ6mi- 

co ( incluyendo desde sectores campesinos hasta capas inferiores - 

de los capitalistas agrarios), constituye uno de los rasgos más

notorios de la estructura agraria. Ello porque dichos sectores - 

en conjunto controlan más poder econ6mico que las fracciones ca- 

pitalistas más consolidadas ( los grandes capitalistas agrarios). 

En el área rural, las dos organizaciones más

importantes de productores son: i) La Uni6n de Productores A- 

gropecuarios de Nicaragua ( UPANIC), constituida en 1979; está vin

culada al COSEP y aglutina a los grandes productores, y, ii) la - 

Uni6n Nacional de Agricultores y Ganaderos ( UNAG); fue creada en

1981, simpatiza con el sandinismo y está integrada básicamente

por pequeños y medianqs productores. La UNAG ( que aglutina a am

plias y heterogéneas capas de productores cuyo único denominador

común es alejarse en su génesis del núcleo oligárquico tradicio— 

nal), ha observado un comportamiento no antag6nico hacia las polí

ticas agropecuarias estatales." El peso productivo de esta frac—- 

ci6n ( la UNAG), que no puede definirse exclusimente con criterios

econ6micos, sino que requiere la incorporaci6n de los aspectos psi

11ticos y culturales, oscila alrededor del 50% de la producci6n agro- 

pecuaria nacional ( ... ) incluyencio tanto la agricultura de mercado
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interno como la agroexportaci6n y la ganadería". 16/ 

En este contexto, en el proceso de reforma - 

agraria que se viene impulsando en Nicaragua los pequeños y me— 

dianos productores han sido uno de los sectores más beneficiados

después de los campesinos que han sido beneficiados con el re— 

parto de tierra) 

Ast, se ha incrementado sustancialmente el - 

peso econ6mico y, consecuentemente, polItico de la UNAG, la cual

trata de representar en sus filas a todos los estratos de los

productores del campo y cuenta con una buena representaci6n en

la bancada sandinista de la Asamblea Nacional ( parlamento). En

lo que se refiere al fortalecimiento econ6mico de la UNAG, ca- 

be señalar que " los pequeños y medianos productores de algod6n - 

pasaron de un área de 8 mil manzanas en 1980- 1981 a más de 40

mil manzanas en 1983- 1984, incluyendo productores individuales - 

y cooperativas. La UNAG estima que los pequeños y medianos pro— 

ductores algodoneros representan entre un cuarto y un tercio de

la producci6n nacional". 17 / Asimismo, " iguales síntomas en— 

contramos en el café: de acuerdo al análisis de la regi6n agrí— 

cola de Matagalpa y Jinotega, la capacidad de producci6n de los

pequeños productores se habría más que duplicado entre los a; os

1979- 1980 y 1982~ 1983. De acuerdo a observadores del MIDINRA, al
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qo similar estaría ocurriendo con la producci6n lechera de las - 

reqiones del interior del nals". 18

Actualmente , los grandes productores, a tra— 

vés de la UPANIC, v la UNAG se disputan la conducci6n de los -- 

productores medios. Los datos expues+-os en los párrafos anterio- 

res son indicios de que la UNAG está ganando más seguidores, lo - 

que políticamente favorece a los sandinistas. 

Por otro lado, es importante anotar que en Ni

caragua el proceso de reforma agraria ha avanzado, luego de la - 

confiscaci6n de las propiedades de la familia Somoza y sus alle- 

gados, " sobre sectores atrasados, y en buena medida, el compor- 

tamiento contrarrevolucionario ( de ciertos terratenientes) o

el abandono de las propiedades han sido las causas más importan- 

tes para el avance de la reforma agraria. Cste, a su vez, ha a

vanzado en el iltimo periodo ( de 1982- 1985) sobre la base de la

reducci6n en el área del sector estatal, y una parte importante

de sus acciones ha sido precisamente legalizar la situaci6n de

importantes sectores que habían colonizado tierras de la regi6n

interior". 19 / 

las tierras Y agroindustrias confiscadas a la familia Sornoza y sus alle- 
gados conforman el 11rea de Propiedad del Pueblo, la cual es administra- 

da directairente por el Estado. 
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Es importante anotar que en Nicaraqua el pro

ceso de reforma agraria no tiene un carácter fundamentalmente

anticapitalista, sino que" debe entenderse dentro de un conjun- 

to más amplio de factores, donde sobresalen el esquema de uni- 

dad nacional que los sandinistas impulsan y el tipo de refor— 

mas estructurales que el proyecto gubernamental pretende para

el mediano plazo. La nota central de ese proyecto es el supues

to de la viabilidad de una larga coexistencia de las trans— 

formaciones estructurales, que fortalezcan la presencia estatal

y cooperativa en el campo, con el mantenimiento de un núcleo - 

de pequeños y medianos empresarios capitalistas preKluctivos.' 20/ Ekn

pero, la evoluci6n Politica interna e internacional incidirán

en el tipo de reforma agraria que se configure finalmente en - 

Nicaragua. 

VA. Los campesinos

En términos generales, los. camnesinos como sec

tor mantienen una postura favorable a la revoluci6n, especial- 

mente debido a que han salido beneficiados de] proces- i de re— 

forma agraria, puesto en marcha desde el 2 de mayo de 1981, cuan

do fue promulgado el decreto respectivo. 

Debe subrayarse que en términos polIticos y -- 

sociales, la reforma agraria constítuve una ( efinici6n fundamen



tal de la revoluci6n, pues al reconocer el derecho de los - 

campesinos a la tierra hace suya una reivindicaci6n que

tiene profundas ralces en la lucha popular nicaragüense." Tie- 

rra para quien la trabaja ( o como diría Zapata en México ' la

tierra es de quien la trabaja') es una reivindicaci6n hist6-- 

rica del campesinado del país ( Nicaragua), que al ser enérgi- 

camente impulsada y reconocida formalmente por el decreto -- 

del 2 de mayo , hace más s6lida la unidad entre el campesina- 

do y el Gobierno Revolucionario y permite estrechár las filas

del sandinismo"._ 21/ 

De enero a junio de 1986, se habían reparti- 

do " 178 mil hectáreas que sumadas a las entregadas de 1981 a

1985 ascienden a un mill6n 830 mil. Hasta diciembre de 1986

el gobierno espera ( ba) otorgar 176 mil has. más '., 22/ De ha- 

b2rse realizado esto último, en 1986 se habría repartido - 

el 20 por ciento de todas las tierras entregadas a campesi- 

nos desde que se instituy6 la reforma agraria, sumando dece— 

nas de miles de familias a las 83 mil 322 beneficiadas hasta

l985,-. 23/ 

Como consecuencia de las demandas de los cam

pesinos que aún no han tenido acceso a la tierra y de los --- 

desplazados a raíz del conflicto bélico ( y movilizados por la

UNAG), han aparecido en los últimos años fuertes presiones Por
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la tierra. Esto oblig6 al gobierno sandinista a modificar la

Ley de Referma Agraria el 11 de enero de 1986, a efecto de a- 

gilizar el r'eparto de la tierra. Las modificaciones introdu— 

cidas , vigentes desde esa misma fecha, eliminan los lími- 

tes para la afectaci6n de propiedades y estipulan que cual--- 

quier propiedad ociosa, abandonada o ineficiente será ex— 

propiada. rncluso, la Ley permite Que en casos de extrema

necesidad una propiedad eficiente podría ser afectada " por - 

razones de utilidad pública".
24

Por otra parte, los camnesinos que han reci- 

bido tierra la trabajan en forma individual o, bien, se han

asociado en alguno de los dos tipos de cooperativas existen

tes en Nicaragua: las Cooperativas Agrícolas Sandinistas

CAS) y las Cooperativas de Crédito y Servicic ( CCS) ." En

las primeras, se co

1

lectiviza la tierra, el trabajo y el cap¡ 

tal, ( y) en las CCS, por su parte, los campesinos se agrupan

para adquirir créditos y asistencia técnica, pero mantienen

individualizado el proceso de producci¿Sn". 25/ 

Datos oficiales indican que a mediados de 1985, unas 80 -- 

mil familias demandaban tierras para trabajarlas. Inicial -- 

mente, el gobierno recurri6 a la cesi6n de empresas estata- 
les y ala compra de tierras ( por un valor de casi 700 millo

nes de c6rdobas); pero luego las autoridades concluyeron -- 

que el Estado no podría absorver la demanda campesina y que
había que revisar la Ley de Reforma Agraria; en " Coordina-- 

ci6n entre distintas forr2s de propiedad, futuro de la re— 

forma agraria", El Día, México, 13 de julio de 1986, p. 14. 

La Ley de Reforma agraria, dictada el 2 de mayo de 1981, limi
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Las CAS y las CCS coexisten con pequenos, - 

medianos , e inclusive, grandes productores, así como con - 

empresas estatales. En este ámbito, uno de los objetivos de

la reforma agraria " es mejorar los servicios de apoyo a la - 

producci6n agropecuaria a través de una colaboraci6n organi

zativa entre campesinos y ( las) empresas estatales colindan - 

es con su torritor,, 3 ". 2(, ' 

Por Ciltimo, puede decirse que la profundiza

ci6n de la reforma agraria aparece como uno de los ejes

fundamentales de la revoluci6n, toda vez cue Nicaragua es

y seguirá siendo por un tiempo relativamente largo una for- 

maci6n social agraria. 

taba la posesi6n de 350 hectáreas a un pro , Dietario del PacT
fico, mientras que a uno del Atlántico a mil 50 hectáreas

dol tierra"; en " Coordinaci6n entre distintas formas de propie
dad, futuro de la reforma aarari k", El Día, 13 de julio de

1986, p. 14. 
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CAPITULO VI: EL PROBLEMA ECONOMICO

V1. 1. Antecedentes

VI. l. l. Costo económico y social de la guerra

Cuando la JGRN asumi6 el poder, el 20 de julio de 1979, 

la situación económica presentaba un cuadro dramático. En efecto, 

el estancamiento del aparato productivo era resultado de causas eco

n6micas y políticas. Entre las mismas , cabe destacar la etapa re- 

cesiva por la que atravesaba la economía nicaragüense ( y agravada - 

por la paralización casi total del sector privado antisomocista que

convocó a dos huelgas generales), asi como " la descapitalizaci6n g 

nerada por la inestabilidad política y acompañada de una aguda fuga

de capitales". 1/ 

La situación se tornaba aCin más grave si a lo anterior

agregamos que los recursos monetarios internacionales eran inferio- 

res a tres millones de dólares a finales de julio ( cifra ínfima que

alcanzaba sólo para cubrir el equivalente a un día y medio de im- 

portaciones); la paralización de la inversión pdblica y privada y - 

la elevada deuda externa heredada " de 1645 millones de d6lares". 2/ 

Al propio tiempo, la infraestructura material y social estaba alta- 

mente dañada - por los efectos de la guerra- y eran legadas las se- 

cuelas negativas derivadas de la devaluación del c6rdoba en los dl- 

timos* meses de la dictadura. 
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Durante la fase culminante de la insurrecci6n popular

enero - 3ulio de 1979), el sector agroexportador, espina dorsal de

la economía nicaragüense, result6 ser una de las áreas más afectadas. 

Un estudio de la Comisi6n Econ6mica para América Latina, CEPAL, re

ferido en la nota 1, describía ast la problemática: 

Se estima que la cosecha de algod6n 1979/ 1980 se redu

ciría en más de 80% con respecto a la del periodo anterior, y la - 

de maíz, frijol y arroz, en 55%, 24% y 15%, respectivamente". Asi- 

mismo, los ingenios azucareros resultaron altamente dañados y, - 

a la fecha, aún persisten esas secuelas ncgativas. 

Por otra parte, el triunfo contra la dictadura se lo- 

gr6 a un alto costo social, heredado también por la revoluci6n. - 

Cálculos oficiales estiman en 50 mil el n unero de muertos; 100 mil

el de heridos, 40 mil. niños huérfanos y en 150 mil la cifra de des

plazados. 

Este era más o menos el contexto econ6mico y social - 

provocado por la guerra) en el que asum1a el poder el nuevo go— 

bierno. Para ese entonces, los estudios más optimistas estimaban - 

que la superaci6n de las secuelas de la guerra llevaría un periodo

de entre tres y seis años. Ello si se daban una serie de condicio- 

nes, entre las que destacaban el cumplimiento ¿ el Programa de Go- 

bierno de la JGRN, el mantenimiento de la unidad nacional y el - 
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oportuno concurso de la ayuda internacional. 

Una lecci6n que se deriva de las elevadas pérdidas e

con6micas, humanas y de otro índole, causadas por la guerra en Ni- 

caragua, es que el pueblo que elija la vía armada para conquistar - 

el poder tendrá que pagar un alto costo social. 

VI. 1. 2. El tal6n de Aquiles de la economía nicaragüense. 

A las pérdidas econ6inicas y sociales heredadas, se su

maban otros problemas aún más difíciles ap superar: los obstáculos - 

estructurales derivados del carácter agroexportador de la economía

nicaragüense. Esto hace a Nicaragua, al igual que a los demás paí- 

ses de América Central, vulnerable y altamente dependiente del mer

cado externo y de la evoluci6n de la economía internacional. Los

tres principales productos de exportaci6n de este país son: café, 

algod6n y azdcar,. cuyos precios internacionales, excepto el del - 

primer producto, han caído sensiblemente en los últimos años. 

Los costos y efectos econ6micos de la guerra s6lo vi- 

nieron a agudizar la fase recesiva que aquejaba a la economía ni- 

caragüense cuando se logr6 el triunfo. Los síntor.as de desacelera- 

ci6n del crecimiento econ6mico registrado en los años 60' se perci

blan desde principios de la década de los 70', como consecuencia - 

de causas tanto internas como externas. 
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Los principales factores externos que afectaron a la

economía nicaragüense a lo largo de esa ültima década fueron: el - 

incremento de los precios del petróleo, producto importado del - 

cual depende Nicaragua en más del 70% para la generación de ener- 

gía eléctrica; la devaluación del dólar frente a las monedas euro- 

peas y la de Japón ( lo que disminuía la capacidad de compra de Ni- 

caraqua en el mercado mundial), asi como el -proceso inflacionario - 

internacional introducido vía el sector externo. 

En el plano interno, Nicaragua sufrió un régimen de - 

lluvias excepcionalmente bajo durante tres años - 1972, 1975 y 1977 - 

que afect6 la producción agropecuaria. Sin embargo, " fue el terre- 

moto que asoló a la ciudad de Managua en diciembre de 1972 el que

vino a marcar un quiebre definitivo de las tendencias históricas - 

de crecimiento econ6mico)". 3/ Este desastre natural y sus efec— 

tos tuvieron consecuencias negativas tanto sobre la economía nica- 

ragCense como sobre la política económica. 

En síntesis, anarquía y profunda depresión, que carac

terizaban a la economía nicaragüense a mediados de 1979, respon— 

dlan a problemas estructurales que se venían arrastrando de varios

años atrás, asr como a los efectos económicos de la guerra. 

Por otra parte, debe subrayarse que el modelo econ6mi

co seguido durante el somocismo propició la proletarizaci6n acele- 
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rada en el campo y una aguda concentraci6n del ingreso y de los - 

medios de producci6n. El hecho de que importantes estratos de la

poblaci6n quedaran excluidos de la repartici6n de los frutos del

crecimiento econ6mico se encuentra, por ejemplo, en algunos indi- 

cadores sociales: 

Si bien el grado de alfabetizaci6n que registraban

las estadísticas oficiales aument6 entre 1950 y 1970 - de 37. 4% a

53. 1%- éste seguía figurando entre los más bajos de la regi6n. - 

En igual forma algunos indicadores de salud, como la expectativa

de vida al nacer, la mortalidad infantil y la morbilidad por en- 

fermedades infecto -contagiosas, se comparaban en forma desfavora- 

ble con los promedios latinoamericanos". 4/ Esta situaci6n seguía

más o menos igual en víspera de la victoria popular. 

En suma, además de que tenla que enfrentar los pro— 

blemas econ6micos y sociales derivados de la guerra, el gobierno

revolucionario iniciaba su gesti6n en un país con profundas des¡-- 

gualdades sociales y con una estructura productiva orientada al - 

mercado externo y altamente vulnerable. 

En otro orden de ideas, en los siete años y medio que

van de revoluci6n se pueden distinguir, a grandes rasgos, dos eta

pas en la evolucii5n econ6mica de Nicaragua: una fase expansiva, no

exenta de dificultades y serios desequilibrios financieros, que va
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de 1979 a finales de 1983, y una fase de estancamiento econ6mico, que

se inicia en esa última fecha y que se prolonga hasta nuestros dí- 

as de una manera cada vez más intensa. Ello como consecuencia del

recrudecimiento del hostigamiento externo, de la crisis econ6mica

interna e internacional asi como de los problemas econ6micos y so- 

ciales heredados, los cuales no se han podido superar a causa de

que la mayor parte de los recursos - econ6micos financieros y huma- 

nos- están siendo orientados a organizar la defensa de la revolu- 

ci6n. 

VI. 2. La fase econ6mica expansiva ( de 1979 a finales de 1983) 

VI. 2. 1. Los primeros pasos

El proyecto econ6mico y social del nuevo régimen par

ti6 de un campo devastado. Por esto," los dos principales objeti— 

vos econ6micos fueron definidos como: la reconstrucci6n nacional - 

y la recuperaci6n de la economí¿'. 51 Ambos resultaban fundamentales - 

para la consolidaci6n del proceso. Por tanto, desde 1979 la JGRN - 

concentr6 sus esfuerzos en la reactivaci6n de la economIa, Dara lo

cual fue creado un gobierno de unidad nacional. Los primeros resul

tados fueron alcanzados dos años más tarde. En efecto ;. en 1980 y

1981 se registr6 un crecimiento del Producto Interno Bruto de 11% 

y 8%, respectivamente." 1/ Elio fue consecuencia del incremento de las

exportaciones y del relativo dinamismo del mercado interno. 
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Sin embargo, desde 1981 hasta la fecha la revolución - 

ha enfrentado un entorno económico y político interno y externo que

ha afectado seriamente la economía. A la incidencia de la actual

crisis internacional - iniciada en 1982- y al boicot estadounidense

de los créditos a Nicaragua en los organismos multilaterales se su

man la guerra iniciada en 1981 por la Casa Blanca contra dicho - 

país, as! como la creciente renuencia de una fracción del sector

privado a cooperar en la reconstrucción ( sobre esto Utimo ver capí

tulo I de la tesis). 

VI. 2. 2. Síntomas de desaceleraci6n

En 1982 la evolución económica arrojó un balance nega

tivo. " Diversos factores de carácter económico y extraecon6mico se

conjugaron en Nicaragua para determinar un descenso de 2% en el

PIB, con lo cual se invirtió la tendencia observada en el bienio - 

anterior. En efecto, durante dicho bienio el producto evolucionó - 

de manera relativamente dinámica. Al mismo tiempo, se lograron - 

avances en la redistribuci6n del ingrezo y se emprendieron progra- 

mas de carácter social que beneficiaron a amplios sectores de la - 

población. Ambas medidas se tradujeron en desequilibrios financie- 

ros que se acrecentaron en 1982". * 7/ 

Por otra parte, se dificultó ( en 1982) el acceso al

crédito foráneo por problemas tanto de carácter económico como po
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lítico ( bloqueo a los créditos nicaragüenses en fuentes públicas y

privadas norteamericanas, asi como en organismos financieros multi

laterales - como' el BM y FMI- por parte de la Casa Blanca). Asl, - 

el financiamiento externo neto movilizado en 1982 apenas lleg6 a

270 millones de d6lares, en contraste con 682 millones de d6lares

en el año anterior". 8/ 

otros indicadores que reflejaban las dificultades eco

n6micas eran:" desempleo de más de 20%, calda de más de 9% en el - 

consumo privado y el descenso de casi 43% en la inversi6n en maqui

naría y equipos.' 9 / 

En lo que respecta al sector externo, éste registr6

en 1982) agudos desequilibrios, sobre todo en el rubro de la ba- 

lanza comercial," que tuvo un déficit de 240 millones de d6lares. 

Esta situaci6n odedeci6, básicamente, a la calda de los precios

de los productos de exportaci6n, por tercer año consecutivo; a - 

factores climatol6gicos adversos, que mermaron la producci6n ex— 

portable, y a las tensiones provocadas por la actividad de
gru-. 

pos armados antisandinistas, derivando en frecuentes situaciones

de violencia, particularmente en la zona fronteriza con Honduras." 10/ 

De acuerdo al Estudio Econ6mico de América Latina, - 

publi.cado por la CEPAL en 1983, la evoluci6n de la econom1a nica- 

ragüense en ese año estuvo dominada por los problemas de seguri— 
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dad y defensa. En efecto, a las condiciones particularmente aCI- 

versas para Nicaragua emanadas de la economía internacional, se

agregaron un hostigamiento y un asedio permanentes que obligaron

a las autoridades a desviar cada vez más la atenci6n a otros - 

problemas y a asignar mayores recursos a la defensa. Estas cir- 

cunstancías explican las tendencias encontradas de la economía

en 1983: una importante expansi6n de la producci6n y el empleo

profundos desequilibrios internos y externos y un descenso en

el consumo privado por habitante. 

Así," el PIB creci6 durante 1983 a una tasa de 5. 3%, 

principalmente a causa del crecimiento del sector agrícola - 

14. 3%), el de la construcci6n ( 7. 6%) y por la afluencia de re- 

cursos externos, cuyas entradas netas sumaron, segUn el citado - 

Estudio, más de 500 millones de d6lares. La inflaci6n logr6 redu

cirse a un 16% y la tasa de desempleo a 17. 5%." ll / 

Esos indicadores , empero, estaban lejos de refle— 

jar la salud econ6mica de Nicaragua. En ese sentido, el entonces

Coordinador de la JGRN, Daniel Ortega, reconoci6 que la situaci6n

se mantenía crTtica:" d6ficit de 500 millones de d6lares en cuenta

corriente ( resultante de 400 millones de exportaciones y alrededor

de 800 de importaciones); déficit fiscal de ¿ 0% respecto al PIB, 

coeficiente que casi duplic6 al de 1982, asi como una deuda ex- 

terna que alcanzaba los 3, 385 millones de d6lares, en canparaci6n
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con los 1 645 millones de d6lares a que ascendían en 1979" 12/ AdeTrás, 

las fuerzas contrarrevolucionarias realizaron fuertes ofensivas - 

contra objetivos econ6micos en las zonas norte y occidente de Ni- 

caragua, regi6n esta Cltíma en la que se producen alrededor del - 

67% de los productos agrícolas orientados a la exportaci6n, por - 

lo que las ventas al exterior se vieron mermadas. 

Paralelamente, la inserci6n de ese país en el mer— 

cado internacional del trabajo continu6 mostrándose desventajosa: 

Entre 1980 y 1983 Nicaraqua experiment6 un deterioro de 31% - 

en los términos de intercambio internacionales". 13/ 

VI. 3. Fase de estancamiento econ6mico ( de finales del 83 a la fecha) 

En la entrevista concedida a la Agencia Nueva Nicara

ragua ( ANN), a principios de julio de 1986, el Ministro de Plan¡- 

ficaci6n de Nicaragua, Dionisio Marenco, confirm6 lo que los ana- 

listas han subrayado: señal6 que a finales de 1983 comienza la se

gunda fase de la evoluci6n econ6mica de Nicaragua, que se distin

gue por « un estancamiento econ6mico", y se inicia " la caída de la

producci6n nacional"._ 14/ 

Durante esta etapa, en la calda de la producci6n na- 

cional se conjugaron varios factores. c-omo la integraci6n de los

trabajadores a la defensa, el deterioro continuo de los precios - 
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de los productos de agroexportaci6n en el mercado internacional, 

la reducci6n de la jornada laboral y el proceso de reforma agra

ria. Esto último disminuye la fuerza laboral, ya que muchos cam

pesinos prefieren cultivar sus propias tierras. 

VI. 3. 1. Hacia una " economía de guerra" 

1984 confírm6 la tendencia que se venía vislumbran

do dos años atrás. " El gobierno sandinista destin6 18% de su - 

presupuesto nacional a la defensa del país en 1982, pero en 1983

tuvo que incrementarlo al 20% y en 1984 al 25%". l5/ En otras pl

labras, los proyectos iniciales de reconstrucci6n econ6mica - 

han tenido que suspenderse o, en el mejor de los casos, sujetar

se a los planes de una economía de guerra, afectando considera- 

blemente la actividad productiva del país. Para esas fechas, - 

miles de estudiante,s y trabajadores se movilizan a los cam- 

pos de batalla; gran parte de la producci6n industrial se va

para los frentes de guerra". 16./ 

Como resultado de la situaci6n bélica, el gobierno

se vio obligado en 1984 a adoptar una serie de medidas en la - 

producci6n y distribuci6n de productos alimenticios. Entre las

medidas de mayor importancia destacan la reducci6n del subsidio

a los principales productos básicos, de 1 200 millones de c6rdo

bas a 600 millones; la estatizaci6n de los canales de distribu- 

ci6n de arroz, jab6n, azdcar, aceite, sorgo y sal, y el estable
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cimiento de una red de control estatal montada sobre la red pri

vada de comercializaci6n para evitar una escalada de precios. Pa

ralelamente, se emiti6 una ley de defensa de los consumidores y

se declar6 economía de guerra la zona del Atlántico. 

La confrontaci6n ( este año de mayor intensidad que

en el anterior) en que se vio sumido el país repercuti6 decidida

münte tanto sobre los objetivos de la política econ6mica como so

bre la aplicaci6n de ésta y sus resultados . Debe subrayarse que, 

hoy por hoy, se concede la más alta prioridad a los gastos de de

fensa. 

En 1984 continu6 el deterioro del ingreso de la po- 

blaci6n y, en consecuencia, de sus niveles de vida, pues " el pro

ducto por habitante cay6 casi 5%. A consecuencia de esta baja y

de la evoluci6n adversa de la economía en años anteriores, espe- 

cialmente en 1979, el producto por persona fue similar en 1984

al que se habla registrado ya en 1965". 17 / 

La calda de la actividad econ6mica se vio acompaña --- 

da por la continuaci6n , e incluso el agravamiento, de los pro- 

fundos desequilibrios internos y externos. Asl," el déficit fis— 

cal sigui6 representando más de 20Vdel PIB y el registrado en - 

cuenta corriente se mantuvo a un nivel similar al del año ante—. 

rior Jalrededor de 474 millones de d6lares), en tanto que las  
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presiones inflacionarias se acentuaron, al pasar el índice de - 

incremento de precios de 33% a más de 50% de diciembre de 1983 - 

al mismo mes en' 1984." 18/ 

VI. 3. 2. " Economía de guerra" 

7, ra 1985 el factor que condiciona el desenvolvi--- 

miento de la economía y de la política econ6mica es, ante todo, - 

el recrudecimiento del conflicto armado que enfrenta Nicaragua y

que la ha conducido a vivir una " virtual economía de guerra". Es

ta situaci6n fue fielmente expresada por el Comandante de la re- 

voluci6n Tomás Borge en la entrevista que concedi6 al peri6--- 

dico mexicano El Día: 

Creo que si tomamos en cuenta todos los factores

que se pueden computar para la defensa, lo que se destina direc

tamente del presupuesto ( 40% en 1985) y lo que significa desmovi

lizar ( gente) de la producci6n para incorporar recursos a la de- 

fensa, debe estimarse que se está dedicando el 50 por ciento de

nuestros recursos ( a la defensa)". 19 / 

El costo de la guerra va adn más allá si a lo ante- 

rior agregamos las pérdidas y los efectos originados a la econo

mía por el conflicto . En este sentido, la guerra ha sido la - 

principal causa de la crisis econ6mica y, en buena medida, ha si
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do también uno de los factores que explica la caída de las expor

taciones y de la producci6n minera, forestal y pesquera, activida- 

des que se encuentran en la parte norte del país, Srea geográfica a

la que se extiende el conflicto armado, derivado de los ataaues de

de la " contrarrevoluci6n". 

En el plano externo, en 1985 se presentaron condicio

nes adversas que dificultaron la realizaci6n de las exportaciones

y mermaron los ingresos por tal concepto. As!, al embargo comer--- 

cíal vigente , decretado por la administraci6n Reagan en 1985, se

sumaron las mayores dificultades para acceder a créditos externos

y el deterioro de los términos de intercambio de ese país en 10. 6% 

respecto a 1984. Otro factor que ha incidido seriamente en el - 

plano interno es el pago de intereses por concepto de la deuda

externa:" de 1979 a 1985, Nicaragua había pagado aproximadamente

621 millones de d6lares por concepto del servicio de su deuda, lo

que equivale casi a una inversi6n total de los ingresos de las - 

exportaciones de dos años ". 20/ 

VI. 3. 3. Cambios en la política econ6mica

El agravamjUento de la crisis econ6mica ( evidenciado - 

en la escasez de bienes en el mercado, el recrudecimiento de la in

flaci6n y el deterioro de los niveles de vida) y la necesida de - 

racionalizar los escasos recursos y de canalizar una mayor canti— 
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dad de los mismos a las tareas de defensa, oblirlaron al régimen

a adoptar importantes cambios en la polItica econ6mica en - 

1985, lo cual, en el marco de la continuaci6n del modelo de e

conom1a mixta, hizo patente una readecuaci6n del enfoque de de

sarrollo a las condiciones militares que vive Nicaragua. 

Entre las principales medidas de politica eoon6mica

de austeridad) tomadas en 1985 destacan: 

11 1) la susnensi6n de los subsidios estatales a los - 

productos de consumo básico, para reducir el agudo déficit pú'-~ 

blico; 

2) Las dos devaluaciones de la moneda efectuadas - 

en febrero y marzo, estableciendo tres tiuos de cambio con vis- 

tas a imoulsar las exportaciones; 

3) La liberaci6n en el comercio de los granos bási- 

cos en el cam -,)o, y, 

4) Elevadi6n de los intereses bancarios y una polí- 

tica de incremento de Precios y salarios y de las tarifas de - 

los servicios proporcionados por el Estado." 21 / 

El Comandante Tomás Borge justific6 ese cambio en - 

la polItica econ6mica de la siguiente manera: 

En aquellos nuestros inicios, subsidiamos todo: - 

transporte, alimentos, medicamentos, insumos, en fin todo. Aho- 

ra tuvimos que frenar y dar un viraje, terminar con el subsidia
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rismo ( ... ) Estamos dándole la vuelta a algunas de nuestras te- 

sis del inicio de la revoluci6n en el marco de la estrategia del

sistema de econom1a mixta". 22 / Es de jubrayarse que la politica

de subsidios a los precios de los alimentos y el transporte tuvo, 

en su momento, efectos positivos en mantener el salario real de

los trabajadores. Empero, después se convirti6 en un factor dis

torsionante de la econom1a: creci6 el sector informal en detri- 

mento de las actividades productivas, desestimulando a la vez la

producci6n, y se agudiz6 el déficit fiscal. 

Paralelamente, fueron puestas en práctica, dentro - 

de lo que algunos observadores identifican como el perrodo de so

brevivencia econ6mica y que en Vietnam se llam6 " economía de re- 

sistencia", otras medidas de austeridad: " reducci6n del gasto en

grandes proyectos, blIsqueda de. la eficiencia en las actuales es- 

tructuras sociales ( escuelas, hospitales y carreteras, entre o- 

tras) y reducci6n de la burocracia estatal". 23/ 

Como consecuencia de lo anterior, el gobierno se ha

visto obligado a reducir los proyectos de elevadas inversiones

originadas a ralz del triunfo de la revoluci6n, limitando todo

el proceso de reconstrucci6n nacional. " Después de un análisis, 

el gobierno lleg6 a la conclusi6n de que no habla capacidad fi- 

nanciera para desarrollar tantos programas que, por efectos de

la guerra de agresi6n, requerlan de un mayor presupuesto, prio- 
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rizando solamente algunos T) royectos estratégicos de producci6n - 

tales como la electricidad y aquellos dirigidos a disminuir las

importaciones) -,. _24—i

VI. 3. 4. Análisis de las medidas econ6micas de 1985. 

Las medidas de política econ6mica descritas anterior

en especial la eliminaci6n de los subsidios a los produc

tos básicos, la devaluaci6n monetaria y la liberaci6n del comer

cio de granos básicos en el camuo, golpearon fuertemente a los - 

asalariados urbanos, en especial a las familias no involucradas

en el comercio o en la producci6n mercantil. Basta recordar que

las alzas oficiales en los nrecios de productos como el azdcar, 

maíz, arroz, pollo y aceite fueron casi de 400%, mientras que— 

los incrementos salariales no alcanzaron la mitad de esa cifra? 25/ 

Algunos observadores encuentran la explicaci6n al - 

deterioro social ulterior a 1985 y al proceso de inflaci6n ga- 

lorz\asante observado en 1986 en las medidas de política econ6mica

tomadas en el primer año. Sin embargo, " no fueron esas medidas

las que causaron la inflaci6n mantenida estable hasta 1985. - 

Fueron su detonante, porque con ellas se combinaron tres fac— 

tores: los antiguos problemas arrastrados, las medidas de ajus- 

te para estimular la producci6n y el incremento del oresupues- 

to militar que subi6 de un tercio a casi la mitad del presu---- 

puesto nacional entre 1984 y 1985". 26/ 
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A pesar del deterioro del nivel de vida de los asa- 

lariados urbanos, tales medidas fueron un reconocimiento ( a jui- 

Cio de algunos un poco tardío) de la naturaleza de la sociedad - 

nicaragdense, como país de campesinos, artesanos y comerciantes, 

y no s6lo de obreros y técnicos. Tales medidas tuvieron como

fin ofrecer mejores precios a la producci6n de los campesinos

y estimular ast la oferta de bienes de consumo nacional y de

exportaci6n. 

Por otro lado, cabe recordar que los cuadros tecno

cráticos del Estado se lanzaron durante los primeros años* a - 

una campaña de plena modernizaci6n e industrializaci6n del sec- 

tor agropecuario, cuyo pleno rendimiento s6lo habrá de verse has

ta el futuro. " Por ese desempeño primordial, result6 limitado el

apoyo directo e inmediato a un numeroso grupo de camDesinos tra

dicionales, por ejemplo, al no poder corregir los precios tradi- 

cionalmente bajos de los productos del campo: los pequeños y me- 

dianos productores campesinos , que sostienen 42 y 95% del área

cultivada de café y ajonjolí, destinados a la exportaci6n, tenían

mayor fruto en esos prinieros años, por la venta de granos para consu— 

mo interno: en 1975 un campesino podía vender un quintal de maíz

y comprar con eso 13 baterías para su radio; en 1984 con el mis- 

mo quintal no pudo comprar ni dos de esas baterlas,, 27 / 

En ese contexto, " la política econ6mica del 85 tuvo - 
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como finalidad central corregir estos problemas, beneficiar al

campesinado y equiparar el campo a la ciudad. Aunque los efectos

apenas comienzan a sentirlos esos campesinos, durante el Congre

so de la UNAG ( Uni6n Nacional de Agricultores y Ganaderos) de - 

abril de 1986, el Comandante Jaime Wheelock, Ministro del Desa- 

rrollo Agropecuario y Reforma Agraria, sefiald:" los campesinos - 

no s6lo se han incorporado vivamente a la revoluci6n, sino que

constituyen ya una infaltable palanca dinámica, un verdadero po- 

der, uno de los pilares de la revoluci¿Sn". 28 / 

La polItica econ6mica adoptada a partir de 1985, si

bien ha beneficiado a los campesinos y a los productores agrope- 

cuarios , ha intensi-4ícado el deterioro social de los sectores la

borales urbanos, a quienes mis ha : olDeado la inflaci6n. 

Vi. 3. 5. 1986: el af..o más dif cil para la econom1a

A siete años de la revoluci6n, el País vive los mo- 

ientos más crIticos en el orden econ6mico". Esta fue la conclu- 

si6n central dél comunicado del 27. de agosto de 1986 que emiti

ti6 la V Reuni6n Ordinaria de la Asamblea Sandinista, máximo 6r - 

gano de consulta de la Direcci6n Nacional del FSLN. 

La situaci6n econ6mica ciertamente se ha tornado más

crItica y no es previsible que disminuya la crisis. " A lo largo - 

de 1986 la crisis econ6mica se ha profundizado. Y las perspecti— 
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vas para 1987 son negras, En Junio y julio de 1986 ha habido una

tasa de inflaci6n superior al 1000%; este año ( 1986) se espera - 

captar menos de. 250 millones de d6lares por exportaciones: 20% - 

menos que en 1985; el sector nroductivo tiene menos estImulos e

insentivos, por la supresi6n de subsidios y por la reducci6n - 

del salario real de la clase obrera. Hay una creciente fuga del

sector técnico -profesional hacia la especulaci6n comercial y -- 

los sectores informales de la econom1a; sin divisas para imPor- 

tar insumos productivos y sin poder reducir significativamente

la indisciplina laboral tanto en los cuadros técnico- profesio

nales como de los obrero- nroductivos, se abren para 1987 Ders- 

pectivas de una nueva y aCn más aguda espiral de escasez e in- 

flaci6n". 29

Todo esto hace patente que el Estado se torna inca~ 

paz de ejercer control sobre la economia y que las medidas deFq

11tica econ6mica han sido sobrepasadas por los acontecimientos - 

y ya no responden a las necesidades que enfrenta Nicaragua. Por

ello , es de esr>erarse que se adopten nuevos reajustes econ6mi- 

COS. 

En suma, los problemas econ6micos tienden a compli— 

carse. La llamada " econom1a de guerra—hace cada vez más difIcil

la consecuci6n de los objetivos econ6micos y sociales estableci- 

dos al triunfo de la revoluci6n. Las perspectivas de que se solu

Esta cifra resulta falsa, -porque segCn el Estudio preliminar de
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cione el problema econ6mico son muy remotas, al menos en las ac- 

tuales circunstancias. Para que la econom1a nicaragüense evolu— 

cione positivamente tendr1a que cesar el bloqueo econ6mico im- 

puesto por el gobierno estadounidense y toda la política de hos- 

tilidad de la Casa Blanca hacia la Datria de Sandino. Independien- 

temente del conflicto bélico, Nicaragua seguirá enfrentado la re

nuencia de una fracci6n del sector privado ( que se niega a coo

perar en la reconstrucci6n y a mantener e incrementar la produc- 

ci6n) , así como las condiciones adversas derivadas de la crisis

econ6mica internacional, la cual mucho agobia a las economías la

tinoamericanas. 

la CEPAL, correspondiente a 1986, Nicaragua tuvo una tasa de in- 

flaci6n durante dicho año de alrededor de 600%. 
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CAPITULO VII: ANTECEDENTES

VII. l. Significado de la revoluci6n nicaragUense para Estados Un¡ 

dos. 

El triunfo de la revoluci6n nicaragüense, a 20 años de

la victoria cubana, signific6 el segundo desafio más impoi tante de

la pusguerra a la hegemonla de Estados Unidos en América Latina. El

primero fue la revoluci6n de la isla caribefia, Cuba. Los sucesivos

gobiernos de Estados unidos habían impuesto a Nicaragua su propia - 

línea de conducta; pero el triunfo revolucionario implic6 un desca- 

labro para Washington en su propio patio trasero ( back yard), que - 

ha molestado y preocupado a Estados Unidos. 

Por otra parte, durante el somocismo la importancia " 

de Nicaragua para Estados Unidos no estaba determinada por el signi

ficado econ6mico del país centroamericano para el interés nacional - 

estadounidense. Estaba determinada, fundamentalmente, por el papel - 

geopolítico que le había sido asignado a la patria de Sandino, aun— 

que también existían intereses econ6micos, pero éstos eran muy rela

tivos. 

En su estudio " Coyuntura y perspectivas en la situa— 

ci6n socio -política de Nicaragua" ( SEPLA= Seminario Permanente so- 

bre América Latina, México, junio de 1979),, el investigador nicara- 

gÜense Donald Castillo apuntaba que en el aspecto econ6mico su pa- 

En política internacional, se utiliza el término hegemonía para - 
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tria «no constituye un objetivo primordial para los Estados Unidos - 

y sus empresas trasnacionales, aunque sí tiene relevancia para toda

la- regi6n centroamericana". 1/ 

En otro trabajo, cuyo título es " Tres modelos de pene- 

traci6n de las empresas trasnacionales en Centroamérica" ( MIMEO - II

UNAM, México, 1979), el mismo investigador sostiene que ' Sicaragua

ha sido el país con el volumen menor de inversiones extranjeras di- 

rectas en toda la historia del siglo XX en Centroamérica, y ( que) - 

los intereses econ6micos de Estados Unidos en el país tienen un ca- 

rácter prácticamente marginal, sobre todo si se compara con los de - 

Honduras, Guatemala y Costa Rica". 2/ 

Volviendo al papel geopolítico que se le había asigna- 

do a Nicaragua, Somoza era el principal aliado estadounidense en - 

América Central, y su régimen era concebido por la Casa Blanca como

uno de los más segurog y confiables. Ello por la estabilidad políti

ca que logr6 mantener, aunque, en gran medida, por medio del terror

Nicaragua era la sede del organismo militar previsto por Washington

para enfrentar posibles desafíos en el istmo centroamericano: él - 

Con.sejo de Defensa Centroamericano, conocido como CONDECA, 

identificar una situaci6n en la cual un Estado, dado su gran poder

econ6mico y militar con que cuenta, ejerce una supremacía sobre o- 

tro u otros Estados. Esto en contra del derecho internacional. 

En vísperas del derrocamiento de la dictadura, se calculaba la

inversi6n extranjera directa entre 130 y 160 millones de dls; tres

cuartas partes procedían de Estados Unidos. ver 11U. S. Strateay" en

NACLA Report on Americas, vol XII, n1m. 6, noviembre -diciembre de

1987. p. 3U--. 
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necanism de cooperaci6n militar creado a principios de los años 60 que ha

entrado en una profunda crisis, com consecuencia tanto de la -guerra fronte

riza de 1969 entre Honduras y El Salvador como del derrocamien- 

to de la dictadura somocista; de hecho, muchos analistas coin- 

ciden en afirmar que la revoluci6n nicaragüense dio sepultura - 

al CONDECA. En ese sentido, cabe recordar que resultaron infruc

tuosos los intentos estadounidenses de 1984 y 1985 para reacti

var ese oraanismo. 

Además de su alineamiento en los foros interna- 

cionales a la postura estadounidense, el réaimen somocista pag6

con varios favores el apoyo que recibi6 de Washington, respal— 

dando la ejecuci6n de la política de la Casa Blanca en el área

centroamericana: tuvo una particiáci6n activa en el derrocamien

to de Arbenz ( guatemala, 1954); en la operaci6n de Bahía de Co- 

chinos ( Cuba, 1961); y en la intervenci6n militar norteamerica- 

na en la República DQminicana en 1965. En el caso de Arbenz, -- 

por ejemplo, se sabe que de Nicaragua partieron las tropas mer- 

cenarias que derrocaron a dicho Presidente. 

Con el derrocamiento del último de los Somoza, 

Anastacio Somoza Debayle), Estados Unidos perdi6 una pieza cla

ve de su estrategia centroamericana, ya que, como señal6 alauna

vez el propio dictador ( Anastacio 11), 61 ayud6 a preservar los

intereses norteamericanos en América Latina. Los casos citados - 

en el párrafo anterior son prueba de ello. 

A este respecto ver Selser, Gregorio, Apuntes sobre Nicaragua, 

Ed. Nueva Imagen- CESTEM, México, 1991, p. 251. 
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Para tener una vísi6n amplia del impacto que tuvo el

triunfo nicaragüense para la política de Estados Unidos, parece

necesario identilcar tres aspectos de la revoluci6n: interno, ex- 

terno y regional. Internamente, ésta se propuso, desde un princi—- 

pio, impulsar cambios estructurales políticos y econ6micos impreg

nados de un profundo sentimiento nacionalista y antintervencionis- 

ta. En el segundo ámbito, el externo, la Nicaragua revolucionaria - 

se ha propuesto seguir una política internacional independiente y

de no alineamiento en los bloques militareS, Esta postura también - 

significa un distanciamiento de Estados Unidos. Sin embargo, pare- 

ce que es en el tercer ámbito, el regional, en donde la victoria

ha traldo las mayores repercusiones y preocupaciones para Estados

Unidos: la revoluci6n nicaragüense ha significado la ruptura de la

hegemonía estadounidense en Centroamérica y en América Latina. 

En este contexto, la joven revoluci6n ha provocado - 

un profundo impacto en el istmo centroamericano. Se ha -- convertido

en un " mal ejemplo" a seguir posiblemente por otros pueblos de esa

área, de acuerdo a las particularidades de cada sociedad, y ha pues

to en evidencia las contradicciones sociales, econ6micas y políti--- 

cas de los países vecinos de Nicaragua, las cuales han conducido a

la aguda crisis que vive la regi6n y presionan hacia un cambio -- 

violento. La revoluci6n fue, también, el acontecimiento más impor— 

tante en Centroamérica en muchas décadas; stbitamente rebas6 la ca- 

pacida de control estadounidense, e hizo patente la incapacidad de
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de los aliados locales ( en este caso del propio Somoza) para garan- 

tizar los intereses estadounidenses. 

En suma, podemos establecer que los objetivos de la re

voluci6n nicara§uense contravienen los intereses estadounidenses, - 

particularmente los prop6sitos de evitar cualquier cambio que alte- 

re el statu quo centroamericano. El proceso nicaragüense lo ha al- 

terado. Debe subrayarse, por otra parte, que el triunfo revolucio- 

nario fue interpretado por una parte importante del establishment - 

político norteamericano como un duro golpe al predominio de Estados

Unidos en un área de influencia natural considerada de las más se- 

guras: América Latina. Lo que vendría de Carter a Reagan sería un - 

profundo debate sobre qué tipo de trato debería - o debe- dársele a

Nicaragua. Segtn veremos a lo largo de esta tercera parte de la te

sis, la política de Carter hacia ese país centroamericano fue confu

sa e inconsistente; en cambio, la de Reagan ha sido clara y co— 

herente: deshacerse de los sandinistas a cualquier precio. 

VII. 2. De Carter a Reagan

VII. 2. 1. Carter. 

De la administraci6n dem6crata del presidente Carter

1977- 1980) al gobierno republicano del presidente Reagan ( 1980- 

1984 y reelegido para un segundo per iodo) se produce un Drofundo

cambio de la política de Estados Unidos hacia Nicaragua. En efec- 

to, la postura estadounidense respecto al proceso nicaragüense - 
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pasa de una coexistencia forzosa, no exenta de contradicciones, a

una política de abierta confrontaci6n, que plantea la imposibili— 

dad de coexistir con Nicaragua mientras permanezcan los sandinis— 

tas en el poder. 

A continuaci6n se delineara, grosso modo, tanto la - 

política adoptada por el régimen de Carter hacia Nicaragua como - 

la percepci6n de la administraci6n Reagan sobre la nueva expe— 

riencia revolucionaria latinoameri.cana. Esto último nos ayudará a

comprender mejor por qué Washington se mantiene aferrado en rever- 

tir el proceso revolucionario. 

Cabe recordar, en principio, que la política carteria

na hacia América Latina, y en particular hacia Nicaragua, se en

marc6 en la ret6rica puesta en el respeto a los derechos humanos. 

En términos generales, se condicionaba el otorgamineto de ayuda e- 

con6mica y militar al país en cuesti6n al respeto de tales .- dere- 

chos en el mismo. Esta política result6 inconsistente. En el caso

de Nicaragua, por ejemplo, " tras las discusiones, el 20 de mayo de

de 1977, el Subcomité de Operaciones Extranjeras de la Cámara de - 

Representantes del Congreso de Estados Unidos aprob6 suspender la

ayuda militar al gobierno nicaragüense programada para 1978. Sin - 

embargo, el 23 de junio de 1977, fecha en que se toma -ría la deci- 

si6n final, la Cámara de Representantes aprob6 continuar suminis— 

trándole a Somoza la ayuda prevista para 197811. 3/ 



Otra muestra de esa incosistencia se dio en mayo de - 

1979, cuando, luego de que habían sido ¡ iripuestas algunas sanciones

a icaragua ( tales como la reducci6n del nrimero de funcionarios - 

en la embajada estadounidense en Managua y la suspensi6n del pro- 

grama de asistencia militar, asi como el retiro del Cuerpo de A- 

sistencia Militar Norteamericano), " la administraci6n Carter ( pa— 

ra ayudar a la dictadura a sortear la grave crisis econ6mica) pro~ 

movi6 dentro del Fondo Monetario Internacional la entreaa de un

préstamo de 64 millones de d6lares a Somoza. Al mismo tiempo, 

ofrecieron otros 200 millones de d6lares para que la banca priva- 

da nicaragüense, vinculada a los consorcios bancarios de Nueva - 

York, reanudara los créditos a Somoza". 4/ 

Por lo anterior, la ret6rica de los derechos humanos

no fue el factor fundamental en torno al cual Carter defini6 su - 

política hacia Nicaragua. Los derechos humanos se seguían violando

de manera masiva y sistemática. Lo importante a destacar, en este

contexto, es que esa ret6rica gener6 fuertes contradicciones al in

terior del gobierno norteamericano ( habla quienes presionaban para

que se suprimiera toda la ayuda al régimen somocista, mientras que

otros argumentaban la necesidad de continuar respaldando al enton— 

ces principal aliado centroamericano), as! como una considerable

corriente de opini6n en Estados Unidos contra el dictador. Esto

cre6 un margen de maniobra significativo para los sandinistas, 

quienes, dando muestras de pragmatismo, aprovecharon la contradic

ci6n Estados Unidos -Somoza para ganar adeptos en la propia socie- 
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dad estadounidense. 

En suma, puede decirse que la política de los derechos

humanos diseñada por la Administraci6n Carter fue un factor no de- 

terminante pero sí secundario que favoreci6 la victoria nicaragÜen- 

se. Por otra parte, la antipatía de diversos gobiernos latinoameri- 

canos hacia la dictadura y el aislamiento de ésta en el contexto - 

mundial, contribuyeron, también, al derrocamiento del régimen dic- 

tatorial. 

Carter manej6 erráticamente la prolongada contienda

entre Somoza y el bloque clasista antidictatorial, sin lograr im- 

pedir el triunfo final del sector con un proyecto más radical y - 

transformador: el FSLN: 

A lo largo de casi dos años el gobierno dem6crata ~ 

tuvo la oportunidad de manejar la soluci6n de recambio más favora- 

ble al interés nacional norteamericano, especialmente cuando - tras

el asesinato del líder opositor Pedro Joaquín Chamorro ( en enero — 

de 1978) la impopularidad de Somoza se hizo evidente. La diploma— 

cia norteamericana, sin embargo, actu6 con pasos vacilantes y no - 

pocas veces contradictorios, que reflejaron la discrepancia inter

na de opiniones que llev6 a una aguda pugna de posiciones entre

el Secretario de Estado , Cyrus Vanc e, y el Consejero de Seguridad

Nacional, Zbigniew Brzezinski". 5/ Así, % primera se ínvent6 una - 

mediadi6n internacional que busc6, sin fuerza y sin éxito, la - 

transferencia de poderes de Somoza a un opositor moderado; luego - 
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se propuso en la OEA la intervenci6n militar internacional a cargo

de una' fuerza interamericana', para acabar buscando precipitada -- 

mente contactos con el Frente Sandinista". 6/ 

La victoria fue vista por el gobierno dem6crata como

un mal necesario, una vez que no pudo evitarla. La línea que adop- 

t6 la administraci6n Carter fue de coexistencia con la revoluci6n, 

postura no exenta de incoherencias, segCn vimos anteriormente. - 

Con esta política no se buscaba contribuir a la consolidaci6n de

los sandinistas. Por el contrario, se perseguía debilitarlos a - 

través del apoyo a las tendencias antisandinistas ( una fracci6n- 

del sector privado, los partidos políticos conservadores y la al- 

ta jerarquía eclesiástica), pero sin recurrir a la vía militar - 

para la consecuci6n de ese prop6sito. 

Casi un mes después del derrumbe de la dictadura, el

presidente Carter declar6: 

Es un error que los estadounidenses den por sentado

que cada vez que ocurre un cambio evolutivo o aun abrupto en este

Hemisferio, de alguna forma es resultado de la intervenci6n cuba- 

na masiva y secreta. Tenemos una buena relaci6n con el nuevo go- 

bierno. Esperamos mejorarla. Estamos. suministrando alguna ayuda - 

humanitaria mínima al pueblo de Nicaragua que tanto ha sufrido. 

Creo que nuestra postura respecto a Nicaragua es la correcta. De
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ningún modo atribuyo a Cuba el cambio en Nicaragua. Creo que el nue

blo nicaragdense tiene suficiente discernimiento para tomar sus pro

pias decisiones, y aplicaremos nuestros esfuerzos en forma concreta

para que los nicaragüenses dejen oir su voz al dar forma a sus pro- 

pios asuntos". 7/ 

Mientras Carter mantuvo esta posici6n," las relaciones

entre Washington y Nicaragua fueron buenas. Consecuente con sus pa

labras, anvi6 alimentos y medicinas al país centroamericano. 
Hasta

el 21 de septiembre, el gobierno de Estados Unidos había donado 7

millones de d6lares en medicamentos y comida. 

A finales del citado mes, Carter recibi6 en Washing- 

ton a tres miembros de la Junta: Daniel ortega, Sergio RamIrez y - 

Alfonso Robelo. Trascendi6 que la entrevista fue breve pero cordial. 

1

Las relaciones entre el gobierno sandinista y la ad— 

ministraci6n Carter, en términos generales, fueron buenas hasta - 

principios de enero de 1981. " Desmejoraron unos días antes de

que Ronal Reagan tomara posesi6n de la*presidencia a causa de que

Washington acus6 a Nicaragua de servir como puente para introducir

armas, . procedentes de Cuba, a los guerrilleros salvadoreños". 8/ 

Esta acusaci6n sería retomada por la administraci6n Reagan. 

Aunque la línea de la Casa Blanca era la que pre---- 

valecia, ya " existía en el Congreso un grupo de senadores y dipu- 

Tirado, Manlio, op. cit., p. 64. 
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putados que preconizaban el aniquilamiento de la revolución, y que concre

tamente se opusieron al cildito de 75 millones de d6lares que la adminis~ 

traci6n Carter propuso se entrec:ara -a Nicaractua ( iniciativa que fue aproba

da en 1981). Ellos consideraban que la concesión de ese crédito sólo ---a,.'O- 

recerla a los sandinistas y debilitaría a las fuerzas política proesta— 

dounidenses. Había otro grupo de legisladores - que formaban la mayoría- - 

que estaba de acuerdo en que se aprobara el préstamo, porque, argumentaban, 

servirla para reforzar las tendencias antisandinistas en el interior de Ni- 

caraciva". 9/ Este era el panorama sobre Nicaranua en el que Carter entregó

la presidencia. En suma, la postura ambiqua de Carter sobre Nicaracrua

obedeció a problemas internos que enfrentó ( mientras unos sectores eran

partidarios de hosticar a Nicaragua otros pensaban que era posible coexis— 

tir con ese país), as! com a la retórica que manej6 sobre los derechos -- 

humanos. 

VII. 2. 2. Reagan. 

Para entender la política internacional de Reagan - 

resulta útil Partir de los errores de Carter. Los mayores fracasos del W-~- 

bierno den6crata en lo que respecta a la política exterior, tales com la - 

pérdida de posiciones estratégicas en Irán y Afganistán, así como el surgi— 

miento en Nicaragua de un régimen adverso a los intereses estadounidenses, - 

fueron explotados con fines electorales e interpretados por el equipo de ase

sores de Reagan, cuando éste realizaba su campaña electoral, como síntomas - 

de un serio retroceso del predaminio norteamericano a nivel mundial. Este re

troceso obedecía, según los neoconservadores ( principal susten

to poli ti co~ ideol6qi co de Reacian) a la debilidad e inooherencia de la
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política internacional de la administraci6n Carter, por una parte, 

y a la agresividad soviética, por la otra; se consideraba que la - 

negligencia estadounidense a nivel mundial era un caldo de culti— 

vo muy bien aprovechado por los soviéticos para expandirse. 

En este contexto, Latinoamerica fue una de las áreas

en que el enfoque internacional dem6crata tuvo grandes desastres, 

que ofrecieron amplios flancos a la política neoconservadora in- 

terna y mundial que representa Reagan: 

En el curso de 1980, para la gran prensa y ante la

opini6n pública de la naci6n ( estadounidense) pas6 a ser casi una

verdad establecida que América Latina se había constituido también

en un área caracterizada por el retroceso del predominio norteame- 

ricano, en la cual los regimenes amigos de Estados Unidos ( con una

clara definici6n pro -occidental y anticomunista) estaban siendo - 

progresivamente debilitados por la política aplicada desde Washing

ton ( entre otras medidas, a través de presiones econ6micas y diplo

máticas para que mejoraran la situaci6n de los derechos humanos), 

y en donde movimientos radicales antag6nicos a los intereses nor- 

teamericanos y apoyados por ' La Habana y Moscú', se fortalecían - 

cada vez más para lanzarse a la conquista del poder". 10/ 

De ahí que el enfoque de política exterior de Reagan

hacia* América Latina, y de manera especial a Centroa-mérica, haya - 
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partido de ubicar - mecánicamente- la problemática del istmo en el

marco de la rivalidad Este -Oeste. Centroamérica, principal zona - 

crítica del área. latinoamericana, aparecía en la 6ptica de los ase

sores de Reagan, ~ la regi6n más id6nea para aplicar el ? efecto

demostraci6n" ( test case) de la estrategia de contenci6n del" comu- 

nismo internacional". Ello debido a que , estando en pleno " patio - 

trasero" de Estados Unidos, esa regi6n no representaba - ni repre

senta- un peligro de enfrentamiento militar directo con la -- 

Uni6n Soviética, pues Latinoamérica es una regi6n de influencia na

tural estadounidense. Además, era necesario dar una prueba de fuer

za a los aliados europeos de Washington para que siguieran con- 

fiando en la protecci6n norteamericana ante lo que conciben como

la amenaza soviética, prueba que, a la vez, sirviera de ejemplo a

otros países del" Tercer Mundo" que osaran desafiar a Estados Unidos

impulsando revoluciones. 

La manera de enfrentar el desafío regional era indu- 

dablemente a través de una política de fuerza para no permitir el

surgimiento de " otra Cuba", es decir, siguiendo la 6ptica estadou- 

nidense, para evitar otro triunfo revolucionario. 

En su estudio " América Latina, pieza clave en la poi£ 

tica de contenci6n de la administraci6n Reagan", Luis Maira, desta

cado especialista chileno en política de Estados Unidos hacia Amé- 

rica atina, ubicaba a Nicaragua, junto con Cuba, Granada y El Sal

vador, entre los casos críticos que debería enfrentar la administra- 
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ci6n Reagan: 

Desde las elecciones primarias, Ronald Reagan res.pon- 

sabiliz6 a Carter por no haber sabido ayudar a un gobierno
aliado

y por haber facilitado el encumbramiento al poder a un régimen ene

migo de Estados Unidos. En la Convenci6n de Detroit ( acto en el - 

que se sancion6 la Plataforma Republicana en julio de 1980) se de

plor6 en la Plataforma Programática la captura 1 marxi s ta- leninista

de Nicaragua' y se comenz6 a crear el ambiente para un tratamiento

duro a ese gobierno ( el nicaragüense), insistiendo en que sus bue- 

nas relaciones con Cuba lo convertirían en dependiende directo de

la Uni6n Soviética. Y aunque las declaraciones Driblicas en los me- 

ses siguientes fueron cautelosas, por razones más bien tácticas, - 

se sigui6 afianzando en el equipo republicano la idea de que Nica- 

ragua debla ser abiertamente incluida en el esquema de contenci6n

subregional, buscándole tanto la desestabilizaci6n a mediano pla- 

zo del gobierno dirigido por los sandinistas como su remplazo por

un gobierno amigo de Estados Unidos". 11/ 

La consecuci6n de ambos objetivos es lo que precisa— 

mente la administraci6n Reagan ha venido persiguiendo desde 1981. 

Para ello ha delineado una estretegia contra los sandinistas que - 

ha incluido pasos sucesivos y escalonados, cada vez más agresivos,- 

asi como una intensificaci6n del desgaste econ6mico y de las pre- 

siones diplomáticas y militares- Estas acciones han conformado lo - 

que los analistas llaman la " guerra de baja intensidad contra Nicaragua". 12 / 
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RELACION DE NOTAS A PIE DF PAGINA DEL CAP. VII

1) Citado en Selser, Gregorio, Apuntes sobre Nicaragua, Ed. 

Nueva Imagen- Cestem, México, 1981. p. 251. 

2) Ibid., p 216. 

3) El momento más crrtico de la pugna Vance- Brzezinski se

produjo cuando éste último obtuvo, finalmente, en una - 

gesti6n directa con el presidente Carter, que Estados - 

Unidos planteara en la XXVII Reuni6n de Consulta de - 

Ministros de Relaciones Exteriores de la OEA una pro --- 

puesta de soluci6n militar ( env10 de una fuerza intera- 
mericana de paz, como sucedi6 en República Dominicana - 

en 1965) a la que Vance se habla opuesto . Ver el art_t- 

culo difundido por la agencia Inter Press Service ( IPS) 

el 2 de agosto de 1979: " Brezezinski presion6 a Carter

para el envro de fuerzas interventoras" en Selser, Gre- 

gorio, Apuntes sobre Nicaragua ... op. cit., pp. 273- 

279. 

4) Muro RodrIguez, Mirtha, et. all; Nicaragua y la revolu— 
ci6n sandinista, Ed. Ciencias Sociales, La Habana, Cu- 

ba, 1974, p. T95. Para mayor informaci6n y análisis - 
de la polit£ca de Carter, se recomienda leer esta obra. 

5) Ibid., p.. 186. 

6) Maira, Luis," América Latina—pieza clave en la polltica

de contenci6n de la Administraci6n Reagan", Cuadernos - 

Politicos, no. 9, CIDE, colecci6n: Estados Uní¿¡osPers- 

pecElva -Latinoamericana, primer semestre, 1981, México, 

p. 245. 

7) Declaraci6n de la radioemisora La voz de los Estados -- 
Unidos de América, reproducida por La Prensa ( peri6dico

nicaragüense opositor) el 22 de agolto —de 1979, en Tira

do, Manlio, op. cit., p. 64. 
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12) A esbe respecto ver pág. 326. 
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CAPITULO VIII: DESARROLLO DE LA " GUERRA NO DECLAnDDA " CONTRA

NICARAGUA

Desde la llegada del presidente Reagan a la Casa Blan

ca, en 1981, la Dolítica de Estados Unidos hacia Nicaragua no ha

registrado modificaciones sustanciales. En términos generales, po

demos decir que para cumplir el prop6sito inicialmente planteado, 

de desestabilizar y derrocar a los sandinistas, Washington ha se- 

guido una estrategia de desgaste del nroceso nicaragüense en to-- 

dos los ámbitos nosibles; es decir, ha combinado las presiones mi

litares, econ6micas y pol1ticas con una ret6rica antisandinista - 

cada vez mas marcada. Veamos, pues, en que ha consistido esa " gue

rra no declarada". 

VIII. 1. Los " contras": ¿luchadores por la libertad o nercenarios de

Washington? 

VIII. l. l. ¿ C6mo surgen? 

De acuerdo con informaci6n de los ministerios de Defen

sa y del Exterior de Nicaragua, la " contrarrevoluci6n comenz6 a ac

tuar desde 1979 ( en pequeñas bandas) y* en grupos armados hasta el

periodo 1982- 1983. En efecto, " el nacimiento de los denominados -- 

contras' se ubica en 1980, cuando surge un llamado Ejército de Li

El término " los contras" ( que literaímente significa aquellos - 

que están en contra de algo) se utiliza en esta tesis nara identi

ficar a aquellos grupos armados - financiados, entrenados y organi
zados por Estados Unidos en forma directa o indirecta- que combJ
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beraci6n Nacional ( ELN) de axguardias rasos; la Legi6n 15 de Sep- 

tiembre, con base en los campamentos de exguardias somocistas en

ilonduras, y la Alianza Democrática Revolucionaria Nicaragüense -- 

ADREN), con base ( también) en Honduras. En 1981 estas tres fuer

zas incipientes se fusionan y crean las llamadas Fuerzas Democrá

ticas Nicarag5enses ( FDN) con base en Honduras. También luego se u

nirla a las FDN la organizaci6n miskita MISURA a instancias de - 

Steadman Fagotli, un exmiembro de inteligencia somocista". 1/ 

En el sur de Nicaragua ( Costa Rica), en 1982 nace la

Alianza Revolucionaria Democrática ( ARDE), mientras que otra orga

nizaci6n miskita, MISURASATA, se une a esta nueva fuerza contra- 

rrevolucionaria. El principal dirigente de ARDE ha sido Edén Pas~ 

tora, el tristemente " Comandante C-ero" ( clave con la que se ¡ den - 

ten al régimen sandinista desde el año de 1981, con el proD6sito - 

Iltimo de desgastarlo y derrocarlo, a fin de instaurar un gobier- 

no pronorteamericano. Aclaramos, también, que para no renetir mu- 

cho dicho término, algunas veces lo sustituiremos por la palabra

contrarrevoluci6n" acufíada por los sandinistas y manejada por la
prensa internacional. 

En lo que respecta a la incorporaci6n de una parte de los gru

pos étnicos, eqpecialmente los miskitos, a la " contrarrevoluci6n, 

este asunto es abordado en el capitulo V. 

Edén Pastora emergi6 como héroe nacional al triunfo de la re~ 
voluci6n por haber dirigido exitosamente la toma del Palacio Na. 
cional de Managua en agosto de 1978, operaci6n que puso de ma- 

nifiesto la debilidad de Somoza ( ya que cedi6 a las demandas de - 
los sandinistas) y fortaleci6 mucho interna e internacionalmente
al Frente Sandinista. Pastora se desempefi6 como Viceministro del

Interior y de Defensa del régimen revolucionario. Formaba parte

de la tendencia " Tercerista" del FSLn. Seglin datos dados por los
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tific6 durante la lucha Antisomocista), quién por alhora ha aban- 

donado su " causa" por falta de apoyo para continuarla, seqr1n ve- 

remos mas adelante. Cabe recordar que Pastora renunci6 en 1981

al cargo de Viceministro de Defensa , puesto que ocupaba en el - 

régimen revolucionario, e inici6 la lucha armada contra los san— 

dinistas acusándolos de haber traicionado a la revoluci6n. Fund6

en ese entonces el Frente Revolucionar¡ Sandino ( FRS), el cual - 

se fusion6 con el Movimiento Democrático Nicaragüense GIDN) del

llder opositor Alfonso Robelo, quien habla renunciado a la JGRi4

en abril de 1930 ( júnto con Violeta Chamorro) para formar la AR- 

DE. 

Las Fuerzas Democráticas Nicaragüenses, princinial - 

grupo " contra" y cuyos efectivos se estiman entre 13 y 16 mil - 

en su gran mayorla exguardias somocistas) , tienen sus bases en - 

Honduras._ En efecto, " La contrarrevoluci6n nicaragüense se ha - 

establecido en 450 kil6metros de superficie del territorio hon- 

dureño, en los departamentos de Choluteca, Olancho, Gracias a - 

sandinistas, Pastora mantuvo una ,-Darticipaci6n discontinua du— 

rante el proceso de lucha antisomocista. Al triunfo de la revolu

ci6n, aspiraba a ocupar, al parecer, el cargo más importante en

el nuevo gobierno, pues tenla grandes aspiraciones de emerger co
mo el " hombre fuerte", lo que no fue permitido por los sandinis- 

tas, pues velan en él a una persona sin una formaci6n política

definida, además de que provenía del sector privado. Le dieron el

cargo de Viceministro. Esta relativa marginaci6n política del " Co

mandante cero" parece ser una de las razones más 16gicas que lo !' 

llevaron a renunciar y a iniciar su lucha armada contra los san— 
dinistas, la cual ha quedado enmarcada en las filas de la " contra

1
rrevoluci8n'. Existen otras hip6tesis sobre la ruptura de Pastora

con íos sandinistas; una de ellas, muy difícil de comprobar pero
que no deja de ser sujestiva, sustenta que éste fue comprado por

la Agencia Central de Inteligencia de Estados Unidos ( CIA). ybeelock, 

Pcnián, Jaime, Frente Sandinista: hacia la ofensiva final, Ed. Ciencias Sociales, 
La Habana, Cubd_, 175FC0, 
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Dios y el Paralso, zona esta última denominada ' Nueva Nicaragua', 

cuya principal poblaci6n, Capire, ha sido rebautizada como Ciudad

Reagan". 2/ Adolfo Calero, exgerente de la embotelladora Coca Co- 

la de Managua, es el comandante en jefe de las FDN, en tanto aue

Enrique BermUez, excoronel de la Guardia Nacional somocista, se

desempeña como el maximo dirigente militar. 

Como se observa, cuando subi6 al poder Reagan ya exis

tían grupúsculos contrarrevolucionarios. Lo que hizo el nuevo go- 

bierno de la Casa Blanca rue organizar, asesorar y financiar a es- 

tas fuerzas, que constituyen " su Drincipal instrumento de hostig1

miento contra aicaragua". 3/` El proyecto de acciones encubiertas - 

contra r4icaragua - a través del apoyo a los grupos contras- lo pre

sent6 la CIA el 6 de noviembre de 1981 en la reuni6n del Consejo

de Seguridad del gobierno estadounidense". 4/ En un principio no

s6lo asesoraron a la " contra" elementos de la CIA, sino" ta.mbién

militares argentinos". 5/ 2stos hasta antes de la guerra de las - 

Malvinas'( librada entre Argentina y. Gran Bretaña en 1982) eran - 

asimilados a la estrategia de Washington para invocar el TIAR

Tratado Interamericano de Asistencia. Reciproca, conocido como

Tratado Rlo) con la intenci6n de lanzar una nosible intervenci6n

militar en Centroamérica ( ver nota 5). 

VIII. 1. 2. Inca.r:>acidad de la " contrarrevoluci6n" para derrocar a

a los sandinistas. 

La estrategia de la " contrarrevoluci6n" ha estado - 
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orientada, sobre todo, a inflingir fuertes daños a la economía

nicaragüense, por medio de la destrucci6n de zonas agrícolas cu- 

ya producci6n se orienta al mercado externo; sabotajes a la - 

energIa eléctrica, a la infraestructura, a centros como escue- 

las, hospitales y cooperativas. Realiza, asimismó, secuestros

de campesinos para llevarlos a Honduras e incorDorarlos a la

lucha antisandinista. En pocas palabras, sus ataques se centran

en objetivos civiles y econ6micos, realizando acciones terroris

tas contra éstos y evitando batallas frontales con las tropas - 
sandinistas. 

Pese al gran monto de recursos que han recibido de

Estados Unidos, las fuerzas " contrarrevolucionarias" no están - 

en posibilidades de derrocar a los sandinistas. Esta realidad - 

es reconocida desde diversos ángulos de observaci6n. El Subse- 

cretario de Defensa estadounidense loara Asuntos políticos, Fred

Idk1 ha expresado la insatisfacci6n de su gobierno por el " ba- 

jo ( más bien p6simo) rendimiento de los contras". 6 / El Jefe

del Departamento de Comunicaciones de la Casa Blanca afirm6 el

4 de marzo de 1986 que la 11nica alternativa para der ocar a - 

los sandinistas es " el envío de infantes de marinO. 7/ Por su

parte, el gobierno nicaragUense señala que la " contra" recibi6

una derrota estratégica luego de los fuertes golpes que le in

flingieron las tropas sandinstas a finales de 1985; pero reco- 

noce que las fuerzas mercenarias recibirán un fuerte impulso - 

con la reciente aprobaci6n de un paquete de 100 millones de d6

lares por el Congreso, solicitados por la Casa Blanca para a— 
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poyar a los " luchadores por la libertad ( léase ' contras') ( como

a
les llama el presidente Reaga-¡_: L/ 

En este mismo orden de ideas, algunos analistas se- 

ñalan que " tarde o temprano los Estados Unidos tendrá que re- 

conocer que no puede destruir a la revoluci6n nicaragüense - 

con fuerzas mercenarias. La Cnica forma de hacerlo sería usan- 

do tropas americanas". 9/ 

La incapacidad de las fuerzas " contras" para derro- 

car a los sandinistas obedece a que no gozan de apoyo popular - 

al interior de Nicaragua ( aunque si de simpatla entre ciertos sec

tores desafectos al sandinismo y - se dice- que reciben apoyo de

algunos grupos de caMPesinos- ubicados en los departamentos admi

nistrativos del norte y occidente de Nicaragua); a su inferior¡ 

dad militar y numérica para enfrentar a las tropas sandinistas, 

asi como a " la divisi6n y baja moral de lucha que ha prevale- 

cido entre los integrantes de dichas fuerzas". 10/ 

Por otra parte, la " causa contra" es vista por la

mayor parte de la comunidad internacional como un instrumento - 

mas de la política de 11.Vashington contra Nicaragua, y los " lu-- 

chadores por la libertad" son señalados como flagrantes violado

res de los derechos humanos por organismos internacionales en - 

esa materia, por lo que carecen de credibilidad internacional. 
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VIII. 1, 3. Hacia el remozamiento de la " contra" 

Ante el descrédito internacional de los " contras", la

Casa Blanca ha buscado conferirles cierta legitimidad. Para ello: 

a) -; Dromovi6 la creaci6n de la Uni6n Nicaragüense Opositcra ( U-L\Jo) 

en marzo de 1985, organizaci6n en la que se han aglutinado las - 

fuerzas " contras", y cuyo Directorio está integrado por Alfonso - 

Robelo, Arturo Cruz y Adólfo Calero, tres figuras antisomocistas

con cuya incorporaci6n a las filas de la " contrarrevoluci6n" - 

se ha buscado contrarrestar las crIticas a ésta, en el sentido - 

de que busca el retorno al viejo régimen; b) anunci6 la creaci6n, 

el 30 de agosto de 1985, de la oficina de Asistencia Humanitaria

Nicaragüense adscrita al Departamento de Estádo, encomendándole

la funci6n de administrar los 27 millones de d6lares de " ayuda

no letal" a los " contras", aprobada Dor el Congreso. Esto evita

ria la desviaci6n de dicha ayuda y el enojo de los congresistas, 

que loor ese entonces estaban muy enfadados a raíz de que se ha-- 

bla descubierto que los impuestos de los contribuyentes estaban

yendo a parar a cuentas privadas de algunos líderes de la " con-- 

túa" y de otros personajes, y, c) desarrolld, a través de la CIA, 

una amplia campaña propagandística Dara promover políticamen- 

te a los " contras" y " mejorar la deteriorada imagen internacional

de éstos". 11/ 

Por otra parte, las FDN han sido la organizaci6n - 

cont ra" a la que Estados Unidos La canalizado la mayor parte de

de la ayuda, en detrimento del respaldo a ARDE, -> or lo rme esta
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111tima entr6 en un proceso de desintegraci6n . " El 10 de mayo de

1986 la mayor parte de los dirigentes militares de ARDE acordarun

unirse a la UNO, frente polItico de las FDN". 12 / Aislado y sin

recursos para continuar la lucha, Edén Pastora, quien fue visto - 

por la CIA como el principal obstáculo para la unificaci6n de la

contrarrevoluci6n',' se vio obligado a solicitar asilo a Costa Ri

ca, pals que se lo ha concedido'. 

En lo que constituye una práctica inusitada de la di- 

plomacia norteamericana, tanto Reagan como el Secretario de Esta- 

do, Georae Shultz, han venido entrevistándose Pliblicamente —.  

con los dirigentes " contras" ( Calero, Robelo y Cruz) exhibiéndo-- 

los Cen el marco de las presiones al Congreso para que apruebe - 

ayuda para los mercenarios nicaragCenses) como los representantes

de los " luchadores por la libertad" 

Por otra parte la Casa Blanca ha venido insistiendo

que los sandinistas negocien ( o más bien cedan) el poder con los

Y' contrasII, lo que con justa raz6n es rechazado por el gobierno - 

de Managua, por considerar que éstos son simples asalariados de

Reagan, por lo que indica - atinadamente- que es con el mandata— 

rio estadounidense con quien deben negociar. 

Si bien son incapaces de derrocar a los sandinistas, 

los ' contras" representan el principal instrumento de desgaste

de la revoluci6n. Hasta diciembre de 1985, " fuentes oficiales - 

sandinistAs calculaban que las acciones contrarrevolucioral i-.-,,s
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habTan provocado al Dals 12 mil muertos ( entre ambos lados) , 7 - 

mil huérfanos y 1,300 millones de d6lares en pérdidas ( materia ---- 

les)" 13/ Esta es una carga más para la revoluci6n, que se ha vis

to obligada a limitar en alto grado el avance social y el desa- 

rrollo econ6mico de Nicaragua, 

Con la aprobaci6n del paquete de ayuda de 100 millo- 

nes de d6lares para los " contras", por parte del Congreso, se es- 

pera que éstos intensifiquen las acciones terroristas en el inte— 

rior de Nicaragúa contra objetivos civiles y econ6micos; pero aún

con esa importante inyecci6n de d6lares que recibirán no consti- 

tuyen una amenaza militar para los sandinistas. 

VIII. 2. Los aliados centroamericanos de Washington

Estados Unidos ha incorporado a su estrategia centroa

mericana contra Jicaragua, a base de presiones econ6micas y finan

cieras, a Costa Rica, El Salvador y Honduras. Estos píses indivi

dual y colectivamente vienen manteniendo una DOstura antisandista

activa; y de ellos se ha valido la Casa Blanca para aislar políti

camente a Nicaragua en el contexto centroamericano y llevar a ca- 

bo desde sus territorios presiones militares directas e indirec— 

tas, a fin de minar y ahogar el proceso revolucionario. Veamos - 

primero la actuaci6n - individual y después haremos algunos comen - 

La cuesti6n de los 100 millones de d6lares será abordada en el
capItulo IX, buscando relacioharla con el papel que ha jugado

el Congreso en la " guerra no declarada". 
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tarios sobre la alianza que han constituido contra Nicaragua di— 

chos Estados. 

VIII. 2. 1 Honduras

Honduras disfruta de una envidiable posici6n estratJ- 

gica; está situada entre Guatemala y El Salvador al oeste; rodea- 

da por Nicaragua al sur; el Mar Caribe baña sus costas por el nor

te y el Oceáno PacIfico por el sur. Esto hace que Honduras sea el

pais más importante y atractivo de Centroamérica desde el punto - 

de vista geopolítico. 

Después que Estados Unidos perdi6 en 1979 a su princi

pál aliado en el istmo ( Somoza) era necesario buscar un nuevo so- 

cio subordinado y a la vez confiable; y qué mejor que Honduras, - 

pues a su ubicaci6n geográfica se agrega su alta dependencia de Es- 

tados Unidos y la colaboraci6n estrecha de sus fuerzas armadas " e

con las estadounidenses. Todo esto garantizarla la confianza en - 

la alianza con esta naci6n, llamada a jugar un triste papel: de— 

sempeñarse como el Principal aliado militar estadounidense en Cen

troamdrica, lo que ha dado pie a que algunos analistas, tales co- 

mo Gregorio Selser, le llamen el portaviones terrestre de Estados

Unidos en el istmo. 

Ante el desaflo que plantea a Estados Unidos la revo- 

luci6n nicaragüense ( ya que va en contra de los intereses nortea- 

mericanos, pero no constituye una amenaza militar para el primer

pals), y dada la concepci6n que tenla y que tiene la administra— 

ci¿Sn* Reagan de la necesidad de llevar a cabo una batalla global
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contra el movimiento revolucionario centroamericano, era necesa- 

rio ( tras la calda de Somozal actuar rápido en el acercamiento - 

con Honduras, 

Los primeros vínculos militares más importantes du— 

rante el gobierno de Reagan entre Estádos Unidos y Honduras tu— 

vieron lugar del 7 al 9 de octubre de 1981, cuando efectivos de

ambos palses realizaron las primeras grandes maniobras bélicas -- 

Dilaterales denominadas " Halc6n Vista", que estuvieron enfocadas

para hostigar a Nicaragua. Desde entonces, las fuerzas armadas -- 

de los dos oalses han venido realizando constantes maniobras mí- 

litares ( navales aéreas y terrestres) de grandes dimensiones, la

mayor parte de las mismas en regiones cercanas a Nicaragua. 

Vale decir que esos ejercicios bélicos, enmarcados

en las fuertes presiones militares estadounidenses contra Nica- 

ragua, han tenido cuatro nrop6sitos básicos:" a) asesorar y MO

dernizar a las fuerzas armadas hondureñas, lo que ha propiciado

que este País cuente con la mayor y más moderna fuerza aérea de

Centroamérica; b) suministrar pertrechos de guerra, informaci6n

logIstica y asesoramiento militar a la contrarrevoluci6n nicara

gtense; c) preparar y adaptar a las fuerzas armadas estadouni— 

denses al tipo de terreno desde el que podría lanzarse una even

tual acci6n militar contra Nicaragua, y, d) construir. la infra- 

estructura terrestre, marítima y de comunicaciones que asegure

la pprmanencia militar estadounidense a largo plazo en Honduras.,, 

Ver M~, Fridak , " Juegos de guerra hondure50- estadounidenses", El -Día, Mé- 

xico, 13 de abril de 1985, p 1. 
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En torno a este dltimo punto , cabe destacar lo si

guiente: " desde 1981 a la fecha Estados Unidos ha construido en

Honduras unas 17 bases militares y más de diez pistas de ate— 

rrizaje para recibir a todo tipo de aparatos, incluyendo los - 

mas modernos aviones de combate y transporte de tropas ( Hércu-- 

les C- 130), que conforman un gran círculo que le permite una -- 

rápida movilizaci6n de efectivos hacia cualquier parte de Cen— 

troamérica y fuera de ella". 14 / Igualmente, " mantiene en for- 

ma permanente en Honduras 1 700 marines para cuidar las insta- 

laciones usadas en las maniobras militares hondureño- estadouni- 

denses". 15 / 

Por otra parte, la Agencia Central de Inteligencia

estadounidense ( CIA), ha estado profundamente involucrada en la

Guerra no declarada"., Segrin informaci6n publicada Por el sema

nario madrileño" Intervio", " la base militar de El Aguacate, cen

tro de apoyo logístico de la contrarrevoluci6n nicaragüense, es

la base de operaciones de la CIA en Honduras". 16 / 

Es importante anotar c6mo ha visto el gobierno hon- 

dureño la alianza con Estados Unidos' y c6mo percibe a Nicara— 

gua. Durante el régimen del presidente Roberto Suazo C6rdoba - 

1982- 1986), dicho mandatario solía responder a la Primera cues

ti6n así: " Honduras y Washington mantienen una dependencia mu- 

tua en materia de seguridad", ya que si el país " cae en manos - 

de los comunistas ( en alusi6n a los sandinistas) los norteameri

cahos tendrán la subversi6n en sus puertas". 17/ Sobre la segun
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da pregunta , Nicaragua era - y sigue siendo- vista como una a- 

menaza para Tegucigalpa, Suazo c6rdoba expresó. " Honduras corre

un grave peligro con la carrera armamentista de Nicaragua y su

alineamiento con el bloque soviético, de manera que la seguri- 

dad de la naci8n requiere de fuerzas armadas, profesionales y

capacitadas' 1. 18 / 

Ahora bien, cabe preguntarse si realmente Nicaragua

constituye una amenaza militar para Honduras y para sus vecinos. 

Esta hipótesis , sostenida, en principio, por Washington, y se- 

cundada por sus aliados centroamericanos ( Honduras, Costa Rica

y El Salvador) es un absurdo total. Nicaragua no atacará a nin- 

guno de sus vecinos, porque, como lo dijo alguna vez el canci— 

ller nicaragüense, Miguel DI Escoto, sería entregar en bandeja

de plata el pretexto para la respuesta de Estados Unidos y Hon- 
duras. Veamos la posibilidad: supongamos que los tanques y la - 

infantería sandinistas avanzan sobre Tegucigalpa, dejando a Ma- 

nagua y las principales ciudades nicaragtenses a merced de la - 

aviación de Honduras, que es la mejor de la región. ¿ Acaso --- 

algCn estratega militar podría imaginar algún conflicto militar

con esas características. Ninguno. Por lo demás, ningún pals de

la regi6n puede atacar a otro sin la ayuda de Estados Unidos. 

Con sus economías al borde ae la quiebra, no podrían mantener - 

por más de una semana sus ejércitos en territorio enemigo; no

tienen combustible para mover tropas por mucho tiempo. 

Por otra. parte, ¿ qué puede esperarse del gobierno
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del presidehte Jás( Azcona de Hoyos, quien tom6 posesi6n el 27

de enero de 1986 . En realidad no cambia mucho la situaci6n en

lo que respecta a las relaciones Con Estados Unidos y Nicaragua. 

El nuevo presidente sostiene la tesis de que los sandinistas de

ben negociar con los " contras", y considera a Nicaragua como - 

una amenaza en Centroamérica, por lo que es partidario de continuar

la alianza con Estados Unidos. Por otro lado, el mandatario ha

manejado una ret6rica plopagandlstica respecto a Nicaraqua, en

el marco de la cual: ha expresado la supuesta voluntad de su - 

gobierno Dor mejorar las relaciones con Managua; ha manifesta-m- 

do que su pals no quiere una guerra con Nicaragua y dicho que - 

Honduras no se prestaría para la entrega de ayuda a los " oontras". 

Estas palabras han sido rebasadas por los hechos. En el fondo, 

Honduras no quiere una guerra con Nicaragua, pero esto no Dasa

r1a de un simple deseo, porque es un país altamente dependiente

de Estados Un ¡ dos jinponiéndo este litimo su Dropia voluntad. A

manera de ilustraci6n, citaremos el siguiente ejemplo: 

En marzo de 1986, la Casa Blanca hizo circular ver- 

siones de una supuesta invasi6n de 1500 soldados sandinistas
a

Honduras. Seguidamente y haciendo uso de los poderes de guerra

que le otorga la Constituci6n, el presidente Reagan concedi6 a

Honduras 20 millones de d6lares en ayuda de emergencia—
Luego de

desmentidos oficiales de que hubiera ocurrido tal incursi6n, 
el

gobierno hondureEó termin6 aceptando, en parte, la versi6n esta- 

dounidense, aunque indic6 no haber solicitado ayuda militar. " La

ayuda sobre
la cual se hace referenciá en forma insistente, - 
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se limit6 a solicitar los servicios de transporte aéreo para tras

ladar z: clpi(lcimeiite tropas hondureñas A los sectores donde incursio

n6 el Ejdrcito Popular Sandinista.' 19/ 

En otro orden de ideas, la postura de las fuerzas ar- 

madas hondureñas es un elemento que no debe escapar al análisis - 

del papel de Honduras en el conflicto centroamericano y de la in

corporaci6n de este pals a la ofensiva estadounidense contra Nica

ragua, 

En ese contexto, como resultado de las púgnas que se

vienen dando al interior de la instituci6n castrense hondureña, 

se han delineado dos facciones importantes: " a uno de los grupos, 

el mayoritario, se le conoce como la quinta promoci6n, integrada

por jefes más antiguos involucrados en casos de represi6n ISolíti

ca, corrupci8n econ6mica y arribismo social. Este bloque está - 

alineado con las posiciones de Estados Unidos en América Central, 

respalda a los ' contras' y es partidario del hostigamiento al go

b.terno nicarAgtense",., 20/, El otro sector, minoritarZo C... 1 no - 

simpatiza con los sandinistas, pero no desea la guerra con Nica— 

ragua..." 21 / Como vemos, la fracci6n castrense más guerrerista

con Nicaragua esta fortalecida

Empero, puede afirmarse que, grosso modo , las fuer— 

zas armadas hondureñas no desean una guerra con Nicaragua; los mi- 

litares hondureños no ven a los sandinistas como su enemigo natu- 

ral,* sínó' a sus pares salvadoreños, quienes los humillaron en la

guerra fronteriza entre Honduras y El Salvador libradA en 1969. - 
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Los militares de Honduras que apoyan la nresencia de la " contra" 

y que se muestran nartidarios de que se hostigue a Nicaragua, re

ciben, a cambio de ese apoyo que brindan a la Dolitica centroa— 

mericana de Washington, significativos beneficios personales, en

términos econ6micos y financieros, de parte de Estados Unidos- - 

Además se obtiene, de esa manera ( mostrando hostilidad hacia Ni- 

caragua y apoyando a la Casa Blanca en ese sentido) ayuda nortea- 

mericana para modernizar al ejército hondureño que es, quizás; 

el principal objetivo de las fuerzas armadas de ese país. 

De esta manera, el hecho de que el sector castrense

más consolidado de las fuerzas armadas hondureñas ( es decir, 

el que tiene mayor poder de decisi6n en los asuntos nacionales

de Honduras) mantenga una postura de agresividad
respecto a Ni

caragua, parece que obedece más a los beneficios econ6micos que

se derivan de esa cooperaci6n con Washington que al interés mis

mo por librar una guerra con Nicaragua. El pueblo hondureño, en

términos generales, tampoco quiere una guerra con los nicara— 

güenses. 

En suma, Honduras seguirá siendo el princiDal alia- 

domilitar de la Casa Blanca en Centroamérica. Se puede afirmar, 

también, que todo está listo en ese país para cuando el Pen- 

tágono y T? eagan den luz verde a una - josible intervenci6n mili- 

tar en wicaragua. En este contexto, Estados Unidos busca provo- 

car un conflicto fronterizo hondureño -nicaragüense que nudiera

ser la chispa que encendiera la mecha
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VIII. 2. 2. Costa Rica

para apreciar la paulatina incorporaci6n de Costa Ri- 

ca a la estrategia centroamericana de la administraci6n Reagan y, 

sobra todo, a la lucha contra Nicaragua, parece necesario distin

guir tres momentos. 

En primer lugar , debe recordarse que durante el ré- 

gimen de Rodrigo Carazo Odio ( 1978- 1982) , el cual mantuvo una - 

posici6n internacional . más independiente que la seguida hasta aho

ra por los posteriores gobiernos de ese país, Costa Rica apoy6 - 

políticamente a los sandinistas. En efecto rompi6 relaciones di- 

plomaticas con Somoza; vot6 en contra de la propuesta estadouni- 

dense en la OEA para enviar una fuerza interamericana de paz a - 

Nicaragua ( iniciativa que fue derrotada), y a favor de la resolu-. 

ci6n de ese organismo regional, del 23 de junio de 1979, que -- 

exigía la salida de Somoza, Mientras estuvo en el poder Carazo

Odio, las relaciones con Nicaragua fueron positivas ; aunque al

finalizar su periodo gubernamental, como resultado de la aguda - 

crisis econ6mica que aquejaba y que aqueja a Costa Rica, el am— 

plio margen de autonomía de que disponía comenzaba a reducirse. 

Un segundo momento , se da durante el régimen de Luis

Alberto Monge ( 1982- 1986). En ese período, se observa un cambio— 

de la Dostura de Costa Rica hacia Nicaragua, pasandó del apoyo - 

político a la revoluci6n durante el periodo anterior a una situa- 

A principios de 1987, se advierte un distanciamiento de Costa Rica respecto
a la polItica estadounidense hacia Oentroan-érica. Esto se evidenci6 con el
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ci6n de enfrentamiento ideol6gico y polItico constante y de ten- 

sas relaciones bilaterales con Nicaragua. Monge enfatiz6 en di— 

versas ocasiones que la neutralidad de su País se referla a

cuestiones militares, ya que moral, ideol6gica y políticamente

se encontraba alineado, en opini6n de Monge, al I' múndo libre". 

Consideraba al régimen nicaragCense como de corte totalitario, 

un Peligro regional y una amenaza Para la democracia coátarrice*t

se, coincidiendo ast con las acusaciones de Estados Unidos. 

El cambio de la actitud del gobierno de Monge frente

a Nicaragua es Parte del cambio mismo de la política exterior de

Costa Rica durante su administraci6n. La visita de Monge a Esta- 

dos Unidos, en junio de 1982, nos dejaba ya adivinar que el rum

bo de su política exterior iba a tomar otra direcci6n. En efecto, 

en un momento en que la imagen de Reagan y su gobierno estaban - 

deterioradas en América Latina, a raíz del respaldo estadouni— 

dense a Gran Bretaña en la guerra de las Malvinas, Monge, al la- 

do de Reagan, proclam6 la ' Ialianza natural" de Costa Rica y Wash

ington y demand6 ayuda para salir de la crisis econ6mica y de - 

las deudas. 

Como parte de los esfuerzos por mantener a Costa Rica

al margen de los conflictos en América Central, el gobierno de

Monge lanz6 en noviembre de 1983 la Proclama de Neutralidad Per— 

petua, Activa y no Armada, De hecho, quizo mantener durante todo

su gQbierno esta neutralidad. Sin embargo, cuatro factores imQi-- 

lanzamiento del llamado " Plan Arias" por parte del nuevo Presidente costarri- 

cense. Ver pp. 333 y 3,14. 
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dieron a Costa Rica continuar esta 11nea de polItica exterior y

propiciaron que se integrara al esquema estadounidense contra Ni

cara7ua: a) el establecimiento de fuerzas contrarrevolucionarias

en territorio costarricense, desde 1982; b) el acercamiento de - 

San José a Washington en busca de apoyo econ6mico y financiero

para enfrentar la crisis econ6mica ( algunos analistas indican

que a lo largo de 1984 y 1985 Costa Rica recibla un mill6n de

d6lares diarios en calidad de nréstamos o donacionesj; las pre— 

siones internas de los grupos costarricenses conservadores ( em-- 

presarios y prensa, entre otros) que ven en el sandinismo un pe- 

ligro de contagio comunista, y, d) " el incremento de la presen— 

cia militar estadounidense en Costa Rica". 22/. 

Cabe sehalar, también, que durante la administraci6n

de Monge las relaciones con Nicaragua se caracterizaron -Dor un -- 

clima de persistente tensi6n que pronici6, incluso, que a media-:! 

dos de 1985 San José llamara a su embajador en Managua, Tior lo -- 

que las relaciones entre ambos palses estuvieron cerca de la - 

ruptura, y no mejoraron relativamente sino hasta principios de 1986, 

cuando Costa Rica disminuy6 el tono de sus acres criticas -- 

a NicaraQua. Este enfriamiento de los vinculos obedeci6, sobre to— 

do, a diversos incidentes fronterizos, a raiz tanto del hostiga- 

gamiento de fuerzas mercenarias antisandinistas desde territorio

costarricense como de la respuesta de las fuerzas sandinistas a

esos ataques. El incidente más grave registrado entre ambos pal— 

ses * hasta ahora, fue el del 13 de mayo de 1985, acaecido en el
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puesta fronterizo de—"Las CrucitAs' I, en el que" murieron dos guar

dias costarricenses'! .23 / 

Un tercer momento, lo constituye el peri/cdo que va

de la toma de posesi6n del gobierno del presidente Oscar Arias - 

Sanchez ( el 8 de mayo de 1986) hasta dicienbre de 1986. ni ese lapso en

realidad no se presentarcn cambios en la postura costarricense* en - 

torno a Nicaragua, si acaso algunos matices. El propio Arias de— 

clar6 durante su campaña electoral que las relaciones con -Nicara- 

gua " son tensas y seguirán siendo tensas". 24 / Lo que sí havo fue— 

ron numerosas presiones de Estados Unidos sobre Costa Rica para

que siguiera >-- nu-tiendo la presencia de la " contra" en su terri

torio, Ello porque el nuevo presidente hizo ( poco tiempo después

de que asumi8 el poderl algunas declaraciones que incomodaron a - 

Washington, y que írtan encaminadas a recuperar cierto grado de - 

autonomía en la DolItica exterior. 

Así, Ariás Ccuyos puntos bdsicos de su plataforma elec

toral fueron reactívar la econom1a y luchar por la paz y neutrali- 

dad de Costa Rica frente a los conflictos regionales) siendo Dresi- 

dente electo extern6 el prop6sito de su gobierno de " hacer deveras

efectiva la neutralidad de Costa Rica y de no tolerar la presencia

de la Icontralen su palsu 2*/ Antes, el 23 de febrero, había mani

festado su escepticismo y, en cierta medida, sus dudas sobre la - 

efectividad de las presiones a los sandinistas a través del apoyo

a los " contras": " si yo fuese el presidente Reagan le darla esos - 

fondos ( la. ayuda a la ' contra?) a Guatemala, El Salvador, Hondu- 
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ras y Costa Rica en lugar d9 la ayuda militar a los ' contras'. No

creo que la ayuda a los YcontrAs1 vaya a lograr lo que quiere ( la

administraci6n Reagan), por el contrario, el gobierno de Nicara— 

gua se ha tornado más dictatorial ( y) mas totalitario con la excu

sa de la acci6n de los contrasp.-26 / 

Estas crIticas tanto a la presencia de la " contra" en

territorio costarricense como a la ayuda estadounidense a la mis- 

ma, generaron preocupaci6n en Washington sobre el futuro de las - 

relaciones con Costa Rica, Inmediatamente llam6 a su embajador en

ese país para consultas sobre los pronunciamientos de Arias y en

vid, el 24 del citado mes, a San José a su embajador especial pa- 

ra Centroamgrica, Harry Sh1audeman, quien se reunid con Arias. El

2 de marzo, el mandatario costarricense dijo que su País está muy

agradecido con Estados Unidos y, el 11 de junio, luego de entre— 

vistarse con el nuevo embajador especial de Reagan para Centroamé

rica, Philli.D Habib-, justific6 la ayuda estadounidense a la " con- 

tra' 1, al señalar que " hubo intransigencia" de parte de Nicaragua, 

pa.ts al que ( seg1n extern6 el propio Arias) los costarricenses ven

que se ha convertido en una segunada Cuba" 27/ 

Puede decirse que condiciones geopol1ticas ( deriva— 

das de la vecindad geográfica de Costa Rica y Nicaragua); crisis

econ6mica y presiones de Estados Unidos imnidieron a San José

mantenerse neutral frente a la crisis centroamericana, y lo

obligaron a tomar partido a favor de llashington. 

Paralelamente, otros factores secundarios reforza— 
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ron la postura de enfrentamiento ideol6gico y político de Costa Rica hacia — 

Nicaracrua, tales como las presiones de sectores conservadores costarricenses

que cuentan con una significativa cuota de poder econilbico y político), el

sentimiento anti -nicaragüense prevaleciente entre algunas carzs sociales cos

tarricenses ( a raíz de que el régimen somocista quizo invadir Costa Rica), 

así camo el hecho mismo de que este país se ostente cano el ' hodelo de dEffno

cracia" en Centroanérica. Esto último ha sido apacado por el proceso ---- 

nicaragüense, por lo que a Costa Rica no le convendría políticanente que se

consolidara una alternativa en Centroanérica distina a la que ese país i= ceo

ne; pero tampoco le convendría alinearse demasiado cm la colítica estadcu

nidense hacia Centrcamérica, pues podría involucrarla en una guerra regional. 

VIII. 2. 3. El Salvador. 

La cruda guerra civil aue azota a El Salvador desde principios

de la década de los 80, ha mantenido a los militares de ese país demasiado - 

ocupados, por lo aue difíci~ te podrían ser incornorados a una aperaciái - 

militar contra Nicaraqua—Ehípero, esto no ha imoedido que El Salvador perma- 

nezca al margen de la ofensiva militar contra los sandinistas. Algunos he— 

chos recientes han puesto al descubierto la funci6n que desempeña ese pals

en dicha ofensiva. 

As.T, de acuerdo a infonnaci6n de inteligencia publicada por el

Ejército Popular Sandinista, El Salvador ha servido " cano elemento de re— 

oepción de gran parte del amamento cue la* 'ccntra' recibi6 de países de Eu

ropa y Anérica Latina". 28/ indican también esas fuentes cae la c= pra de

Ante' el peligro de que Costa Rica se involucre en una guerra en Centr~ 

rica y el aislaniento internacional de ese raís - a raíz de su alinea— 
miento con la política norteamericana hacia dicha regi6n durante el réri
men de Monge-, el presidente Arias, aprovechando la debilidad de la admi- 

nistraci6n Reagan ccino resultado del asunto Irán -contras, busca distanciar
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material de guerra ( Para la contrarrevoluci6n) se hace en terceros r)a- ses

que luego transfíeren las armas a El Salvador. De aquI, según - 

esas mismas fuentes , son llevadas a la base aérea de las Fuer- 

zds Democráticas Nicaragüelises ( FDN) en El Aguacate, ubicada en

Honduras. Asimismo, proporcionan informaci6n novedosa al seña— 

lar que " e¡ i El Salvador ( en Punta Ruca, isla Meangara, en el -- 

Golfo de Fonseca) existe una base de las FDJ, donde los " con --- 

tras" reciben entrenamiento militar". 29 / Por otra Darte*, la - 

prensa internacionai ha informado que El Salvador presta asis— 

tencia para la reparaci6n de aviones , de abastecimiento de la -- 

contrarrevoluci6,-i" y adiestra a pilotos de las fuerzas mercena

rias. 

Una prueba fehaciente de la" guerra no declarada" -- 

de Estados Unidos contra Nicaragua fue el derribo, el 5 de octu

bre de 1936, de un avi6n norteamericano en territorio nicara--- 

güense por las tropas sandinistas. La aeronave transportaba ar— 

mas desde una base militar de El Salvador para los " contras" . 

El único sobreviviente fue Eugene Hasenfus, asesor militar nor

teamericano adscrito en El Salvador. Su tarea era arrojar des- 

de el aire bolsas de armas para dichos grupos. Hasenfus, quien

fue abandonado a su suerte por el gobierno estadounidense, hi- 

zo importantes declaraciones públicas en las que involucr6 a - 

w, Elffl ivador y a diversos fu,icionarlos de la administraci6n -- 

Reagan ( especialmente del Consejo Nacional de Seguridad) en

las operaciones encubiertas contra Nicaragua, violando las -- 

propias leyes estadounidenses. 

se de la polItica centroamericana de llashington. Este caTLbio, aue empezaba
a vislumbrarse desde mediados de 1986, adquiri6 consistencia en febrero - 
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En principio, Hasenfus fue sentenciado a 30 años - de

cárcel nor los Tribunales Populares Antisomocistas bajo los - 

cargos de violar la soberanla nicaragüense, tráfico de armas

e intento de someter a Nicaragua a un dominio extranjero; pero, 

en una acci6n de buena voluntad hacia Estados Unidos, los sandi- 

nistas liberaron a Hasenfus en diciembre, entregándoselo al se— 

nador dem6crata estadounidense Cristopher Dood, quien efectu6

una visita a Nicaragua la segunda quincena del citado mes. 

Por otro lado, el presidente salvadoreño José Napo

le6n Duarte ha dado muestras de su alineamiento con Washington

en la ofensiva contra Nicaragua. El 9 de julio de 1985, por ejem

Plo, señal6 que ante la eventualidad de un enfrentamiento armado - 

entre Honduras y Nicaragua, " El Salvador apoyará militarmente al

primer pals' I. 30-/ 

VIII. 2. 4. Guatemala ( " aliado neutral") 

A diferencia de Costa Rica, Honduras y El Salvador, - 

aliados confiables de Estados Unidos, Guatemala ha mantenido una - 

postura más o ne-nosindependiente de la polItica centroamericana - 

de la admiAistraci6n Reagan. Ha apoyado las gestiones pacificado -- 

ras promovidas por el Grupo de Contadora en Centraoamérica, y en - 

los Cltimos años no ha participado en maniobras militares en el - 

Istmo con efectivos estadounidenses. 

Para entender la actual DolItica de Guatemala hacia la

de 1987, cuando fue lanzado el " Plan Arias"; ver po. 325- 327 de este tesis. 
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crisis centroamericana deben recordarse algunos elementos: 

a) A raIz de las flagrantes, masivas y sistemáticas

violacio ies de los derechos humanos en Guatemala cometidas por los

regIrílenes militares, el presidente estadounidense Jimmy Carter - 

suspendi6 la ayuda econ6mica y militar norteamericana a ese pals - 

centroamericano, lo que gener6 un distanciamiento entre ambos Esta

dos, as! como un resentimiento del sector castrense guatemalteco - 

con Washington, que hoy dla parece ir desapareciendo, pues la ayu- 

da ha sido reanudada tras la llegada de la democracia cristiana al

noder en Guatemala, 

b) El hecho de que el régimen militar del general Hum- 

berto Mejia Victores ( último presidente de facto), a causa de las - 

presiones internas y el aíslamiemto internacional del mismo, haya

planeado el retorro ordenado de los militares a los cuarteles. En

el proceso de transici6n que se sigui6, el mantenimiento de una - 

postura favorable a Contadora era ( y sigue siendo) una carta impor- 

tante de Guatemala para mejorar su imagen internacional, condici6n

para atraer inversiones y apoyo externos, a fin de enfrentar la -- 

grave crisis econ6mica interna. 
1

c) La dificultad de las fuerzas armadas guatemaltecas

para integrarse a la estrategia militar de Washington en Centroa- 

mérica, en vista de que han tenido que enfrentar a la guerrilla -- 

interna ; 

d) La importancia del mercado centroamericano para el

MASEI, " Crisis econ6mica: amenaza í la democracia nuatemalteca", El Día, mé- 

xico, 29 de abril de 1986, p. 14. 
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comercio enterior de Guaterala, pues a 61 se orienta una parte

importante de las exportaciones guatemaltecas ( algunas fuentes

hablandel 40%). En este contexto, está en el interés de Guatema- 

la Que no se regionalice una crisis militar, ya que ello implica

ría la nérdida de un mercado signicativo para sus productos y, - 

en consecuencia, se aaudizarían los nroblemas econ6micos inter— 

nos, y, 

e) El hecho de cue Guatemala no tenga fronteras con - 

Nicaragua, lo que hace que el primer País pierda atractivo para

el establecimiento de bases de grupos armados antisandinistas. 

En Docas palabras, los militares guatemaltecos no se in

tegraron, hasta donde se sabe, al esquema bélico contra Nicara— 

gua. Si bien enmarcaban el Droceso nicaragüense en la confronta- 

ci6n ideol6gica entre el Este y el Oeste, no eran partidarios de

una ofensiva inilitar contra Nicaragua. En alguna ocasi6n, el pro

pio Mejía Víctores indic6 que era nosible en Centroamérica la - 

coexistencia con un régimen marxista ( en alusi6n al gobierno san

dinista), señalando que si las superpotencias ( Estados Unidos y

la Uni6n Soviética) eran caraces de coexistir por qué ellos ( los

centroamericano0 no podrían hacerlo con un gobierno de dicha

naturaleza. 

Esta fue la herencia que recibi6 el gobierno dem6crata

cristiano guatemalteco del Presidente Vinicio Cerezo Arévalo, - 

quiert asumi6 funciones el 14 de febrero de 1986. En esa misma fe

cha, Guatemala proclam6 una política de" neutralidad activj res— 
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pecto a la crisis centroamericana, idea que Cerezo había maneja- 

do durante su campaña electoral. Segú el canciller guatemalteco, 

Mario Quiñones, la " neutralidad activa" consiste en " abstenci6n

e imparcialidad,. más colaboraci6n en la búsqueda de soluciones". 

31/ Esta postura, no obstante, tiene sus particularidades: a - 

dos meses y medio -de haber asumido el cargo, Cerezo declar6 en - 

una reuni6n con miembros de la Cámara de la Libre Empresa de Gua

temala que la neutralidad de su gobierno « es política pero no - 

ideol6gica", porque " no estamos contra la estrategia de Reagan - 

en Centroamérica, sino sentados del mismo lado de la mesa ( de - 

Reagan) aunque con nuestra propia posici6n". 32/ 

Es de señalarse que el gobierno del presidente Cerezo

ha buscado mantener una posici6n de equilibrio en torno a la cri

sis centroamericana. Por una parte, se ha mantenido, hasta cier- 

to punto, independiende de la política de la Casa Blanca hacia la

regi6n. Por la otra, ha buscado acercarse a Honduras, El Salvador

y Costa Rica, entre otros prop6sitos, para ganarse el apoyo de e- 

sos países a fin de concretar - el presidente guatemalteco- una de

sus principales iniciativas de política exterior: la creaci6n de

un parlamento centroamericano; hasta ahora, Guatemala no ha asu— 

mido una postura activa antisandinista al lado de esos Estados. 

Sin embargo, esta posici6n. de equilibrio, cuya continua- 

ci6n es difícil pero necesaria si el régimen no quiere perder sus

pocos espacios internacionales con que cuenta, ha llevado a una

relativa pérdida de coherencia de la " neutralidad " de Guatemala. 
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Esto se ha observado, por ejemplo, en las críticas de - 

Guatemala al Grupo de Contadora, que contrastan con su posici6n - 

de apoyo a esa instancia pacificadora. A finales de abril de 1986

Cerezo declar6: " el diálocro entre los países de Centromérica a - 

través de Contadora ha fracasado", porque la falta de conseso an- 

te sus propuestas demuestra que " no tiene los mecanismos necesa- 

rios para una negociaci6n política de seguridad". 33/ 

Aparentemente, la neutralidad de Guatemala se ha - 

visto debilitada. Empero, no podría decirse que este país esté

alineado con el" grupo. Tegucigalpg'( Honduras, Costa Rica y El Sal- 

vador ) en contra de Nicaragua, como as£ lo perciben. los sandinis

tas. Al parecer, lo que ha pasado es que el régimen guatemalteco

ha buscado desarrollar buenas relaciones con todas las partes in- 

volucradas en la crisis centroamericana incluyendo, por supuesto, 

a Estados Unidos. Pero en esta búsqueda de equilibrio ha dado al

gunos traspiés que lo han hecho contradecir su neutralidad. En - 

este marco se ubican las críticas guatemaltecas al Grupo de Contá

dora y el hecho mismo de que el gobierno de Cerezo manifieste no

estar en contra de la estrategia de Reagan en Centramérica. 

Por otra parte, ante los graves problemas econ6micos in- 

ternos de su país, Cerezo ha tendido a acercarse a Estados Unidos

en busca de más ayuda econ6mica y financiera. Washington está dis- 

puesto a concederle s6lo una parte de de esa ayuda que demanda, - 

pero a cambio de que Guatemala apoye con hechos la política cen--- 

troamericana de Estados Unidos. Hasta ahora, las presiones no - 

han sido pocas. " La ayuda econ6mica y militar con cuenta gotas de
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Estados Unidos a la incipiente democracia auatenialteca; el mantenimiento de

la prevenci6n a los turistas norteamericanos oon deseos de viajar a ese ---- 

país ( Guatemala) sobre los riesgos que corren; ( y) los obstáculos de todo ti

po que encuentran las exportaciones tradicionales guatemaltecas en el merca

do estadounidense , forman parte del ' mensaje', seaGn lo adrniti6 a ALASEI, - 

Agencia Latinoamericana de Servicios de Infonnaci6n) el propio Cerezo, de - 

la Casa Blanca para que Guatemala favorezca más su política en el Istno? 34/ 

Debe subrayarse que Estados Unidos es el país que más ayuda da a - 

Guatemala, y el que en mayor medida puede influir para que se otorguen( o no) 

a ese Estado préstamos provenientes tanto de la banca privada ( en este caso

la estadounidense) como de organismos multilaterales; scbre la primera

ejerce presiones y scbre los segundos puede hacer uso de su poder de veto

para evitar la aprobaci6n de un crédito que no sea de su aarado . 

Cabe reoordar, por otra parte, que washinaton no quiere neutrales. 

Costa Rica es un buen ejemplo de ello. Durante el rdaimen de Luis Alberto - 

Ybn9e quizo mantenerse neutral frente a la crisis centroamericana, pero no

pudo y al final tuvo que tc~ partido y lo hizo al lado de Estados Unidos. 

Así, se abren dudas de que Guatemala pueda seguir firme en su poll

tica de " neutralidad activa" frente a la crisis centroamericana . 

En este contexto, tres factores que habrán de incidir - 

en el rumbo de la política guatemalteca hacia Centroamérica son: 
i) la postura de las fuerzas armadas de ese país ( que en realidad
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son las artífices de la tesis de la " neutraliadd activa"; hasta aho

ra el sector castrense sigue apoyando la política centroamericana - 

de Cerezo); ii) las presiones de Estados Unidos para que Guatemala

apoye su política -hacia el Istmo, y iii) la respuesta que dé Europa

occidental a las solicitudes de ayuda econ6inica y financiera del - 

país centroamericano. 

Es de subrayarse, en este contexto, que Costa Rica, du— 

rante el gobierno del presidente Monge, busc6 respaldo de esa natu- 

raleza en los palses capitalistas del viejo Continente; al no obte- 

ner lo suficiente para enfrentar la grave crisis econ6mica que aque

jaba y sigue aquejando a ese país , tuvo que acercarse a Estados -- 

Unidos en busca de ayuda, país que se la concedi6 ( aunaue no

la suficiente para resolver los problemas econ6micos) a cambio de - 

una mayor cooperaci6n de San josé con la política centroamericana

de la Casa Blanca. 

VIII . 2. S. F-1" bloqpe de Tegucigalpa" 

Costa Rica, Honduras y El Salvador vienen sosteniendo, ` 

desde 1982, una postura conjunta frente a Nicaragua. Han promovido

bajo los auspicios de Washington, iniciativas diplomáticas orienta

das a aislar políticamente a Nicaragua en el ámbito subregional, e

introducido diversos obstáculos que han llevado a un bloqueo del - 

proceso de pacificaci6n emprendido por el Grupo de Contadora y el

Grupo dle Apoyo en Centroamérica. 
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i) Los primeros intentos para aislar a Nicaragua

El primer contacto político entre esos tres palses para

aislar a Nicaragua se di6 en enero de 1982, cuando, a instancias de

la Casa Blanca, se cre6 la llamada Comunidad Democrática Centroame- 

ricana en la que participaron dichos Estados, y Colombia y Panamá - 

como observadores; se excluy6 a Guatemala argumentando que ese pals

tenía rigimen ¿ e facto y a Nicaragua que no fue invitada. El objeti

vo de esa iniciativa era doble: legitimar a la Junta salvadoreña -- 

y constituir un eje, en Centroamérica, de supuestas naciones demo— 

cráticas con el evidente prop6sito de cercar al régimen nicaragüen

se, al que identifican como de carácter no democrático . La inicia- 

tiva fue criticada por diversos sectores en la regi6n. Panama y Ni- 

caragua manifestaron su oposici6n e incluso molestia por la propues

ta; se lleg6 a expresar que Panamá no Particip6 en los " acuerdos no

escritos'.. de la declaraci6n de la Comunidad Democrática Centroamerica

na. 

La ofensiva contra los sandinistas continu6. Para octu— 

bre de 1982, Washington parecla haber logrado aislar a Nicaraqua - 

de los palses del área al impulsar, en San José, Costa Rica, la -- 

creaci6n del Foro Pro Paz y Democracia. Estados Unidos, nor medio

de Costa Rica y Honduras, intent6 prcrqover infructuosamente la incor

poraci6n de México y Venezuela al Foro, con el prop6sito de confe— 

rirle una representatividad más amplia y una mayor legitimidad. - 

Los gobiernos mexicano y venezolano rechazaron la invitaci6n por
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los claros fines políticos e ideol6gicos del Foro, y éste muri6 --- 

pronto de inanici6n; de hecho, casi naci6 muerto. 

ii) El bloqueo al proceso pacificador de Contadora. 

Antes de hablar del bloqueo al proceso pacificador, re- 

cordemos el surgimiento del Grupo de Contadora. Este Grupo surgi6 el

9 de enero de 1983, cuando los cancilleres de México, Venezuela, Pa- 

namá y Colombia se reunieron, por vez primera, en la isla panamena - 

de Contadora, ubicada en el Oceáno Pacífico. Los gobiernos de esos - 

cuatro países convinieron en constituir ese Grupo ante el agravamien

to de los conflictos en Centroamérica ( evidenciado, sobre todo, en - 

diversos incidentes fronterizos hondureño -nicaragüenses); el peligro

de una intervenci6n militar de Estados Unidos en dicha regi6n y el - 

vac5o político en América Latina a causa de la- crisis de la organi- 

zaci6n de Estados Americanos.( 0EA) . 

El Grupo de Contadora se ha constituido, hoy por hoy, 

en una instancia política latinoamericana de pacificaci6n, y ha - 

desarrollado , en su ya larga existencia, una intensa acci6n diplomá- 

tica, propiciando el diálogo y la negociaci6n entre los países cen— 

troamericanos involucrados en la crisis: Honduras, Nicaragua, Costa

Rica, El Salvador y Guatemala. El 7 de septiembre de 1984 el Grupo - 

de Contadora present6 a dichos países un Acta de Paz y Cooperaci6n - 

para Centroamérica. En el documento - que ha sido modificado en di --- 

versas ocasiones- se plantean las medidas necesarias Para asegurar - 



239 - 

la distensi6n en el área centroamericana; lograr la reconciliaci6n

nacional en cada uno de los cinco países de acuerdo a sus propias -- 

leyes internas; la proscripci6n de las maniobras militares extranje- 

ras en la citada regi6n y fomentar la cooperaci6n regional. 

Se dió de plazo hasta el 15 de octubre de ese año Para - 

que los gobiernos centroamericanos en cuesti6n suscribieran el Acta. 

Nicaragua manifest6 que aceptaba en su totalidad suscribir de ¡ me- 

diato y " sin modificaci6n alguna" ese documento. Por su parte, los

cancilleres de Honduras, El Salvador y Costa Rica, Presionados por - 

Estados Unidosjse reunieron en Tegucigalpa ( Guatemala y Nicaragua - 

no aceptaron la invitaci6n) para reestudiar el Acta, y se resistie~- 

ron a firmarla si no se mejoraban las disposiciones referentes a los - 

mecanismos de verificaci6n y control en materia de seguridad. 

Debe señalarse, por otra parte, que en las diversas ocasiones en — 

que se ha estado a punto de firmar el Acta de Contadora ( luego de mo

dificaciones que le han' sido introducidas buscando conciliar los in- 

tereses de los distintos Estados en conflicto), los palses del " blo- 

que de Tegucigalpa", que culpan a Nicaragua ( de manera mal intencio- 

nada) del estancamiento del proceso pacificador, han levantado obsta

culos que han impedido el avance de las negociaciones. 61timamente, 

por ejemplo, Honduras y Costa Rica han condicionado su reincorpora- 

En los primeros días de noviembre de 1984, el Washington Post di6

conocer extractos de un documento " secreto", preparado para una - 

reuni6n del Consejo Nacional de Seguridad celebrada el 30 de octubre

de 1984 , en el cual se afirma que el gobierno estadounidense ha -- 

bloqueado efectivamen+-e los esfuerzos del Grupo de Contadora", seña
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ci6n a las negociaciones de Contadora - de las que han suspendido su partici

paci6n- a que Managua retire la demanda que present6 contra ambos Estados an

te la Corte Internacional de Justicia, acusándolos de permitir la presencia

de los " contras" en -sus territorios, desde donde lanzan acciones para deses- 

tabilizar a Nicaraqua. 

Nicaragua ha expresado que podría negociar bilateralmente -- 

con cada Estado el retiro de la demanda; empero, de retirar Nicaragua di

cha demanda, tampoco habria que esperar que ~ s Estados den muestras - 

serias de voluntad política en las negociaciones de Contadora. En los si

guientes párrafos hablaremos de esto. 

El Grupo de Contadora y el Grupo de Apoyo han logrado resul

tados significativos, entre otros: propiciar el diálogo entre los Da!-- 

ses centroamexicanos; elaborar un documento - El Acta de Paz y Coopera— 

ci¿5n para Centroanérica- que plantea propuestas viables y acordes con - 

el derecho internacional orientadas a buscar una soluci6n política a

la crisis centroamericana. Asimismo, el proceso pacificador que impul- 

san ~ s grupos se ha erigido ccm un obstáculo importante a la inter

venci6n militar directa de Estados Unidos en Nicaragua. Recordemos, 

lando que " luego de intensas oonsultas con El Salvador, Honduras y Cos
ta Rica", el 20 de octubre los centroamericanos presentaron un contra -7
proyecto a las naciones de Contadora " ampliamente identificado con los
intereses de Estados Unidos en América Central", en " Contrapropuesta - 

del Grupo de Tequcicialpa", el Día, México, 22 de noviembre, 1984. p 11. 

El Grupo de Apoyo ( al Grupo de Contadora) está intearado por Brasil, - 

Argentina, Perú y Urunuay; se constituy6 a mediados de 1985 con el -- 
prop6sito de ampliar el respaldo latinoamericano a las ciestiones de paz
del Grupo de Contadora. 
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en este sentido, que las iniciativas de paz que impulsan dichos -- 

grupos contravienen la política de Estados Unidos hacia Centroamé- 

rica, puesse oponen a toda acci6n intervencionista en el área. 

iii) Situaci6n actual del proceso pacificador de Contadora. 

Las gestiones de paz se encuentran estancadas desde ju— 

nío de 1986, como consecuencia de la ausencia de voluntad polIti- 

ca para negociar de parte de los palses del " grupo de Tegucigalpa'., 

asS como de la falta de cooperaci6n de Estados Unidos ( principal - 

protagonista de la tragedia centroamericana); este país dice apo— 

yar el proceso pacificador, pero en la práctica hace exactamente - 

lo contrario: tiende a impulsar cada vez más la opci6n militar pa- 

ra enfrentar la crisis centroamericana. Debe subrayarse, en este - 

contexto, que la política de Estados Unidos hacia Centroamérica - 

se ha constituido en el principal obstáculo a las negociaciones de

paz en la regi6n porque, como ya señalamos en otra parte de la te- 

sis, apoya a los.."contras«, realiza constantemente grandes manio— 

bras militares en Centroamérica ( incrementando la tensi6n en el -- 

área) y ha incorporado, en mayor o menor medida, a Costa Rica, --- 

Honduras y El Salvador a su estrategia contra Nicaragua. 

El 6 de junio de 1986, el Grupo de Contadora present6 a

los cinco palses centroamericanos en cuesti6n la d1tima versi6n -- 

del Acta de Paz. Honduras, El Salvador y Costa Rica se uronuncia— 

ron eA contra del documento propuesto e iniciaron una serie de con
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sultas a fin de concertar nuevas soluciones a la crisis centroamericana, 

prescindiendo de Contadora. 

Honduras consider6 el Acta propuesta ocoo insuficiente

para garantizar la seguridad, argunentando que la propuesta no incluye

los limites y los calendarios de reducci6n de armamentos y efectivos mi

litares . El Canciller de Honduras expres6 que el Acta " no contiene - 

garantías suficientes para su aplicaci6n, por lo que - advirti6- es nece

saria la búsqueda de nuevas instancias donde se pueda lograr la disben- 

si6n en cientroarrérica". 

El salvador arg~ t6 que fue el Grupo de Contado ----- 

quien manifest6 agotadas sus aportaciones en la redacci6n del Acta, - 

por lo que - dijo- se vieron obligados ( esos tres países) a buscar una

nueva salida para reanudar las neciOCiaciones. 

cbsta Rica dio por concluida su participaci6n en las - 

negociaciones cle paz de Contadora. Sin embargo, ha manifestado que conti

nuará en el proceso negociador 'ffiiicamnte si se asumen ccm objetivos

políticos para la regi6n las bases que sustentan al propio sistema cos

tarrioense. En este sentido, la propuesta deSan José contiene algu— 

nas objeciones: " d~ da el establecimiento de mecanisms cle verifica- 

ci6n y control y propone la adopci6n de medidas políticas en todos los

países del área". Esto no puede intarpretarse de otra manera sino ccmo

una acci6n dirigida a Nicaragua, cuyo gobierno es oonsiderado camo " to

talitario por el " grupo de Tegucigalpa" ( Costa, Rica, Honduras y El - 

Ver " se reunen los cancilleres de Costa Rica, Honduras y El Salva- 
dor", El Día, YAxico, 17 de junio de 1986, p. 11. 

Ibid. 
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vador); además, el hecho de que Costa Rica quiera que se imponga a otro

Estado su propio sistema polltico constituye una falta de respeto al de

recho internacional, y de manera especial al Principio de no interven— 

ci6n en los asuntos internos de otros estados. 

0

los ministros de relaciones exteriores de Honduras, El - 

Salvador y Costa Rica, el 16 de julio, tras su reuni6n en TLagucigalpa, 

decidieron elaborar un proyecto de paz al magen del Grupo de Contadora

con la exclusi6n de Nicaracrua, que no fue invitada debido a que " no ha - 

logrado afinar su pensamiento deMOcrático para establecer con ellos ( los
sandinistas) una relaci6n íntima y cordial". Ccmo se observa, el panora- 

ma de las negociaciones es scrrbr-ío. No obstante, Contadora continda

impulsando el proceso pacificador. 

Los días 17 y 18 de diciembre de 1986, se reu— 

nieron en Brasil los cancilleres de los países intearantes - 

del Grupo de Contadora y del Grupo de Apoyo, en donde expre— 

saron su preocupaci6n por el dosbordamiento de la crisis cen

troamericana hacia el resto de América Latina. Dichos canci- 

lleres, junto con el Secretario Gene.ral de la Orqanizaci6n

de las Naciones Unidas, Javier Pérez de Cuellar, y el de la

Organizaci6n de Estados Americanos, Joao Clemente Baena - 

Soarez, visitaron Nicaragua, El Salvador, Costa Rica, Hondu- 

ras y Guatemala. Esa gira, que por cierto molest6 mucho a Es

tados Unidos, fue un importante intento para reactivar las

gestiones pacificadoras en Centroamérica. 

la gira se llev¿5_' a cabo a principios de enero. de 1987. 
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VIII. 3. Hacia la destrucci6n de la economía

VIII. 3. 1. Agresi6n econ6mica internacional

paralelamente al desgaste de la economía nicaragüense -- 

por medio de los ataques de los grupos contrarrevolucionarios, Es- 

tados Unidos ha seguido una política de agresi6n econ6mica inter

nacional contra Nicaragua. Por el término agresi6n econ6mica, que

adn no ha sido definido en la teoría econ6mica, pues corresponde- 

ría estudiarlo y caracterizarlo a la ciencia política, puede en— 

tenderse " como la introducci6n de medidas polIticas y econ6mi-- 

cas que son diseñadas ( por un país) para transtornar y perjudi— 

car a la economía de otro país, incluyendo la suspensi6n delibera- 

da de la asistencia econ6mica con un intento de causar perjuicio". 

35 / 

VIII. 3. 2. Bloqueo de créditos

Reagan inici6 las presiones econ6micas contra Nicaragua

tres días después que tom6 posesi6n.' S1 3 de enero de 1981 anun— 

ci6 que suspendla la entrega de 15 millones de d6lares ( a Nicara- 

gua), cantidad que faltaba por desembolsar para completar el cré— 

dito de 75 millones de d6lares que el año anterior habla aprobado - 

el Congreso". 36/ La raz<Sn que se di6: el supuesto suministro de

armas a la guerrilla salvadoreña por parte de Nicaragua. 
Basándo- 

se en* la misma imputaci6n, " el 10 de febrero Reagan anul6 otro --- 

préstamo a ese país, esta -vez por 9. 6 millones de d6lares" . 
37 / 
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El 27 de febrero el entonces Secretario de Estado Alexander Haig

amenaz6 con cortar definitivamente la ayuda a Nicaragua " si este

pals continua involucrado en el tráfico de armas para la guerri- 

lla salvadoreña enviadas desde Cuba". 38/ No tard6 en concretar

se esta amenaza. El ¡) rimero de abril Washington cort6 todos los

créditos a Nicaragua. El texto del comunicado oficial que justi- 

fic6 la medida señalaba: 

Considerando que el gobierno de Nicaragua se ha visto

envuelto en actividades de apoyo a la guerrilla salvadoreña, el

presidente ha decidido invocar las estipulaciones establecidas - 

en la secci6n 553 de la Ley de Asistencia al Exterior. Esta sec- 

ci6n determina la terminaci6n de la asistencia econ6mica a Nica- 

ragua si el presidente considera que este gobierno apoya la vio- 

lencia en otro país ( ... ) También queremos seguir asistiendo a

las fuerzas moderadas de Nicaragua que están resistiendo la do— 

minaci6n marxista, trabajando por una alternativa democrática y

manteniendo vivo al secto privado% 39 / 

El contenido de este párrafo se enmarca perfectamente -- 

en el análisis de Vuskovic ( ver nota 35 ), pues en el mismo se - 

pone de relieve que Nicaragua supuestamente está violando acuer— 

dos y que se encamina hacia un régimen marxista; se le acusa de - 

apoyar a la guerrilla salvadoreña y Washington expresa su volun— 

tad de respaldar al sector privado: cuatro factores para justifi- 

ficar las presiones econ6micas. 
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Desde 1981 Estados Unidos ha venido bloqueando los crédi

tos a Nicaragua en los organismos multilaterales de financiamien- 

to. " A finales de ese año los Estados Unidos estaban organizando

públicamente bloquear un préstamo tras otro ( a Nicaracua) en el

Banco Interamericano de Desarrollo ( BID), especialmente en el Fon

do para operaciones Especiales de esa instituci6n". 40/ A ralz

de las presiones estadounidenses, el BID habla rechazado todas

las solicitdes de préstamos de Nicaragua. Pero el 7 de marzo de

ese año el Comandante Tomás Borge inform6 que esa instituci6n ha- 

biá otorgado un crédito a Nicaragua por 50 millones de d6lares -- 

con la garantla de Brasil , una de cuyas empresas se adjudic6 un

proyecto de desarrollo pesquero en el pals centroamericano". 41/ 

En el Banco Mundial, Nicaragua ha enfrentado una situaci6n simi— 

lar. Aunque la aplicaci6n del veto estadounidense nunca ha sido - 

públicamente anunciada, % icaragua no ha recibido ningún préstamo

de la Asociaci6n Internacional. del Desarrollo ( IDA)". 42/ Esta es

una agencia del Banco Mundial. Todo lo anterior es una muestra ~- 

más de la creciente politizaci6n de las decisiones en las insti- 

tuciones financieras internacionales. 

Como resultado de las presiones del Departamento de Esta

do " los bancos privados estadounidenses han restringido sensible- 

mente los créditos a Nicaragua ". 43 / En tanto, " El Salvador, Cos

ta Rica y Honduras, palses que diflcilmente sertan sujetos de cré

dito si se atendiera estrictamente a criterios bancarios, han

seguido beneficiándose de los créditos de la banca privada esta- 
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dounidensel'. 44/ Obviamente detrás de esto ha estado la Tnano de - 

Washington, pues esos palses son sus aliados y Nicaragua no. 

En julio de 1983 un vocero de la administraci6n Reagan, 

Ja -mes Conrow, responsable oficial de los votos estadounidenses en

los bancos multilaterales, anunci6 que Estados Unidos votarla en

contra de todos los créditos a Nicaragua, " a menos que este pals

diera pasos para revitalizar al sector Privado y mejorar la efi- 

ciencia del sector pl5iblico". IS/ Parad6jicamente, estas son las~ 

políticas que Nicaragua ha venido impulsando más vigorosamente - 

aun entre las crIticas de la izquierda. De ahl la inconsisten-- 

cia de tales exigencias. Los Estados Unidos votan regularmente

en el Banco Mundial a favor de créditos a palses con econom1a

predominantemente socialista, tales como Yugoslavia; y apoyan

Políticas en El Salvador que critican en Nicaragua, tales como

la nacionalizaci6n del sistema bancario. Ast, no hay virtualmente

ninguna explicaci6n para privar a Nicaragua de su acceso a crédi- 

tos de organismos multilaterales o de bancos estadounidenses - 

que no sea lo que Vuskovic llama la deliberada política de agre— 

si6n econ6mica. 

VIII. 3. 3. " Guerra comercial" 

Por otra parte, tres acciones sintetizan la magnitud de

las presiones estadounidesnes para perjudicar el comercio exterior

de Nicaragua, el cual, como se ha señalado, constituye el pilar - 
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fundamental de la economSa nicaragüense: a) reducci6n unilateral

por parte de Estados unidos de la cuota nicaraatense de azdcar -- 

destinada al mercado norteamericano ( de 58 mil a 6 mil toneladas; 

esto fue antes del embargo); b) el minado de los puertos nicara— 

gUenses a mediados de 1984 por la CIA, acci6n que estuvo orienta- 

da a desalentar el comercio de otros nalses con Nicaragua, pues - 

dicha operaci6n , además de provocar una mayor escasez de bienes

en ese pa s, incidi6 para que las l neas de transporte marltimo - 

increínentaran el costo del viaje y aumentaran el seguro en las --- 

transacciones comerciales de y hacia Nicaragua, y d) luego de de- 

clarar una situci6n de emergencia para la 2 -seguridad nacional de - 

Estados Unidos"( invocando el supuesto peligro que representa Nica

ragua para la primera potencia capitalista), el presidente Reagan

decret6, el primero de mayo de 1985, un embargo econ6mico total - 

contra Nicaragua, que conprende: 

l. Embargo comercial total a importaciones y exportacio

nes nicaragUenses en los Estados Unidos; 2) Drohibici6n a aviones

y barcos nicaragüenses de llegar a aeropuertos y/ o puertos esta- 

dounidenses , y, 3) ruptura del Tratado de Amistad, Comercio y Na. 

vegaci6n que Nicaragua y Estados Unidos hablan firmado en 1958n. 4

Vale decir que todas esas acciones fueron tomadas por Es

tados Unidos violando el derecho internacional, ast como sus com— 

Dromisos adquiridos con Nicaragua ( en el caso de dicho Tratado ) 

APN, " Reagan decreta un embargo econ6mico contra Nicaraaua", El

Dia, 2 de mayo de 1985, p. 11. 
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y con el GATT ( Acuerdo General de Aranceles y Comercio, del cual

son miembros Nicaragua y Estados Unidos), organismo que, luego de

la respectiva demanda que presentó Nicaragua, determinó que la de- 

cis,Mn de reducir la cuota azucarera nicaragüense era una viola--- 

ci6n a los acuerdos contraídos; " pero los Estados Unidos han deci- 

dido ignorar esta decisión". 47/ 

Como prueba de que no hay visos de que cese el hostiga— 

miento económico contra Nicaragua, el 11 de noviembre de 1986 el

presidente Reagan envió una carta al Congreso, en la que le comuni

ca la renovación del embargo económico contra Nicaragua y denun— 
cia la " amenaza extraordinaria e inusual que sunone el aobierno - 

sandínista para la seguridad nacional de Estados Unidos". 48/ En

realidad, este argumento carece de sustento, pues serla irrisorio

imaginar que un pequeño pals, Nicaragua, represente una amenaza - 

para Estados Unidos, que es una de las superpotencias mundiales. 

Lo que se busca con tal argumento es, más bien, justificar la --- 

actual polItica norteamericana hacia Nicaragua. 

El que Nicaragua haya, hasta ahora, sorteado en buena - 

parte las acciones estadounidenses para perjudicar más su comercio

exterior se explica, sobre todo, por el exitoso proceso de bUsque

da de nuevas relaciones diplomáticas, económicas y comerciales con

Europa Occidental, Canadá, América Latina y Europa Oriental, ini- 

ciado en 1979 para romper paulatinamente la dependencia económica - 

respecto a Estados Unidos. 
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Al mnmt- nto del embargo, el comercio exterior de Nicara— 

gua presentaba un alto grado de diversificaci6n. Del total de las

exportaciones, " 30% se destinaba a Europa Occidental; 20% a los - 

palses en desarrollo ( particularmente de América Latina); s6lo 17% 

a Estados Unidos; otros palses de la OCDE ( Organizaci6n para la - 

Cooperaci6n y el Desarroollo Econ6mico, que agrupa a los Estados - 

capitalistas más desarrollados), sobre todo Jap6n y Canadá, el 23% 

y 10% a los palses miembros del CAME ( Consejo de Ayuda Mutua Eco- 

n6mica, 6rgano de integraci6n econ6mica de los palses socialistas

europeos)". En: lo que respecta a importaciones, " 9. 8% provenía de

Europa Occidental ; palses en desarrollo 31%; Estados Unidos 15% ; 

otros países de la OCDE ( sobre todo Jap6n y Canadá) 14% y 28% de los

Estados miembros del CAME". 49/ 

VIII. 4. El contexto internacional y la " guerra no declarada" a

Nícaraqua

La solidaridad y el apoyo econ6mico y político interna-- 

cionales han sido - y seguirán siendo- elementos importantes que -- 

han ayudado a que se mantenga en pie la revoluci6n nicaragüense. 

En este contexto, Nicaragua ha acumulado experiencia diplomática y

está aprovechando todos los espacios internacionales abiertos pa- 

ra exhibir a Estados Unidos como violador del orden jurídico mun— 

dial al desarrollar una " guerra no declarada" en su contra, con lo

que ha logrado puntos importantes a su favor. 
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Además del rechazo de América Latina, la pol1tica esta— 

dounidense hacia Nicaragua ha sido desaprobada también nor la — 

Comunidad Econ6mica EuroDea, que en varias ocasiones ha reiterado

su apoyo a las gestiones pacificadores del Gruno de contadora, - 

aunque no está dispuesta a " contravenir demasiado a la Casa Blan

ca en Centroamérica". 50/ 
Ha sido desaprobada también por los --- 

países de Europa oriental; por el Movimiento de Palses no Alinea- 

dos, así como por otros actores importantes de la comunidad inter

nacional. Nicaragua ha contado, además, con el respaldo de la Or

ganizaci6n de las Naciones Unidas a.ue, entre otras acciones favo- 

bles al país centroamericano, se ha pronunciado por la inmediata

revocaci6n del embargo comercial estadounidense contra Nicaragua

y ha llamado a los palses del mundo a " tomar medidas concretas de

cooperaci6n con Nicaragua a fin de reducir los efectos negativos

del embargo comercial". 51/ 

Asimismo, la revoluci6n nicaragüense cuenta con el apo

to de sectores importantes de la Internacional Socialista, ast co

mo con el de organizaciones no gubernamentales radicadas en Améri

ca Latina, Europa y en los propios Estados Unidos, en donde el

movimiento religioso ha venido manteniendo una solidaridad acti

va con Nicaragua. 

Hasta ahora, el mayor logro de Nicaragua en el plano -- 

mundial ha sido el haber sentado a Estados Unidos en el bancuillo

de los acusados, exhibiéndolo como violador del orden jurídico in

ternacional. El 27 de junio de 1986, la Corte Internacional de - 
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Justicia emiti6 su fallo del juicio que fue sometido a su juris— 

dícci6n por Nicaraqua en 1984 en contra de Estados Unidos, a cau

sa de la política de este último país contra la patria de Sandino. 

Como recordaremos, Washington neg6 la competencia de la Corte pa 

ra conocer de la acusaci6n nicaragüense por considerar que era - 

un asunto político y no jurídico. Sin embargo, el máximo tribunal

mundial resolvi6 que st tenía competencia sobre el asunto y, pese

a la

ausencI.
a de Estados Unidos durante el desarrollo del juicio, 

la Corte llev(5 el mismo hasta el final. En las partes más impor- 

tantes del fallo, la corte: 

Rechaz6 el argumento norteamericano en el sentido de que

las actividades militares y paramilitares contra Nicaragua serían

justificadas como legítimos actos de autodefensa frente a supues- 

tos ataques armados por parte de Nicaragua; 

Sentenci6 que los ataques realizados por la CIA contra - 

los puertos e instalaciones portuarias de Nicaragua en 1983- 198, 

el minado de puertos en los primeros meses de 1984, además de los

sobrevuelos de aviones norteamericanos y el espionaje sobre terri

torio nicaragUense, constituyen violaciones a los principios del

derecho internacional, que prohibe el uso de la fuerza contra o— 

tro Estado, y a la soberanía de ese país centroamericano; 

Decídi6 que los gobernantes norteamericanos están obliga

dos a. cesar inmediatamente y a abstenerse de todos los actos vio
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latorios de sus obligaciones . - ." y, 

Concluy6 qUe Estados Unidos deberá pagar reparaciones a

Nicaragua por los daños y perjuicios ocasionados Por la guerra, - 

en un momento que será determinado por la Corte si las partes no

pueden ponerse de acuerdo al respecto". 52 / 

El fallo que nos ocupa es importante por dos razones: nor

primera vez y en esa forma se condena internacionalmente a la

primera potencia capitalista, y porque pone de manifiesto aue

Estados Unidos " está fuera de la ley" al impulsar una polStica de

hostigamiento hacia Nicaragua. 

Aun cuando se presume que Estados Unidos no atender& al

llamado de la Corte, Nicaragua está buscando el apoyo de la comu- 

nidad internacional para que presione a Washington a que cumpla

el fallo. En la que ha sido considerada como una de las más hábi- 

les jugadas diplomáticas de Nicaragua en su lucha contra Estados

Unidos, el presidente Daniel Ortega acudi6 al Consejo de Seguri-- 

dad de la ONU, en donde pronunci6 , el 29 de julio de 1986, ---- 

un discurso usando un tono moderado y sin acusar a Estados Un¡ -- 

dos para evitar la confrontací6n estéril. Indic6, entre otras co

sas: " Estamos seguros del apoyo de ustedes, r)ara que la Corte no

quede socavada y que la frágil estructura del derecho internacio
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nal no sufra un golpe mortal, y, al contario, sea foitalecida". 5- 3/ 

Por otro lado, gracias al apoyo popular con que cuenta el gobierno - 

de Managua y al respaldo material y político que ha recibido del - 

exterior, los sandinistas han podido sortear, en parte, las pre- 

siones estadounidenses, que han ido del minado de Duertos, la sus

pensi6n de la ayuda econ6mica, el bloqueo de créditos a Nicaragua, 

la organizaci6n de la " contrarrevoluci6n", las presiones milita— 

res indirectas, los intentos de desprestigiar internacionalmente

a Nicaragua hasta el bloqueo comercial. Diversos Palses de Euro- 

pa Occidental yOriental, de Asia y de África y de América Latina - 

han contribuido de manera importante con Nicaragua, en términos - 

de respaldo político, donaciones de alimentos y medicinas, de coo

peraci6n econ6moca y militar. Cabe subrayar que Europa Oriental

ha sido una de las regiones que más han contribuido con Nicara— 

gua. Esto y el suministro importante de armas soviéticas al país

centroamericano ponep de manifiesto que sin los recursos Prove— 

nientes del bloque oriental el proceso nicaragüense difícilmente
1

podría continuar sorteando las presiones estadounidenses. 

En el contexto latinoamericano, la crisis de los regIme- 

nes militares en el cono sur y el consecuente retorno a la de- 

mocracia - aunque limitada - han introducido una coyuntura favora— 

ble en la defensa de la soberanía de Nicaragua. En ese sentido, 

Brasil, Uruguay , Argentina y Perri . ( cluedan todavía las dictaduras
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chilena y paraguaya) han reiterado en diversas ocasiones su opo

sic 6n a una eventual intervenci6n militar en Nicaragua. y, en -- 

una acci6n de solidaridad latinoamericana, constituyeron, a me— 

diados de 1985, el Grupo de Apoyo al Grupo de Contadora, los cua

les siguen luchando por encontrar una soluci6n política y latinoa

mericana a la crisis centroamericana. Asimismo, el SELA ( Sistema

Econ6mico Latinoamericano ) ; la Conferencia de Partidos PolIti— 

cos de América Latina ( COPPAL) y el Parlamento Latinoamericano -- 

PARLATINO) nan venido manifestándose en contra de la injerencia

estadounidense) en Centroamérica y respaldando a Nicaraaua. 

Ast, en el plano internacional la política de Estados -- 

Unidos hacia Nicaragua está aislada. Quizá la Casa Blanca no non

dere mucho este aislamiento, pues el presidente Reagan ha dado - 

muestras de que lo que diga la comunidad internacional en contra

de su gobierno poco lo toma en cuenta. Empero, ese amplio consen. 

so mundial que desaprueba la política estadounidense hacia Nica- 

ragua se ha significado copio un obstáculo a la posibilidad laten

te de una intervenci6n militar en Nicaragua.. En este marco, el

Grupo de Contadora ha desemnefiado. un papel de primer orden y Méxi

co ha ocupado un papel central, a tal grado que, hoy por hoy, - 

la posici6n mexicana respecto a Centroamérica es la Drincipal di

vergencia con Estados Unidos en materia de polItica exterior. 
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3) Resulta dificil calcular el monto de la ayuda que ha si~ - 
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trarrevoluci6n por las fuerzas armadas estadounidenses en

las- sucesivas maniobras conjuntas que vienen realizando
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evaluaci6n preliminar, hasta 1985 « la contra nicaragüense
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nes de d6lares", en El Di à, México, 2 de noviembre de 1935. 

Esta cantidad parece muy consarvadora. Además, en 1986 el - 
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de d6lares de ayida a los "contras" solicitado por la Ca-!- 

sa Blanca. Por otra parte, el hecho de que Esa el general
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estadounidenses para los mercenarios nicaragilensas, evi— 
dencia la privatizaci6n de la " guerra no declarada»contra - 

Nicaragua. Sin embargo, dicha privatizaci6n parece tener -- 

sus resortes en altas esferas de los ctrculos gubernamen— 

tales estadouniden ses. En efecto, la prensa neoyor-luina ha

identificado al mencionado militar como el encargado priva- 

do de la Casa Blanca para impulsar poli t̀ica y econ6micamen- 
te la " causa contrO. Este prop¿Ssito ha tenido buena recepti
vidad entre ciertos sectores con servadores de la sociedad
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para la seguridad nacional de Estados Unidos. Por otra par- 
te, el asinto de la venta de armas a Irán por la Adminis— 

traci6n Reagan ( que sali6 a la luz pública en los últimos - 

meses de 1986 y que ha provocado una crisis de credibilidad
a dicho gobierno) ha involucrado a' ses amigo J' de Estados
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Arabia Saudita y Brunei. Trascendi6 que el gobierno monár
quico de este áltimo pals, a petici6n de Estados Unido s,_ 
entreg6 a los mercenarios nicaragüenses 10 millones de dó
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Centroamérica ( el nuevo escenario)", Nexos, vol. 5, ju— 

lio de 1982, no. 55. Maira plantea que- I—aguerra de las - 
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nanciar proyectos politicos el aflo pasado ( 1985), fon

dos con los que se pagaron la apertura de oficinas en

Madrid y la campana para dar una imagen positiva a la
Icontra' en Europa". 

12) APL, " Hacia la desintearaci6n de ARDE", El Día, México, 

11 de mayo de 1986, p. 13. Por otra partJ,7'9—e acuerdo
con informaciones recabadas en Manaqua y San José, las

acciones armadas de los grupos que pretenden el derroca
miento de los sandinistas, y que se ubican en el llama- 
do Frente Sur ( Costa Rica), han decaído casi totalmente. 
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1
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CAPITULO IX: EL DEBATE DEL " CASn NTCARAGiENSE" EN ES- ADOS, 

UNIDOS

Considerando que, además del presidente, otros

actores gubernamentales y extragubernamentales estadounidenses

inciden de manera importante en la política de la Casa Blanca

hacia Nicaragua, en el presente capítulo se hará una presenta~ 

ci6n global de la discusi6n del " caso nicaragüense en Estados

Unidos". Esto nos facilitará llegar a conclusiones más o me- 

nos validas sobre las perspectivas de la política norteameri- 

cana respecto a la patria de Sandino, lo cual constituye uno

de los prop6sitos de esta tésis. 

IX. 1. ¿ Es realmente una amenaza continental Nicaraaua? 

Nicaragua es presentada por la administraci6n

Reagan como un agent del comunismo internacional al servicio

de los intereses de la Uni6n Soviética, y como el principal - 

problema que aqueja a Centroamérica. Como sabemos, esta per- 

cepci6n está alejada de la realidad. - La actual crisis centro

americana obedece fundamentalmente, al deterioro econ6mico, - 

social y político de los pueblos centroamericanos. En este - 

contexto, la agudizaci6n de los conflictos en esta área es, - 

en gran medida, consecuencia de la rígida política estadouni- 

dense, la cual busca impedir cualquier cambio en el Istmo, ya

que ello afecta los intereses hegem6nicos norteamericanos. 
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El gobierno estadounidense inició públicamente

su ret6rica antisandinisla en 1981, es decir, desde que Reagan

llegó a la Casa Blanca. En efecto, desde ese año Washington - 

ha venido acusando a los sandinistas de abastecer de armas a - 

la guerrilla salvadoreña; de mantener vínculos con Cuba ( lo - 

que irrita a Estados Unidos) y de haber traicionado a la revo- 

luci6n, al alejarse, en opinión de la Casa Blanca, de sus com- 

promisos que habían adquirido en 1979 ante la OEA: pluralismo

político, economía mixta y no alineamiento. 

Cinco años después, esos argumentos, que conti- 

núan invocándose, se desgastaron, por lo que fueron inventadas

otras acusaciones que asocian a Nicaragua a una serie de deli- 

tos condenados por la comunidad internacional, como parte de - 

la campaña de desprestigio externo de la revolución. El gobier

no del presidentia Reagan vincula a los sandinistas al terroris

mo internacional, al tráfico de drogas y al antisemitismo; - 

presenta a ese país centroamericano como una amenaza para la

seguridad de Estados Unidos ante la posibilidad de que se con- 

vierta - según la óptica estadounidense- en " otra Cuba", es de- 

cir, en " una segunda base soviética en América", después de la

isla caribeña. La supuesta amenaza a la seguridad de Estados

Unidos es explicada por el Viqepresidente estadounidense, 

George Bush, en los siguientes términos: 
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Pero aparte de las razones morales ( supuesta a

yuda a la dem ocracia y a la libertad en el mundo ) Para anoyar a los

grupos que luchan por la libertad ( en Nicaragua), los Estados un¡ 

dos tienen importantes intereses estratégicos en riesgo. Por cuan

to tiempo, me pregunto, podemos ignorar la amenaza a nuestra se- 

guridad nacional planteada por una base soviética en territorio - 

continental. No tengo que decirles a ustedes crué tan estratégica- 

mente vitales son el Caribe y el Golfo ( de México), Dor los aue

pasan casi dos tercios de nuestras imnortaciones. Algunas de nues

tras más importantes refinerías e instalaciones Petroleras en el

mundo están localizadas ahí y la Cuenca del Caribe es el cuarto - 

mercado más grande para los productos estadounidenses". 1/ 

Los elementos destacados por Bush, aunados a la

importancia que reviste para Estados Unidos el Canal de Panamá, - 

hacen patente crue ese país tiene, ciertamente, intereses estra- 

tégicos importantes en el Caribe. Pero en realidad, Nicaragua es- 

tá lejos de constituir una amenaza militar a tales intereses. Es

ta apreciaci6n es delineada con toda claridad por el Embajador me

xicano ante la ONU, Mario Moya Palencia: 

Los mexicanos no Densamos crue Nicaragua sea - 

una amenaza a nuestra estabilidad política y nos sorprende leer

en la prensa estadounidense que algunos sectores de este país
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Estados Unidos) puedan sentirse realmente amenazados por el

proceso revolucionario sandinista. Es difícil concebir que

una gran naci6n como ésta ( Estados Unidos), con enorme pode- 

rio econ6mico, político y militar pueda ser víctima de un pe

queño pueblo en desarrollo ( Nicaragua), que tiene derecho a

buscar y encontrar soluciones propias a sus problemas y auto

determinar su sistema de vida sin intervenci6n extraña. 2/ 

En ese mismo orden de ideas, tampoco existen

condiciones internacionales que pudieran propiciar que Nica- 

ragua se convirtiera en una base soviética. Si bien las pre

siones estadounidenses han obligado al país centroamericano

a acercarse a Moscú en busca de ayuda para sortear esas pre- 

siones, la URSS est& consciente de aue América Latina es una

zona de influencia natural de los Estados Unidos. En otras

palabras, la defensa de Nicaragua no ocupa una prioridad en

la política exterior soviética. Para la URSS, la relaci6n - 

con Estados Unidos es de primer orden, por lo que no estaría

dispuesta a deteriorar sus vínculos con la primera potencia

capitalista defendiendo activamente a un país pequeño que le

significa poca importancia ( Nicaragua). De ahí que ante la

eventualidad de una intervenci6n militar estadounidense en - 

Nicaragua, Moscú permanecería al margen de las operaciones - 

bélicas. otro factor que limita la importancia de Nicaragua
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para la URSS, es que la revoluci6n sandinista ideologicamente

no sigue los principios marxistas -leninistas. 

Lo anterior no excluye, sin embargo, que la - 

URSS continue brindando a Nicaragua ayuda econ6mica y respal- 

do diplomático, manifestándose por una soluci6n pacífica a la

crisis centroamericana dentro del marco " del Grupo de Contado

ra". 3/ Tampoco excluye que siga otorgándole apoyo militar, 

aunque bajo ciertos límites. 

Los abastecedores militares de Nicaragua, - 

principalmente la Uni6n Soviética, han estado renuentes, has- 

ta ahora, a entregarle aviones ( MIG -s) de combate, aparente- 

mente por el temor a provocar a Estados Unidos". 4 / Además, 

los sandinistas, aun cuando han amenazado con adquirir tales

aviones, hacerlo sería darle una oportunidad a Estados Unidos

para lanzar un posible bombardeo contra Nicaragua. 

Se estima que la ayuda soviética a Nicaragua - 

en los términos antes citados ( respaldo econ6mico, político y

diplomático y ayuda militar limitada), se enmarcarla en los - 

prop6sitos de Moscú de evitar un enfrentamiento con Estados - 

Unidos; mantener en el Tercer mundo el prestigio de su políti

ca antimperialista y, al propio tiempo, parecería estar enca- 
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minada a evitar que la patria de Sandino sea ahogada por presio- 

nes econ6micas. 

Por otra parte, Estados Unidos acusa también al

régimen sandinista de ser de corte totalitario; de inhibir las

libertades humanas y políticas; de perseguir la religi6n y de - 

exportar la revoluci6n no s6lo a los palses centroamericanos, - 

sino, incluso, a los palses conosureños recientemente reincorpo

rados al régimen de derecha ( Uruguay, Argentina y Brasil). Por

esto, Nicaragua, de acuerdo con la 6ptica de Reagan, podría con

vertirse en una amenaza de dimensi6n continental. Cabe subra— 

yar que las declaraciones del presidente Reagan, del 16 de mar- 

zo de 1986, de que Nicaragua alentaba la subversi6n en Brasil y

Uruguay, generaron fuertes reacciones ofíciales de Buenos Aires, 

Montevideo y Brasil, " negando la afirmaci6n del mandatario esta

dounidense". 5 / 

Es importante subrayar que las citadas acusacio- 

nes a Nicaragua por parte de Estados Unidos carecen de bases - 

reales. Están dirigidas al consumo interno en los Estados Uni- 

dos, en donde si han tenido receptividad entre los sectores con

servadores y, especialmente, en el Congreso, el cual se ha mos- 

trado sensible al peligro comunista que invoca Reagan en Nicara

gua, por lo que ha legitimado la política de la Casa Blanca con
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tia los sandinistas; esto lo veremos en la parte del presen- 

1   - 
1, , -  , - 11 i 7 r1 1 - : 

1 -) ` - 1  ca rl a a a:,, 7r la t-, c- st, ra del Poder Leqisla

tivo en torno a Nicaragua. 

Desafortunadamente, las diversas acusaciones

del gobierno norteamericano que hemos mencionado, si bien - 

r,-irc-,cen'( Ie apo -..,o y credibilidad externos, internamente han

loqraco el impacto esperado: fortalecer la tesis de Reagan

segCn la cual " el cáncer que ha de ser extirpado es Nicara- 

gua". 6/ 

IX. 2. Ni otra Cuba ni otro Vietnam. 

El debate entre las instancias políticas esta- 

Juunidenses en torno a la situaci6n nicaragüense bien podría

sintetizarse en seis palabras: % I OTRA CUBA NI OTRO VIETNAM". 

Esto significa, en otras palabras, que, en términos generales, 

en el gobierno de Reagan ( al que se han unido sectores impor- 

tantes del Congreso) existe un consenso en el sentido de que

no se acepta el que los sandinistas permanezcan en el poder. 

Hay que evitar un segundo " i-ral ejeir.plo". El primero fue Cuba. 

Pero, por otra parte, existe tambion la preocupacidn de que - 

el involucramiento cada vez mayor de Washington en las opera- 
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ciones militares contra Nicaragila conduzca al envío de tropas

norteamericanas a luchar en ese país, lo que llevaría a ciuda

danos norteamericanos a morir en Centroamérica, situaci6n a - 

la que sería muy sensible el pueblo estadounidense, pués adn

tiene fresca la experiencia de Vietnam. 

Resumiendo, se plantea la necesidad de desha- 

cerse de los sandinistas, pero procurando que la estrategia

elegida para ello no conduzca a otro Vietnam, es decir, a - 

una intervenci6n norteamericana directa en Nicaragua. En - 

torno a estos parámetros, sigue delineándose la estrategia - 

contra Nicaragua, procurando por todos los medios desgastar

a ese país. A juzgar por sus acciones, los principales acto

res gubernamentales estadounidenses coinciden en que se siga

apoyando a los " luchadores por la libertad» como alternativa

para no tener que recurrir supuestamente a la decisi6n extre

ma de tener que intervenir militarmente. Recordemos, en es- 

te sentida, que el Congreso ha aprobado los paquetes de ayu- 

da solicitados por Reagan para los " contras" ( uno en 1985 y

otro a mediados de 1986) luego de intensas campañas antisan- 

dinistas desarrolladas por el propio presidente, que incluye

ron fuertes presiones a los congresistas. El mensaje que se

les dirigía era el siguiente: si negaban los fondos estarían
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favoreciendo la expansi6n del comunismo en Latinoa.m6rica y no

dejarfan otra alternativa a Estados Unidos que la intervenci6n

militar. 

En este orden de ideas, sigue siendo válido lo

señalado en 1985 ante el Subcomit6 de Asignaciones de la Cáma- 

ra de Representantes por el entonces Subsecretario de Estado - 

adjunto para Asuntos Interamericanos, Langliorne Motley: " Lo - 

que hemos tratado de hacer con el diseño de este programa ( el

Programa financiero a los " contras") es no provocar dos cosas

que no queremos, porque eso es lo que el pdblico norteamerica

no, segdn lo entendemos, y el presidente no quieren: ellos no

quieren una segunda Cuba, que es un Estado marxista -leninista, 

y ellos no quieren un segundo Vietnam. 

IX. 3. El papel del Congreso. 

Como se indic6 en otra parte de esta investiga- 

ci6n, desde que estaba Carter en el poder ya existfa en el Con

greso un grupo minoritario que era hostil a Nicaragua. En lo

que va del gobierno de Reagan, la oposici6n de la instancia le

gislativa a los sandinistas, no s6lo se ha profundizado, sino

que muchos c-Dngresistas parecen compartir la tesis de Reagan - 

de que hay que deshacerse del actual gobierno nicaragMense. 
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Frente a esta fracci6n, existe otra que no comparte la línea

militarista de la Casa Blanca hacia Nicaragua, por lo que ha

votado en contra de la asignaci6n de fondos a los grupos ar- 

mados antisandinistas; ello no tanto porque simpatice con el

gobierno de Managua, sino por el temor de que los actuales - 

pasos de Washignton conduzcan a un involucramiento militar - 

significativo que dificultara retornar, y comprometiera a Es

tados Unidos en una aventura militar en Nicaragua, con todas

la implicaciones que ello acarrearla para Washington. 

Para conocer el papel que ha jugado el Congre

so en la política estadounidense hacia Nicaragua deben recor

darse algunos elementos. El Legislativo sabía desde 1981 de

las acciones " encubiertas" de la CIA en Nicaragua, ( concebi- 

das para desestabilizar y después derrocar a los sandinistas). 

En efecto, en ese año Reagan " comunic6 a los Comités de Inte- 

ligencia de la Cámara de Representantes y del Senado su deci- 

si6n de canalizar dinero y armas a los " contras" a través de

la CIA". 7/ Desde entonces, se inici6 la entrega de fondos - 

financieros a la " contrarrevoluci6n", atendiendo al argumento

de la Casa Blanca de que el apoyo a los grupos armados anti- 

sandinistas era para detener el envío de armas a la guerrilla

salvadoreña supuestamente desde Nicaragua. 
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Para mediados de 1983, se alzaron algunas voces

de legisladores que se manifestaban por introducir restriccio- 

nes a esas operaciones " encubiertas". Esta postura era alimen

tada tanto por la posición belicista de algunos sectores nor— 

teamericanos que se manifestaban por la intervención en Nicara

gua como porque algunos congresistas empezaban a desconfiar del

argumento utilizado por la Casa Blanca para respaldar a los - 

contras". En una jugada hábil para apaciguar las mentes lega

listas de Washington, fue preparado un nuevo " Finding", el - 

cual " fue presentado el 20 de septiembre de 1983 a las Comisiq

nes ( de Inteligencia de las dos Cámaras) por el Secretario de

Estado, George Shultz, quien había sustituido a ( Alexander) - 

Haig el año anterior, y por ( William) Casey ( Director de la - 

CIA). 8/ El " Finding" abandon6 el cansado argumento de la - - 

intercepción de armas: hizo explicito el quidpro quo de respal

dar a los rebeldes nicaragdenses " hasta que los sandinistas de

jaran de respaldar a la subversión en otros países". 

La Comisi6n ( de Inteligencia) del Senado tragó

el anzuelo y vot6 a favor de la asignación del dinero, tal co- 

mo lo querla la administración. La Cámara de Representantes - 

Un " Finding" es una declaraci6n escrita por el presidente y

exigida por una ley aprobada en 1974, en la que se resume, 
en términos generales, una determinada operación de la CIA

y én la que se establece que, a juicio del presidente, es - 

importante dicha operaci6n para la seguridad nacional de ES
tados Unidos. 
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también se prest6 al arreglo". 9 / Cabe recordar que de lo que

no fueron informadas ninguna de las dos cámaras era que se es- 

taban realizando importantes cambios en el programa de ayuda a

los " contras", pues el mencionado " Finding", era, precisamente, 

el comienzo de la operaci6n que culmin6 con el minado de puer- 

tos nicaragüenses por la CIA en 1984. Este acontecimiento, - 

aunado a otros, puso en evidencia ante los legisladores que la

Casa Blanca realmente tenía otros prop6sitos muy diferentes de

los que les habla comunicado. En consecuencia, se vieron obli

gados a actuar, aunque de manera tibia, contra el programa de

ayuda a los " contras". 

Asi, en octubre de 1984 el Congreso prohibi6 a

la CIA y a cualquier otro organismo de inteligencia norteameri

cano brindar apoyo financiero, asesoramiento militar o algCn - 

otro contacto con los " contras". Ello como consecuencia de - 

tres hechos que incomodaron a los congresistas: i) la partici- 

paci6n de la CIA en el minado de puertos nicaragüenses; ii) la

acalorada polémica en el Congreso a raíz de las flagrantes y - 

masivas violaciones de los derechos humanos cometidas por los

contras" en Nicaragua, y, iii) el conocimiento pdblico de un

llamado " Manual de Operaciones Psicol6gi'Cas", preparado por la

CIA y entregado a los grupos « contrarrevolucionarios", indicán

doles que realizaran acciones terroristas, tales como neutral¡ 

zar a llderes sandinistas ( asesinándolos); atacar blancos eco- 
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n6micos y crear mártires entre los propios " contras" realizando

operaciones suicidas. 

Luego de la prohibici6n en cita, el Consejo de - 

Seguridad Nacional sustituy6 a la CIA en las acciones contra - 

Nicaragua. De hecho, el involucramiento de la primera instancia

descubierto y ampliamente comentado por la prensa estadouniden- 

se) violando las leyes norteamericanas y la determinaci6n del - 

Congreso que comentamos en el párrafo anterior, provoc6 un es- 

cándalo político que amenaz6 con inculpar a la Casa Blanca en - 

actividades clandestinas, para derrocar a los sandinistas. " Pa

ra evitar problemas como los que tuvo Nixon al negarse a coope- 

rar con la investigaci6n senatorial sobre el asunto Watergate, 

Reagan decidi6 remover a Constantine Menges, responsable de los

Asuntos Latinoamericanos del Consejo de Seguridad Nacional, a - 

fin de distraer la atenci6n y evitar que se buscara el fondo". 10 / 

Destrás de Menges, estaban implicados otros funcionarios nortea

mericanos ( ver nota de pié de pag. no. lo). 

La prohibici6n del Congreso constituyS un inten- 

to por frenar el involucramiento de Estados Unidos en lalIguerra

no declarada" contra Nicaragua. Huelga decir que esta prohibi— 

ci6n fue hábilmente eludida por el gobierno de Reagan, pues con

tinuó, por otros medios, suministrando ayuda suficiente a la - 
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contrarrevoluci6n", especialmente a través del Consejo de Se- 

guridad Nacional y - se dice- que también por medio de gobiernos

amigos de Estados Unidos, como Honduras, Taiwan e Israel, me- 

diante la llamada ayuda triangulada. Sin embargo, era en ese

entonces de aplaudirse la acci6n de los legisladores, ya que - 

pusieron, al menos legalmente, luz roja al carro de guerra de

la Casa -Blanca; pero el huesped de ésta no se dio por vencido

y sigui6 su batalla. 

Luego de una intensa campaña propagandistica a

favor de la aprobaci6n ( por el Congreso) de 14 millones de d6 - 

lares de ayuda a la " contra", encabezada por el propio Reagan, 

quien prometi6 luchar a " brazo partido" para obtener ese dine- 

ro, la Cámara de Representantes rechaz6, el 23 de abril de - - 

1985, la petici6n de la Casa Blanca por una amplia mayoría, lue

go de haber sido aprobada en el Senado ( controlado entonces - 

por los republicanos) por una votaci6n de 53 a favor y 46 en - 

Una prueba contundente de que esta ayuda triangulada se ha
utilizado para respaldar a los " contras" apareci6 en noviem
bre de 1986. En efecto, en ese mes dio inicio una aguda - 

crisis gubernamental en Estados Unidos a raíz de que se de2 
cubri6 que la administraci6n Reagan estaba vendiendo armas
a Irán a través de Israel. Este Cltimo país colocaba en un
banco, suizo el dinero resultante de esas ventas y las ganan
cias derivadas de las mismas eran para financiar las opera- 
ciones de la " contrarrevoluci6n" nicaragüense. 
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contra. " Los diputados rechazaron por 215 a 213 el compromiso

de Reagan para restringir los 14 millones en ayuda no militar

a los contrarrevolucionarios, canalizados a través de la Agen- 

cia para el Desarrollo Internacional ( AID)". 11/ Reagan sufri6

otro revés cuando los representantes rechazaron su llamado

Plan de Paz" ( para Centroamérica), por una votaci6n de 303

contra 123 ( existiendo 180 votos de diferencia), no obstante - 

las modificaciones que hablan sido introducidas al mismo por - 

el Senado: reanudaci6n del diálogo de Manzanillo con Nicaragua

y postergaci6n hasta el 30 de septiembre ( de 1985) para utili- 

zar con fines militares los fondos solicitados". 12/ 

Los resultados de esta votaci6n fueron interpre

tados como un serio fracaso de la Casa Blanca, e inclusive, co

mo la decisi6n del Congreso de poner fin al respaldo a la " con

trarrevoluci6n". Pero en el fondola votaci6n reflejaba, más

bien, la preocupaci6n de una parte importante del Congreso de

que Reagan involucrara a los Estados Unidos en un conflicto mi

litar directo en Nicaragua. El presidente de la Cámara baja, 

el dem6crata Thomas 0' Nill, indic6 que la derrota " reflej6 lo

que el pueblo norteamericano objeta como la diplomacia de las

cañoneras", la cual " es un sIndrome de Vietman, no le agrada - 

al pueblo) la diplomacia de ustedes". 13/ 
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Además, qiiip.nes rechazaron la propuesta estaban

lejos de simpatizar con la revolucí6n nicaragüense. 
Asr, el - 

dem6crata Lee Hamilton, presidente del Comité ( de la Cámara ba

ja) que vigila las actividades de la CIA, explic6 eso: " Hay me

jores formas de encarar nuestros problemas con Nicaragua que - 

con esta pequeña guerra desagradable. Hay muchas medidas no - 

militares que podríamos haber tomado hacía ese país centroame- 

ricano." implícitamente estaba sugiriendo, quizás, la aplica- 

ci6n de un embargo econ6mico, medida que no tardaría Reagan en

aplicar ( ver capítulo viII de la tesis). 

Reagan continu6 su campaña endureciendo su len- 

guaje antisandinista y reiterando sus argumentos de que Nicara

gua constituye una amenaza para la seguridad nacional estadou- 

nidense. Un elemento que debe tenerse presente en todo momen- 

to, y que contribuy 5 de manera muy importante a cambiar la po- 
sici6n del Congreso, fue la visita del presidente Daniel Ortega

a Europa oriental, y especialmente a la Uni6n soviética, en j,. 

nio de 1985. El viaje, realizado en un momento no muy oportu- 

no ( pues estaba en pleno auge la discusi6n de la ayuda a los - 

contras" en el Congreso), fue hábilmente utilizado por la ad- 

ministrací6n Reagan para exhibir a Nicaragua ante el Congreso

como un país aliado con los soviéticos, y presto a convertirse

en un " satélite de moscU en el patio trasero de Estados Unidos. 
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Los congresistas bajaron la guardia frente a Reagan. 

El 11 de junio el Senado aprob6 un presupuesto

de 27 millones de d6lares en ayuda " no letal" a los " contras". 

Esta decisi6n fue interpretada como una declaraci6n de guerra

de Estados Unidos contra Nicaragua". IA/ El dla 12 de junio, - 

la Cámara de Representantes vot6 por 248 ( votos) a 184 la pro- 

visi6n de 27 millones de d6lares de ayuda no militar a los - 

contras', revirtiendo una decisi6n anterior de prohibir cual- 

quier forma de ayuda -norteamericana. Aunque la Casa Blanca de

bi6 asumir algunos compromisos para obtener el voto de la mayo

r1a - entre ellos la no provisi6n de armas y que la CIA no fue- 

se la agencia que manejase los fondos- el que para la aprobaci6n

hubieran contribuido setenta y tres votos dem6cratas fue consi- 

derado una gran victoria para la polItica del presidente Reagan

hacia Nicaragua". 15. 

Más que el- hecho mismo de otorgar 27 millones de

d6lares a la " contra" y el significado econ6mico de ese dinero, 

la votaci6n del Congreso tuvo un impor tante significado pol ti- 

co al legitimar la polItica de Reagan, pues aunque no se hubie~ 

ra aprobado tal ayuda, el respaldo financiero a los grupos arma

dos hubiera continuado por otros medios, como de hecho ha sucedido
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y seguirá sucediendo. La votaci6n se interpret6 como el paso

de acciones " encubiertas" a actividades públicas para derrocar

a un gobierno ( el nicaragüense) con el apoyo del Congreso, pues

era muy dudoso que el capitolio no supiera que la ayuda " no le

tal" ( supuestamente medicinas y vSveres) no era más que una - 

forma indirecta de ayuda militar. 

Durante el segundo semestre de 1985 y los prime

ros meses de 1986, se hicieron pdblicas revelaciones de Indole

diverso que implicaron a llderes de la " contra" en actos de co

rrupci6n, desviací6n y apropiaci6n de los fondos recibidos del

Congreso ( los 27 millones de d6lares) para la lucha antisandi- 

nista, resultando diversas personas implicadas en la apropia- 

ci6n del dinero; entre otras, el entonces Jefe de las Fuerzas

Armadas de Honduras, general Walter L6pez. Ante estas anoma- 

lías, el Poder Legislativo inici6 una investigaci6n buscando

aclarar esa situaci6n. Paralelamente, trascendid, el 23 de - 

abril de 1986, que los dem6cratas, en un esfuerzo por comba- 

tir la solicitud de Reagan de 100 millones de d6lares para la

contrarrevoluci6n"," preDaraban una amplia investígaci6n sobre

las acusaciones de cue los llderes ' contras' estaban implica- 

dos en el narcotráfico, la venta ¡ legal de armas y otras acti

vidades ilegales". 16/ 
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Asi, en lugar de cuestionar la política de la Ca- 

sa Blanca hacia Nicaragua, los congresistas mostraban más interés

por investigar questiones de procedimiento, es decir, la implica= 

ci6n de los " contras" en actividades ¡ legales ( además de la que - 

ya les ha encomendado Reagan), y en aclarar si los fondos estaban

siendo gastados adecuadamente. 

Por otra parte, desde enero de 1986, la Casa Blan- 

ca inici6 una nueva ofensiva propagandIstica antisandinista orien

tada a obtener la aprobaci6n de 100 millones de d6lares de ayuda

a la " contra", ya que la entrega de los 27 millones aprobados an- 

teriormente concluiría en marzo. Nuevamente se recurrid a la ga- 

ma de acusaciones ya conocidas contra Nicaragua. Los meses de - 

marzo, abril, mayo y junio estuvieron dominados en el Congreso - 

por el debate sobre la ayuda a los " contras", as:C como por la cam

paña gubernamental sin precedentes, hasta entonces, encabezada - 

de nueva cuenta por Reagan, bajo la consigna de obtener " todo 0 - 

nada" del dinero. 

El Senado aprob6 el 27 de- marzo de 1986 por una - 

votaci6n de 53 a 47 " el paquete de 100 millones de d6lares de ayu

da militar a la contra". 17/ Cabe destacar que, en ese entonces, - 

la Cámara alta estaba controlada por el partido del presidente, - 

el Republicano, por lo que la Casa Blanca no tenía dificultades - 

para* que el Senado diera luz verde a sus solicitudes financieras
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destinadas a sus " luchadores por la libertad". 

Por su parte, la Cámara baja ya habla rechazado

la propuesta el 23 de marzo por una votaci6n de 222 a 210. 

Trascendi6 que este resultado no reflejaba, necesariamente, - 

una oposici6n a Reagan, sino que, segCn el peri6dico The New

York Times del 27 de marzo, era el resultado de un " acuerdo pa

ra votar el mes pr6ximo ( al>ril) sobre otro paquete de sanciones

mejor diseñado". Además, el senador James Sasser, portavoz - 

del Partido Dem¿Scrata para la cuesti6n nicarag5ense, expres6,- 

de alguna manera, el sentir de los congresistas aue votaron en

contra, indicando que Reagan antes de que obtuviera los 100 mi

llones de d6lares, deberla dar seguridades de que se harta un

esfuerzo mucho más serio de paz del que se habla hecho. En - 

otras palabras, dio a entender aue si no prosperaban los esfuerzos

de paz era justifical3le endurecer la polltica hacia Nicaragua, 

pues dijo: " no hay desacuerdo en el Congreso sobre la necesi- 

dad de una liberalizaci6n en Nicaragua en lo que estamos

en desacuerdo es en métodos". 18/ 

Teniendo asegurado el respaldo del Senado, Reagan

enfoc6 sus baterlas en la Cámara de Representantes para lograr

los votos necesarios en ésta. Este 6rgano, luego de una serie

de maniobras de procedimiento, logr6 posponer la propuesta. 
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Ante esto, Reagan redefini6 su estategía, pues además de reite~ 

rar las mismas acusaciones contra Nicaragua, exhibi6a aquellos

congresistas que se oponían a la ayuda como culpables de una su

puesta y eventual expansi6n del comunismo por el Continente Ame

ricano, y prometi6 a ciertos congresistas (
renuentes a votar a

favor de la ayuda) realizar inversiones federales en sus distri

tos electorales, lo que les favorecerla su reelecci6n en los co

micios legislativos del 4 de noviembre de 1986. 

Los elementos anteriores permitieron a Reagan - 

salir airoso. La Cámara de Representantes aprob6 el 26 de ju- 

nio el paquete de 100 millones de d6lares por una votaci6n de

221 a 209. Cabe apuntar que 51 dem6cratas, cuyo partido supues- 

tamente se opone a la política de Reagan hacía Nicaragua, vo- 

taron a favor de la ayuda y 11 republicanos en contra, eviden

ciándose así la divisi6n que existe en ambos partidos en tor- 

no a la foma en que está conduciendo la Casa Blanca su politi

ca respecto a Nicaragua. 

Los 100 millones de d6lares ( 70 en ayuda mil¡~ 

tar y 30 en asistencia " humanitaria")' fueron aprobados en el

marco de una enmienda que contEnplaba : i) el suministro de tres

entregas, de 40, 20 y 40 millones, respectivamente; una cada

tres meses; el primer suministro iniciarla en octubre; ii) apro
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baci6n para que la CIA se involucrara en la campaFia de la " contra- 

rrevoluci6n"; iii) el entrenamiento de los " contras" por aseso- 

res del Pentágono ( seguramente en Honduras, como se ha venido - 

haciendo, aunque también se señalaban otros posible lugares

como El Salvador, Carolina del Norte - Estados Unidos-, Puerto - 

Rico y la zona del Canal de Panamá), y,, iv) una ayuda de 300 mi

llones de d6lares repartidos entre Honduras, El Salvador, Costa

Rica y Guatemala; esto, en parte, para calmar las críticas de - 

los gobiernos de esos palses, que manifestaron, en algUn momen- 

to, ( en este caso Guatemala y Costa Rica) su inconformidad por- 

que se entregara más ayuda a los " contras" que a las " democra- 

cias de la regi6n". 

En el Senado, el cual volvi6 a votar sobre la - 

propuesta, pues era diferente a la que había aprobado en marzo, 

no se present6 ningua dificultad: nuevamente la solicitud fue

aprobada por la misma votaci6n: 53 a 47. 

El hecho de que por vez primera el Congreso ha- 

ya aprobado ayuda militar ( pues al menos los anteriores 27 mi- 

llones de d6lares los disfraz6 de asistencia " humanitaria») - 

ccinPrc— ti¿5 a los poderes priblicos de Estados Unidos en el derro

camiento de un gobierno legItimamente constituido, con el que

Washington mantiene relaciones diplomáticas. Al propio tiempo, 
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plicar La polItíca de feagan hacia Nicaragua se deriva de la nue- 

va correlaci6n de fuerzas en el Congreso, a raTz de las eleccio- 

nes legislativas ( y estatales) del 4 de noviembre de 1986. Como - 

resultado de dichos comicios, el Partido Republicano perdi¿S el -- 

control del Senado ( cuya composici6n es 55 dem6cratas por 45 re- 

publicanos), asf como algunas posiciones en la Cámara de Represen

tantes ( integrada por 258 representantes dem6cratas y por 177 - 

republicanos). 

El hecho de que los dem6cratas controlen ambas cá- 

maras no significa que vaya a modificarse sustancialmente la

polItica de Reagan hacia Nicaragua. Recordemos, en este sentido, - 

que fueron gobiernos dem6cratas quienes decidieron la operaci6n - 

de Bah1a de- Cochinos contra Cuba ( en 1961) y llevaron a cabo la

intervenci6n en los años 60 en la RepUlica Dominicana; además, - 

un grupo significativo de representantes dem6cratas votaron a fa- 

vor de la ayuda a la"' contra" solicitada por Reagan en la pasada

legislatura. 

Empero, puede esperarse. que los dem6cratas pongan

a Reagan obstáculos en su polItica hacia Nicaragua.. Esta es la

apreciaci6n general de los analistas. En tal sentido, Adolfo

Aguilar Zinzer, investigador del CIDE y experto en problemas cen- 

troamericanos, indic6 que el hecho de que el Congreso quede aho- 

ra en manos de dem6cratas " no significa que vaya a cambiar de ta- 

jo la polItica del gobierno estadounidense respecto a Centroaméri
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ca y ni siquiera de aquellos asuntos que. en 111tima instancia -- 

resuelve el Congreso, pero s1 significa que habrá cambios per— 

ceptibles en ciertos temas especIficos, por* ejemplo, " la con— 

tra". 19

A- partir de. lo anterior, Zinzer prevé dos fen6me- 

nos , importartes: priinerol una.Ifuerte presidn: para- copgelar, sus

pender o mantener en un bajo nivel el apoyo financiero a la -- 

1 contra". Secundol' la posibi-lidad de. que el, Senado: exija- que se

vigile de una ntailera.-muchÉ) más acusada el.tuso de -.los fondos por

parte de la " contra", lo que significarla un ostáculo de primer

orden para ésta, acostumbrada, como está, a la malversaci6n y - 

a - propiaci6n de buena parte de las partidas financieras entrega- 

das por Es-tados Unidos para que se combata militarmente al ré— 

gimen sandinista. 

En suma, no se espera que el comportamiento del - 

Congreso vaya .- a m1odifidarse sustancialmente respecto a Nicara— 

gua. En opini6n de Zinzer, con quién coincidimos sobre el parti

ticular, se le vá- á seguir considerando como un pais controla- 

do por un - grupo politico' don el -dual Estados' Tllnidos no tiene -- 

afinidad

1

ni simpat a.- Simplemente, los instrumentos por medio - 

de los cuales sé ha expresadO esa ausencia de simpatla no van a

ser necesariamente los mismos ni tendránel mismo énfasís. 
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IX. 4. La opini6n pablica

Cabe recordar que la defecci6n de la opini6n pdbli

ca estadounidense a apoyar la aventura de Vietnam y sus presio— 

nes para que se pusiera fin a dicha aventura fue, en opini6n de

los militares norteamericanos, otra de las batallas que tuvieron

que librar ( además de los enfrentamientos en el campo de guerra

y de las restricciones del Congreso y de los políticos), que les

min6 también las posibilidades de victoria. Esta es una apre- 

ciaci6n con la que coinciden muchos analistas. 

Recordemos, por otra parte, que la guerra de Viet

nam, en la que murieron iriles de estadounidenses, exasper6 e in- 

quiet6 demasiado a los ciudadanos norteamericanos, de manera - 

tal que la oposici6n a esa guerra se convirti6 en una causa na- 

cional que dividid profundamente a la sociedad norteamericana. 

Ouizás, quien aCn no se ha recuperado del todo -- 

del llamado " s:rndrome de Vietnam" es el pueblo norteamericano. 

Los militares sacaron lecciones de la derrota y, como veremos - 

más adelante, ahora invocan el que se den ciertas condiciones

antes de comprometerse en otro conflicto. Los políticos, luego

del ascenso de la administraci6n Reagan, han vuelto al recurso

de la intervenci6n militar en el Tercer Mundo Mbano, Granada

y América Central, por ejemplo). Pero, al parecer, en la socíe- 
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dad norteamericana al1n no se han resta5ado las her)Ldas y eso - 

hace, en parte, que se desconf le de la política nálitai¡ sta de ~ 

la administraci6n Reagan. 

Esto explica, en alguna medida, el hecho de que

la lucha de Reagan contra la revoluci6n sandinista no cuente con

respaldo popular, aunque sí goza del apoyo de sectores conserva- 

dores ¿ que son uno de los principales sustentos pol tico- ideold- 

gicos del actual gobierno), los cuales han venido respaldando eco

n6mica y moralmente a la " contrarrevoluci6n", en lo que se ha da

do en llamar la " privatización de la guerra contra Nicaragua". 

Pese a las invocaciones del peligro comunista — 

por parte del gobierno, el grueso de la poblaci6n estadounidense

poco parece preocuparse de lo que sucede en Nicaragua, lo que obe

dece a que gran parte de la sociedad norteamericana ignora la -- 

situaci6n de ese país ( recuérdese que los estadounidenses, en tér

minos generales, están muy poc* informados de las cuestiones in— 

ternacionales). 

De acuerdo a un sondeo de opini6n realizado por el

New York Times y la CBS en abril de 1986 ( entre 1601 norteameri- 

canos de diferentes estractos sociales), " dnicamente el 38% de -- 

los encuestados respondid correctamente a la pregunta de que si

el gobierno norteamericano apoyaba a los contras". 20 / Al mismo - 

tiempo, s6lo un 20% identific6 al gobierno sandinista como " comu- 
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nistal, " como lo define la adrrini3trz;c_-"6n Reagan, el 19% jo califi

c6 como ' dictadura de derecha', y el 49% dijo que no sabía como - 

def inirlo" . 21 / 

La encuesta de opini6n que nos ocupa ( llevada a ca

bo en vísperas de que la Cgmara de Representantes se pronunciara - 

por vez primera acerca de la solicitud de la administraci6n Rea— 

gan de otorgar 100 millones de d6lares de ayuda a la " contra" y - 

en el marco de una intensa campaaa de Reagan para que el Congreso

apoyara esa petici6n), reveld también otros aspectos significati- 

vos: el 62% de los encuestados se opuso a la asistencia a los -- 

contras", mientras que el 25% la apoy6. 

La renuencia a que tropas norteamericanas sean en- 

viadas al exterior ( actitud que ha sido mayoritaria entre los --- 

norteamericanos desde la debacle de Vietnam), se evidencia también

en esa encuesta. A la pregunta de si Estados Unidos debería trans

formar una dictadura - lo que seda en Nicaragua supuestar-ente- en

una democracia o no meterse en los asuntos de otros palses, " el 62

por ciento contest6 que no debe meters.e y el 28 por ciento dijo -- 

que debe tratar de cambiar la naturaleza de esos regTmenes". 22

Además, s6lo un 10% estuvo de acuerdo con el envío de tropas. 

Debe subray-arse que la oposici6n a la política de

Reagan no es mayoritaria solair.ente entre los afiliados del - 

Partido Dem6crata, sino también entre los del Republicano. Pero la

oposici6n es más fuerte entre las capas pobres de —.. roblaci6n, - 
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las minorías étnicas y las mujeres, mientras que el apoyo a Rea— 

gan se incrementa entre los sectores mas acomodados. 

En otro orden de ideas, debe subrayarse que, al

menos por ahora, el grueso de la opini6n pdblica estadounidense - 

se encuentra al margen del debate sobre Nicaragua. Sin embargo, 

sí existen sectores minoritarios ( pero muy importantes por la ca

pacidad de movilizaci6n con que cuentan) que vienen desplegando - 

una política activa en contra de las acciones de la Casa Blanca - 

hacia Nicaragua. 

El movimiento religioso se ha desempeñado como - 

el principal sector opositor de la sociedad civil, expresándose a

través de huelgas de hambre, manifestaciones p1blicas de protesta, 

además de la ayuda econ6mica que brinda a Nicaragua:" hemos alcan- 

zado la mitad de nuestro reto de 27 nillones de d6lares en asisten

cia humanitaria para el pueblo de Nicaragua". 23 / Esto inform6 el

primero de marzo William Calaham, un sacerdote jesuita que coordi- 

na el proyecto " Quest for Peace" ( BtIsqueda de Paz), " una campaña - 

destinada a contrarrestar los fondos norteamericanos otorgados a - 

los mercenarios de Washington". 24 / Esta organizaci6n, en la

que participan representantes de diversas iglesias y otros grupos

privados, ha manifestado su disposici6n de seguir ayudando a Nica- 

ragua para ccntrarrestar los IbOO millones de d6lares recientemente

aprobados por el Congreso, tema del que ya hablamos en las páginas
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a,,, teriores. El radio de acci6n de " Quest for Peace " es amplio, 

r- L,.es coordina y supervisa la ayuda a Nicaragua dada por más de

70 organizaciones de más de 29 estados norteamericanos". 25 / 

Entre otras acciones importantes de los sectores

eclesiales c-,staclounidéhses a favor de Nicaragua deben mencionarse: 

i) la c¿Arta enviada cl 11 de agosto al Senado por el obispo Da- 

niel Hoye, Secretario General de la Conferencia Episcopal Cat6lica, 

instándolo, en nombre de la organizaci6n que representa, a que re

chazara el pedido de 100 millones de d6lares, porque la " Conferen

cia sigue firmemente opuesta al uso de la fuerza militar y la vio

lencia como medio de presidn al gobierno nicaragüense"; 26 / ¡¡) el

desplegado publicado el 16 de marzo en el New York Times, con el

tftulo " The contra atrocities" ( atrocidades de la contra), firma- 

do en representaci6n de más de 200 llderes religiosos por 18 de

ellos, en el que hechan por tierra todos los argumentos a los que

ha recurrido la administracidn Reagan para justificar la ayuda a

los " contras"; 27/ y, iii) la manifestaci6n frente al Congreso - 

el 14 de agosto de 1986) de esos mismos 200 dirigentes religio- 

sos, incluyendo 20 obispos cat6licos y protestantes y una doce- 

na de rabinos, formando con sus cuerpos una cruz como demostra- 

ci6n de la oposici6n a la provisi6n de ayuda a la " contra". 

Frente a esta expresi6n de decencia y humanismo - 

de los -religiosos estadounidenses, apoyan a Reagan de un modo la- 

niás antes visto, " los fundamentalistas, conservadores y ultraelere- 
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chistas Jerry Falwell y Mario ( Pat) Robertson, por conducto de

sus programas de televisi6n a todo el país, que son recibidos -- 

por millones de norteamericanos englobados como lalmayoría silen

ciosa', una gran mayorla de ignorantes en cuanto a los problemas

y la naturaleza de los conflictos que afligen a los palses de -- 

Hispanoamérica y a los palses del ' Tercer Mundo', ignorantes, in

cluso, de donde están ubicadas geográficamente Nicaragua, Hon- 

duras y Guatemala... 1, 28 / De esta manera, el huésped de la Casa

Blanca no está s6lo en su cruzada antisandinista. 

otro sector importante que empieza a levantar su

voz es el movimiento obrero. A pesar de las ya conocidas orienta

ciones de la principal central obrera de Estados Unidos, la AFL- 

CIO, el debate acerca de los nuevos presupuestos bélicos solici- 

tados por el presidente Reagan en favor de los " contras", ha pro

vocado reacciones, hasta ahora desconocidas, de los sectores sin

dicales afiliados a aquella organizaci6n. En una carta abierta - 

pdblica) a miembros del Congreso, 23 dirigentes obreros de algil

nos de los más importantes sindicatos demandaron el rechazo de - 

los 100 rnillones de d6lares ' destinados a atizar' la guerra en

Nicaragua". 29/ Continda la misiva: más dinero a los " contras" - 

11 quiere decir nuevos baños de sangre". 

Por otra parte, a finales de julio de 1986, el

exsacerdote " HIroe de Vietnam" Charles Litkey devolvi6 la meda— 
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lla que se concede el, Lstados Unidos a lo-, hIrnes de querra-, co- 

mo protesta por la intervención norteamericana en AmériCa Centzal. 

Otros están siguiendo su ejemplo. El 17 de agosto 42 excomba

tientes en diferentes guerras en las que participó Estados Unidos

devolvieron también sus trofeos por los mismos motivos que lo hi- 

zo Litkey. 

Nuevos- y masivos actos de terrorismo han sido pre

vistos por algunos analistas, luego que el Congreso aprobó la mul

ticitada ayuda de 100 millones de dólares. El conocido columnista

Tom Wicker escrib—i6 en el New York Times ( en la edición del 15 de

agosto) que " cuando las escenas de guerra aparezcan en las panta- 

llas de la televisión norteamericana, la oposición ( a la polltica

hacia l,vicaragua) se hará adn más fuerte entre el pueblo nortea— 

mericano, al igual que en el pals asiático, cuando la oposición - 

interna obligó al gobierno -a abandonar la guerra".__10/ Aunque una

posible intervención militar en Nicaragua no se prolongarla tanto

como en Vietnam, st alentarla un movimiento fuerte de oposición - 

que crearla problemas al gobierno. 

IX. 5. El Pentágono ( Departamento de Defensa). 

En el seno del Departamento de Defensa se delinean

más o menos dos tendencias en torno a la posibilidad de interven- 

ci6n militar en Nicaragua. 
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IX. 5. 1. Los partidarios de la intervenci6n

Hay quienes deseartan el envío de tropas, pues - 

conciben - errdneamente- la factibilidad de lograr una derrota £ 9

cil y rápida en Nicaragua. " El gobierno de Washington ha sido per

suadido de que una invasi6n sería tan fácil como un juego de ni

ños. Un vocero del Consejo Nacional de Seguridad describi6 la ( po

sible) invasi6n como ' derribar un árbol'. Un oficial del ejército

explic6 que Estados Unidos usarla su fuerza aérea para enviar tro

pas durante un mes o un poco más, hasta que un nuevo gobierno ni- 

caragüense & esignado por Washington, se ocupara de derrotar a la

resistencia sandinista con la ayuda de asesores estadouniden— 

ses" . 31

Sin embargo, ¿ sería fácil, rápida y exitosa una

intervenci6n en Nicaragua?. Ni sería fácil ni rápida. A diferen- 

cia de la aventura en Granada ( en octubre de 1983), " esta vez co- 

mo los mejor informados generales lo reconocen, no será tan fácil. 

32/ El propio Reagan ha señalado: " pensamos que Nicaragua es una

situaci6n totalmente distinta ( a GraDada)". 33/ 

Observadores militares mas apegados a la realidad

que los ide6logos conservadores ( que aconsejan a Reagan) coinci— 

den en que la invasi6n no sería como derribar un árbol. Entre e- 

sos analistas destaca el teniente coronel John Buchanan, un militar

retirado que extraj6 una lecci6n importante de Vietnam, en donde - 

se desempeñ6 como estratega de los marines estadounidenses. Ahora - 
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13uchanan es analista del Centro dc Infornaci6n - HP la Defensa, est1

blecido en Washington; y expone con lujo de detalle un escenario

bélico de larga duración similar al de la guerra de Vietnam, " di- 

señado para despertar a la opinión pCblica". 34/ 

En Nicaragua se enfrentarían las tropas estadouni— 

denses a un ejército regular estimado en 6G mil hombres y, sobre - 

todo, a un pueblo armado, de manera que Estados Unidos tendría - 

que pagar un costo elevado. Eso lo saben muy bien los sandinistas

y buscan capitalizarlo a su favor. En boca del presidente Ortega-: 

Lo más importante es fortalecer la defensa del país. La Cnica co- 

sa que el gobierno estadounidense entiende, y que podría influir

en la opin-76n pCblica norteamericana, es la posibilidad de muerte

de miles de norteamericanos en Nicaragua" .
15/ Los costos humanos de

una guerra de cuatro años, de acuerdo al escenario previsto por - 

Buchanan, serían: " más de cuatro mil muertos estadounidenses y 20

mil hericos, con 17 mil nicaragüenses muertos y loa mil heridos"; 

los costos financieros alcanzarían lo mil millones de d6lares". 

36 / En realidad Nicaragua podría perder labatalla en un período

mucho más corto que el indicado, pero posiblemente Estados Unidos

debería pagar un mayor costo humano que el previsto por Buchanan. 

Ante el bloqueo de las negociaciones del Grupo de

Contadora y los preparativos de Washington para lanzar una ofensi- 

va militar más contundente contra Nicaragua ( a través de los con- 

tras),' los sandinístas se preparan para enfrentar una posible in— 

tervenci6n, fortaleciendo su poderío militar y desarrollando una - 
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doctrina militar flexible. Esto fue explicado por el mandatario

nicaragüense en otra ocasi6n: 

Una intervencidn militar en Nicaragua no sería

enfrentada sobre los términos clásicos de un ejército contra o- 

tro. No habría grandes movimientos de tropas ( de la parte nicara

gtense). Esto nos expondría a una derrota inmediata. Nuestra doc- 

trina militar no está basada en esas consideraciones (...) una -- 

fuerza invasora se encontrarla con una fuerza demasiado m6vil e - 

irregular de resistencia. Hemos distribuido a nuestros hombres y

suministros alrededor del país. Esto haría más difícil asestar - 

golpes decisivos contra nosotros" . 37 / 

Este tipo de respuesta sin duda que alargarla el

conflicto militar, aunque obviamente que Estados Unidos podría - 

ganar la guerra, pero para ello tendría que enviar un alto ndmero

de tropas y pagar un costo elevado en términos humanos, a lo que

no parece estar dispuesto. Además, el Congreso establecerla res— 

tricciones al envío de tropas, lo que obstaculizarla los planes

militares del Pentágono, precisamente lo que éste teme, pues como

veremos en el incisc : ÉX. 5. 2., un sector importante de los militares no

quiere que se repita lo de Vietnam; es decir, que los civiles y

el Congreso, por consideraciones políticas, interfieran en el po- 

sible envío de tropas limitándolo. 
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Ix. 5. 2. I -es prudentes

En el segundo sector se ubican aquellos milita- 

res que, igualmente que los primeros, comparten el prop6sito de - 

Reagan hacia Nicaragua; pero se muestran más prudentes para lan- 

zar una invasi6n y, en todo caso, conciben que debería recu— 

rrirse a la intervenci6n ( en Nicaragua o en cualquier otro país

del Tercer Mundo) como última alternativa y una vez que se hayan - 

dado una serie de condiciones que , a su juicio, garantizerlan- 

el éxito de la operaci6n. 

En momentos en que la Casa Blanca intensifica sus

intervenciones en América Central ( especialmente en Nicaragua y - 

El Salvador) y cuando los funcionarios civiles muestran entusias

mo por un eventual envío de tropas, el gobierno parece estar obli

gado a tener en cuenta las reservas expresadas por los militares

responsables de las fuerzas armadas, y que reflejan la opini6n -- - 

del sector castrense aludido en el párrafo anterior. Ellos, los - 

militares, quienes librarían directamente la batalla, insisten en

los límites del poder y abogan en favor de una prudencia en la - 

eventualidad de un nuevo compromiso militar. 

Más que sefialar que el ejército norteamericano -- 

sufre de un " síndrome de Vietanam", podría decirse que extrajo de

Su experiencia en el país asiático lecciones que considera posi- 

ble emplear en su provecho ( ahora cuando los responsables civiles

encaran con cierta ligereza una nueva aventura militar). 
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En momentos en que uno se pregunta si habrá o no

intervención militar en Nicaragua, resulta iltil, entonces, pasar

revista a la postura de la c1pula del Pentágono sobre las condi

ciones que deberlan darse antes de lanzar una intervención ( en - 

Nicaragua o en cualquier otro pals del Tercer Mundo). " El Secre- 

tario de Defensa estadounidense, Caspar Weinberger, en su discur

so del 18 de noviembre de 1984 sobre los ' Usos del Poder Militar' 

enumeró seis condiciones que debarlan te6ricamente reunirse antes

de que el presidente decidiera comprometer tropas al servicio ! e

los intereses de Estados Unidos". 38/ 
Estas condiciones son: 

PRIMERA: Estados Unidos no debe enviar fuerzas

de tierra a combatir al extranjero salvo circunstancias o enfrenta

mientos vitales para su interés nacional o el de sus aliados"? 9 , 

En Nicaragua ¿ tiene realmente un interés vital

Estados Unidos?. No. Este -pals no produce ningGn mineral estratégi

co parael funcionamiento de la econom1a norteamericana,, ni tampo- 

co supone una amenaza militar a Estados Unidos, como ya dijimos en

pigínas anteriors. 

SEGUNDA: Si estimamos necesario enviar tropas de

combate debemos hacerlo en serio y con la firme intenci6n de ga- 

nar" . 40 / 

La principal queja de los militares a propósito

de la guerra de Vietnam es que - dicen- se les pidi 5 desarrollar
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una quea:r;- qnF, nunca se les dej6 ganar. Pocos expertos cues- 

tionan el juicio de los militares cuando es Los 111timos afirman que, 

en ciertos casos, consideraciones políticas los obstaculizaron en

sus acciones. Particularmente, conciben perjudicial a sus planes

de guerra el que para no generar oposici6n creciente interna se

prevea un enfoque gradualista de envío de tropas.. Parece que son

partidarios de que se desplieguen grandes acciones militares sin— 

cronizadas contra " el objetivo" para acabar pronto con él, y que

se envíen todos los efectivos necesarios para ese firy, además de

utilizar el factor sorpresa; es decir, actuando rápidamente. 

Al parecer, los militares temen que lentamente Rea

gan los involucre en un compromiso militar en Centroamérica, pues

seguramente conciben que por consideraciones internas el Congreso - 

no aprobaría un envío masivo de tropas. Weinbergerjal final de su - 

discurso del 18 de noviembre, agreg6: " El presidente no permitirá - 

que nuestras fuerzas armadas entren gradualmente - o se dejen poco a

poco arrastrar - a una guerra abierta en América Central o en cual— 

quier otra regi6n del mundo". 

TERCERA: Si decidimos enviar fuerzas al extranjero

debemos darnos objetivos políticos y militares bien definidos y sa- 

ber con precisi6n c6mo nuestras fuerzas están en condiciones de al

canzar tales objetivos bien definidos; lo que es más, no debemos a- 

signar a tales fuerzas otros objetivos que esos". 41 / 

En lo que respecta al caso de Nicaragua, una posi- 
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ble intervención podr1a tener repercusiones que, quizás, obliga~ 

rfan a rebasar los objetivos de derrocar a los sandinistas e ins

taurar un gobierno pronortear,-k- ricano, ya que podrfan expanderse por

la región los enfrentamientos. 

CUARTA: La relación entre nuestros objetivos y

las fuerzas que hemos comprometido - su número, su capacidad y su

organización- debe ser constantemente ajustada si es necesario". 42/ 

QUINTA: Antes de que Estados Unidos comprometa - 

unidades de combate en el extranjero, debemos estar razonablemente

seguros de que tenemos el apoyo del pueblo y de sus representantes

en el Congreso. No debemos desarrollar en casa una batalla con— 

tra el Congreso al mismo ti~ que pedimos a nuestras tropas que ganen

una guerra en el extranjero o, como el caso de Vietnam, pidiéndo— 

les simplemente que no ganen, sino simplemente que hagan acto de - 

presencia". 43 / 

Sobre la postura de la opinión pública estadouni- 

dense y del Congreso en torno a la polltica de Washington hacia Ni

caragua ver los puntos respectivos del presente capltulo. Recorde- 

mos solamente que el pueblo estadounidense no verla con buenos -- 

ojos una intervención y gran parte del mismo, aun cuando no parti- 

cipa directamente de las discusiones del caso niacaragCense, no a- 

poya 1.a polltica de Reagan hacia Nicaragua. El Congreso, si bien - 

una parte Importante del mismo parece comulgar con las tesis de - 

Reagan, no estarla dispuesto a dar luz verde a una Intervención -- 
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masiva. Ambas posiciones, la del CuíiyLebo y la de la opini6n pl- 

blica, son vistas de cerca por los estrategas militares y segu— 

ramente concebidas como elementos que obstaculizarían las opera- 

ciones militares en Nicaragua. 

SEXTA: El compromiso de las fuerzas norteameri- 

canas no debe ser decidido más que en dl—tima instancia". 44 / 

Esta exigencia es, al parecer, la más fundamen— 

tal. Es importante que los políticos hayan pensado bien todas -- 

las otras soluciones posibles antes de recurrir al uso ( masivo) - 

de la fuerza para resolver sus diferendos con otros paTses. Evi- 

dentemente que en el caso de Vietnam no se intentaron otras al— 

ternativas políticas antes de enviar tropas, sino que se inicid- 

el involucramiento militar de manera paulatina. En lo que respec

ta a Nicaragua, los militares quisieran que sí se tomara en cuen

ta ese criterio en el supuesto de que se decidiera una inva--- 

si6n. Sin embargo, es un hecho que por otros medios que no sean

los militares, Estados unidos no puede lograr su objetivo, pues

prácticamente pide la rendici6n incondicional de los sandinistas, 

es decir, que entreguen el poder. Sobra decir que éstos no están

dispuestos a entregar la revoluci6n en bandeja de plata. 

Por otra parte, la oposici6n de la opini6n pdbli

ca estadounidense a un involucramiento militar en Nicaragua ha - 

propiciado que numerosos jefes militares se muestren renuentes a
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un compromiso más importante de las fuerzas armadas en ese país

El general John Vassey, Jefe del Comando Sur de Estados Unidos

con sede en la zona del Canal de Panamá ( quien, segdn piensan

muchos, es el inspirador de las tesis de Weinberger) confi6 al

New York Times que ni él ni el Pentágono preconizan la interven- 

ci6n de unidades de combate norteamericanas para tratar de ha- 

llar una soluci6n militar a los problemas de América Central". 45 / 

Segdn Drew Widdleton, periodista del The New - 

York Times, " el general Vassey, su predecesor en Panamá, general

Wallace Nutting, así como el general Bernard Rogers, Comandante

en Jefe de las fuerzas norteamericanas en Europa, y muchos otros

generales que prefieren conservar el anonimato, declaran, con - 

una unanimidad poco habitual, que son hostiles a toda intervH-i,-- 

ción militar en América Central a falta de apoyo formal e inequi

voco del Congreso y de la poblaci6n". 46/ 

Parad6jicamente, parece que son los militares y

no los civiles quienes se muestran más cautelosos sobre el uso de

la fuerza. La opini6n de los primeros quizás poco pese en el en- 

torno belicoso que rodea al presidente Reagan, pues es aconseja

do por ide6logos conservadores que, por encima del diálogo y la

diplomacia, son partidarios muchas veces de so uciones militares. 

Pero los civiles antes de que decidieran enviar tropas a Nicara- 

gua, deberían ponderar las reservas expresadas por los militares; 

de no hacerlo, se c7rrerfa el riesgo de generar serías divergen- 
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cias al interior del gobierno que, a su vez, al¡ --- ~ --- 

mentarían profundas divisiones en la sociedad norteamericana en

torno a la cuesti6n nicaragüense. 

Es de señalarse, por otra parte, que no necesaria

mente deben darse todas las condiciones planteadas por Weinberger

para que se decidiera una intervenci6n. En lo que respecta a Nica

ragua, una eventual intervenci6n militar en ese país podr1a depen

der de las circunstancias del momento; por ejemplo, la creaci6n - 

por parte de Estados Unidos de un enfrentamiento entre Nicaragua - 

y Honduras - objetivo largamente buscado por Washington- ( haciendo

aparecer al primer país como el agresor) podría favorecer a Rea— 

gan para que se enviaran tropas. 

En suma, al interior de Estados Unidos no están

dadas las condiciones políticas que garanticen el éxito de una po- 

sible intervenci6n militar en Nicaragua. Pero el peligro -
aCn per

siste en la medida que se acerca el término del segundo periodo -- 

de Reagan; éste desea por todos los medios materializar su obse--- 

sión de acabar con los sandinistas. Las posibilidades de que lo

logre son inciertas. Lo que resulta cierto por ahora es que la

continuaci6n de la actual política de Reagan hacia Centroaméri--- 

ca tiende a complicarse. Sin duda que la venta de armas a Irán, - 

la entrega de las ganancias derivadas de esas ventas a los --- 

contra * rrevolucionarios nicaragüenses y el control del Congreso por

los dem(5cratas dificultarán a Reagan su política hacia Nicaragua. 
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CONCLUSIONES

ASPECTOS INTERNOS

El triunfo de la revoluci6n nicaraaüense constitu- 

ye uno de los acontecimientos más sianificativos de la histo- 

ria política reciente de América Latina. i:llo porque, después

de la victoria cubana en 1959, la estratea¡ a revolucionaria cle

los nicaraqUenses ha sido la enica en 29 aflos que ha con&uci- 

do a la toma del poder en un país latinoamericano. Todos los - 

demás intentos de cambiar el status guo por la vía revoluciona

ria fracasaron. 

En este contexto, los factores que conduieron al

triunfo derivaron de la oriainalidad del proceso nicaragúense. El

FSLN, conductor de la revoluci6n, neutraliz6 hábilmente las -- 

tendencias que preconizaban la i2nstauraci6n de un " somocismo

sin Somoza" ( apadrinado por Estados Unidos), mediante la inten

sificaci6n de la ofensiva militar y política. Esto 51timo --- 

a través de un mayor acercamiento con las masas y de la concer

taci6n de alianzas con los sectores moderados antisomocistas

Ello propici6 la conformaci6n de un amplio bloclue de fuerzas

antidictatoriales. La Ialesia cat6li'ca también contribuvI'. a3

triunfo, pues se distanci6 del régimen y adopt6 una postura - 

crítica hacia éste. 

Por otra parte, la situaci6n internacional tam--- 

bién favoreci6 la victoria; Somoza estaba aislado en el ámbito



314 - 

mundial y Estados Unidos concentraba su atenci6n en la crisis

irani; cuando los norteamericanos reaccionaron para evitar el

triunfo ya fue demasiado tarde y fueron sobrepasados por los

acontecimientos. 

En la patria de Sandino se ha dado una revoluci6n - 

popular, nacionalista y antimperialista, sustentada en los - 

princi.Pios de economía mixta, pluralismo político y no alinea

miento en la política de bloques. Las principales vertientes

ideol6Qicas de la revoluci6n son el sandinismo, el cristianismo

y el marxismo. 

El FSLN es la fuerza fundamental aue conduce el --- 

proceso. Cuenta con amplio apoyo popular, Pues los princi.na- 

les sectores respaldan a la revoluci6n; de ahí deriva el sus

tento esencial del réqimen sandinista. 

Las fracciones opositoras al sandinismo vincula- 

das a la Coordinadora Democrática ITicaraqUense vienen libran

do, desde 1980 ( con la simpatía y el apoyo de la jerarquía - 

eclesiástica nicaragüense y de la Administraci6n Reacan), una

intensa lucha ideol6cica y política para desgastar a los san

dinistas, con el fin de que éstos dejen el poder y acceder - 

ellas. Inclusive, alnunas de esas fracciones mantienen estre

chos nexos con la contrarrevoluci6n armada y con el brazo - 

politico de ésta - la UNO-. 
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No obstante, la oposición, incluyendo a la izquier

da ( la cual contribuyó muy poco al triunfo), no está en posibi

lidades de derrotar políticamente a los sandinistas. Los parti

dos opositores están escasamente desarrollados, pues no son -- 

partidos de masas, como sí lo es el FSLN. Ante esa incapacidad, 

la oposición más beligerante ha recurrido a otras tácticas --- 

para debilitar a los sandinistas, tales como el boicot a las - 

elecci-ones de 1984, la renuencia a participar en el Servicio - 

Militar Patriótico y la obstrucción de la producción y de la

economía. 

Para la oposición de la coordinadora y el alto --- 

clero, la contrarrevolución es una manifestación de la incon— 

formidad de diversos sectores hacia el réaimen sandinista. Huel

ga decir que esta es una percepción falsa, pues la contrarrevo

luci6n ha sido el principal instrumento de que se ha valiclo la

Administración Reagan en su enfrentamiento con los sandinistas. 

El hostiqamiento estadounidense a Nicaraaua, ha o— 

blicado a los sandinistas a establecer limitaciones a la prensa

y a la actividad política en ceneral, lo que no ha favorecido - 

el desempeflo de los partidos de la oposición. En este sentido, 

la pretendida democratización que busca la administración Rea— 

can en Nicaraaua ha producido efectos contrarios a los que -- 

dice persecuir. 
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La celebración de elecciones en 1984 y la aprobación - 
y promulgaci6n de una Constitución de corte pluralista y demo
crático, 

garantizando el juego polftico y la economfa mixta, - 

son los dos pasos más importantes del proceso de instituciona- 
lizaci6n de la revolución nicaragÜense. Esta, pese a las pre- 

siones estadounidenses, continúa luchando por definir su pro— 

pio perfil. 

LA RELACION CON ESTADOS UNIDOS

Por otra parte, la victoria nicaragCense ha sig- 

nificado el segundo cuestionamiento más importante de la posgue

rra a la hegemonla de Estados Unidos en América Latina. El pri

mero fue la revolución cubana. Esto no lo puede tolerar la pri

mera potencia capitalista, y menos la " nueva derecha" que la go

bierna y cuyo principal representante es el Presidente Reagan. 

Cabe recordar que la llegada de la Administración

Reagan a la Casa Blanca, implic6 un giro en la polrtica de Esta

dos Unidos hacia Nicaragua. Durante el gobierno de Carter, si - 

bien ya se estaban dando las condiciones para presionar a Nica
ragua ( pues el propio Carter poco antes de concluir su mandato

acus¿5 a los sandinistas de dar apoyo militar a la insurgencia

salvadoreña), aún no se planteaba la vfa mili- ar para hostigar

a e se pat s. 

El gobierno del Presidente Reagan, que enmarca la
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crisis centroamericana en el conflicto Este -Oeste y que consi

dera que la revoluci6n nicaraatense fue provocada por la -- 

Uni6n Soviética, considera que Nicaragua es el principal pro- 

blema en Centroamérica, pues - indica Washinaton- es un país - 

que tiene un régimen totalitario y pro- sovíético, y que po--- 

dría convertirse, después de Cuba, en la segunda base soviéti

ca en América. Así, la bIcaragua revolucionaria es vista por

el gobierno de Estados Unidos como una amenaza a la seguri0ad

de ese país, e inclusive, al Hemis± erio Occidental, y corro - 

un foco que tiende a esparcir " el virus del comunismo" por - 

América Latina. ( Para nosotros, los latinoamericanos, es fá- 

cilmente comprensible que la patria de Sandino constituye, sí, 

un " mal ejemplo" que puede ser seauido por otros pueblos la- 

tinoamericanos, pero no una amenaza militar para Estados Un¡ 

dos) 

Desde que inici6 su primer mandato, la Adminis— 

traci6n Reagan ya tenla intenciones de sustituir al récimen

sandinista por un gobierno pro -norteamericano. Para cumplir

ese prop6sito, ha seguido una política cada vez más agresiva

de desgaste de Nicaragua en todos los ámbitos posibles . rs- 

to mediante presiones militares { recurriendo a la " contra" y

a una serie de maniobras militares liondurefio- estaclounidenses

en áreas cercanas a Nicaragua) , y a través de una táctica de -- 

hostigamiento econ6mico, político y diplomático. 
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Esta politica de desuaste se ha enmarcado en el

llamado " Contlicto ( o la auerra) de Baja Intensidad", CB*l, 

que libra Estados Unidos en Nicaraaua ( lo mismo que en Mozam- 

bique, Kampuchea 0 Afaanistán, donde también hay " contras" -- 

respaldados por la Casa Blanca). 

La política de Estados Unidos, si bien ha infli- 

gido ;.,. ertes pirdidas a ese país - casí 3 mil millones de d6 - 

lares desde 1981 y alrededor 37 mil ca dos en combate, segi5n - 

fuentes sandinistas-, no ha lcorado su prop6sito de derrocar

a los sandinistas. Inclusive, hoy día crecen las dudas - entre

diversos congresistas y funcionarios estadounidenses- acerca

de la viabilidad de esa política. Por tanto la situaci6n -- 

tiende a complicársele al Presidente Reagan ( quien cuenta ca- 

da vez más con menos tiempo para concretar una de sus princi- 

pales obsesiones de política exterior: derrocar a los sandi— 

istas) 

El CBI es, en realidad, la nueva política con que cuentan - 
los estrategas militares estadounidense para enfrentar los desa— 
fíos que amenazan los intereses de Estados Unidos en el Tercer Mundo. El
CBI consiste en que el erie co es sometido a un oz)nstante y cada vez más
intenso hostigamiento para d¿sgastarlo y, finalmente, aniquilarlo. Los - 
elementos principales del CBI son: a) la contrataci6n, el financia --- 
miento y entrenamiemto de fuerzas mercenarias locales ( esto para evitar - 
el envio de de tropas norteamericanas a pelear, pues ello Podría llevar
a una confrontaci6n con la Uni6n Soviética e implica, además, un costo e
levado en términos poli ticos y humanos) 1 b) la corrbinaci6n de diversos -:' 
tipos de presiones al país en cuesti6n, buscando aislarlo políticamente y
desanarar su economía y, c) el apoyo militar y econ6mico al régiren " am1
go"¿1e Estados Unidos que- esté siendo amenazado por la insurcrencia, dise_ - 
fiando, al rasmo ti~, una política de contraínsurgencía. Én suma, el - 
CB1 es una doctrinallexible que busca responder a cada situaci6n particu

lar en donde exist; una " amenaza'*; por ejemplo, en Nicaragua se apoya, a - 

los " contras" y en El Salvador el réaimen- 
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En este contexto, el panorama en que se da la - 

política estadounidense hacia Nicaraaua ha cambiado en los G1

timos meses. Este cambio ha sido consecuencia de cuatro facto

res: a) el con trol del Congreso norteamericano por parte de - 

los dem6cratas ( lueao de las elecciones de noviembre de 1986); 

b) el asunto Irán -contras ( suscitado a raTz del descubrimien- 

to público de las ventas de armas a Irán por parte de Estados

Unidos, y del desvio de fondos a la contrarrevoluci6n nicara~- 

gáense, provenientes de esas transferencias ilegales de armas); 

c) el hecho de que Reagan - a diferencia de antes- ya no est4

en posibilidades de imponer al Congreso su agenda política so

bre Nicaracua, sino que tiene que entrar en tratativas con el

Poder Legislativo. y, c) la descomposici6n política e incapaci

dad militar de la contrarrevoluci6n. 

La conjugaci6n de los elementos anteriores, ha - 

creado un entorno desfavorable a la continuaci6n de la pol1ti

ca de la Administraci6n Reagan hacia Nicaragua. De hecho, se

espera que las nuevas circunstancias conduzcan a un reajuste

de esa política*, aunque no cambiarán las líneas fundamentales

que la sustentan. 

En términos generales, Washinaton cuenta con -- 

cuatro opciones generales hacia Nicaragua: 

1) Continuar apoyando a la contrarrevolucion, pa- 
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ra tratar de presentarla como una opci6n militar a5n viable

y aceptable al Conareso; 

2) Seguir respaldando a la contrarrevoluci6n

contando con la aprobaci6n del Conareso; pero a cambio, el

Presidente Reagan asumiría el compromiso - esta vez más se

rio que en anteriores ocasiones- 
de impulsar una neacciací6n

con Nicaragua. Aquí entra el Plan Arias. 

3) Rechazo de la ayuda a la contrarrevoluci6n - 

por parte del Conareso, y bfisqueda de una soluci6n negocia- 

da al asunto de Nicaracua, impulsada por los dem6cratas. 

4) La intervenci6n militar. 

CONDICIONANTES DE LAS OPCIONES

Las opciones mencionadas dependen, esencialmen— 

te, del desarrollo de cuatro factores: el desenvolvimiento - 

de la investicaci6n del asunto irán, contras; el desempeflo - 

político -militar de la contrarrevoluci6n en los pr6ximos me-- 

ses; la conducta de Nicaraaua en sus relaciones con sus veci- 

nos centroamericanos y la actitud de los dem6cratas frente

a Nicaraaua. 

Más adelante abordaremos esa iniciativa. 
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i) El desenvolvimiento de la investiaaci6n del - 

caso Irán -contras. 

La investiaaci6n cobrará un nuevo auce entre ma- 

yo , junio y julio de, 1987 oon la piblicaci6n de nuevas; revelacio--- 

nes del asunto por parte de los doe comités ( uno del Senado

y otro de la Cámara de Representantes) que investican el ca— 

so. Mientras mayor sean las revelaciones que se hagan ( por

parte del Coronel Oliver North y del ex - titular del Consejo

Nacional de Seguridad Jhon Poindexter, las dos ficuras cen- 

trales del desvio de fondos a la" contra" de las transferen--- 

cias de armas a Irán), mayor será el impacto que puedan te— 

ner en la política norteamericana hacia Nicaracua. 

ii) El desempeño político -militar de la contra— 

rrevoluci6n en los pr6ximos meses. 

Así, por ejemplo, si se descubre que la contrarrevoluci6n
nicaraaCense recibi6 - ilegalmente- una cantidad muy elevada

de ayuda financiera, entonces ¿ qué sentido tendría darle

más ayuda, que de todas maneras seria mucho menor de la que

ya habría recibido?. En ese sentido, muchos conaresistas psi
drian argumentar: lo que los mercenarios no pudieron conse- 

guir con mucho dinero - derrocar a los sandinistas-, m.enos - 

lo podrían hacer con poco. 
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A siete aflos de que inici6 su hostiaamiento mili

tar a Nicaraaua por encomendaci6n de Estados Unidos, la contra

rrevoluci6n atraviesa por una profunda crisis de descomposi--- 

ci6n. 

En la contrarrevoluci6n existen dos fracciones -- 

importantes en torno a las cuales habrá que centrar la aten- 

ci6n en los pr6ximos meses: el crupo lidereado por Calero e -in

tegrado especialmente por los ex -guardias somocistas, y la ten- 

dencia cuyo representante principal es Arturo Cruz. 

A~ fracciones están movilizándose. La de Calero

trata de intensificar el hostiaamiento militar contra objetivos

nicaracilenses; esto, más para presentarse como una opci6n aCn - 

válida y ganarse as! el apoyo del Conareso, que como uña ac---- 

ci6n bien planeada para dar colpes estratégicos a las tropas - 

sandinistas; difícilmente lograrán esto Citimo por las razones

Esto ha sido consecuencia de su incapacidad para dar colpes - 

estratégicos a las tropas sandinistas; del recrudecimiento de - 

las disputas entre las fracciones " contras" por el control de - 

las oraanizaciones armadas antisandinistas y de los millones de

de lu- 
d6lares entregados por la Casa Blanca; de la baja moral

cha de los " co nbatientes por la libertad" pues no pelean por un

un ideal o una causa que sientan, sino or un sueldo y, por al - 

timo, de las divercencias entrelos grupos contras . En ese sen

tido, han fracasado los diversos intentos de la Casa Blanca pi

ra cohesionar a la »contra"; por el contrario, dichos intentos - 

han polarizado más las diferencias entre el sector moderado y - 

el ala militarista, pues ni ésta ni aquel están dispuestos a - 

hacerse concesiones ( ambos quieren tener el control del poder

y de las" decisioneb" de la contrarrevoluci6n). 
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que hemos mencionado a pie de página, y porque militarmente la

contrarrevoluci6n es más débil que hace tres años ( se estima

que los efectivos contrarrevolucionarios eran alrededor de 13

mil en 1984, mientras que hoy día suman entre 6 y 7 mil). A -- 

demás, la continuaci6n del apoyo a esta fracci6n enfrenta un

clima hostil en Estados Unidos. Si las investicaciones del

asunto Irán -contras descubren que la contrarrevoluci6n recibi6

íleaalmente mucho dinero derivado del desvío de fondos de las

ventas de armas a Irán, y si su desempefio militar es muy po— 

bre - como de hecho se espera que sea-, se incrementará la re- 

nuencia del Conareso a aprobar nueva ayuda para los " lucha(lores

por la libertad". 

En cambio, la fracci6n más moderada tiene cier— 

tas perspectivas. Así, le renuncia de Arturo Cruz al directorio

de la UNO - Uni6n Nicaractense Opositora, brazo político de la - 

contrarrevoluci6n creado bajo los auspicios de Washington-, se

interpreta como una táctica orientada en doble sentido: por una

parte, para distanciarse de la política de Reagan hacia Nicara- 

qua, y que hoy día está muy desprestigiada y cuestionada debido

a su aparente ineficacia; por la otra, entrar al juego pol1ti- 

co abierto por el Plan Arias, el cual está ganado adeptos en el

Conareso norteamericano. Siguiendo uno de los puntos de dicho - 
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Plan, Cruz aparecería como el " interlocutor válido" de la - 

oposici6n política con los sandinistas. 

íii) La conducta de Nicaragua en sus relaciones

con sus vecinos, as! como la habilidad y flexibilidad de los - 

sandinistas para sacar puntos a su favor de la actual coyun

tura política en Estados Unidos. 

Los sandinistas han aprendido a ser más diplomáti- 

cos y a valorar más el impacto que un cesto de buena - o mala - 

voluntad de parte de ellos puede tener en el Conareso. rn es

te contexto se ubica la actitud precavida con que están ac--- 

tuando respecto al Plan Arias. Así, el Presidente Orteca ha

adelantado que asistirá al encuentro de Esquipulas*, Guatema

la, convocado por su hom6loco costarricense para junio - 

pr6ximo para analizar el multicitado Plan, y al que asistirán

también - si no pasa otra cosa- los mandatarios de Hon0uras, 

Guatemala y El Salvador. 

El régimen nicaragüense, si bien no está en po

sibilidades de necociar el poder con sus adversarios politi- 

cos y menos con la " contra", sí podría, en cambio, secuir - 

una estrateaia que le permitiría mejorar su imagen ante el

Concreso estadounidense y, sobre todo, aanar tiempo que tan- 

to lo necesita. Para ello, podría insistir - una y otra vez - 

que si la Administraci6n Reagan cesa su ayuda a la

El encuentro .;e difiri6 para principios de agosto pr ximo, en virtud de

que El Salvador y Honduras, nresionados cor Wash¡xnton, indicaron que no
estaban dadas las condiciones Para garantizar el 41xitO de la reuni6n. 
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contrarrevoluci6n, flexibilizarla su postura hacía la oposí

ci6n; levantarla el estado de emeraencia y revocaría la or— 

den que mantiene clausurado al diario opositor La Prensa. 

También podría seguir manteniendo una actitud constructiva

en torno al Plan Arias, pero buscando que los lineamientos - 

de éste no se aparten del espíritu del Grupo de Contadora. 

Debe subrayarse que el Plan Arias* ofrece conce- 

siones mínimas a los sandinistas, que les permitirtan un - 

El Plan Arias, cuyo nombre es ' Trocedimiento para estable— 

cer la paz f irme y duradera en Centroamérice, fue dado a cono
cer el 15 de febrero de 1987; contiene 10 puntos cuya sInte_- 
sis es la sicuiente: 

1.- En aquellos de estos paises ( de Centroaméri- 
ca) en donde existan luchas armadas deberá decretarse una am
nist1a general pará los delitos políticos y conexos. Asimis:' 
mo, los gobiernos de los Estados de Aw.grica Central que
padecen fuchas deberán iniciar o robustecer, en su caso, a

partir de la firma de este documento, un diálogo amplio con tn

dos los grupos cesarmados de oposici6n política interna; 2— 

Sinultáne~ te con el inicio del diálogo, las partes beligerantes ee - i

da país suspanderán las acciones militares; 3.- A los 60 -- 
días, contados a partir de la firma de este documento, debe

rá existir completa libertad para la televisi6n, la radio y
la prensa total; 4.- La celebraci6n de elecciones en el -- 

primer semestre de 1988 para la integraci6n del Parlamento
Centroamericano. Después deberán reaíizarse comicios en ca- 

da país y de acuerdo a sus disposiciones constitucionales . 
En ambas elecciones habrá vicilancia internacional; S.- Sus- 

pensi6n de la ayuda militar íoránea a las fuerzas irrecularres
o insurgentes que operan en Centroamérica; 6.- No uso áel te
rritorio ( de los palses centroaméricanos) para agredir a o-:' 

tros Estados; 7.- Reducci6n del armamento en el istmo; B.— 

Supervisi6n nacional e internacional de los compromisos con- 
tenidos en el docuirento; 9.- Evaluaci6n de los progresos hacia
la paz; 10.- Democracia y libertad para la paz y paz para - 
el desarrollo. 
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buen respiro y, lo que es más importante, la posibilidad de - 

quedarse en el poder. Estas concesiones, que por cierto se a— 

nartar. de la línea de la Administraci6n Reacan pero que han si- 

do recibidas con cierto interés por el Legislativo norteamerica

no, son: la suspensi6n de la ayuda a la contrarevoluci6n y que

Nicaragua, al igual que los demás países centroamericanos, rea- 

lice elecciones viailadas por observadores internacionales y de

acuerdo -a sus disposiciones constitucionales. Por otra parte, - 

el Plan Arias introduce dos elementos novedosos: reconoce lea¡- 

timidad al régimen sandinista y ofrece a Estados unidos una sal¡ 

da realista al problema que mantiene con Nicaragua. 

No obstante lo sefialado, las perspectivas del Plan

Arias son inciertas, sobre todo porque la Administraci6n Reacan

no está dispuesta a suspender la ayuda a la contrarrevoluci6n -- 

corro lo estipula el Plan-, y porque en El Salvador y Honduras - que

por cierto han manifestado sus reservas a dicha iniciativa-, no e

xisten condiciones que favorezcan a la propuestá. Ast, el Plan

parece destinado, más biena constituirse en un precedente que, - 

al igual que el proceso pacificador impulsado en Centroamérica - 

por el Grupo de Contadora, podría servir de referencia al Conare

so norteamericano para que presione - o en el peor de los casos - 

sugiera- a la Admínistraci6n Reagan, a efecto de que lista, antes

de solicitar más ayuda para la contrarrevoluci6n, agote las op— 

En* El Salvador, la derecha y los militares, dos de los prin— 
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ciones diplomáticas en la bCsqueda de una soluci6n al problema - 

con Nicaraoua. 

iv) La actitud de los dem5cratas frente a Nicaragua

La historia nos ha ensefiado que no debemos - 

confiar demasiado en las. promesas pacifistas de los dem6cratas. - 

Fueron ellos quienes dieron luz verde, durante las Cltimas cua--- 

tr,? a alcunas de las más dolorosas intervenciones milita

res estadounidenses en Airiérica Latina. 

Es muy probable que el Partido Dem6crata( PD), 

no logre articular una opci6n hacia Nicaragua. Esto porque los

dem6cratas: no tienen una política coherente y propia - y menos

hacia América Latina-; conciben que los sandinistas son un grupo

político antiestadounidense, y porque el juego político les impi- 

de ablandar demasiado su postura hacia Nicaragua. De hacerlo, - 

Reagan y los republicanos podrían acusarlos de " favorecer la ex— 

pansi6n del comunismo" en el Continente Americano, crítica que no

ayudarla al PD en las pr6ximas elecciones presidenciales, a cele- 

brarse en 1988. 

cipales factores de poder en ese país, no favorecen la iniciati- 
va de Arias. Por otra parte, la suspensi6n de la ayuda a la con— 
trarrevoluci6n implicaría una disminuci6n de los inaresos wmal
habidos" que obtienen algunos de los diricentes de ías fuerzas
armadas hondureñas; por ello, no verían con buenos ojos el cese
de dichá ayuda. 
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Por lo anterior, los dem6cratas, si bien cues- 

tionan la línea seauida por la Casa Blancd hacia Nicaraaua,- 

especialmente porque no ha locrado los fines buscados y por

que temen que conduzca a su país a una intervenci6n militar-, 

serán cautelosos. Por esto, se moverán entre la alternativa

2 y 3. Lo más probable es que, a la luz de las circunstan— 

cias políticas en Estados Unidos, el P D, apoyado incluso - 

por un nilmero importante de conaresistas r-epublicanos, 
se o- 

riente a la b1squeda de una opci6n intermedia que se ubicarla: 

entre la continuaci6n de la actual política y un airo que ir-- 

plique coexistir con Nicaragua en las condiciones actuales -- 

del régimen sandinista ( pues los dem6cratas - al ¡ cual que los

republicanos- demandan una " democratizaci6n" en Nicaracua). En

tal caso - es decir, si busca una opci6n intermedia-, el PD no

estaría superando los límites del debate sobre Nicaragua im— 

puestos, hasta ahora, por el Presidente Reagan; pero entonces - 

éste Iltimo tampoco estaría imponiendo su punto de vista, si— 

no haciendo algunas concesiones; esta Cltima idea tiende a re- 

forzarse en virtud del papel que esta jugandoIloward Baker, nue

vo Jefe de Gabinete de la Casa Blanca; principal artífice de

la táctica para mejorar la imagen y posici6n del Presidente

Reaaan seriamente afectadas a raíz del asunto Irán -contras y, - 

quizás, el personaje que más influencia ejerce sobre el manda- 

tario. Baker aconsejar¿! a Reagan que sica un esquema de coopli

raci6n y no de, conf.rontaci6n con el Conareso. 

Partido Dem6crata. 



Por otra parte, a medida que pasa el tiempo la

OpCi6n de la intervenci6n militar - no descartada por la Casa - 

Blanca y concebida en el rnarco del CBI como altima alternati— 

1,ra-, resulta más dificil; el aobierno de Reagan está debilita

do y el costo político y humano de una opci6n de esa naturale- 

za seria elevado.. Si bien las condiciones militares para lan— 

zarse sobre Nicaracua ya están dadas, las políticas no*; ade--- 

más, el tiempo empieza a correr en contra de la polItica de Es

tados Unidos. Al propio tiempo, Nicaracua es más fuerte militar

mente que hace tres años, cuando Rearian contaba con mayor res— 

paldo interno para decidir una eventual intervenci6n militar en

Nicaraqua. Por 51timo, está presente en el aobierno estadouni— 

dense la preocupaci6n de que una intervenci6n en dicho país sea la

chispa que» incendiara» el istmo centroamericano. 

Recapitulando, las cosas difílmente podrán se— 

quir como están; pero tampoco cambiarán radicalmente. Nicaragua, 

si bien ha logrado un, respiro a raíz de los sucesos políticos -- 
en Estados Unidos, seauirá enfrentando, a mediano plazo, presiones

políticas, econ6micas y militares. Sin embargo Reagan puede verse -------- 

No hay consenso en Estados Unidos sobre la necesidad de inva— 
dir Nicaraqua; no está claro que ese País constituva una amenaza
real y de carácter alobal para la patria de Geora-e Washinaton - 
y, por Gltimo, no hay garantías de que la opini6n_p5blica y el - 
Congreso apoyen un esfuerzo militar proloncado en dicha naci6n
centroamericana. En el contexto mundial, no hay apoyo a la poll - 
tica estadounidense hacia el multicitado país. 

Los san4inistas indican que hay -' l00 000 hombres armados en
Nicaraqua para defender la revoluci6n. 



presionado a adoptar algun compromiso con el Conareso sobre el

caso nícaragüense: a cambio de esto, el Conareso podría dprobar

alciCn tipo de auyuda para la contrarrevoluci6n (
por ejemplo, a- 

yuda "
alímentaría", "

humanitaria" y, como ¡ 51tiir.o recursolapoyo

militar) . En otras palabras, las circunstancias indican que el

Ejecutivo se acercará a la opci6n número 2. 

EL COYTEXTO INTERNACIONAL

La política de Estados Unidos hacía Nicaracua es- 

tá aislada en el contexto mundial. 
Gran parte de la conunidad - 

internacional desaprueba esa política, y se ha manifestado por- 

que ambos países encuentren una soluci6n política a sus dife— 

rencias; esto ha venido proponiendo Manacua, 
pero la Casa Blan- 

ca no ha mostrado voluntad política para ir a la mesa de negocia
ciones . 

El hecho de que Nicaraqua cuente con un amplio -- 

margen de maniobra para movilizar a diversas fuerzas internacio

nales; el aislamiento de la política estadounidense hacia Nicara

ragua y la sDlidaridad internacional con la patria de Sandino -- 
sDn eiementos significativos que han favorecido la revoluci6n.-- 

En ese contexto, el Grupo Contadora y el Grupo de Apoyo, que re- 

presentan a la mayor parte de América Latina, han evitado que la

Casa Blanca aisle a Nicaraaua. Pese a las enormes dificultades

para resolver por la vIa pacifica la crisis centroamericana, 
am- 
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bas instancias deben continuar sus esfuerzos pacificadores para - 

que no se produzca un vacío político regional que, sin duda, se— 

ría muy bien aprovechado por los norteamericanos - pues el peli— 

aro persiste-. 

PERSPECTIVAS DE LA REVOLUCION

mientras Washinaton no adopte una postura realista

hacia Nicaraaua, las perspectivas de la revoluci6n sequirán sien- 

do difíciles. En tanto no se dé ese cambio, Nicaragua tiene todo

el derecho a sequir armándose con base en el principio de lealtima defensa. 

El mayor fortalecimiento militar, elavance en la consolidaci6n -- 

del proyecto político sandinista y el oportuno concurso de la sol¡ 

daridad internacional seguirán siendo los principales puntos - 

a favor de Nicaraqua en su enfrentamiento con Estados Unidos. 

Sin duda, el principal logro de Nicaraaua ha sido - 

mantenerse en pie después de siete años de hosticamiento. Puede de

cirse, inclusive, que los sandinistas van aanando la batalla en

el campo militar - pues los " contras" están muy debilitados-, pero

la van perdiendo en el econ6mico: Nicaracua vive una virtual econo

mía de guerra; no hay control sobre la economía y más del 50% del

presupuesto total del Estado es absorbido porel sector militar. 

C6mo se explica, entonces, el hecho de que el régi- 

men cuente con apoyo popular y se mantenga en el poder en esas di

ficiles. circuntancias?. La respuesta es que ha avanzado el pro— 
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yecto politico del FSLN. 

Seria muy oportuno que los sandinistas sigan - 

dando muestras de moderaci6n y flexibilidad, pues, parafra— 

seando al Comandante Fidel Castro, entre más despacio cami— 

ns, n más lejos podrán llegar. 

A manera de observaci6n final, resulta ¡ m ---- 

prescindible que la comunidad internacional, y especialmente

América Latina, no desmaye en sus esfuerzos por encontrar - 

una soluci6n pacifica a la tragadia centroamericana, con ba- 

se en los principios de no intervenci6n y autodeterminaci6n

de los pueblos. Es por demás decir que con ello se está de- 

fendiendo la vigencia del orden jurídico internacional, así

como la voluntad de un pueblo, el nicaraaflense, que lucha

por construir su propio destino, después de casi 43 a:ros de - 

dictadura militar - impuesta y sostenida por Washinuton-, Y

más de cien afios de intervenciones estadounidenses. 
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