
UNIVERSrDAD NACIONAL AUTONOMA DE MEXICO 
FACULTAD DE FILOSOFIA Y LETRAS 

EL USO DE MATERIAL HEMEROGRAFICO PARA 

EL ESTUDIO DE HISTORIA UNIVERSAL EN EL 

COLEGIO DE CIENCIAS Y HUMANIDADES: 

UN EJEMPLO, LA REVOLUCION NICARAGUENSE 

TESIS PROFESIONAL 
QU~~ PARA OBTENER EL TITULO DE 

LICENCIADA EN HISTORIA 

P R F. S I~ N T A 

CONCEPCION DEL ROCIO ERENDIRA CORNEJO LDPEZ 

México, D. F. 1988 



UNAM – Dirección General de Bibliotecas Tesis 

Digitales Restricciones de uso  

  

DERECHOS RESERVADOS © PROHIBIDA 

SU REPRODUCCIÓN TOTAL O PARCIAL  

Todo el material contenido en esta tesis está 

protegido por la Ley Federal del Derecho de 

Autor (LFDA) de los Estados Unidos 

Mexicanos (México).  

El uso de imágenes, fragmentos de videos, y 

demás material que sea objeto de protección 

de los derechos de autor, será exclusivamente 

para fines educativos e informativos y deberá 

citar la fuente donde la obtuvo mencionando el 

autor o autores. Cualquier uso distinto como el 

lucro, reproducción, edición o modificación, 

será perseguido y sancionado por el respectivo 

titular de los Derechos de Autor.  

 



INDICE 

Introducci6n. 

Cap!tulo l. El uso del material hemerográfico para el estudio de la Historia 

Universal Moderna y Contempor.1nea en el Colegio de Ciencias y -

Humanidades. , • • • 

1.1 El proyecto original del Colegio de Ciencias y Humani.dades. 

Características generales. 

l. L. l El énfasis en la formación de los alumnos más que en la acumul!!, 

ción de la información. La investigación ••• 

1.1.2 

1.2 

l. 2.1 

1.2.1.1 

Las materias de historia en el Area Histórico-Social. Su incl.',;!,

sión en el proyecto C,C.11. 

Los auxiliares didácticos. 

El material hemerográUco como auxiliar didáctico. 

Conveniencias del uso de material hemerográfico para el trabajo-

en el aula con estudiantes Jel Coleilo de Ciencias y Humanidades. 11 

1.2.1.2 

l. 3 

Conveniencias del uso del material hcmcrográfico para el estudiu 

de la historia en el C,C.H •••••••••••••• 

Una modalidad del uso del material hemerográfico como auxiliar 

didáctico: análisis del periódico Barricada Internacional órgano

de difusi6n para el exterior del Frente Sandinista de Liberaci6n-

Nacional. Modalidad temática .•••• 

IJ 

16 

Capítulo 2. La historia contemporánea de Nicaragua a través dela investig!!_ -

2.1 

2.2 

ción hemerográfica •••• 21 

El estudio de la historia contemporánea de Nicaragua como parte 

del curso de Historia Universal Moderna y Contemporánea en el -

bachillerato del Colegio de Ciencias y Humanidades. Justificaci6n. 21 

Algunos aspectos de la vida social en Nicaragua (1984-1985) , , • 27 



2.2.1 

2.2.1. 1 

2.2.1.2 

2.2.l.3 

2.2.l.4 

2. 3 

2. J. I 

2. 3. 2 

2. 3. 3 

2. 3.4 

2 .3 .5 

Antecedentes históricos. . . . 

El carácter de la intervención impl:'ialist3 en Nicaragua 

(1927-1979) •• 

Sandinismo (l 92 7-1933) .• 

Somocismo ( 1933-1979). Surgimiento del Frente Sandinista de 

Liberación Nacional y sus primeros años (1961-1974). 

El triunfo popular (1978-1980) ••••••••••• 

Algunos aspectos de la vida social en Nicaragua (1984-1985). 

Panorama general (1981-1984) 

Las mujeres. 

La l5lesia CJtólica 

30 

30 

33 

41 

45 

53 

53 

5.; 

65 

L'1 cultura. 74 

Los misquitos. . . . . . • . . . . . . . • . • • . . • • . • . . 84 

r.onclusiones . ...•..•..•.•..•.•• , ••.• , . 91 

Anexo • ••••••••••••••••• , •• , , , • , , • , , , 'J'1 

Fuentes consultadas , ..•... , , , , •. , . , , , , , , . . lll 



INTRODUCCION 

En el presente trabajo me interesa explicar algunas de las diversas razones 

que existen para hacer uso del material hemerográfico en los cursos de Historia en 

el Colegio de Ciencias y Humanidades (CCH), 

El Colegio se crea a partir de una creciente demanda educativa a nivel medio -

superior en el año de 1971. 

Dentro de sus objetivos principales está formar estudiantes preparados tanto para 

continuar sus estudios superiores, como para un proces~erminal, por lo tanto el 

sistema de enseñanza se ideó con una metodología que pudiera formarlos en ese 

aentido, 

El método elegido fue la llamada "educación permanenteº .ql;le es un proceso -

de aprendizaje que permito a los alumnos su autosuficiencia formativa, eleme!!

tos tales como el capacitarlos para la investigación, la posibilidad de obtener -

su aprendizaje más allá del sistema escolar. 

"Aprender a aprenderºfue un lema que reflejó con mucha clar1Jad este obJ~.

tivo y significa que el alumno tenga los elementos suficientes para ser sujeto -

de su propio aprendizaje. 

Otro elemento central fue lograr la vinculación de los estudiantes con su -

realidad social, saberse producto de ella y capaces de transformarla. 

En este contexto se inscribe el §rea Histótico-Social, el conocimiento 

de la historia y de una ·teoria· para interpretarla, serían esas armas necee.! 

rias para que los alumnos pudieran entender y conocer su papel en el momento 

histórico que les tocara vivir. 
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Con la propuesta que presento del uso de material hemerográfico para el -

estudio de la historia voy por el camino de la recuperación de estos objetivos

iniciales del Colegio. 

Los materiales hemerográficos son auxiliares didácticos que por ser acces! 

bles, variados, de lenguaje sencillo, económicos, permiten al alumno acercarse -

fácilmente a la historia. 

En particular, refiriéndome a ésta los planteamientos van en el sentido -

de usar los mJteriales hemeragráficos para interesar a los alumnos en la hist.2_

ría, lograr que la~sepan próxima a l\llos y como un proceso vivo, dinámico y no

la historia como lo pasado, lo muerto. 

Estos auxiliares didácticos permiten el conocimiento de lo contemporáneo,

pues su objetivo es informar lo sucedido en el momento. 

También contribuyen a facilitar el trabajo y la reflexión grupal sobre t.!. 

mas de actualidad,al ser un material que está a la mano de los alumnos, la info! 

mación ·accesible permite que mayor número se acerque a ella y puedan estar 

preparados para lecturas más complejas. 

En el proceso de aprendizaje, a través de la hemerograf{a los alumnos son

sujetos activos de éste. Planteo cómo desde la indagación de las fuentes. hasta 

la discusión del contenido de las mismas, ellos participan y esto les permite -

introyectar lo aprendido y hacerlo suyo. 

Adquirir el hábito de la lectura de la prensa es otro elemento formativo. 

Planteo también que junto con una formación referida a aspectos como la -

adecuada redacción,el análisis de contenidos, elaboración de síntesis, puede el

uso del material hemerográfico servirles para incursionar en el mercado de trab! 

jo con una formación técnica. Esto lo planteo como parte de lo que tSe conoce como 

curriculum oculto. 



III. 

En mi trabajo presento dos modalidades del uso de materiales hemerográficos, 

la modalidad temática, analizando un tipo particular de prensa: Barricada Interna 

cional -periódico 
1 
del gobierno de Nicaragua y un artículo de éste: --- .. -- . 

11Palo de Mayo, danza para celebrar la vida" del 28 de mayo de 1984. Aqu! hago una 

revisión de las secciones y géneros period!sticos del periódico, una selección -

temática del mismo y el desglose del artículo señalado para buscar mostrar su CD,!! 

tenido didáctico. Esta prensa, editada para el exterior busca empapar a los le.E_ 

tares de la información interna y por ello su contenido, desde mi punto de vista, 

es educativo. Revisé esta prensa durante algunos meses de 1984-1985. 

Para presentar la modalidad de análisis de u~roceso histórico trabajé r.!

copilando y resumiendo revistas, folletos y algunos libros para presentar una 

panorámica general de la historia de Nicaragua desde la lucha de Augusto C. Sa.!!.-

dino hasta el triunfo revolucionario. 

Busqué combinar en esta parte lo referido a los planteamientos anteriores -

sobre el uso de materiales hemerogr.1ficos y el estudio de la historia universal-

contemporánea. 

Con respecto a la historia de Nicaragua considero que sirve a los alumnos -

anal~~arla pues conocen a través de su estudio aspectos como las características 

del imperialismo en Centroamérica, su forma de intervención (económica, poll'ti,ca, 

ideol6gica) y la respuesta de ¡dr.e país; en la época de la dictadura militar 82_-

mocista • el entreguismo, la represi6n, el saqueo; en la de Sandino ( 192 7-1933) y en 

la i'r1surección popular (1978-79) la rebeld!a y la lucha por la independencia y -

la autodeterminación. 

Dentro de esta modalidad de análisis de un proceso histórico analizo 

también cuatro aspectos de la vida social en Nicaragua post revolucionaria (1984-85). 

Elegí las mujeres, la iglesia católica, la cultura y los misquitos. Busqué prese.!! 
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tar temas de la vida cotidiana que considero que también es historia, trabajé -

estos aspectos con informaci6n de Barricada ln_~ernacional. 

Desde luego estoy de acuerdo en que cotejar diversos tipos de fuentes CD!!-

tribuye a conocer la historia en varios caminos• se d.i la posibilidad de conocer -

diferentes interpretaciones y confrontarlas. Yo elegí ésta pues tuve acceso fácil -

mente a la información y como lo mencioné arriba Barricada Internacional enseña-

historia en sus artículos. 

Dentro del programa del curso de Historia Universal Moderna y Contempor,! -

nea trabajamos Historia de Nicaragua 'como parte de los movimient~s de liberación -

nacional junto con Vietnam Cuba, El Salvador o Guatemala. 

Incluyo en mi trabajo un anexo que contiene: el artículo "Palo de Mayo" -

el programa de Historia Universal del prof,. Arturo Delgado Gonzlilez que un buen-

número de profesores usamos en la Academia de Historia del plantel Oriente del -

Colegio de Ciencias y Humanidades, artículos de Barricada Internacional que mue_!-

tran la información de donde extraje el ensayo sobre los temas de la vida cotidi!!, 

na en Nicaragua en 1984 y 1985, y cuatro poemas sobre cuatro momentos de la hist~ 

ria de Nicaragua. Los inclu! pues considetoqueconciertotipo depoes!a también se-

aprende historia ,y éstos son algunos ejemplos. 

El material hemerográfico usado en esta tesis forma parte de la 11 Sele~ -

ción de lecturas comentadas sobre Nicaragua 1984-198511 que presenté como trabajo-

de Complementación el año lectivo 1985-1986 en el Colegio de Ciencias y llumanid.!!-

des Plantel Oriente. 

Para concluir quiero plantear que las reflexiones de este trabajo prete!! 

den ser una aportación para quienes dentro de nuestra actividad prefesional, pre 

tendemos combinar la actividad docente y la investigaci6n histórica. 

Julio de 1988 



CAPITL'LO El uso de material hemerográfico para el estudio de la Historia -

Universal Moderna y Contemporánea en el ColP.gio de Ciencias y Hum_! 

nitlades. 

l. l El proyecto original del Colegio de Ciencias y Humanidades. 

Características generales. 

,\ raíz de la demanda creciente de educación media superior en el pn!s en el 

.1 

alio de 1971 se crea el Colegio de Ciencias y Humanidades (CCll). Con el proyecto del 

CCH se buscó formar un nuevo tipo de estudiante que estuviera preparado para un pro-

ceso tanto terminal (1) como propedeútico. 

Para ello se consideró la necesidad de una formación polivalente del alumno. --

Prepararlo para seguir distintas nlternativns: estudios profl!gionales, investigación 

o inclusive capacitarlo para st• incorporación más rápida al mercado de trabajo en o_g_ 

lidas laterales nccesarl::is en el pa!s. 

Los instrumentos para apoyar dicha propuesta educativa serían: el conocimiento 

manejo de dos mt1todos (el experimental y el histórico-social) y dos lenguajes (las 

matemáticas y el español). 

Se pretendta que, "el ciclo de Bachillerato constituya no sólo el requisito ac~ 

démico previo para cursar las diferentes licenciaturas universitarias. sino un ciclo 

de aprendizaje en que se combinen el estudio en las aulas y en el laboratorio con el 

adiestramiento en el taller y en los centros de trabajo. En otras palabras, se per-

(1) He refiero a las Opciones Técnicas que por razones que no es el lugar aqu{ para 
explicar, no han cumplido el objetivo para el que fueron creadas. 



sigue que en esta etapa el estudiante adquiera también el necesario adiestramiento 

que lo capacite para realizar ciertas actividades de carácter técnico y profesio--

nal que no exigen la licenciatura. AsI la form.1ción en este nivel sería una sínt!_ 

sis de actividades propiamente académicas con un aprendizaje prácticoº. (2) 

Sobre la metodología de la enseñanza se planteó lo siguiente: "en todos y cada 

uno de los cursos se deberán utilizar no sólo libros de texto convencionales o pro-

gramados, sino antologias de lecturas. De esta manera en el curso de biología -por 

ejemplo- no sólo se estudiará un texto de biología, sino una antología de ensayos o 

artfculos destacados (subrayado mio) sobr~ las ciencias biológicas, la investiga--

c!ón básica en biolog!a, la investigación aplicada, que den imagen viva de lo que -

es esta disciplinn en el conocimiento humnno y de sus mííltiples y variadas poslbill 

dades. Otro tanto se hará con las matemáticas o con la historia (subrayado mío) y 

en general con todas las matcrias 11
• (3) 

También como objetivo básico se plantea la formación de un hombre nuevo para -

la conatrucción de un mundo nuevo: "El Colegio de Ciencias y Humanidades propone a 

sus maestros la búsqueda de métodos n!!,!radlcionales, que excluyan la verborrea y la 

pasividad, y por medio de los cuales se inicie la apertura de un proceso introspec-

tivo que no tenga fin, que se refiera directamente al auto descubrimiento que se 

pretende realizar de la autoeducación. Se trata de llevar a quienes están bajo la 

orientación y gu{a del maestro por un camino inexplotado 1 en un viaje a través del 

mundo secreto de emociones y tendencias, intereses y objetivos. aptitudes e interr2 

gantes, y más aún, a captar la oculta resonancia de vivencias idas. La primera ac-

(2) "Proyecto para la creación del Colegio de Ciencias y Humanidades y de la Unidad 
Académica del Bachillerato", en Documenta, México. Sría. de Divulgación del CCH 
1979. pág. 7. 

(3) Reglas y criterios de aplicación del plan de estudios 11 en Documenta, Q2..!. f.!!.:. 
p.58-59. 

• 2 



titud será de extrañeza. Pero ya sabemos que sorprenderse, extrañarse es comenznr a 

entender". "Sólo pensamos en alguien capaz de decidir, de manera conciente y ra--

cional, lo que debe ser el hombre de mañana, el de pasado mañana, capaz de revital! 

zar los viejos valores, de encontrar otros, de inventar, descubrir o aceptar aque-

llos elementos que le sean útiles para la construcción de un mundo nuevo 11 • (4) 

1.1.1 El énfasis en la formación de los alumnos más que en la acumulación de la -

información. La investigación. 

El concepto "aprender a aprender" 1 es uno de los conceptos centrales dentro de 

la concepción pedagógica del Colegio de Ciencias y Humanidades, tiene detrás una ª!:. 

rie de implicaciones, no sólo educativas sino sociales y pol!ticas pues, implica, -

~ntrc otras cosas un cambio en la concepción del papel del educador. Este dej•l de 

ser el "sábelotodo11 y se convicr-te en el orient.1d•H y ccHirJinador. La educación se 

convierte en un proceso de enseñanza-aprendizaje mutuo. 

El concepto "aprender a aprender" lo define Flores Oléa como "el formar en co-

nacimientos básicos a los jóvenes que les permitan buscar por s! mismos y vivir o -

experimentar en primera persona la experiencia de la investigación, del análisis 

del descubrimiento científico". Y continúa, "la enorme información de lá ciencia -

contemporánea hace prácticamente imp<?sible que un hombre tenga siquiera una cantidad 

apreciable de información sobre tal o cual problema. Lo importante no es tanto te--

ner información sino saber cómo encontrarla, cómo manejarla, cómo servirse de ella -

para crear conocimientos. Esta es la justificación esencial de esta nueva tesis au-

mada al hecho de que la mera información como tal, en nuestros d{as, se hace muy fa--

cilmente obsoleta. Si usted solamente tiene información puede encontrarse totalmen-

(4) De la Serna Cristina. "El Colegio de Ciencias y Humanidades en la Reforma Edu
cativa de la Universidad", en Documenta, ~f.!..!· p. 58-59. 

• J 
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te desarmado el día de Dl3ñana ante nuevos hechos y problemas; en cambio, si usted -

domina el instrumento que tiene en sus manos: el resolver problemas, el buscar sol!!_ 

cienes, el formularse preguntas y encontrarle respuestas adecuadas, usted nunca es-

tará desarmado porque el d!a de mañana podrá responder adecuadamente a las nuevas -

preguntas de toda Indole que le haga la ciencia, que le haga la sociedad, que se le 

hagan como profesional". (5) Y plantea González Casanova "buscamos en medio de las 

limitaciones del tiempo de clase, despertar la curiosidad por la lectura, darle los 

métodos para leer, pt1ra sintetizar y comprender lo que lee, despertar su curiosidad 

por seguir levendo (subrayado mío), con la idea de que fuera de la escuela y des--

pué's de la escuela, el bachiller será un lector, será un investigador o estudioso". 

(6) 

Y cnnclufmos est.i parte con la definición que nos dá Guillermo Michel del pcn-

aador crrt leo y estudioso: 11si descubre por s! mismo o a través de otros una res-

puesta, siempre se pregunta porqué. Una vez satisfecho con esa respuesta busca co-

rrelaciones con otros hechos, con otras ideas, con otras realidades. De esta mane-

ra va armando un conjunto sistem.'ítico coherente, de sus observaciones, de sus lect~ 

ras, de sus investigncionea 11
• (7) 

1.1.2 Las asignaturas de historia en el área Histórico-Social. Su inclusión en -

el proyecto CCH, 

A partir de los objetivos del Colegio de Ciencias y Humanidades, para la elabo-

ración de su curriculo, éste se auxilió de 4 facultades de la UNAM que se les conoce 

como Facultades Madres del CCH. tales son las de Ciencias y Filosofía (de las que --

(5) Flores Olea, Víctor, "El CCH una institución Universitaria que exigen la sociedad 
moderna y el desarrollo social 11

, en Documenta, ~ ~· P. 32-33 

(6) González Casanova, Pablo. "Esta es la nueva Universidad, es la misma que cambia y 
se renueva" 1 en Documenta, 2E_:. !!.!!.:. p. 79 

(7) Michel Guillermo, Aprender a aprender, Editorial Trillas, México, 1986. pp. 79-80, 
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surge escencialmente la enseñanza de las matemáticas, la filosofía, la lógica, la -

historia y el español) y de Qufmica y Ciencias Polfticas y Sociales, (de las que --

surge en forma predominante la enseñanza de la química y del método histórico-so- -

cial), 11aplic<1do a los fenómenos de la sociedad contemporánea y a los estudios pro.:: 

pectivos de una sociedad en cambio 11
• (8) 

Dentro de este contexto general el áren IUstórico-social estaría orientada p.1-

ra la enseñanza de la historia y del método histórico-social, vinculado esto por m.! 

dio Je la lnterdisclplina con el otro lenguaje (el español) y el otro método (el -

cicnt{fico-experimcntal). (9) Todo esto daría lugar a la formación polivalente del 

estudiante que planteo al inicio. 

En particular con las materias de historia del área llistórico-soclal (Historia 

Universal }loderna y Contemporánea, Historia de México I 1 Historia de México tI y -

Teor!a de la llistora, correspondientes al 1° 1 2º 1 Jº y 4° semestre respectivamente), 

los objetivos que se persiguen son: 

a) "buscar la comprensión del presente del alumno como fin último de la historia. 

b) Revisión profunda de la realidad histórico-social y del compromiso frente a ella. 

e) Proporcionar al alumno la metodología necesaria, el método histórico-social (10) 

para la interpretación de la realidad". (11) 

En seguida explico lo referente a los materiales hemerográficos coma auxilia--

res didácticos tomando en cuenta el contexto aquí planteado. 

(8) "Proyecta ••• " ~ ~Cit. p. 8. 

(9) En la práctica la interdisciplina se ha practicado sólo en casos aislados, no -
regularmente como se planteó en el proyecto inicial. 
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A partir de dos de los objetivos principalP.s del Coll'r,io de Ciencins y Hunani-

dades 11aprenr!Qr a aprender 11 y la búsqueda df'! la formación de un estudiante prepara-

do para enfrentarse, tal ve:: prematuramente, al mercado di' trabajo, paso a los si

guientes apartados en donde P.Xplicaré c~mo encuentro la concatenación entre estos -

objetivos y el uso de material hernero~ráfico en la enseñanza de la historia. Lo --

desarrollo en cuatro apartados: l. qué entiendo por lluxiliares didácticos; 2. por-

qué el material hemerográfico es un auxil~~r didfr:tico; 3. porqué es adecuado el -

uso de material hemerográfico rr.ra el estudiant.,¡ de c.c.11.; 4. porqué es útil el rl!!_ 

terial hemcrográfico para el estudio de la historia. 

l. 2 Los Auxiliares Didácticos. 

Los auxiliares didácticos los define Martiniano Arrcdon<lo como: "Elementos de -

carácter instrumental o recursos materiales de apoyo al proceso enseñanza-aprendiza

je". (12) A su vez, Margarita Pansza establece 1...1 diferencia entre medio educativo y 

mcfao de ense1la1.i.a aprendizaje. El primero dice,: "es cualquier vehículo a través 

dii!l cual o!ltenemos información acerca de nuestr~1mbiente; el segundo es aquel que --

elegimos con la intención específica de lograr determinados objetivos de aprendiza--

je''. (13) 

A partir de estas definiciones entiendo que los auxiliares didácticos son ins--

trumentos que usamos ya como apoyo al aprendizaje o ya como elementos inmersos en el 

proceso educativo mismo. 

(10) Durante los Seminarios de diagnóstico celebrados recientemente en toda .la UNAM 
se discutió mucho sobre 11 el métodoº. 

(11) Villatoro, Alvaradejo, Carmen, La enseñanza de la historia en el C.C.H. (la. -
parte) en Cuadernos del Colegio, México, Sria. de Divulgación del CCH, 1984. -
Julio-Septiembre. P, 29 

(12) Arredondo, Martiniano. "Notas para un modelo de docencia 11 
• en Perfiles Educa ti-

!.!:?.! • México, CISE, 1979. No. ) p.ó 
(13) Pansza, Margarita. "Los medios de enseñanza aprendizaje", en Perfiles 

Qe_,_ Cit. p. 30. 



En los diferentes trabajos que consulté sobre este tema, se hace hincapié en -

tomar en cuenta una serie de aspectos que tienen que ver con el proceso de enseñan-

za-aprendizaje y que, a su vez, influyen en el buen o mal uso de los auxiliares di-

dácticos. Mencionaré sólo algunos de ellos: 1) El número de alumnos en clase; 2) 

Los elementos subjetivos que intervienen, tanto de los estudiantes, como de loa pro 

fesorcs; 3) Cuando se utilizan los medios para modernizar los métodos, sin cuestio-

nar la esencia mism.:i del acto educativo, sólo instrumentando falsas innovaciones; -

4) El seleccionar los medios sin supeditarlos a los aprendizajes que se pretenden -

obtener. Para el alumno 1 los medios por sr mismos no constituyen una panacea que -

asegure el aprendizaje; para ello se hace necesario que exijan de él una respuesta 

que involucre sus habilidades intelectuales, esto oignifica que los auxiliares di-

dlicticos pcr se no resuelven el problema del aprendizaje. Se requiere que se anal.! 

ce el contexto educativo en donde se pretenden usar, claridad en los objetivos que 

BC quieren obtener y sobre todo involucrar a los alumnos en la elaboración de su --

propio aprendizaje de tal manera que los nuxiliarcs didácticos sirvan de instrumen-

to para conscgui r lo. 

Sobre algunas de las ventajas del uso de materiales didlicticos, los autores -

del libro El material didáctico en la enseñanza de la historia, ( 14) plantean las -

siguientes• que presento agrupadas de acuerdo a su función en el proceso enseñanza-

aprendizaje. 

Las cuatro siguientes contribuyen a mejorar los resultados del aprendizaje: 

l. Acercan al alumno a "las cosas 11 que van a estudiar por lo tanto son un re--

curso incentivador y amplian su campo de experiencias al enfrentarlo a elementos --

(14) Ossana, Edgardo, O. et. al. El material didáctico en la enseñanza de la llis

toria, Argentina, Ed. El Ateneo, 1987. 2da. ed. p. 15-16. 

• 7 
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que de otra forma permanecerían lejanos. 

2. Amplían las gamas del mensaje al no reducirlo solo a lo verbal, el aprendi

zaje es entonces mas eficaz. 

3. facilitan la asimilación de los conocimientos por el refuerzo en las alter

nativas de percepción sensorial y se adaptan a las aptitudes individuales. 

4. Las actividades a que da lugar su empleo posibilitan que el alumno saque -

sus propias conclusiones pues son producto de su propio aprendizaje. 

Las dos siguientes tienen que ver con las actividades de aprendizaje: 

1. facilitan y profundizan la coihunicación maestro-alumno por la posibilidad -

de contacto entre ellos a través de los materiales. 

2. Sustituyen la memorización por la posibilidad de hacer análisis, síntesis, 

abstracciones a partir de elementos concretos. 

Junto a las ventajas indicaJas, exii:;ten algunos riesgos derivados de su uso -

inadecuado. Es tal vez necesario remarcar que los problemas, as! como las ventajas, 

surgen más de la forma en que se les utiliza que de ellos mismos. 

Algunos riesgos, peligros o deficiencias son: 

L Presentar el material sin ºexplotarloº, se parte del error de que con sólo 11mi-

rar11, sin necesidad de analizar, ya está resuelto el aprendizaje; 

2. Presentar gran cantidad de materiales conjunta o sucesivamente, produciendo en -

el alumno dispersión, cansancio y saturación; 

3. No hacer suficiente hincapié en la calidad de los materiales, con el consiguien

te pelig'ro de que no sean éstos realmente representativos a efecto de lo que se 

quiere obtener de ellos; 

4. No tener en cuenta la conveniencia y oportunidad de su uso, lo que se produce --
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generalmente por la falta de una correcta planificación al respecto; 

5. No insistir en ln verbalización de los resultados del trabajo con los materiales 

lo que lleva a la falta de evaluación real del aprendizaje y menos aún a su ----

transferencia; 

6. Carecer de criterios selectivos y cr!ticos precisos, lo que en muchos casos lle-

va a la pasividad (falsa actividad) del 11 boom11 audiovisualista. 05) 

Para los mismos autores, los auxiliares didácticos, para cumplir con los obje-

tivos de verdaderos apoyos para el proceso enseñanza-aprendizaje deben cumplir las 

9fguientes condiciones: 

a) Accesibles, Que para su utilización no se requiera una gran especialización, 

o sea que vayan de acuerdo con el nivel de preparación de los alumnos. 

b) ~· Que lo que se busque esté perfectamente diferenciado en el material. 

e) Adecuados. Que sean específicos para el trabajo propuesto. 

d) Variados. Que posibiliten la presentación de diferentes facetas del trabajo en 

clase. 

e) Económicos. Que los materiales sean adecuados a los niveles de i~greso de los e! 

tudinntes. ( 16) 

1.2.l El mnterial hemcrográfico como auxiliar didáctico. 

En una definición del diccionario de la Lengua Española, Periódico se define -

como: "el impreso que se publica periódicamente". ( 17) 

Se considera una institución de carácter público que busca y recoge la noti---

(15) lbidem. 

(16) lbidem, 

(17) Real Academia Española, Diccionario de la Lengua Española, Madrid, Ed. Espasa, 
Calpe, 1970, p. 230 
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eta, la an01liza, la trasmite. Podríamos decir que el periódico tiene cinco funcio-

nes importantes: informar, opinar, promover productos comerciales, entretener y di-

fundir protesta u opiniones de los grupos sociales en torno a problemas que afectan 

al interés de la colectividad. (18) 

El periódico está compuesto por noticias, editoriales, cartas a los lectores. 

desplegados, avisos comerciales y sección de entretenimiento. Encontramos también 

las entrevistas y los artículos de fondo. 

"Leer el periódico es vivir el impact\J del hecho ocurrido allá sin dejar de C!,. 

tar aquí; significa acort.:Jr la distancia. actualizar el pasado y proyectarse nl fu-

tura con el sólo movimiento de los ojos. Es desterrar el olvido y asegurar el re--

cuerdo". (19) 

Quisiera señalar que en los textos cClnsultados sobre auxiliares didácticos 

(Bibliotecas del CISE y de la Facultad de Filosof{a y Letras) 1 la referencia al mn-

terial hemerográfico, en particular, es escasa. Sin embargo, presento aqu{ los co.!!. 

ceptos encontrados en algunos de ellos. 

Volviendo con Margarita Pansza, citaré aqu{ el ejemplo que usa para dift!renciar 

el concepto del medio educativo y medio de enseñanza-aprendizaje. Utiliza precisame!! 

te como ejemplo el periódico; por ello me parece más ilustrativo. 

"El periódico es un medio educativo en la medida en que de él obtenemos inform_! 

ción, cierta orientación ideológica, etc.• pero no está dirigido a una población es-

pec{fica confines de enseñanza. 

(18) Calvimontes y Calvimontes, Jorge. El periódico. México, Ed. Trillas 1983. Se
rie temas básicos No. 12, p. 59. 

(19) Calvlmontes, Qe.,_ Cit. p.58. 
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Cuando en una clase de Ciencias Sociales. se usa el periódico como medio pa

ra que los alumnos analicen la situación política internacional 1 el periódico es 

un medio de enseñanza-aprendizaje que, aunado a otros, propiciará el logro de los 

aprendi:ajes propuestos". (20) 

Entendería entonces que, los periódicos y las revistas, cumplen un papel di

dáctico en la enseñanza cuando su uso se destina a un aprendizaje en particular. 

Después de los conceptos planteados en los dos apartados anteriores, paso a 

la explicación de porqué la utilidad del matet·ial hemerográfico para los estudian

tes del C.C.H., y porqué su utilidad para el estudio de la Historia. 

l.2.l.1. Conveniencias del uso del material hemerográfico para el trabajo en el 

aula con estudiantes del e.e.u. 

Son tres conveniencias que planteo: 

l. Partirt! para explicarla de lo planteado en la pri¡nera parte de este capí

tulo sobre los objetivos generales del CCH. Ah! explico que uno de los objetivos 

fundamentales del Colegio, que tiene que ver con darle miís énfasis a la formación 

que a l:i información 1 es lo que se Jenomina 11aprender a aprender11
• Este concepto 

significa propiciar en los alumnos la adquisición de los elementos necesarios pa

ra lo que se llama "educación permanente", o sen las armas que les puedan 8ervir 

para seguirse formando d!spués de concluído su ciclo de bachillerato y continuar -

estudios superiores o si su "opciÓn11 es incorporarse al mercado de trabajo 

El material hemerográfico es un auxiliar didáctico que, desde mi punto de -

vista. permite al alumno "aprender a aprende r 11
• 

Generalmente. en el Colegio cuando se trabaja con hemerograf{a los alumnos 

participan en la elaboraci6n de su propio conocimiento desde el primer paso. 

l. lndagaci6n de fuentes, ya sea que porponga el profesor (a) un tipo particu

lar de prensa o que se deje a la decisión de ellos elegirla, tienen que ir a bus

carla al puesto de periódicos, a las hemerotecas, a la folletería del plantel si 

se trata de consultar un folleto elaborado por los profesores, etcetera. 

(20) Pansza Margarita, 11 los medios ••• " en~· •• Op. Cit. p. 30 
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2. Como el material hemerogr.ifico es una auxiliar didáctico o sea es un ma

terial de apoyo al aprendizaje, generalmente se utiliza sólo una parte de su infoE 

mación, el alumno tiene que revisar la fuente y encllntrar lo que le interesa ya -

sea que el tema de investigación haya sido elegido por él (o ellos si es trabajo -

en equipo), o asignado por el profesor. Al ser el material hemerográfico económico 

el alumno est.1 en condiciones de comprarlo. El nivel de ingresos en general es re

ducido, y cuando lo compran entre dos o tres compañeros les conviene aún más, so-

brc todo si se trata de hacer el seguimiento de un problema por uno o dos meses P!! 

ra eLborar un trabajo de investigación. 

3. Habiendo ubicado la información, el siguiente paso es analizar buscando -

categorías básicas, elaborar los planteamientos surgidos del análisis y plasmarlos 

en un resumen, una exposición oral, 
1

una discusión por t!quipo o una discusión gene

ral del grupo orientada por los objetivos buscados. Previo a esto si no sólo se -

anallz5 un artículo, sino se revisó la información por un determinado lapso de 

tie.;1po, l o 2 meses, h\•.bo que hacer una recopilación ordenada, fechada, recortados 

los artículos, pegados, y subrayado lo fundamental d~ cada lectura de consulta. 

La consideración de estos tres pasos permite desde mi punto de vista, hacer -

p;irt!cipe!.-1 a los alumnos del proceirn de elaboración de su propio aprendizaje, yi.. -

'IUI! pueden funda;nentar sus conclusiones pues i!stas son el resultado de su experic!! 

cia; se evita en una buena medida la memorización por lo accesible del lenguaje -

periodístico y Je revistas y por lo actual de la información; la comunicación pro

fesor-alumno y entre ellos mismos es más factible pues hay un punto de contacto, 

el auxiliar didáctico; no se requiere de ma1"r especializaci.ón ya que son materia

les adecuados para el nivel de bachillerato. (21) 

II. La segunda conyeniencia tiene que ver con la educación permanente también. Se 

refiere a propiciar el hábito de la lectura de la prensa. Considero que si los alu!!! 

nos adquieren este hábito tendrán una buena base para su formación futura. 

Desde luego estoy partiendo de que hubo ya una preparación previa para la lec

tura de periódicos o revistas, un aprendizaje de su selección, de los diferentes t.! 
pos de prensa, de cómo acercarse a ella, su utilidad, sus limitaciones, etcétera. -

(2J) Apliqué a los alumnos una encuesta sobre su opinión acerca del uso del material 
hemerográfico cuyos resultados incorporaré en mi próximo trabajo de complement!!_ 
ción. 
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Esta práctica mantendrá a los alumnos en contacto estrecho con su momento y los pre

parará para acercarse con interés a lecturas más complejas. 

111. La tercera conveniencia tiene que ver con preparar al estudiante para el mere!!_ 

do de trabajo. El uso de material hemerográfico para el trabajo en el aula puede dar 

la posibilidad de que el alumno aprenda análisis de contenido como una opción forma

tiva, pueda aprender a hacer síntesis de noticia, interpretación de ellas y, -junto 

con una preparación en redacción sintáxis, reglas ortográficas, síntesis, y aprender 

a distinguir lo fundamental de lo secundarlo, auxiliado por sus profesores d~ redac

ción-, obtener una formación qui: pudiera darle la posibllidad de incorporarse al -

mercado de trabajo como corrector de estilo, elaborador de análisis y síntesis de n2 

ticias, etcétera. (22) Existen elementos de lo que conocemos como curriculum oculto 

que son aquéllos aprendizajes no explícitos curricularmentc pero que se producen. E;! 

te sería uno de ellos. 

l.2. l.2. Conveniencias del uso del materi~l hcmero~ráfico para el estudio de la his

toria en el e.e.ti. 

Consid ... •ro que ~on cuatro las razones por lus que es conveniente el uso de mate

rial hcmerográfico para el estudio de la historia en el Colegio. 

l. El primer argumento tiene que ver con interesar a los alumnos en la historia, -

aprender que la historia no es sólo el pasado y además el pasado muerto sino que la 

constru!mos los seres humanos día con d!a. 

Cuando se estudian hechos pasados, las referencias al presente o a las posihll! 

dades futuras. contribuyen a facilitar el aprendizaje. El alumno ve los acontecimie,!! 

tos más relacionados con él, su entorno social, su época, etc. y los entiende, y él 

se entiende, como producto de la historia no como algo separado de elÍa. (23) 

(22) La versi6n más acabada de esto ser{a trabajar la propuesta de una Opci6n Técni

ca como parte del proyecto terminal del c.c.H. 

(23) La Historia Retrospectiva sustenta la teoría de que la historia se puede estu

diar del presente hacia el pasado. Consultar Carrión Luis• "La enseñanza del -

m&todo histórico social", en Cuadernos del Colegio, México, Sría. de Dlvulgn

clón del C,C,11,, l983, No. 20. p. 31-35. 
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II. Para la formación de la conciencia histórica el material hemerográfico juega 

un papel importante. Su uso prepara a los alumnos para in comprendiendo la historia 

como un proceso dinámico no estático y como un proceso en el que ellos son sujetos 

activos. no observadores enfrente de quienes los hechos se suceden. Esto permite -

irse formando una conciencia de lo que son, el momento histórico que les está toen!!. 

do vivir y su papel en este contexto. 

111. La posibilidad de estudiar la Historia Contempor5nea tanto mundial como de Mé

xico. Al tener el periódico y las revistas el objetivo de informar sobre lo ocurri

do cada día 1 cada semana o cada mes, están presentando los sucesos del momento. Los 

programas de Historia en e 1 Colegio son sumamente amplios, tener discusiones con los 

alumnos sobre temas contemporáneos de la historia a partir de la consulta hemerográ

fica, ha sido la opción de no pocos profesores para la enseñanza de esta disciplina 

en el C.C.H. (24) 

¿Cómo tr.1bajar histuria actual en un semestre si el programa por ejemplo de llis

toria Univcr~al abarca desde la Comunidad Primitiva hasta la Pcrestrolka, o en Hist2 

ria de néxico 11, desde el Porfiriato hasta las eleccioneu del 6 de julio de este -

año.? 

Anualmente a los programas les agre 63mos los fenómenos históricos más recien

tes, el único método viable, es echar mano del material hemerográfico. 

IV. Para las clases de historia, (aunque no es exclusivo para éstas), acordar con 

los alumnos investigaciones diversas sobre temas contemporáneos; por ejemplo, Es

quipulas ll, relaciones URSS-EUA, Colombia y la narcopol!tica, etc. Realizar inve.§_ 

tigaciones, generalmente por equipo por lo numeroso de los grupos y el número de 

alumnos atendido por el profesor (entre JOO y 500 por semestre), resulta un siste

ma adecuado de trabajo. Si se completa la clase con exposiciones al grupo de las -

investigaciones, el aprendizaje reulta mucho mejor pues no sólo se conoció sobre 

el tema investigado, sino sobre lo trabajado por lo demás. (25) El lenguaje. lo a_s 

cesible y variado del_!!laterial hemerográfico asegura la posibilidad de la particip!!_ 

ción de más estudiantes en las discusiones. En ocasiones algunos alumnos no traba

jan si la fuente solicitada les resulta difícil de conseguir. 

(24) Tengo conocimiento de que trabajan también haciendo uso de este auxiliar diJá_s 

tico profesores de Etica, Ciencias Política y Sociales, Taller de Lectura y R,! 

dacclón y Pslcolog!a. 

(2S) Hay qut! señalar que la forma de trabajo en equipo debe ser aprendida por los -



Con respecto a mi forma de utilización del material hemerográfico, sigo los 3 pasos 

planteados en la primera conveniencia sobre el uso del material hemerográfico para 

el estudiante del C.C.H (apartado 1.2.l.l). Los t!Studiantes buscaron la informa-

ción, que en el caso de Nicaragua fué proporcionada por mi, seleccionaron el mate

rial y elaboraron un trabajo con los contenidos principales de las noticias. La -

investigación fué presentada al resto del grupo en forma de exposición oral y éste 

hizo preguntas. Todo el proceso fué llevado a cabo por equipos integrados por 

entre 4 y 6 alumnos. El trabajo contenía una presentación, ol desarrollo del tema, 

sus observaciones sobre el mismo y un anexo con las noticias seleccionadas. Para -

la selección de éstas usaron 2 meses (había que revisar la prensa diariamente), --

para la red.1cción del trabaj• 11/2 meses y en la Última parte del curso se hicieron 

las exposiciones en las que todos debfon conocer el tema en su conjunto pues a -

cualquiera le podfo tocar ser el primero o el 1íltimo. En general se mantuvo el in

terés pues los temas al ser de actualidad las fueron familiares pues no solo sabfon 

de ellos por la prensa sino por la radio, la T.V. o entre ellos en sus conversacio

nes. 

En este capítulo presento lo que llamo una modalidad del uso del material hemerogr-ª. 

fi.co para el estudio de la hlstoria universal. Modalidad Temática. 

Analizo lns características de Barricada Internacional prensa nicaragüense, sus 

objetivos, su form.1 de organización, su contenido y desgloso por partes uno de sus 

nrt ículos. Como lo planteó adelante las formas de uso del material hemerográflco -

pueden ser variadísimas por las características de este auxiliar. 

Alumnos pues generalmente les resulta mejor el trabajo individual por el esfuerzo 

que significa reunirse, coordinarse y que trabajen todos en un esfuerzo colectivo. 
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1.3 Una moda tldad del uso de material hemerográfico cario auxiliar didácti-

co: análisis de la prensa Barricada Internacional, órgano nicaragilense de d!. 

fusión para el exterior dol Frente Sandlnista de Liberación Nacional. Moda

lidad Temática. 

Barricada Internacional, publicación semanal, surge en el año de 1981. Existe -

una edición elaborada para el interior dt!l país llamada simplemente Barricada. (26) 

Desde mi punto de vista Barricada Internacional es editado con dos objetivos fund!!_ 

mentales: difundir la situnción interna de Nicaragua en todos los ámbitos y con -

ello hacer un llamado a la solidaridad y al apoyo, en diferentes sentidos, a la t!, 

volución nicnragUensc. A partir de ln guerr.1 iniciada por E.U.•'· "ara desestabil! 

zar al país desde 1981, guerra llamada de baja intensidad (27) Nicaragua empezó a 

sufrir una serie de pre5iones externas e internas que la llevaron a sollcitnr apo

yo económico, político y Jiplomátko .1 nivel mundial, Barricada lnternncional al -

ser un medio tic difusión cumpllr{.1 esta función. 

El otro objetivo, central tamhil!n, es hacer tlcl conocimiento de la opintón pública 

internacional los logros obtenidos por la revolución sanJinista después del derroc~ 

miento de la Dictadura Militar Somoclsta (O.M.S.) en julio de 1979. Los cambios -

en los campos económico, político, social, cultural, educativo. 

(27) 

Dentro del país circulan también LA PRENSA, periódico opositor al Somocismo 
y ahora opositor al gobierno sandinista, reabierto en 1987, como parte de la 
política nicaragüense de cumplimiento de los acuerdos de Esquipulas U firma 
dos· en Guatemala el 7 de agosto del mismo año. Había sido cerrado por cens~ 
ra de prensa que se estableció debido al papel jugado por este periódico co
mo portavoz de los intereses norteamericanos. Circulan también el Nuevo Dia 
rio que t>ublica una cooperativa, El Tayacán publicación de cristianos progr!. 
sistas, Los Trabajadores de la Central Sandinista de Trabajadores, Avance -
del Partido Comuninta, t:l Pueblo del MAP (Movimiento de Acción Popular), y 
algunu11 otros, 
Gregario Selser en una conferencia denominada "Nicaraguaº dentro del ciclo -
El lmperialiBmo en Centronmerica organziado por ADlHLAC en la F.F.L. de la 
UNAM en 1986 definía el "conflicto de baja intensidad" como un conflicto re
dituable en prueba y experiencias para los asesores yanquis. 
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A partir de estas dos consideraciones 1 Barricada Internacional adquiere caracter!,!. 

ticas didácticas. En seguida presento sus secciones y géneros periodísticos. 

Secciones: Agenda, informa sobre asuntos relativos a visitas de funcionarios extr!!_n 

Jeras a Nicaragua o delegaciones que llegan al país por diversas razones diplomát! 

cas, asesorías, etc. e informa también de la salida de funcionarios o delegaciones 

nicaragilenses a diferentes partes del mundo; lnternacionnl, reseña acontecimientos 

mundiales, desde mi punto de vista es la más deficiente pues la información es mí.!!i 

ma, aunque entiendo que por los objetivos del periódico la importancia que se le dn 

a esta sección es menor; Actualidad y Nacional, son secciones que tratan nsuntos -

internos sucedidos en el momento de la edición, en el perfodo que analicé, un buen 

número de ellos se refirieron a la guerra, Contadora o la relación de Nicaragua -

con E.U~A.; Siete dfas, noticias breves sobre acontecimientos relevantes en salud, 

educación, reforma agraria, abasto; Regional, sobre asuntos relativos a l.:ls provl!! 

ci.i.s (Estados nicaragüenses); Cultural, está presentada siempre en la contraporta

da, desde mi punto de vis ta es cxce lente, mucst ra la lucha por e 1 rescate cu 1 tura 1; 

Econom{a, todo lo relativo al tema¡ Buzón Internacional, correspondencia general

mente haciendo referencia a la solidaridad; ~. ofertas de productos de ex-

portación: Nicaragua en los libros, reseñas de libros sobre temas nicaragüenses. -

Eventualmente salen algunos art!culoo con nombres particulares: Elecciones, Agre-

sloncs, Reporta Je especial. 

Los géneros periodísticos usados son: Editorial, el punto de vista oficial del pe-

riódico, testimonios 1 entrevistas, artículos de fondo, noticias Y en la primera pla 

na a ocho, columnas la noticia relevante. 

Los temas que seleccioné fueron: 

1. La guerra 

1.1 La guerra militar 

1. 2 Lo guerra psicológica 

1. 3 La guerra económica. El boicot y el bloqueo norteamericano 

1.4 Contadora. Negociando la paz 

1. 5 La solidaridad internacional 

2. Aspectos económicos. Cambios obstáculos y logros 

3. Asp~ctos políticos. Las elecciones presidenciales 

4. Aspectos sociales. Cambios, obstáculos y logros 

S. Las mujeres 
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6, Las dos iglesias católicas 

7. La cultura 

8. Los misquitos ( 28) 

Como parte de esta tesis presento un ensayo de los cuatro últimos temas. En el -

capítulo dos apartado 2.2, argumento las razones de mi elección. Como producto -

de mi trabajo de investigación anual en el CCH entregaré en septiembre de este a

ño, otro ensayo que abarca los cuatro primeros. 

Haciendo un análisis por temas de la prensa ya sea mensual, semestral, anualmente 

o de alguna otra forma, éstos variarán a partir de lo revelante de los acontcci-

mientos del momento que se analice. 

Ejemplificaré con un art!culo de la sección cultural publicado 11 28 de mayo de 

1984 titulado 11 Palo de N.1yo, danza para celebrar la vida", (29) la afirmación que 

hice inicialmente acerca de las características did.lct icas de esta prensa. 

En lo primera parte del artículo se presenta una Introducción bastante atractiva -

que dice lo siguiente: 11 tutulululu Pass i\nda ••• unci voz suena lenta en la noche; 

Yal anJ lluay (Girl and lloy) de Pass Anda ••• salta la respuesta coreadn. Sonidos -

de banjos,bajos de tinajas de lavar y quijndas de burro se suman a las voces y el 

ritmo carnal se intensifica. Considero que esta es una forma en cierto sentido -

poética de iniciar el art{culo. 

La segunda parte consiste en la ubicación geográfica del lugar en donde se realiza 

~: 11 El palo de mayo es un festival de danza y música para los habitantes de 

Bluefields. puerto a orillas de la laguna de su mismo nombre en el sur de la Costa. 

Atlántica de Nicaragua". 

(28) La recopilación y selección de este material está presentado como "Selección 
de lecturas sobre Nicaragua 1984-198511

, producto final de mi plaza de comple 
ment"ción como profesora del CCH en el año lectivo 1985-1986. lncluye una : 
selección de lecturas sobre Antecedentes históricos. 

(29) Consultar el anexo donde incorporaré el articulo completo. 
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En la tercera ·parte se habla del origen de la danza, su ubicación histórica; 11 Su 

antecedente fue la costumbre británica de bailar el primer d{a de mayo alrededor 

de un árbol ricamente decorado. Fue introducido por colonialistas ingleses en la 

Costa Atlántica y danzado por primera vez en Corn Island. isla caribeña a 30 km. 

al noroeste de Bluefields 11
• 

La cuarta parte trata de los motivos que los negros de Bluefields ten:!an para bai

lar la danza: "Si los ingleses asociaban la festividad del lº de mayo con la lle

gada de la primavera, en la Costa Atlántica nicargüensc representaba el inicio de 

la estación lluviosa y el sembrado de la tierra". 

La quinta parte es una descripción detallada de la danza: escenograf!a, vestuario, 

ritmo, forma de bailar, desarrollo de la danza del principio a fin. El interés -

en esta parte está en enfatizar la concepción original de la danza o sea el resca

te cultural. 

En la seKta se habla de los cambios que la danza ha sufrido con el tiempo, la ra

zón fundamental es atribu{da a los medios de comunicación. 

La séptima y última que encontré es la información acerca de lo que la Revolución 

ha conseguido en el plano cultural: recuperar la danza original a través de los 

Comités Populares de Cultural: 11 Nadn fue hecho para rescatarla hast.1 hace tres -

años cuando el Centro Popular de Cultura del puerto (Blueficlc.ls) promovió la sema

na cultural "Mayo ya". (30 J 

(3Q) Existe y fue presentado en la televisión mexicana en mayo de este año un vi
deo de 11 MAYO YA , 1984" producido por UTEC, CIESAS y la televisón de Nicara
gua (SST). Se presenta la danza de Palo de Hayo, el grupo musical Rama Ki y 
la danza Orinoco que trata de un paciente desahuciado al que le bailan alre
dedor y matan a la vez unos gallos. Se explica en el video la necesidad del 
pueblo nicaragilense de la búsqueda de su identidad, de sus ra!ces. · 
Hay un proceso de invcstigacirn sobre las diferentes manifestaciones cultura
les de las étnias de la Costa Atlántica. El video está hablado en criollo -
(creole) inglés del Caribe• y traducido al español. 
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Cada artículo de Barricndn lnternactonal tenJrá sus partes específicas dependiendo 

de que temas trate, yo encontré estos siete aspectos. Didácticamente me parece -

bien hecho por ln secuencia que tiene y por lE' informac!.ón amplia y detallada que 

presenta, como lo planteé al principio del apartado hay un interés particular de -

este tipo de prensa por informar' concienzudamente los sucesos, partiendo del desc2 

nocimiento de los temas por parte de los lectores. 



CAPITULO 2, 

:.!l 

LA HISTORIA CONTE.'IPORANEA DE NICARAGUA A TRAVES DE LA INVESTIGACION 
HEMEROGRAFICA. 

2.1 El estudio de la historia de Nicaragua como parte del curso de Historia Uni

versal en el bachillerato del e.e.u. 

JUSTIF!eACION 

Existen dos aspectos, desde mi punto de vi~ta, que h.lcen necesario el estudio de la 

historia de Nicaragua. El primero lo entendería como una justificación histórica; 

el segundo como el resultado de una serie de experiencias vividas en el plantel O-

riente del e.e.H. en 1978-79, años de la insurrección popular en Nicaragua contra 

la dictadura militar somocista. 

I. La revolución popular en Nlcaragua se puede ubicar como parte del fenómeno -

general de las luchas de liberación nacional en el Siglo XX. Es la lucha 

contra el neo-colonialismo que se presenta en los países subdesarrollados l!n 

el orden fundamentalmente económico. Existe la independencia política, a 

veces casi formal pero el control n estos paises es vía extracción de rique

Zn!i natur:ilcs 1 sobre cxplot.1ción de la mnno de ohra etc. 

Presento aqu! siete argumentos que desde mi punto de vista justifican el estudio de 

la historia contemporánea de Nicaragua como parte del curso de llistorla Universal -

en el e.e.u. 

a) Un elemento fundamental de la revolución nicaragüense es su carácter anti--

imperialista. Esa lucha permanente que subsiste hasta nuestros d!as ( l ) ha 

marcado la historia de nuestros pueblos latinoamericanos y se ha visto conc!.e 

tada en algunos de ellos, Cuba por ejemplo. 

( l) Los acontecimientos más recientes son las pláticas entre la llamada Resisten
cia Nicaragüense (R. N.) conocida como la Contra y representantes del gobierno 
:Jandinista en Managua, que tienen como objetivo terminar con una guerra de -
más de 7 años que ha costado 50,000 víctimas y cuyo principal auspiciador ha 
sido el gobierno norteamericano. 



22 

El gobierno de Nicaragua, ha mantenido una tradición nntiimperialista desde el - -

triunfo de la revolución en l979 (sin dejar de lado la gesta de Sandino en los años 

1927-33 del siglo XX) tradición que se asemeja a la persistencia del gobierno mcx.! 

cano por condenar todo intento de agresión y defender el principio de no interven

ción, sobre todo en los gobiernos del Gral. L5zaro Cárden.1s, Luis Echeverría, José 

Lópcz Portillo, y los inicios del de Miguel de la Madrid. 

Por otra parte el pueblo mexicano tiene (o tenemos) un sentimiento antiimperialis

ta bastante ncendrado que tuvo una de sus expresiones más claras cuando en la épo

ca de la insurrección popular en Nicaragua (1978-79) se desbordó en el apoyo mate

rial y solidario haci.1 este pueblo. Vencer a la dictadura militar somocista (tÍt!_ 

re del imperialismo norteamcricann)significó un triunfo también nuestro, 

b) La forma de liberación de este pequeño país del yugo imperialista es un eje!!!. 

plo para cualquier pais latlnoamericnno porque pone de relieve la cfcctivi-

dad de sus métodos de lucha (2) y dcsmiente!a aparente fragilidad de los pu!:_ 

blos del Jcr. mundo la invencibilidad del coloso del norte. 

e) El análisis de los efectos del subdesarrollo como la sobre explutaclón de la 

fuerzn de trabajo, el s<J.quco de los recursos naturales, la in~t•llación de -

empresas transnacionales t¡uc obtienen superganancias 1 dependencia poU'.tica, 

(la dictadura militar Somocista (O.M.S.) sirvió de bastión para el control -

geo-pol!tico en Centroamérica)- y la forma en que el imperialismo se benefi

cia de éstos 1 nos sirve para comprender una etapa. del Capitalismo (la etapa 

superior) y sus caracter!sticas. 

d) Conociendo la respuesta de los países colonizados (neo-colonizados) se puede 

estudiar que ésta puede ser diversa. En el transcurso de la historia de Ni

caragua si se analiza el período de la O.M.S. (1933-1979) se conoce la res-

puesta sumisa y entreguista al imperialismo con el añadido de métodos repre

sivos brutales a la población; si estudiamos la etapa de lucha de Augusto C. 

Sandino (1927-1933) y la etapa de la insurrección popular encabezada por el 

(2) La lucha popular con la participación de hombres, mujeres, niños y ancianos, 
la unidad de los diferentes grupos sociales con un fin común y el reconoci-
miento general de una dirección pol!tico-militarz el Frente Sandinista de Li 
beración Nacional. -



2J 

F.S.L.N. (1978-1979) se aprecian dos momentos de rebcld!a y lucha en contra 

de la dominación imperialista, dos formas de defensa de la soberania nacio

nal y del derecho a la autodeterminación de los pueblos sometidos. 

e) A partir del estudio de lns condiciones de Nicaragua después del derrocamlen 

to de la O.M.S. y la opclón eleglda por el pueblo y el F.S.L.N. anallzaría-

mos qué caminos se pueden elegir. Nicaragua en 1979 optó por un sistema de

mocrático pluralista, de economía mixta y de no alineamiento, (Daniel Ortega 

presidente de Nicaragua, en la celebración del 9° aniversario del triunfo de 

la revolución el 19 de julio declaró que Nicaragua va nl Socialismo.) Podemos 

hacer una comparación por ejemplo con Cuba que al triunfo de su revolución -

Y el derrocamiento de Fulgencio Batista ( 1959) optó por el Socialismo como -

salida pasando por dos nii.os de una fose de liberación nacional. 

O Analizando la respuesta del imperialismo ante el avance de los Movimiento~ -

de Liberación N.1cional, en Nicaragua éste eligió como método de dl!scstabill,!a 

ción, desde el boicot y el blociueo económicos ( 198!•), hasta el apoyo a gru-

pos contrarrevolucionarios para, con asesores militares yanquis, huscnr el 

derrocamiento del gobierno popular. 

g) La lucha politica de los países latinoamericanos que forman el Grupo Contad~ 

ra y su Grupo de Apoyo, as! como los acuerdos históricos de Esquípulos ll -

(3) firmados por los 5 pa!ses centroamericanos nos pueden enseñar algunas de 

las vías diplomáticas elegidas por nuestros pa!ses para conseguir la autod~ 

terminación, o sea el derecho a resolver entre nosotros nuestros problemas -

sin ingerencias externas. 

(3) Esquipulas II tratado que se firma el 7 de agosto de 1987 entre Guatemala, -
El Salvador, Honduras, Nicaragua y Costa Rica. Entre sus puntos centrales -
están: Amnistía general, cese del fuego, democratización, cese de ayuda a las 
fuerzas irregulares o movimientos ir1surreccionales, el no uso del territorio 
para invadir a otros estados y la formación de una Comisión Nacional de Re-
conciliación. Para mayor información sobre estos acuerdos y sus resultados -
consultar la Jornada o el Uno más Uno desde agosto de 1987 hasta la fecha. 
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lI El segundo aspecto que trataré como elemento de justificación, son una serie 

de experiencias vividas por la comunidnd del C.C.H. Oriente en los años de -

la insurrección popular (1978-1979), 

A partir del inicio de la insurrección popular en Nicaragua contra la D.M.S. en el 

año de 1978, se da en gran parte de la población mexicana una enorme simpatía por 

este pa!s centroamericano. 

México r~cibe a una buena parte de asilados, muchos de ellos jóvenes, que se suman 

a la presencia de varios estudiantes nicaragUenses que realizaban sus licenciaturas 

o posgrados aqu!. 

El F.S.L.N. en el exilio establece actu! su organización paralela y trabaja con me

xicanos que conformamos diferentes instancias de solidaridad como el Comité Mexic!!. 

no de Solidaridad con Nicaragua (C. }LS.N.) el Hloque de Solidaridad con Nicaragua, 

(B.S.N.), etc. 

En el C.C.11. Oriente se formó el Comité de Solidaridad con Nicaragua integrado al 

Bloque de Solidaridad y funcionó activamente hasta la caída del dictador en julio 

de 1979. El trabajo inicial para echar a andar el Comité lo hicimos Angélica Go!!. 

znles (alumna entonces del plantel que participó en l980 en la Cruzada de Alfabet! 

znción en Nicaragua) y yo. En los grupos académicos los profesores platicaban con 

los alumnos de los sucesos en aquel pa!s y poco a poco éstos se fueron sensibiliz!!,n 

do. El trabajo del Comité se inició a raíz de los ataques y hostigamientos por .. _ 

parte del F.S.L.N. a la Guardia Nacional en Este!!, Masaya, León y Chinandega el 9 

de septiembre de 1978. 

Teníamos reuniones periódicas donde pasábamos la información recibida semanalmente 

del Bloque .de Solidaridad con Nicaragua a donde llegaba ésta directamente de aquél 

pn!s, En el Bloque se nos planteaban las necesidades de la revolución: solidaridad 

económica, difusión de la información, denuncias• actos pol{t leo-musicales e te. Al 

Bloque asistí como representante del C.C.H. Oriente casi durante un añot semanalmente. 



Asistían compañeros de otros C.C.Hs., de AntropologfoJ maestros normalistas, etc. 

La representación nicaragüense era el C"ninpañero William Hipper,actualmente es Se

cret:irio de Finanzas en Nicarngua,de la Tendencia Proletaria, una de las tendcn-

cias del F.S.L.N. y algunos compañeros m5s que inmedintnmente después del triunfo 

regresaron a su país. Los fines del Comité eran ser un portavoz de las necesida

des del pueblo de Nicaragua y su dirección, el F.S.L.N. 

En el e.e. H. El Comité de Solidaridad se formó con estudiantes y profesores y sus 

actividades consistieron en: conferencias donde la temática fue la insurrección -

popular filmadas en el lugar de los hechos¡ elaboración de periódicos murales con 

noticias periodisticas, caricaturas, etc., concursos, asistencia a los diversos -

actos de solidaridad que se realizaron en este tiempo tales como actos-polftkos, 

musicales tanto dentro del Plantel como fuera de t!l; estuvicrnn integrados al Co

mité jóvenes exiliados nicaragüenses de la misma edad de los alumnos del CCll que 

hab!an tenido que salir <le su país por su participación pol!tico-mllitar en la i_!! 

surección. Su papel fue fundamental para la creación de la conciencia de los es

tudiantes y para el surgimiento de L1s simpatías hacia la revolución nicara~ilense. 

La solidaridad económica expresada en dinero, medicina~ y alimentar. no perecederos 

fue una actividad central del Comité. 

Vivir de cerca el proceso nicaragüense conociendo cada uno de sus pasos como por -

ejemplo la decisión de la unificación de las tres tendencias del F.S.L.N. (la Pro

letaria, la Insurreccional y la Guerra Popular prolongada), en enero de 1979. co-

nocer de la incorporación a la lucha armada de diferentes sectores de la población 

de todas clases sociales. sexos y edades, el repudio internacional hacia la dicta

dura, etc. nos acercaron a los mexicanos, estudiantes y profesores política y afe.!:_ 

tivamente a este país. 

A partir de 1979 se inició el estudio de la historia de Nicaragua en el curso de -

Historia Universal Moderna y Contemporánea para los alumnos del ler. año de bachi

llerato. (4) 

( 4) Consultar anexo para conocer la gu!a temática del Lic. Arturo Delgado Gonzá
lez que un buen número de profesores del área utilizamos. 
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El programa de este curso, comprende desde la é¡rnca de la Comunidad Primitiva has

ta nuestros d!as. Se inicia con el planteamiento de algunos conceptos del :Olateri_! 

lismo Histórico como un medio para proporcion:ir a los alumnos elementos m!nimos -

para la interpretación histórica. 

Se trabajan los modos precapitalistas de producción para explicar el proceso de -

desarrollo de las sociedades europeas hacia el capitalismo. Algunos profesores t.ra 

bajamos también el modo de producción asiático como otra forma de desarrollo social. 

Al cstuc.113.r el capitalismo analizamos su surgimiento, !Cncrnlmente se trabaja la -

transición con bastante detalle y se revisan las caracter!stici.ls de este modo de -

producción. Dentro de este tema se inicia el estudio del surgimiento del movimic!!_ 

to obrero, su ideologfo, sus primeras•luchas, có'mo el Capitnlismo va engrendrando 

a su elemento destructor. 

Dentro del tema del Imperialismo se trabajan sus característicai;, las dos guerras 

mundiales como guerras imperialistas y la crisis del 29 y la actual. 

Ln primcrn revolución proletaria en el mundo la Revolución ltusa, la Revolución -

China y otras revoluciones en el siglo XX como la Revolución Cubana y la <iucrr.:i de 

Vietni'.lm que forman parte t.le las Luchas de Libcrac tón Naciona lJ forman parte del úl

timo tema. Es en este contexto en el que entra el estudio de la Revolución en Ni

cnrngua as[ .como la situación del Salvador, Guatemala, Chile y otras. 

llay un interés particular por el tratamiento de los temas de la historia contempo-

ránea, existe la clara conciencia de la necesiad de ubicar al alumno en el contexto 

histórico que le está toci'.lndo vivir, mantenerse informado de los acontecimientos -

actuales. Por ello anualmente intentamos incluir los temas recientes con el incon

veniente del alnrgamiento de los programas también cada año. 

Debido a esta situación en ocasiones estos acontecimientos se trabajan apresurada y 

superficialmente. De ah{ mi propuesta del uso de material hemerográfico como auxi

liar didlíct~co, considero que éste contribuye a hacer posible el tratamiento de los 

temas en forma ágil y sencilla. En el capítulo 1, apartado l.2.1.1. y el 1.2.l.2. 

argumento ampliamente sobre el asunto. 
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~.2 Algunos aspectos de la vida social en Nlcaragua. (1984-1985) 

A partir de los planteamientos que se hicieron en el capítulo uno sobre el material 

hemerográfico como auxiliar didáctico para el estudio de Historia Universal Moder

na y Contemporánea en el Colegio de Ciencias y Humanidades, y de la justificación 

del estudio de la historia de Nicaragua en este curso, presento ahora el desarrollo 

de cuatro aspectos de la vida social en Nicaragua durante algunos meses de t984-l985 

antecedido del planteamiento de los aspectos centrales del período anterior a esos 

años (1927-1979). 

Los cuatro aspectos que trato son: las mujeres, la Iglesia Católica, la cultura y 

los misquitos. Utilizo para su desarrollo la información del periódico Barricada 

Internacional, del cual hice una caracterización en el primer capítulo. 

Estos cuatro aspectos fueron elegidos a partir de algunas consideraciones pedn¡;ógi

cas que menciono en seguida. 

F.l terna ~ las mujeres resulta particularmente atrnctlvo p.1ra conocer uno de los -

logros más importantes de la rcvoluciOn 1mcs en lo lnsurrccclún popular de 1979 -

hubo una participación femenina sobresaliente, fueron desde correos (llevaban mcns!! 

jea clan<luutinos), haata mujerc!i que empuñaron el fusil y se enfrentaron con In .. _ 

Guardia Nacional. Después del triunfo contra la dictndura militar somocista, su -

situnciOn cambió, de ser marginadas, sobrcexplotadas, (condiciones que sufr{a des

de luego también la mayor fa de la población nicaragüense), se dió inicio, a una l.!:!, 

cha por conseguir sus reivindicaciones. Aquf relato algunos hechos que sucedieron 

en 1984-85 que son parte de los logros planteados como objetivos de la revolución. 

El segundo aspecto que trata sobre la Iglesia Católica tiene por objeto hacer pat!n 

tes las diferencias de ln Jerarquía católica (Iglesia Oficial) y de la Iglesia Po

pular Sandinista. 

Con respecto a lo que llamo las dos iglesias católicas. en el lapso que reseño lo -

fundamental fueron desde mi punto de vista dos aspectos: la discusión sobre la par

ticipación de algunos sacerdotes dentro del gobierno popular; y, el acercamiento de 

la llamada jerarquía católica a la "contra11 y la oposición del gobierno. 
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Se muestra la defensa a ultranza por parte de la iglesia sandinista, de su derecho 

a trabajar par3 la rcvolución2esde el sacerdocio, concibiendo éste como la lucha -

por 111 justicia y la igualdad. Por otro lado la jerarquía católica presionaba pe! 

manentcmente para que los sacerdotes-funcionarios renunciaran a sus cargos y que la 

iglesia como institución sólo se dedicara a lo que le correspondía, "los asuntos de 

Dios". 

Sobresale en esta época la insistencia de Monseñor Obando y Bravo a dialogar con -

la 11contra" posición que en esos momentos (84-85) resultaba totalmente innceptable 

para el gobierno, lo que demuestra que la jerarquía católica se ocupaba de asuntos 

terrenales también, en este caso, la defensa de los intereses norteamericanos. 

Analizar este aspecto resulta particu'larmente interesante por la importancia que -

tiene la iglesia y la religión católica en América Latina, podemos hacer una comp.!!, 

ración con e] pnpel de la iglesla en los diferentes pa!ses de América Latina e in

cluso con el p<lpel de ésta en Europa, por ejemplo Polonia donde siendo éste un país 

soclalista la religión católica tiene un gran arraigo popular. 

Sobre la cultura, la t.".nlca fundamental es mostrar los avances en este campo a Pª! 

tir del triunfo rcvolu t01wrio, los nrt!culor t;;ohrc este tema fueron abundantes y 

descrlben can mucha claridad el objetivo de las cHferentes actividades culturales: 

la búsqueda de la ldentida<l nacional, identi6d perdida durante la dictadura som~ 

cista. Anastasia Somoza Debaylc se había.formado en la Academia Militar yanqui en 

West Point, lo que significaba estudiar en un lugar donde el desarraigo patrio era 

una de las ense1lanzas principales. 

Encontrar las raíces ha sido uno de los objetivos principales de la revolución. 

Finalmente el apartado de los misquitos trata lo referente a su acercamiento a la 
11Contra11 y los problemas y situaciones que ello trajo. El aislamiento histórico -

de esta étnia la hizo presa fácil de los intereses norteamericanos. Habitantes de 

la Costa Atlántica de Nicaragua, esta minor{a ha estado a partir de 1981 entre los 

dos fuegos. El gobierno Sandinista y los Mercenarios. 

Por otro lado se plantea la lucha del gobierno por recuperarlos. En el período que 

reseño se da la discusión sobre la Autonomía de la Costa Atlántica, forma final en 
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la que se resolvió el problema de la relación entre éste y otros grupos étnicos -

con el poder central. 

Incluyo un artículo sobre los summ1, étnia también de esta zona. 

Resulta Útil este apartado pues nos muestra qué puede suceder cuando, con un cambio 

radical en un pa!s, se presentan situaciones de hecho imprevisibles, que los nuevos 

gobiernos tienen que enfrentar. México es un mosaico de etnias; ¿qué posición hay 

que adoptar ante ellas? Es un interesante tema de discusión, y no sólo en situacJ.o 

nes de cambios radicales sino a lo largo de toda nuestra historia. 

Sobre los puntos a tratar en los antecedentes 1 inicio esta parte con una caracteri

zación general del Imperialismo para presentarlo como uno de los elementos fundame!! 

tales para entender el proceso nicaragüense; luego paso del Sandlnismo al Somocismo 

y de ah.í al triunfo popular en 1979. Para este .:ipartado de los antecedentes utll! 

zo sobre todo material hemcrogr5fico como la Revista del Comité Mexicano de Sollda

ridad con Nicaragua Gaceta Sandinlsta, y Folletos de propa~.-rnda y educación pol!ti

C.'.1 dol Frente Snndinista de Llbernclón Nacional. La modalidad de uso del material 

hcmcrográfico aquí es la elaboración de un proceso histórico. 
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2.2.1 Antecedentes hist6rlcos ( 1926-1979) 

2.2.1.1 El carácter Ue la intervención Imperialista en Nicaragua 

De entrada 1 hay que decir que existen cuatro elementos fundamentales que ca rae ter!. 

zan la intervención imperialista norteamericana en Nicaragua: el primero de ellos 

es la posición geográfica; el segundo comprende la garant!a de la ºseguridad naci,2. 

nal 11 ante eventuales ataques 11 extracontlnentales 11
; el tercero es la necesidad de -

la extracción de materias primas entendido como el saqueo de los recursos natura-

les de suelo nic3ragilense y el último elemento es la obtención de ventajas para la 

inversión y explotación por parte de las empresas 

1) La posición geogrúfica-estrntétlca del territorio nicaragüense ha permitido 

nl imperio norteamericano aprec'iar en 61 un punto privilegiado para el óptimo 

desarrollo del dominio de lu región centronmcricana. Pnra tal efecto, pode

mos plantear como ejemplo el tratado Chamorro-llryan del 3 de agosto Je 1914 

que: "Cede, en primera instancia, al goblerno de Estados Unidos por tres mi-

llenes Je dólares y a pcrpetuldad y libres de todo lmpuesto, los derechos Je 

propiedad exclusiva para la construcclón de un canal lnteroceánico en territ~ 

ria nicaragUense, as{ como t.!l nrrien<lo por noventa y nueve años <le las islas 

del Mn.!z y el c..lerecho <le establecer, explotar y mantener por el mismo lapso 

de tiempo, una base naval en el Golfo de Fonseca, pudiendo prorrogarse ese -

período por noventa y nueve nños más". (5) 

11) El triunfo de la primera revolución socialista en América, obtenida en la is

la de Cuba en 1959, alertó la belicosidad del imperio contra una posible pro

pagación del mal independista por la región centroamericana y del Caribe, y -

aprovechó la coyuntura del dominio total sobre Nicaragua, para perpetrar un -

aventuero ataque desde la base militar nicaragüense de Puerto Cabezas contra 

el incipiente Estado Socialista Cubano, acción que culminó con la derrota de 

Playa Girón. La administración norteamericana comprendió la importancia ge~ 

política del pretexto de la garantía de la segur.idad nacional propia, ante --

(5) Lozano, Lucrecia, De Sandino al triunfo de la revolución, Héxico.-siglo XXI, 
1985 p.28-29. 
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eventuales ataques extracontinentales, reforzando la supremac!a y el control mili

tar total sobre la patria de Sandino, financiando, armando y asesorando a una Gua:: 

dia Nacional represora y garantice del orden social en Nlcaragua que se habra for

mado desde 1933. Actualmente la concepción mesiánica de la ndministración reagni!!_ 

na (1981-1988) permite, por un lado, apreciar todas sus acciones de agresión con -

el fin de erradicar del pueblo norteamericano la idea del derrotismo y el ocaso de 

Estados Unidos como potencia militar que generó la derrota de Vietnam y, por otro, 

borrar de la memoria histórica la imagen de lo que la actual administración calif! 

ca como gobiernos débiles de Gerald Ford y James Carter. (6) Ambas cuestiones le

gitiman, para el gobierno en su conjunto, las hostilidade::; contra Nicaragua. Ast, 

la ºamenaza comunista 11 que representaría para la scgurldad Jmcricana, justifica -

para el presidente Rengan el apoyo incondicional traducido e11 armas y en dinero -

para el grupo de mercenarios que, hipotéticamente, combaten contra un gobierno dé,! 

pota apoyada por la Unión de Repúblicas Soviéticas Soclalistns. (7) 

(6) Durante el cuatrienio de James Carter, la administración de la Casa Blanca -
!O.tentó cambiar la correlación de fuerzas con sus aliados europeos mediante 
la llamada Comisión Trilateral que proponía una hegcmon!a norteamericana com 
partida con Europa y Japón y era a la vez un intento por administrar la cri: 
sis mundial. Posteriormente, el acuerdo de SALT (Strategic Arma Limitation 
Treaty) con la URSS procuró frenar la carrera armamentista, para que disminu 
yera el gasto militar y permitir que la ingente suma fuese destinada n prod~ 
cir otro boom económico como en los años sesenta. El fracaso de Carter en 
la concer~n con sus potenciales enemigos se vió reflejada en el derrumbe 
de las dinastfns del Sha de Irán y de Somo za en Nicaragua, la pérdida de Gre 
nada y el avance soviético sobre Afganistán. De esta manera, al final de s~ 
mandato, Carter transformó su polftica de hegemon{a económica en contención 
militar como medio de la relación con los pafses del tercer mundo pol!tica -
que pasó inalterable a la administración Reagan, 

(7) Arce, Baraydo, "Nicaragua &andinista ante la crisis internacional", en Nica
~· Nicaragua, Hlnisterio de Cultura, 1986. Año 6 núm. 12 pág. ll 
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Para una nación capital-imperialista en expansión, es esencial la extrac

ción de materias primas y la obtención de ventajas para la inversión y C_!. 

plotación por parte de las trasnacionales. Las condiciones creadas dentro 

de Nlcar:igua por el imperio para favorecer la fácil salida de recursos n!!. 

turales de suelo nicaragüense, dejaron para las trasnacionales extraordi-

" narias oportunidades para saquear sin reservas toda una nación: superpue!. 

tos, refiner[as 1 zonas Ubres industriales, mano de obra barata, ausencia 

total de restricciones fiscales, bajos costos de producción, abundante de

pósito de materias primas y todo lo necesario para conseguir un alto nivel ,. 
de competividad en el mercado mundial (8). Este saqueo lo ilustra el he--

cho siguiente: por ejemplo, en 1976 dentro de la industria agr!coln y de 

alimentos, mencionaremos algunas de las empresas trasnacionalcs: 

Quakcr Oats (Chicago): una planta de Avena tres Minutos inaugurada en 1963. 

Ralston Purina 11 Saint Louis 11
• Purina-Nubasa S.A.O.C.; Manufnctura de fo-

rrajes para aves y ganado: OPIC cubrfa ciento diez mil dólares de la inv.!:.r 

sión. 

Standar Fruit en Steamship Co. (New Orleans 1 !:mbsidiaria J.e Castle and 

Cook, San Francisco): Venta y exportación de plátanos, en t<J7Q firmó con

tratos con INFO};AC para restauración de plantaciones en las áreas de Chi-

nandcga y León; garantizaba créditos norteamericanos a los productores y -

proveía de asistcnlca técnica a cambio del derecho a comprar el total de la 

producción; el primer embarque de plátanos gig:intes Cavandish se realizó en 

1972 y cubría tres m1llones de dólares de la inversión. 

United Fruit Company, (Bastan, subsidiaria de United Brands, N.Y.) Aceite 

ra Corona .S.A 1 propietaria de 76% en o.e. con intereses de Somoza; planta 

de extracción de aceite vegetal. 

Cikra Development ca·.: cultivó y procesó aceite de palma africana man{ y 

quimbombó cerca de Bluefields 1 establecida en 1912 (9) 

(8) "El carácter de la intervención imperialista en Nicaragua", en Gaceta Sn:-.
dinista, Néxico Comité Mexicano de solidaridad con Nicaragua, 1976. Núm. 
10/ l lp. IS. 

(9) "Principales inversiones extranjeras en Nicaragua", en Gaceta Sandinlsta 
P. Clt, p. 20. 
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A partir de la exposición y desarrollo general de los cuatro elementos que han SU_'.! 

tentado el 1ntrés norteamericano en Nicaragua, he hecho ln presentación de un as-

pecto que desde mi punto de vista conformó en buena parte la situación histórica -

de Nicaragua hasta nuestros días. Paso en seguida al planteD.miento de los aspectos 

generales de una de las r~puestas relevantes del pueblo ante los intentos inter-

vencionistas norteamericanos, el Snndinismo {1927-193)). 

Para entender mejor este proceso habrta que ubicarse en el contexto de un país e

legido por el imperialismo por su posición geopolítica cstrntégia (elemento trata

do en el apartado anterior), y la respuesta popular a cstn utilización. Auguato -

C. Sandino comprende a cabalidad de importancia de este hecho y es por ello que 

con el Ejército Defensor de la Soberanía Nacional emprende la lucha por expulsar a 

los norteamericanos. El contexto nilcional (la lucha y alianzas entre liberales y 

conservadores) define también el panorama de Nicaragua en esa época. 

2.2. l.2 Sandinbmo (l9"7-l9J3) 

Los aspectos sobrrsalientcs a tratar desde mi punto de viHta, para el deiutrrollo 

de este np.art<'llt>Hon: l. Caracterizilción de ln lucha entre los dos grupos predomi

nantes en ese momento: los liberales y los conservnJores, 2. Referencia n ln inte.r. 

vención yanqul y ou rclaclún con twta8 fucrzau. ). Análisis de ln relación entre -

Sandino y néxico. 4, Caracterización de la lucha de Sandino donde trato el tipo Je 

su lucha, la relación con su ejército, el papel de la Cuardia Nacional y su ases.!, 

nato, y por último algunos aspectos de su idcologta. 

l. Características de la luchaantr~ liberales y conservadores. 

El liberalismo representaba en Nicaragua, en la época de Sandino, una corriente -

progresista, sobre todo cuando el p:t{s había sido goberiiAd<l nor in.:\<; de JO años. por 

biernos conservadores, "que dejaron en el pueblo un est<rncam1ento ideológico y 

cultural imponiéndose relaciones casi feudales que retrasaron el desarrollo capit_!!. 

lista del país". (10) Fue con la Reforma Liberal de José Santos Zelaya en 1893 que 

se impusieron una serie de reformas democrático-burguesas: separación de la Iglesia 

Y el Estado, enseñanza laica, matrimonio civil, etc. 1 así como los intentos de que 

el país no quedara en la esfera exclusiva del control norteamericano. 

Para Nicaragua, la revolución liberal significó la posiblidad de conformar una -

burgues{a nacional independiente• 
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En 1926-1927, Augusto ~· Sandino participa en la llamada Guerra Constitucionalista 

entre liberales y conservadores al lado de los primeros por considerarlos una fu!_r 

za progresista. 

Es después del Pacto del Espino Negro ( l 1) que rompe con ellos y se lanza a la lu

cha para expulsar .:l los yanquis de Nicaragua. 

11. La intervención estadounidense y su relación con los liberales y conservado-

res. 

Hay varios momentos en la historia de estas primeros treinta años del siglo XX en 

Nicaragua en donde intervienen los norteamericanos buscando el control económico y 

político del país (12). Uno de elloS es en 1909, con José Santos Sela~·~, cuando -

dste presenta un proyecto liberal que implica independencia económic.1 y polític.1. 

Los Et:A presionan para que dimita y le transfiera t.!l poJer a .José Nndriz 1 también 

liberal, quien deja finalmente el c~1rgo subiendo a la presidencia José Estrada, -

conservador. 

Otro momento fue cwrndo el General y .1bogado liberal Benjamin Zcledón, se levanta 

·1 !uc 1~.1 contra los conservadores. 

2 700 efectivos yanquis desembarcan en el Puerto de Corinto procedentes de 

Panamá en 1912. Esta acción es vivida en cerca por Sandino cuando el cadáver de -

Zeledón pasa por su pueblo natal, Niquinohomo. Sandino tcnfo entonces 16 años. 

(10) Escobar, José Benito, Ideario Sandinista , Nicaragua, Secretaría de Propagan
da y Educación PoUtica del FSLN, s/f p.2 

( 11) Henry L. Stimson secretario del presidente norteamericano Talf • se entrevista 
el. 4 de mayo de 1927 con José Ma. Moneada Jefe del Ejército constitucionalis 
ta (liberales), en Las Banderas, Tipitapa, a 48 Km de Managua, bajo un espi= 
no negro, Los acuedos que se toman son: liberales y conservadores deponen -
las armas y se las entregan a los norteamericanos, permanencia de Adolfo --
D!az en el poder (conservador), elecciones bajo la supervisión yanqui en 1928, 
permanencia en el pais de los marines hasta la organización de la Guardia Nal. 

(12) Para·mayor información sobre este aspecto consultar el apartado 2.2.1.l. 
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Durante la Guerra Constitucionalista 0926-1927), el apoyo militar cstadouni-

dense a los conservadores es tVidentc. Cuando Sandino viaja a Puerto Cabezas (Co:!, 

ta Atlántica) y solicita apoyo a Moneada, General liberal, y t!!ite se lo niega por 

dos 11 ideas raras11
, los conservadores obtenían del gobierno norteamericano 3 rifles, 

200 ametralladoras 3 millones de cartuchos. Asimismo después de que los libera-

lee toman Chinandegn (occidente del pa{s), los yanquis en su misma l{nea de apoyo 

a los conservadores los expulsan de ah{ y arrasan l.1 ciudad prendi¡;ndole fuego. ( l 3) 

El momento culminante es, el 4 de m.1rzo de 1927, la firma del pacto de Espino 

Negro. {l4) Los norteamricanos utilizan gobiernos títeres de ah{ en adelante, CO.!}, 

trolan el pa{s con marines y permanecen hasta la formación de la Guardlil Nacional. 

Ill. Sandino y México 

I::n este apartado relntaré tres momentos de contacto de Augusto C. SanJlno con 

Héxlco. Considero que resulta didáctico rclacionnr los hechos que se dan al mismo 

tiempo en diferentes pa{scs sobre todo tratándose del nuestro. El primero es cua.!}, 

do Sandino viaja a nuestro pa{s en. 1923 Centroamérica Estados Unidos en 1920. 

En México trabaja en la Husteca Petroleum Company en la South Pennsylvania Oil Co. 

de Tamplco. Además de trabajar como obrero calificado (mecánico), se dedlca al c~ 

mercio y antes de volver a Nicaragua es arrendatario de una gasolinera en Cerro 

Azul, Vcracruz. (15) 

(lJ) 

(14) 

(IS) 

Se trata de la primera ocaisón en que Estados Unidos utiliza la aviación en una 
acción bélica sobre América Latina. 
El pacto del Espino Negro planteó la entrega de las armas a los norteamericanos 
Y elecciones supervisadas por ellos en 1928. 
El Dr. Edelberto Torres en su libro Sa.ndino relata que, en 1920, Sandino fué -
a buscar a su prim3 Mercedes con quieñ7e'Casar!a en Nlquinhomo y al tener un 
altercado de armas. con un amigo en una iglesia 1 se v ió precisa do a huir y su _ 
nombre original, Augusto Nicolas Sandino, lo cambió por Augusto C. (Calderón -
apellido materno) Sandino. Regresa a México en 1926 y por los recuerdos de -
aquel hecho no se dirige a su pueblo natal. 
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En México conoció la revista Balanza. donde supo del espiritualismo en una de sus 

tendencias: el saber de que 11cada hombre tiene una misión en la tierraº caló en -

$andino y mantuvo siempre su discipulado con su maestro Joaquín Trincado. (16) 

Le tocó vivir el final del período del presidente Alvaro Obregón y los ini--

cios del de Plutarco Elfas Calles. 11 fue Sandino testigo de las reformas sociales 

de Obregón". (17) Regresa a Nicaragua en 1926. 

El segundo momento 1 el más decepcionante para él, es cuando, en pleno enfrentami!,_n 

to con los marines norteamericanos e'n 1929, resuelve venir a México a solicitar -

apoyo económico y militar del gobierno. 

Emilio Portes Gil es presidente del país, es la época del Maxim.:ito. Llega a 

Veracruz, lo nombran Invita.Jo de llonor, lo envían 11amablemente" a Yucat.ín, le ofre 

cen asilo político, viaja a la ciudad de México y también a Cuernavacd donde res.!, 

dfo Plutarco Elfos Calles. Su estancia dura del JO de junio de 1929 hasta abril de 

1930. 

pa1s, 

(16) 
(17) 
(18~ 

Es homenajeado en diversos lugares, pero no consigue ayuda y regresa a su --

Las presiones norteamericanas hacia México, surtieron efecto. (18) 

Torres, Edclborto, Sandino, Ed. Katún, 1983. p.29 
Ibidem. ·---

ºf·Cit. ?• 161-212 y Carlos Fonseca Amador, Snndino, Guerrillero Proletario, 
N caragua, Secretaría Nacional de Propaganda y educación pol!tica del FSLN. 
s/f, p.S. 
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Durante su estancia en Veracruz redacta un escrito histórico explicativo de su lu

cha dirigido al Congreso Antlimperialista realizado Frankfurt, en julio de 1929. 

El tercer momento es un hecho que podría considerarse anecdótico y sucede a la sa

lida de los yanquis del pa{s. Se inician las negociaciones con el gobierno libe-

ral de Juan Bautista Sacasa para firmar la paz con el Ejército Defensor de la Sob_!!. 

ran{a Nacionalº. Fue en 1932 cuando la "Comisión Negociadora 11 formada por Sofonias 

Salvatierra; Escolástico Larn, Pedro José Zcpcda, Horario Portocarrero y Gregario 

Sandino-rcprescntantc~e ambas partes- abordaron el avión 11Tomochic", conducido -

por el aviador azteca Julio Zincer. El aparato era propiedad del General Roberto 

Fierro, alto jefe de la aviación de México y lo habfa ofrecido a Sandino por medio 

de Zepeda para que lo usara en los desplazamientos que e:dgirfa el tramite de 1.i -

paz". (19) Se dirlgfon a casa de Sandlno a concretar acuerdos en las Segovias, al 

norte de Nicaragua. 

IV) La lucha de $andino. Esta parte comprende los objetivos de la luch.1 de 

no, las caracterfsticas de su ejército y la salida de los norteamerlL 

Nicaragua. 

Cama se ha planteado en los puntos anteriores, Sandino inicia su participación po

Utico-militar en Nicaragua apoyando a los liberales en su confrontación con los -

conservadores; al negociar estos y aquéllos y al solicitar a los rebeldes deponer 

las armas, Sandino se niega y, junto con 29 hombres se interna en la montafü1. (20) 

Las norteamericano_!!.ofrc. en 10 dólares por cada rifle en buen estado, recogen l 1600 

de éstos y 303 amctrnlladorcs. Sandino inicia su lucha hasta expulsarlos en 1933. 

Fue la guerra ~e guerrillas el método usado por el Ejército Defensor de la Sobera

nía Nacional. Estaba integrado en su mayoría por campesinos, conocía perfectamente 

bien las zonas donde operaban "Dejaban penetrar al invasor dos d!as en la montaña 

-relata Santos Lópcz jefe guerillero-, luego se les atacaba y retrocedfan; se les a

tacaba durante su recorrido y a la entrada y la salida". (21) 

(19) Torres, Edelberto, ~· p. 292 
(20) El poema 11 Un nlcaragilense en el extranjero", de Ernesto Cardenal ilu8tra este 

hecho de una forma muy bella. Ernesto Cardenal, Poesía Escogida, México, Barral 
ed., 1975.p. 23-26 Consultar anexo. 

(21) Fonseca A. Carlos, Sandlno ••• Op.Cit., p.2. 
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La población rural no armada daba información del enemigo; por ello, los yanquis 

vefan en cada campesino un enemigo, (22) 

La relación de Sandino con su ejército era de una total camarader[a y absoluto r!s 

peto. Todo se repart[a por igual, manteniéndose los combatientes de lo que les -

daba la población y de lo que obten!an en las emboscadas (armas, ropa, etc.) El 

pueblo los llamaba muchachos (2J) y entre ellos se llamaban hermanos. 

Para 1932, la zona guerrillera se extendía por casi toda el 5ren rural de Nicara

gua. El territorio controlado tenía una extensión de 1000 Km. 

Mientras tanto, sube al poder Juan Bautista Sacasa, (liberal), quién conteniendo -

con Adolfo D!az, gana la presidencia. Antes (en 1928), José Ma. Moneada la hnb!a 

obtenido en unas elecciones supervis,adas por los norteamericanos (24). Fue su p.re 

mio por la firma del Pacto dt!l Espino Negro. 

Estando Sacasa en la presidencia. después de sletc ailos de lucha del f.jército De

fensor d{! lrt Soberanía Nacional, sJ.lcn los norte.imericanos de Nicaragua. Se ha-

bf.1 form..tdo la t;uarc.lla ~acionnl (25), 1\nastasio Somoza García, un hombre oscuro, 

pero que pintaría con sangre la historia de ~icaragl1a, es nombrado jefe director 

de la Ctrnrdi.1 NaLfnnal en enero de 191), 

V. ASESIMTO DE SA~lll~O 

Habiendo salido los norteamericanos de Nicaragua, Augusto C. Snndino es invitado -

por el presidente Sacasn a pactar la paz. Sandino propone un documento llamado -

"Protocolo para la Paz", después lo:!_representación liberal y conservadora le presentan 

otro donde se acuerda lo siguiente: Desarme gradual del Ejército Defensor de la --

(22) En la lucha del F.S.L.N. contra la dictadura militar somocista para la Guar
dia Nacional, también cada campesino era enemigo. 

(23) También se llamó as{ a los jóvenes combatientes contra la dictadura militar 
somocista. 

(24) El presidente de la Comisión Electoral 11 Nacional" fue el General Frank Ross 
Me. Coy. 

(25) Se acuerda la formación de la Guardia Nacional el 22 de diciembre de 1927. 
El acuerdo to suscribe Dana G. Munro, encargado de negocios norteamericanos 
y Carlos Cu3dra Pasos, Canciller nic3ragüense. Establecía que la guardia na
cional serta la única fuerza militar y policial en la República, que estartan 
bajo su control todas las arm3s del p3ls y que su jefe tendría poder absolu
to sobre todo aquello que tuviera qui! ver con los soldados. su disciplina, -
entrenamiento, equipamiento, etc. 
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Soberanía Nnciona.l; amnist(11 amplia; una franja del R{o Coco para los combatientes 

(26) y el mantenimiento de 100 hombres armados. SanJino y su representación acel! 

tan. 

Sin embargo, la guardia Nacional habfa. generado mucho rencor contra el ejército de 

Sandino y, ademlis, ya se mostraba como una fuerza autónoma del poder gubernamental. 

As{, la Guardia Nacional violó los acuerdos, hostigó a los cx-combntientcs y Sand! 

no se vió obligado a v~ajar a nanagua, un año después de firmados aquellos, a rc

negoc lar la paz con Sacasa. 

El 21 de februro de 1934, saliendo de unn cena de la casa Presidencial y acomp.1ña

do de Sofonias Salvatierra, ministro liberal miembro de la Comisión Negociadora, -

Snndino, por órdenes de Somoza Carcía, fue emboscado y fusilado junto con lo!:l g! 

neralcs L'manzor y Estrada. !lasta la fecha f1e desconoce el paradero de su cuerpo. 

(27) 

Vl) ALGUNOS ,\SPECTOS OE LA !DEO!.OG!A SANOINIS'f,\, NAC!ONALISHO, ,\l~TllMPER!ALlSMO 

Y CLASIS MO. 

Para entender la e~encL:i de la luch.1 <t11tlimpcrinlista de Sandino y ~u lmwrción en 

el sentimiento del pueblo nicar<1-;Ucnsc, ei:; preciso señalar que su perfil ideológi

co se encontraba carga.do, en pl"imcr lugar, de un sentimiento antilntcrvenclonistn 

que prcvalec{a entre la población y, además, de una gran intuición política y un -

carácter lo suficientemente carismático como para dirigir un movimiento revolucio

nario. Estos elementos aunados a una fuerte voluntad patriótica de Sandino permi

tieron al héroe de Niquinhomo llevar a cabo la hazaña pnra la cual él cre{n que e.! 

taba destinado por designación divina. 

(26) 

(27) 

Los campesinos del Ejército Defensor de la Soberanía Nacional forma.ron coope
rativas a orillas del R{o Coco y se dedicaron a trabajar la tierra. 
Tomás Borge, dirigente del FSLN declaró en 1979 que no se encontraba el cuer
po de Sandino pues estaba en toda.a partes, haciendo alusión al arraigo popu
lar de su ideolog!a, 
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El 1C de julio Ce 1927 Sandino radacta uu primer manifiesto pal! tico donde se 

expresa su nacianali!imo, antillT'oerialif:lmo y latinaar:ierlc<Jnisma: "Juro ante la pa-

tria y ante la historia que mi espilda defenderti el decoro nacional y que será re

dención para los pprlmldos. Acepto lil invitación a lo lucha y yo mismo la. provoco·, 

v al reto del lnvo~or cobarde y o las trtJ1dorE?5 a mi p'3tria, contento can mi gri

to de combate, y mi pecha y el de mb sold.:Jdcs formarán murallas donde SC! lleguen 

a estrellar las leg1one5 de lo::; ~nemlgos de rJl~:nagua. Podr;J morir el Última de -

mis scldadc::.¡ pero <Jnt~?s, m3!¡ de un bilt<Jllán ce los vi.;estras, inva~or rubio, habrá 

mordido el polvo de f'"".13 .Ji)re:Jtes montañas" (?B). 

Por ctr.J lado, e:d~te lu discu'..:iiÚn Ue hastiJ dónde Sandlna mantuvo sálo uno p~ 

slclén naclorrnlista 'I .:Jntilmpi?rlali~til y hasta donde su concepción de? la lucha tu

vo también un contl]nido clJ!li.;;ta. 

En 1930 decLJr¡_¡: ''Sél'J las obreros ..¡ r:ar..cesinos iriln hust<J el rtn, GÚlo ~u -

fuerzo ora:.Jnizadd logr:ir~ el t.rlunfa." Al tit~c--;:a que 11J<:1.J; 11 ••• il tac.Jl)S <.H.juello~ -

que tadtlv{;J ,e encu(ntr-Jn JesaI'IJUnUJ.JtJG y fucr.1 de l.:J CanfercnciiJ Gindic<Jl Lati-

nD<lílir?ric-:Jna, a orrpnizar'.J'~ cr. l.J Únic:J cJrf)~nl:Jr:lÓn :iinctlcJl {le Ll r.l<1Gr? trab<1ju-

dorü". (.::ic refl~rf! .1 i:: fSL, fundili.J.J •:-n 1')28 :.:..:r lo Intr.:rnJi:ional Sindlcül Hajn -

de ln Tc1cern Jnte:n3ci1Jn"Jl Cur:-.uni·~tJ, Que ter.ta cama objetivo fund:Jrnenti.Jl enfr~n

tar nl acción c:el imperL::i1 i3rro e irn;Jul:rnr L:l'J luchi3s abreril~ del cantlnentr. )(29). 

En la circular dirlgldu a las uutorldar:1os civile~ rrnnldnista~ el 27 de agoota 

de 1932 ante lil inminente derrot¡i dE?l invasor, Sündina expresu: ui'Juestra ejército 

se prepara a tornar la riendas de nuestra poder nacional parn entonces proceder i3 

liJ organización de grancea cooperativas de abrero4 y campesinos, quienes explotarán 

nuc!ltr.:rn prooias riquez<.:1s naturales en provecho de la familia nic:;-iragüense en gene·-

ra!," (30) 

(28) Lozano, Lucrecla, De Sandino... Op. C:it. p. 34. 

(29) Escobar, José Oenito, ~ .. Op. Cit. P• 15 

(JO) ~· 



2.2.1. 3 EL SOMOCISl!O Y LA f"O~L\CION DEL FRENTE SAND!NISTA DE LIHERACION 

NACIONAL. (1934-1974) 

.~I 

A la salida de los norteamcrkanos dt.! Nicaragua. quedó instalado en el pa!s un po

der que garantizó, para el imperialismo las condiciones necesarias para disponer 

libremente de éste, aún y cuando formalmente se alejaron de él. Este poder fue la 

Dictadura militar somocista con su sustento, la Guardia Nacional (GN). 

Los aspectos a tratar en este apartado son: primero, la formación e.Je la Dictadura, 

las causas y su relación con el imperialismo norteamericano; el sl!gundo, ol pnpel 

de la dictadura que permaneció en el poder por 45 años, y tercero, la respuesta 

popular expresada en el surgimiento del FSLN en 1961 >' sus primeros pasoH. 

l. La formación de la dictadura militar somociHt<l (Anast.1si1J Somoza García(19J4 

1956), Luis Somoza (1956-1%7) y Anastasia Somosa Dabaylc (1967-1979) tiene co

mo objeto controlar n Nfcaragun y crear las condicloneH para que el imperialismo -

norteamericano pudiera disponer libremente del territorio 1 riquezas natura les y -

mercados (31). Su sustento fue la GN, que fungió como un aparato de control polf

tico y mllltar hacia la población. 

Los norteamericanos pudieron snquear al país al contar con el respaldo de ln (am! 

lia Somoza y sus allegados, con quienes entraron en lnumerablt!s negocios de todo 

tipo, como extracción de materias primas, procesamiento de recursos naturales ac

cionistas en diversas empresas, cte. 

II. El papel que jugó la DMS (Dictadura Militar Somoclsta) en ~icaragua durante 

45 años, lo podemos resumir en los siguientes puntos: 

a), Negación sistemática de la práctica del sufragio universal como base de las 

instituciones democráticas. 

b) Violación flagrante a todos los principios elementales que defienden los de

rechos humanos. 

(31) Sobre este tema se puede consultar el apartado 2.2.1.1. 



e) Usurpación de los uerviclo~ del Estado p~:;:i lucro y benE!flcio de la familia .. 

Somaza, despilfarro de lo-s fondos pÚbl1c:3, instituclonalizacién del chantaje 

v explotación mnsivo del vicio. 

d) Ases lnato, ter tur:::l, rtlJ ti lac iones 1 encarcelamientos m<Js ivo:J, persecus iones o -

opoaitore!J, destierra y tarror palltica. 

e) Mantenimiento de un ejército de repre~ión, la GN, con el apoya y asesoramiento 

de los Est.ido!l Unidas. 

f) Enajen<Jc ián cu 1tura1. 

g) Entreg<J a lnterc3e~ tronsnacionales de las conctrnianes cara explotaclón de? re

cursos naturale~ del suelo, sub:.uelo 11 aguas iJfectilndo la !:ioberan1a e indepc~ 

denclü del pals. 

h) Explotacl.Ón de los triJbiljiJdore~. abtenienOiJ lil r::imilia Somozil y !iU9 allegados 

has ta e 1 100% de L:i~; qan.:inc l iJG. ( 32) 

En el pl<Jnu t?conór:iL:o, mencionctremos toda:. los renqlone'.l en donde lu filmllia 

Sorr.oza tenla prooi(!dade5 a inv•:?rGianc!i: ::i:::citsj y l)fJ~HLi veget3le~. aicol1ol, alga .. 

dán, alquiler je eiJlficia-:. 'I C.J!;;i.15, <:iutomóvll~·i v camiones, compaílla de oviaclán 

(ll\rJ!CA) 1 granJ.::i~ uvícnlu...;, lnrJl!nias., !rnn:::inP.r ..... b.:incos, tJosqucs,cnré, CilrlJO~ pÚ-

bliCD5 (~UG fainiliure~), C:J:tunc:, '/ env::.he'.:>, C~r'll:!fltO, cerd'JS, cigilrros, can~truc

clone•.i, · ccnt.r<.1bundo, cunt:.rioucianr~~ íor?<.ilJa~. r:ueros, d1!p1.Jrt.e:..;, llepá~ilo!3 banca--

rio!:l, disco~ y íJrillJ.Jcian12'j, recolPcclón da escombran (<J ralz del terremoto de 1972) 

tróf leo de E:?stupE?íuc lent12s, fin une iuc ián de créd itas, ganiJdO, hi3clend.is 1 hotele5, 

lavi3nd(!ríu:., marin.:i mercante, r..etules, minan, periódicos y revistos, pesco, rnfina

c ión de petró h?u, prostitución y juego5 de azar, puP.rtos sal, tiangre, tabiJco, te j ¡ .. 

dos y tC?la!l, televlsián y rodio, terrenas urbilnas, tronspartes 1 agencias de viaje 

zapatas (33), 

Como mencionamos <lnteriormente, E?l sustento polttico-mllitar de la dictadura 

fue la Gl\J. El gobierno samoci9ta dcsurrollo una serie de mecanismos Que le permi

tieron milntenerla siempre coma su aliada. 

(32) "Cuarenta años de dictadura, cuarenta años de inconatituclonalidad" 1 

en Gi3ceta Sandlnlsta, Op. Cit., Núm. 8/9 p.8 

(J3) ~sarnazo, el hombre máa pobre de Nicaragua•, en~··•, Op. Cit. 
Núm. 6/7 p. 21-23, Núm. 8/9 p. 18-22 
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Por un lado, los salarios de los guardias se mantuvieron bajos para poder dar lu-

gar al soborno a través de regalos, pagos especiales, importaciones libres de de-

rechos, etc. Obtenían también concesiones tributarias y protección cuando en-

traban a negocios con el gobierno, en las industrias de Somoza o por cuenta pro -

pia. 

Ideológicamente estaban entrenados para la represión considerándola necesaria en 

contra de todos aquellos que pusieran en peligro la "seguridad nacional". Este 

temor obsesivo a la oposición, junto con la corrupc:ión institucionalizada tanto 

del personal alistado como de los oficiales, mantuvo a la Guardia Nacionill aisl~ 

da de la población y completamente dependiente del apoyo y los favores d~ la fa

milia Somoza. (J4) 

llt. Orígenes del frente Sandinist.i de Liberación NJ.cional (FSLN) programa míni-

mo, primeras accionl.!s. (l961-l97'•) 

A raíz de todas las consecuencias que trajo el hecho Je que Nicaragua estuviera 

gobernada por una dictadura militar apoyada por el gobierno norteamericano, re

presión, saqueo del país. explotación, pobreza, nntidemocracla, etc., el pueblo 

nicaragücn!:ie inicia una lucha que culminaría con la toma del podl!r por el FSLN 

y el derrocnmiento de la dictadura en 1979. * 

Entre 1958 y 1961 se llevaron a cabo una serie de movimientos que (ueron los an

tecedentes para la gestación de lo que se dió en llamar la tercera opción. Ni 

el partido liberal ni el conservador significaban una alternativa. Esta nueva -

organización estuvo formada con los que habían participado en los movimientos -

guerrilleros, los que militaban en el Partido Socialista, los exiliados, los que 

participaron en las acciones juveniles contra la dictad:1ra1 los exmiembros del 

ej€rcito de Sandino y los que habÍan participado en la Juventud Patriótica Nic!!_ 

J4)Se.lser, Gregorio 1 La batalla de Nicaragua, México, Ed. Bruguera 1 1980. p.26H 

* La poesía "Mañana hijo mio, todo será distinto" de Edwin Castro, muerto a raíz 
del ajusticiamiento de Anastasia Somoza García en 1956 por el poeta Rigoberto Ló 
pez P'rez, ilustra el tipo de país que deseaban los nicar.lgÜenses. (Fue escrito: 
en prisi6n). Consultar anexo. 
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En julio de l96l se formó el Movimiento Nueva ~icaragua, que en l9ó2 adoptaría el 

nombre de Frente de Liberación Nacional y, finalmente, en 1963, el de Frente San-

dinista de Liberación Nacional. 

A finales de 1962 circula el periódico clandestino Trinchera prensa del FSLN, (que 

tuvo en su archivo la dictadura y ahora existe una colección incompleta en el Cen-

tro de Estudios del Sandl.nismo, en Managua), en 1963 da a conocer un programa m!. 

nimo de 4 puntos: La liberación de Nicaragua del dominio económico y político de -

los monopolios yanquis¡ el derrocamiento de la tiranía de Somoza la destrucci6n 

de la GN; la entrega de tierras n los campesinos y el desarrollo industrial lnde-

pendiente y un gobierno de unidad nacional con el FSLN en el centro del mismo. 

Ya organizados militarmente como guerrilla, entre 1963 y 1967 sobresalen dos ac-

e.iones históric.-1s que le dan muchas enseñanzas al Frente Sandinista, que son la 

acci6n del Bocay entre junio y octubre de l963 y la jornada Pancasán en 1967, (36) 

Entre 1964 y 19b7 revisó su trabajo y reestructuró sus frentes. Inició sus a.et.,! 

vidades con el pueblo luchando por demandas como agua, pavimentación, escuelas, 

etc. De l967 a diciembre de l974, el FSLN pasó por un podado difícil llamado 

de 11acumulación de fuerzas en silencio". Durante estos años, fue vinculándose 

a todos los sectores de la población y a instituciones importantes como la Igle-

sia Católica, en la que encontró el apoyo de laicos y sacerdotes. En este lapso 

se estructuraron núcleos guerrilleros en las montañas y en las ciudades. Se a-

(35) t>.ara ,mayor información sobre los antecedentes del FSLN, consultar Lozano, 
Lucr~cia, Op. Cit. p. Sl-57. 

(36) Para información detallada sobre las acciones del Bocay y Pancasán, consu.! 
tar: Lucrecia Lozano, Op. Cit. p. 59 y Manlio Tirado, La revolución sandinista, 
México, ed. Nuestro Tiempo, l983, p. 43. 
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brieron casas de seguridlld, se consiguieron armas, se fundaron escuelas de instru~ 

ción pol!tico-militar y se promovieron nuevos cuadros. 

Pasamos ahora a reseñar brevemente la respuesta popular final a más de cuarentA a-

ñas de represión, miseria e injusticias. 

El siguiente apartado lo dividí en tres momentos: el primero que va de diciembre -

de 1974 a octubre de 1977; el segundo de enero de 1978 a julio de 1979; y el terc!:_ 

ro de 1979 a 1980. 

2.2.1.4 El triunfo de la revolución popular sandinista contra la Dictadura 

militar somocista. 

Diciembre de 1974 a octubre de 1977 

Se inicia con el final de la etapa dt?nomina<la de 11acumulación de fuerzas en silen-

cio" que se rompe con el acontecimiento llamado "diciembre victorioso11 el 27 de -

diciembre de 1974. Acontecimiento que por primera vez cimbra a la dictadura (37) 

Esta acción es llevada a cabo por el Comando 11Juan Jos& Quezada" del FSLN. 

En este año se forma UDEL 1 también en diciembre. La Unión Democrática Nlcaragüe.!! 

se fu6 una organizaci6n pol!tica dirigida por Pedro Joaqufo Chamorro periodista, 

que aglutinaba a diversas fuerzas opositoras a la· dictadura pol!ticas y sindica -

les. (38) 

UDEL surge como alternativa de carácter democrático burgués cuyos planteamientos 

(37) Información detallada sobre este operativo en, Tirado Manlio 1 La Revolu 
~· •• Op. Cit. p. 46-48 

(38) Entre ellos estaba el Partido Liberal Independiente, el Social Cristiano, el 
Socialista, la Central de Trabajadores de Nicaragua, la Confederación General del 
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son reformas democráticas a la dictadura como elecciones libres, reforma agraria, 

reforma tributaria, fomento a La industrialización, restauración del mercado co-

mún centroamericano, etc. Chamorro se perfilaba como candidato para l98L (Somo-

za Debayle se hab!a reelegido para el período 1974-1981 en septiembre), apoyado 

por sectores liberales de Estados Unidos. 

A raíz del operativo "diciembre victorioso11 el gobierno dictatorial decretó la -

censura de prensa, la ley marcial y el estado de sitio, situación que duró hasta 

1977 época en que por la presión internacional Somoza se vió obligado a levantar. 

En 1975 se agudiza la represión a la guerrilla en la montaña y el FSLN se debi-

lita, pierde contacto entre la ciudad y el campo y mueren varios de sus inte -

gran tes destacados. 

Se forma en México en octubre de 1974 el Comité Mexicano de Solidaridad con el 

pueblo de Nicaragua quien consigue incorporar el asunto de Nicaragua al tribu-

nal Rusell. 

En .1975 el FSLN se divide. Primero se forma la tendencia Proletaria (TP) que 

se replantea la estrategia de la guerra p~pular prolongada seguida hasta ento.!! 

ces por los sandinistas y pone €nfasis en el trabajo obrero y en las masas ur-

banas; la tendencia guerra popular prolongada enfatiza la lucha guerrillera en 

la montaña y con los campesinos, coosidcrnb.J.n al imperialismo como el enemigo 

principal y se planteaba la formaci6n de un ejército preparado para una guerra 

prolongada. En 1976 se estructura la tendencia insurreccional o tercerista 

que se plantea la lucha a través de golpes estratégicos y una política de a -

Trabajo Independiente, 
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lianzas amplias con todas las fuerzas opositoras nacionales y la búsqueda del apo-

yo internacional. Lo que unía a estas tres tendencias eran los elementos estraté-. 

gicos: el pensamiento sandinista y la coincidencia de que sólo con la lucha armada 

se vencería a la dictadura. Lo que las separ.:iba eran cuestiones tácticas. 

Estas escisiones son importantes pues cada tendencia juega un papel fundamental -

en el derrocamiento de la dictadura. 

En 1975 aumentan significativamente las denuncias a nivel internacional por parte 

de religiosos, partidos, políticos, personalidades y organizaciones gremiales de 

las violaciones a los derechos humanos en Nicaragua (39). 

En 1976 por primera vez la prensa internacional se pronunciaba contra la dictad!! 

ra y La iglesia nicaragüense y extranjera también. 

De 1976 a 1978 cada tendencia del FSLN hace su trabajo. La T.P. con obrero!::I, y 

sectores de masas, la G.P.P. acumulando fuerzas y consolidando el trabajo mili -

tar y la tercerista afianzando alianzas y preparando la insurrección. 

En 1977 se inicia la recuperación del movimiento popular destacando el carácter 

antigubernamental de las protestas. Continúan las denuncias sobre violaciones 

a los derechos humanos, es el caso de Amnistía Internacional que entre el 10 y 

l5 de mayo publica un informe de LOO casos de violaciones a los derechos humanos 

en el país. 

Para octubre de 1977 hace su aparición el grupo de los Doce, expresión política 

de las amplias alianzas sandinistas con las fuerzas opositoras al somocismo que 

(39) El poema· "Las Campesinas del Cúa" de Ernesto Cardenal, muestra el grado de 
crueldad que alcanzó la G.N. hacia el pueblo de Nicaragua en Gáceta. •• Op. Cit. 
p<'ig. 25 ni!ms. 8/9 Consultar aneKo. 



vivían en el exilio. Entre ellos estaba, Fernando Cardenal. Sergio Ram!rez, Miguel 

0 1 Escoto, Arturo Cruz y otros (40). 

II Enero de l978 a julio de l979 

A ra!z de la fuerza que iba adquiriendo la figura de Pedro Joaqu!n Chamorro jefe -

de UDEL y director de La Prensa. principal periódico opositor a Somoza (y ahora o-

pastear al gobierno Sandinista) la dictadura resuelve asesinarlo. Esto provocó u-

na amplia respuesta popular y una intt!nsificación de las acciones armadas del FSLN 1 

se estaba gestando una situación revolucionaria. 

Obreros, profesionalc~, empleados públicos 1 ~o lonas, comerc lantes se sumaban a las 

protestas, de inicio no aceptaban la lucha armada, fue un proceso que duró alredc.-

dor de 10 meses. (4 l) 

El consejo superior de la Empresa Privada (COSEP), el Movimiento Democrático Nica-

ragilcnse (MDN) dirigido por Alfonso Rebelo* y UDEL trataron de aprovechar el auge 

popular para llevarlo a posicl.ones no 1:1andiniatas y evitar que se acercaran a po-

alciones revolucionarias. Esas organizaciones formaron el Frente Amplio Opositor 

FA01burgues!a opositora cercana a Washingfon, quien buscaba ya en 1978 un somoci.! 

mo sin Somoza, El FA.O organizó dos huelgas, la de enero y la de agosto en 1978, 

lo lucha pacífica no logr6 arrancar concesiones serias a Somoza lo que hizo fue -

inclin:..r la balanza hacia la necesidad de la lucha armada, la lucha política de -

bía c°""hinarse con la lucha militar para ser exitosa. 

El 22 de agosto se realiza la toma del Palacio Nacional acto comandado por Eden 

(40) "Declaración del Movimiento Je los Doce 11 en .G~ Up. Cit. P. 14 

(41) Tirado Manllo, Op. Cit. p. 53 

* Actualmente forman parte de la Resistencia Nicaragüense (R.N,) agrupamiento -
contrarrevolucionario gestado en junio de 1987. 
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Pastora y Dora Ha. Tellez. 

A principios de 1979 se formó el Frente Patriótico Nacional (FPN) que agrupaba al 

MPU (42) Movimiento del Pueblo Unido, el grupo de los Doce, el Partido Liberal ·r!l 

dependiente, el Partido Popular Social Cristiano, el Frente Obrero, la Central de 

trabajadores de Nicaragua, el Sindicato de Radioperiodistas y otras organiznclo -

nes radicales que reconocían al FSLN como la dirección política y militar del mo-

vimiento, el F .P.N. tuvo como objetivo aglutinar a todas las fuerzas nntisomocis-

tas del país. En enero de 1979 se empezó a preparar la insurrección final. 

Las tres tendencias del FSLN se unifican el 7 de marzo aunque desde el año ante -

rior actuaban coordinadamente. 

El l7 de Junio México, Costa Rica, Ecuador y Panamá rompen rclaclonci.; con el go-

blerno de Somoza, Washington pretendió un somocismo sin el Jictador y [racilsÓ. Se 

inicio la huelga general desde el 4 de junio como parte de la lucha pol!tica. 

Somoza abandona Nicaragua el 17 de julio ante la t.nsurrecciún popular, 

III. El tercer momento comprende las primeras medidas tomadas por el FSLN des -

pu€s del triunfo y sus primeros años en el poder 1979-1980. 

Retomando los planteamientos hechos por el frente Sandinista d~s de su funda -

ción. el programa de la Junta de Gobierno de Reconstrucción Nacional planteó C,2. 

mo fundamentales los siguientes: desaparición de la Guardia Nacional, confisca-

ción de todos los bienes de la familia Somoza y sus allegados, nacionalización 

de la banca, del comercio exterior e interior y de los recursos naturales del -

(42) M..nifiesto del Nacimiento del Movimiento Pueblo Unido (fragmento), Nica -
ragua, .S/e, 1978. Mimeografiado. Sobre la posición del MPU: Coyuntura pol!ti
~ Nicaragua, MPU, 1978, p. 1-10. Mimeografiado. 
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pais 1 reforma agraria donde los bienes expropiados pasarían a ser Area de propie -

dad del pueblo (APP) manteniendo la pequeña y mediana propiedad. 

Se define Nicaragua como un pa!s con un pluralismo ideológico, de econom!a mixta y 

de no alineamiento a ninguna hegemonía. Respe. to a las libertades fundamentales y 

plena vigencia de los derechos humanos. 

Dentro de los cambios significativos están el inicio el 23 de marzo de 1980 th la t:ru 

zada Nacional alfabetización que dura un año. 100 mil jóvenes alfabetizan a 

406 056 nicaragüenses, en las ciudaJe,'>, el C.lmpo, los centros de trabajo, los ha -

rrios. 

Se crea el lNRt\ (Instituto Nicaragüense de la Reforma Agraria) 1 las secretarías -

de Planificación, Viv~cnda, Bienestar Social, Cultura, Comercio, etc. 

La situación económica del país había su(rido un profundo colapso. (43) Las reser 

vas monetarias no llegaban a tres millones de dólares, las inversiones públicas -

estaban paralizadas, la fuga de divisas era de 535 millones de dólares, la deuda -

externa duplicada en dos años (en 1977 era de 825 millones de dólares y en 1979 -

era de 1645 millones). los servicios y los sectores productivos con pérdidas cua!! 

tiesas, dese~pleo del 45% 1 habían muerto 40 mil personas y entre 80 y 110 mil e!.

taban heridas, había 40 mil niños huérfanos, ld industria con pérdidas de 1500 m! 

llanea de córdobas (en aquel entonces eran 10 c?rdobas por dólar) ,en el comercio

por los paros y los levantamientos las pérdidas eran de cerca de 2 200 millones -

de córdobas. En el campo la pérdida fue menor, 227 millones de córdobas. 

(43) Tirado,Manlio, ~ P. 55 
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En el campo de la Reforma Agraria hubo dos momentos de su aplicación: la 

fase inicial ant! Somocista (confiscación del 60% de la tierra y de 1500 empresat1 

agrícolas que estaban en manos de la familia Somoza y sus allegados) y la 2a, la-

antilatifundaria que mediante la ley de refot"ma agraria y ley de cooperativ.1s 

planteó el derecho al uso de la tierra y por lo tanto su propiedad mientras DIJ 

sea usada para desc.Jpitalizar o desestabilizar a la revolución y la segunda que -

rige las cooperativas como forma fundamental de producción en el A.P.P. 

Entre las organizaciones sociales su forma, (Asoclación de mujeres nicar!!_ -

gücnses Luisa Amada Mendoza), M-1NLAE. (Comite de Defensa Sandinista), C.D.S. (
44 > 

(Asociación de Trabajadores del C..1mpo) A.T.C., aglutina a trabajadores agrícola:; 

del A.P. y del Sector Prlvado, (Unión Nacional de Agr.icultorcs y Ganat.Jeros) UNAG, 

reune a los medianos y pequeños productores, (Central San<linista de Trabajadorl!s) 

CST. obreros de las ramas textil, química, metalmcciínica, materiales de constru~ 

ción y construcción misma. 

El 4 de mayo de 1980 se instala formalmente el Consejo de Estado órganl> -

legislativo de la Junta de Gobierno que habría que ejercer sus funciones hasta -

el 9 de enero de 1985. "Participaron en él, como muestra du la pluralidad 

ideol6gica y política del pa!s: el FSLN1 el Partido Liberal Independiente, el 

Partido Socialista de Nicaragua, el Partido Popular Socialista Cristiano, el 

Partido Conservador Demócrata, el Partido Social Cristiano, el Movimiento Liberal 

Constitucionalista y el Movimiento Democrático Nicaragüense (en 1982 se pasd a -

(44) En las pláticas con la "contra" uno de los puntos de di,! -
cusi6n son los CDS. La contra (RN) plantea su desaparici6n. 
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ARDE, con la Contrarrevolución) y organizaciones ~o¡Hii3:11!5 y sindicales. y repr!_

sentantes de la empresa privada11
, <45 > desde luego teniendo la mayor!a el FSLN -

por ser la fuerza hegemónica. El Consejo de Estado acuerda la aprobación de la -

Ley de Reforma Agraria y Ley de Cooperativas (1981), Ley de Seguridad Social, 

Ley de Servicio Militar Patriótico (1983) <46), Ley Electoral, Ley de Partidos -

Pol!t.icos 1983, Ley de Relnclon•a Familiares, etc. 

La iglesia católica al triunfo de la revolución se escinde en la iglesia -

popular y la jerarquía católica, claramente se diferencian las posiciones<47 ~ 

aunque desde las últimos años del Somocismo se plantearan sus diferencias. 

(45)Lozano, Lucrecia Op. Cit. p. 302. lNDE Instituto NicaragUense de Desarrollo 
ahora opositor al gobierno fue una empresa privada burguesa opositora a -
Somo za. 

(46) Actualmente también está en discusión la vigencia de esta ley, 

(47) Para mnyor in(armación sobre este aspecto, consultar, el apartado -
"las '2 iglesias católicas11

, en este capítulo dos apartado 2.3.3. 
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2.J Algunos aspectos de la vida social eºn Nicaragua, 1984-1985. 

2, 3.1 Panorama general ( 1981-1984), 

Estos años se caracterizan por las consecuencias a 11ivel económico político 

social y militar que produjo en Nicaragua la pol!tica hclicist<l del gobier

no Norteamericano con In llamada guerra de baja intensidad. 

En 1981, a sólo unas semanas de haber asumido el poder, el Presidente Ronald Rengan 

ordenó la suspensión de un crédito de 15 millones de dólares que restaban de un -

préstamo global de 75 millones aprobados por el gobierno de Carter, arguyendo que -

Nicaragua era la fuente de subversión existente en Centroamérica y que su territo

rio servía como fuente de abastecimiento de armas soviéticas y cubanas para los -

insurgentes salvadoreños. Con la justificación de que la medida iba dirigida a 

cortar el flujo de armas a los rebeldes en el Salvador, Washington aprobó un fondo 

de 19 millones de dólares a la ClA para que ésta planificara y ejecutara una combi

nación con los grupos somocistas en el exilio y dentro del país, operaciones pol!t_! 

cas y militares contrarrevolucionarias. A ese fondo de 19 millones s~ agregaron 11 

más de 1983, sin contar las importantes cantidadcR en ayuda milit.1r registrada. 

El grueso d~ las fuerzas contrarrcvulu::ionnrL1s est<th:i formndo por somocist.1s '! cx

guardias nacionales, los cuales tenfon su principal b;ise de opl'raciones en llondur,~ 

se integraron también fuerzas desidentcs qut:' combatieron en l.1H filas del FSL~ p.:1-

ra derrocar n 1 somoc ismo y cont r.1 rrcvo luc ion.u los de d He rentes nac lona lidadcs que 

fueron entrenados por cxboinas verdes estadouniJcnscR en centros de adiestramiento 

locnlizn<los en California, Florida y Louislana 1 para ir a combatir a Nicaragua. 

También desde finales de 1981. realizaban el ejército hondurc1lo y las fuerzas arma 

das cstadounidenses 1 maniobras conjuntas como Granadero I y Aliuas Tara I y II. Y 

se realizaron numerosos actos de sabotaje político y económico en territorio naci2 

nal por parte de la CIA. 

Las bases de la estrategia militar contrarrevolucionaria ten!an como objetivo inv!!. 

dir Nicaragua desde el norte, trasl.1dar los campamentos militares de Honduras al -

interior del país e ir estableciendo paulatinamente "zonas liberadas" en las que 

se establecería un gobierno provisional reconocido por Estados Unidos. Esta fase 

tomó vuelo a finales de 1982 y se recrudeció en 1983-1984. La capital del país 

sería tomada después de avanzar hacia el sur y conjuntarse con las fuerzas contrar

revoluccionarias que operaban en 111 frontera costarricense. (48) 

(48) Sobre el asunto referente a la agresión yanqui por problemas de ºseguridad 
nacional", consultar el apartado. 2.2.1.l de esta tesis, 11 El caracter de -
de la intervención imperialista en Nicarngua 11 
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Las agreAioncs y el terrorinmo desplegados por la contrarrevolución arrojaron eri -

el lapso Je 1981 a 1984 un saldo de 7J91 nicaragüenses asesinados y pérdidas por 

270 millones de dólares. (Para 1988 las pérdidas humanas han sido mas de 50 mil y -

la erogación en dólares en mas de 17 ;ilf l millones). 

Desde el punto de vista diplomático, de agosto de 1981 a septiembre de 1984 se -

hab!an realizado 15 encuentros entre delegados nicaragüenses y representantes del 

gobierno norteamericano tendientes a encontrar soluciones para resolver la crisis 

regional, los cuales no fructificaron debido a la pol!tica militD.rista estadouni-

dcnac (l,9). 

Dada esta situación la cconomfa nicaragüense se convirtió en "economía de guerra" 

Hubo que destinar recursos económic~s y humanos parn la defensa. En 1983 se --

aprobó el Servicio Militar Patriótico (SMP) que plantea la obligatoriedad de alis

tnrse por dos a11os a los mayores de 16 años. 

Contadora cumplió un pape 1 relevante por la paz en Nicaragua en esos años, sus es

fuerzos se concretaron en la elaboración del 111\ctn de Paz y cooperación en Centro'ª 

mcrica" que el gobierno nlc.aragücnse planteó que firmar!a inmediatamente, a difercn 

cia de ln cstrntcgia de fuerza implementada por la akiinistración Rcagan. 

Desde el punto de vista político un acontecimiento relevante fueron las elecciones 

a la presidencia, vicepresidencia y 90 representantes a la Asamblea Nacional, el 4 

de noviembre de 1984, para un periodo de seis ailos. En el lapso de dos años la -

Asamblea redactó la Constitución que rige actualmente. 

El objetivo de estas elecciones en donde resultó vencedor Daniel Ortega como pres.! 

dente por parte del Frente Sandinista de Liberación Nacional fué demostrar que el 

derecho a ser la dirección política del pa!s ganado en la insurrección, se pod!a 

refrendar en las urnas. Y as! sucedió. (SO) 

(49) Con los acuerdos de Esquipulas 11 se ha luchado por el alto definitivo al fue 
go en Nicaragua. La "contra" está dividida actualmente y sin subsidio nortea-: 
mericnno, sin embargo los Estados Unidos buscan la desestabilización del pa!s 
ahora desde dentro, el Eml:>ajador Melton, el 15 de julio de este año fué expul 
sado de Nicaragua junto con otros 7 funcionarios por considerarlo persona noñ 
grata, Reagan en represalia hizo lo mismo con Carlos Thunnerman Embajador de 
Nicaragua en EUA y representante en la OEA. Cuando se preguntó que si Estados 
Unidos invadirfa Nicaragua, un funcionario yanqui contestó "un presidente -
nunca dice nunca 11

• 

(50) Sobre la situación de los años 1981-1984 desarrollada en forma amplia consul
tar, tucrecia Lozano, De Snndino , • ,Op, Cit., p. 309-323. Lo planteado aqui, 
extraído de esa obra, es solo un resumen, 
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Después de esta panorámica general pasamos ahora al desarrollo de los cuatro aspcc-

aspectos elegidos para ilustrar algo de la vida cotidiana en Nlcaragüa en 1984-1985. 

Las razones que argumento para la elección Je estos aspectos la presento en el apartado 

2.2, as! que las obviaré aquí. 

Solo plantearé que aún y con la situación belicosa anteriormente descrita la revolu

ción siguió su marcha y lo que desarrollo en seguida as{ lo demuestro. 
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2.3.2 LAS MUJERES 

1. El movimiento femenino en Nicaragua 

L. I Su definici6n 

El movimiento femenino en Nicaragua (como lo llaman las mujeres allá), se ins-

cribe como parte inseparable del proceso de desarrollo nacional; por lo tanto las -

reivindicncioncs femeninas no pueden ir desligadas de los hombres, con quienes lu--

chando hombro con hombro podrán conseguir l.1s condiciont!s políticas, económicas y -

sociales apropiadas para la igualdad. 

La <lif,niflcnción de la mujer es una campaii.1 ideológico-política que levanta la 

revolución y que comprende los siguicntcH aspectos: la. Ln campaña de difusión so-

bre el matrato físico a la mujer¡ 2°. El fomento .:1 la rcsponsa.bilidad compartida -

con los hombres, en el cuidado de los hijos pnrn evitarles accldcntes nl dt.ljnrlos -

Holou en casa; 3°. Educación ucxual pnr.1 el conocimiento de la mujer de su cucr-

po y acerca de la maternidad. 

"Nuestra revolución no tiene capacidad en este momento y en los próximos años 

de ofrecer todos los centros de desarrollo infantil, la infraestructura social ne--

cesarla para aliviar el trabajo doméstico, todas las posibilidades demandadas, no -

solamente para las mujeres sino necesaria para toda la fuerza de trabajo nicaragile.!l 

se, pero sí puede la revolución invertir ideológicamentt;!, políticamente para avan--

zar en la dignificación de la mujer". ( 1) 

La pot:ición del movimiento femenino actual plantea que la mujer debe adquirir 

(1) Alocución de la compnEera Le.!1 Guido. Nicaragua, 111 Asamblea Nacional de - -
A.M.N.L.A.E. 8 de marzo de 1987. folleto mimeografiado. p. 4. 
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conciencia plena de las discriminaciones de las que es objeto y de su papel en la -

lucha revolucionaria. No basta la organización de la mujer ni el desarrollo econó-

mico, la lucha es también contra los hábitos, las costumbres y los preJuiclos de 

hombres y mujeres. "Tenemos conocimiento de compañeros que son revolucionarios en 

la calle, en el centro de trabajo, en el batallón de milicias en todas partes, pero 

que son señores feudales de horca y cuchillo en el hogar. Deben convertirse en co_!!! 

pañeros de la mujer, compartir con ellas la cducnción polftica, las tareas del ho--

gar, el amor y el cuidado de los hijos y el amor y la defensa de la revolución". (2) 

Veamos algunos de los planteamientos del movimiento femenino sobre el respeto 

y la 1rnlidarlt.lad entre hombres y mujeres: "ta igualdad del hombre y la mujer no de-

be ir en menoscabo del respeto hacia la mujer. La cortesía no es un atributo de --

las clases explotadoras. La caballerocida<l no es propiedad privada de la burgues!a. 

Debemos crear una nueva cortesía y una nueva caballerocidad rcvolucionarL1s. Ln --

mujer es físicamente má~; Jébil que el hombre pero es t.tn lntcliKcntc como el mo-

ralmcnte. es mejor que t 111
• 

11Así como la mujer apoyn en las horas difíciles, debemos brindarle apoyo y com-

partir no sólo las alegrías sino los momentos duros de la búsqueda de las rcspues--

tas a la hora de las contradicciones íntimas". (3) 

Entendemos entonces que en Nicaragun se está librando una lucha por la igual--

dad de la mujer no solo en lo económico y político sino en lo ideológico, familiar, 

personal etc. 

2, Situación jurídica de las mujere~ 

2 .1 Como ciudadanas. 

(2) La revolución es como un tren en marcha. Nicaragua, s/e, 1987, p.15. folleto -
mimeografiado. 

(3) Ln revolución es , • , Qi?_. f.!!· p.16 
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El m¡¡rco jurídico que rigió hasta 1979 fue el que se estableció desde 1883 a -

1909 con la Revolución Liberal (~) de José Santos Zelaya. Con referencia a los d,! 

rechos de la mujer señalaba sólo "la igualdad de las personas" y el código fo.mi--

liar planteaba su subordinación hc'.lcia los hombres teniendo mínimos derechos sobre -

los hijos. A partir de 1979 el entonces Consejo de Estado decretó 1~1 "Ley Regulad.2, 

ra de las relaciones madre, padre e hijos11 eliminando los conceptos de jefe de fam! 

lia" y ºpatria potestad 11
• Se decretaron también la "Ley de adopción" y la "Ley de 

alimentos". para garantizar la protección de las familias nbandonadas por los mari-

dos. En la "Ley de medios de comunicación social" se prohibe la utilización de la 

mujer con fines mcrcnntilistns. 

2.1.1. ANNl.AE (Aiwciación de muJcres nic.'.lragüenses Luisa Amada Mendoza)CS), objet_! 

vos y formas de organización. 

AMl'lWNAC, lil Asociación de Mujeres ante la Problcm.itica Nacional es el ante• 

cedente inmcdinto de A}INLAE. 

AMPRONAC surge en 1977 como resultado de la inquietud de cuatro mujeres (Carmen 

Brenes, Terc Uelgadillo 1 Clarisa Alvarez y Lea Guido) quienes formaron el comité 

ejecutivo y organizaron una asamblea nacional a la que asistieron 60 mujeres; "mu--

chas eran de extracción social burguesa y a muchas no volvimos a verles. Pero im--

pactó (la reunión) por que fue de carácter testimonial, sobre la represión Cilmpesi-

na, los asesinatos de la <líctadura somocista. "La idea nuestra no era simplemente 

una comisión de derechos humanos, buscábamos la forma de que la mujer participara -

activamente en los problemas sociales y económicos del país". (6) 

(4) Revolución Liberal. donde Zelaya tomó una serie de medidas modernizadoras bur-
guceas en el país, como la separación de la Iglesia y el Estado, matrimonio ci
civil etc. 

(S) Luisa Amanda Mendoza, proletaria y prir.iera mujer martir del F.S.L.N. cayó en 
combate el 3 de abril de 1970. 

(6) Randall Margarct, todas e1Hnmos despiertas, Méx. S XXI, 1981, 299 págs. p.41 
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Con el triunfo revolucionario había que darle otra forma de trabajo ft!menino. 

Ya no eran mujeres ante la problemática nacionnl sino mujt!res agrupándose para in--

tegrarse en un proceso largo de reconstrucción y cambio. Hab{a que incorporarl¡1s a 

los nuevos requerimientos nacionales: Había caído la Dictadura. As! surgió A.'1NLAE 

cuyo .objetivo es lograr una participación plena de las mujeres en todos los campos, 

en el político, en la actividad económica, en la cultural, en la social. etc. Que 

la asociación fuera. un instrumento donde se garantizaran l.ls posibilidades para ca!!. 

seguirla, eliminando los obstáculos históricos. Participan en A.'tNLAJ-:, campesinns, 

trabajadoras, amas de casa y estudiantes. 11 La asociación está llamada n hacer un --

trabajo largo profundo tanto en el campo de las relaciones hombre-mujer como en -

el campo de las relaciones sociales y económicas en general. No basta con c.:imbinr 

estructuras sino hay que tener un proceso de educnciún, de lucha ideológica11
• ( 7) 

P.1ra 1980 AMNLAE se organizó de la siguiente mnnera: Comité E.jecutivo ~acional, 

Coor<linac ión Nacional, Consejo Uepartamental, Coml té Ejecutivo Oepartamcrntn t, Comi-

té Ejecutivo Municipal, Consejo :-1unici¡1íll, Comité de Uase (de 30 a lOO mujeres). 

Lns funciones principales a las que la Asocli:ición se ha avocado son: l º Ocícn-

sa de la revolución; participar en lns milicias populares sandinistas y en las mov! 

lizaciones pol!ticas; 2° Gestión estatal, participar en los organismos que dirigen 

y planifican la política estatal en áreas como salud, educación, abastecimiento, --

empleo y salarios; 3° Igualdad jur{dica¡ 4° Capacitación, creación de centros cultu 

rales, técnicos y políticos¡ 5° Impulso a la formaclón de centros infantiles; 6° Al 

fabetización; 7° Brigadas de salud; control del agiotismo y el acaparamiento de los 

productos alimenticios para proteger el ingreso familiar y 8° colectivos de produc-

ción, para lograr una mayor participación de las mujeres en la actividad producti-

va. (8) 

(7) Randall, ~·• ••• p.73 
(8) Construyendo la patria nueva, hacemos la mujer nueva. Managua, Nicaragua 1980 

AMNLAE, Folleto mimeografiado, p. 4-7, 14-16. 
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2.2 Como madres. esposas y trabajadoras. 

A raíz de una serie de denuncias como lesiones con arma blanca, golpes con pu-

ños u objetos, violaciones sexuales reiteradas, ataduras, intentos de asfixia por -

ahorcamiento, arrebatar n los hijos, la casa u otros bienes, encierro, etc., cuyos 

motivos aparentes eran celos, interferencias familiares, maltrato a los hijos o si.!!! 

ple presión pilra despojar a las mujeres de sus bit!nes, AMNL\E creó en 1984 la afie! 

na legal de la mujer. lfocfa falta una instancia para protección de la mujer en re-

loción a la familia. Para 1985, la oficina había atendido m.is de dos mil casos, --

presentándose diariamente unas cu::1.renta mujeres. Se trataba Je mujeres mayoritari!! 

mente de sectores popuL1res c¡ue se quieren divorctar. solucionar el problema de sus 

h1jos o simplemente discutir ;.¡us problemas; ;1h( se les enseña a trnmitar sus pape-

les. dónde ir a reclnmarlos. cte. Se divide el trabajo en un área jur!dica y otra 

psico-social. l.;1 primer.1 at lende los problcr.ias materiales-legales, la segunda .1tic!! 

de los prohlemas psicolól~icos -.:uandu así se requiere. "Al principio cuando no se -

atcndfon Jos dmlwi cmocionalc!-1 1 llcgabnn gran c.inthlad de julciuH de divorcio, pero 

después el hombre conquistaba a ln muje1· de nuevo y la pareja se volvfa a unir. A -

los tres meses 1.1 compañera estaba de nuevo en la oficina insistiendo en el divor-

cio. Se trata de infundirles confianza en sí mismas". (9) 

Existe m5s influencia entre las trabajadoras de la ciudad por lo que se proyeE, 

taran cursos de capacitación jurfdica entre las mujeres del sector rural. 11 Es un h.!!_ 

cho s{, que más hombres ahora tienen que comparecer ante los tribunales por irres--

pons.:1bilidad paterna o por abusos distintos como nunca en la historia de este pa!s 11
• 

(10) 

(9) "Cuando la ley no basta", en Harricada Internacional, Nicaragua, F.S.L.N. --
20 de junio de 1985. p. 9. 

(10) "Conquistando la igualdad" en Barricada, .QE.. Cit. 1 28 de marzo de 1985. p.10 
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Como trabajadora la protección de la mujer se dá a través de la Constitución }" 

de AMNLAE quienes luchan por mejores condiciones, cnpacitación 1 centros infantiles, 

centros de producción, comités de base, etc. Ln Constitución plantéa en su arc!cu-

lo 82 inciso 11a 11 que a trabajo igu.'.ll, solario igual; en el "c 11 la inenbargnbilidad 

del sal.1rio y las prestaciones dado que está estipulado que al hombre que abandona 

a sus hijos los deja sin protección se le embargará el salarlo. La Ley de Coopera-

tivas de Producción plantéa que se impulsará la integración plena de las mujeres co-

mo miembros aún sin ser cabezas de familia, esta integración es un proceso que apc--

nas se ha iniclndo. 

3. La participación de la mujer en la plllítica. 

Dentro del campo de la política la participación femenina se hn dado en todos -

los niveles; de dirección, estatales y civiles como en la administración general del 

Estado, dirección en las empresas, en los organismos políticos, populare~ o grcmi.:a--

les. 

A nivel general del Estado para 1985, el 16% de los funcionarios eran mujeres -

con todo grado de responsabilidad, aunque la proporción varía por sector; por ejem--

plo, habfa más mujeres en el Ministerio del Exterior que en el de la Construcción. 

En este período ocupaban cargos públicos en la administración de la justicia, -

siendo mujeres: la Vice-presidenta de la Suprema Corte, Vice-ministra de justicia y 

el Oficial mayor y notlficador de la Corte Suprema, el 27% de los magistrados, el 

20% de los jueces de trabajo, el 25% de los jueces de distrito y el 40% de los jue--

ces locales. ( 11) 

(11) "Conquistando la igualdad" en Barricada Op.Cit. 

28 de marzo de 1985. p.5 
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A nivel de organismos no gubernamentales, el J.St de los miembros de la direc--

ción de la Contcdernción de Asociaciones Profesionales ernn mujerl!s. 

A nivel de organismos pol!ticos en el F.S.L.N. (Frente Sandinista de liberación 

nacional), constitu!an el 56% de sus estructurns rectoras. 

Y en mas de tres mil sindicatos urbanos habría. el 20% en la dirigencia. 

4. Participaciór. de las mujeres en el ámbito militar. 

Dora N.1. Téllez quien tenía 22 nños cuando fue la Comandante Dos en la turna --

del Palacio Nacional por el F.S.L.N. en 1978, y luego Jefa del Estado Mayor Conjun-

to en León y Chlnandcga, durante la insurrt!cclón final contra el somocismo en 1979, 

declara: "la mujer nicar.1gücnsc no cst5 simplemente pidiendo o exigiendo que la re-

voJución hagtt al~o pur liberarl..i de 1.1 dtscrimin.1ción, tiene derecho~ ganados como 

comb.1t lente". 

"Más del 30% de los combatientes durante las luchas e.Je liberación de la dicta-

dura somocista eran mujeres, cantidad con pocos paralelar; en la historia, atribu!da 

al carácter insurrecciomtl de la lucha armada que demandaba la participación masiva 

de ln población". (12) 

Después del triunfo sandinista, por necesidades para la defensa, existen: el 

Ejército regular (E.P.S.), las milicias populares sandinistas (M.P.S.) agrupación V.2, 

luntaria donde ingresan a partir de los 16 años; en 1985, el 35% eran mujeres llega.!! 

do en algunas poblaciones del 60%; los batallones de Infantería de Reserva (B.i~R.) 

(12) "Las hijas de Sandino en la defensa 11
1 en~ QE.. f.!!.:. 

13 de marzo de 1985. p.7 
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que participan en combates por tiempo limitado; fueron integrados incialmente sólo -

por hombres y después los hubo formados sólo por mujeres. Dentro <le l ejército - - -

(E.P.S.) las mujeres están en diversas áreas: comunlcaciones 1 trabajos, ingenieros 

sanitarios. 

Por otra parte en agosto de 1983 1 el Consejo de Estado aprobó la Ley del servi-

cio militar patriótico (S.~l.P.) El proyecto de ley elaborado por el ~linlsterio de -

Defensa, establecía el servicio militar activo obligatorio para los hombres de entre 

17 y 25 años y permanencia en la reserva hasta los 40 aiios¡ para las mujeres, aque--

llas con calificación técnica o profesional podían cumplir servicio en lll reserva ª! 

gún las necesidades de la guerra. ( l3) 

AMNLAE.(14), llevó a consulta a los barrios y centros de trnbajo la propuesta -

de que las mujeres de entre 17 y 40 mio~ se incorporaran voluntarinmcntc al scrvic lo 

activo o de reserva indcpcndit:'ntcmcntc de su grato académico. " Lo que no se podía --

pcrmit lr -declaró Glcnda nontcrrcy entonces secretaria general de AMNLAE- es que el 

peso de las viejas ideas y prejuicios fueran obstáculo para participar en el Hervi-
(IS) 

cio militar patriótico~' La propuesta fué aprobada. * 

Ruth Chavarrl".a de 24 años de edad y con un hijo entonces l4 meses cuando se in!!, 

cribió y le enseñó el carnet a su marido 1 úl le preguntó que si no había pensado en 

su hijo y ello le respondió: 11 pensando en el niño, fué que decidí inscribirmc 11
• A -

pesar de que su marido trabaja en el Ministerio del Exterior, ella le planteó que si 

eventualmente la llamaran al servicio, tendr{a que encontrarle la solución a sus pr2 

blcmas, en este caso, al cuidado del niño. 

( 13) Me refiero a los intentos intervencionistas norteamericanos en Nicaragua. 

(14) Vease el apartado 2. l. l. sobre Af!NLAE 

(15) "Las hijas de ... "~ Cit. p. 7 

nsoltar * La poesía "Seguimos naciendo 11 de Gioconda llelli ilustra con gran belleza la de-
e.JCO· cisión de las mujerc~ a incorporarse al S.M.P. Gioconda Belli, Oe ln Costilla -

~· Nlc. ~va. Nlc. l986 p.lll-ll2 
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Cabe señalar que desde la luchcl clandestina en Nicaragua por el Frente Sandi--

nista en 1960, durante la insurrcción (1978-79) y en la actualidad, la presencia de 

los hijos, su existencia misma, ha sido un elemento que ha jugado un papel funJame!!. 

tal en la participación de las mujeres en el ámbito militar ( 16). Los ejemplos de 

incorpornción a la lucha sandinista Je muchas madres por la influencia de sus hijas 

es vasto y desde luego casos como el de Ruth Chavarr!a 1 sobran en la historia mili-

tar de este país. 

(16) Margaret Randall en su libro Todas estamos despiertas, relata el caso de Lesbia 
López una combatiente que de lb años fue violada y torturada por un guardia so
mocista1 quedo-embarazada y dentro del F.S.L.N. se originó una discusión de si 
deb{a ubortar, ella resolvió tener a su hijo como un símbolo de lucha, de resis 
tencia, repudiarlo significaba considerar la descendencia solo desde la linea :: 
paterna. A los 18 años Lesbia tenía 2 hijos: Maura de 2 años, y un bebé de me
ses de su compañero caído en combate 14 días antes del triunfo sandinista. 
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2.J.J. Las Iglesias Católicas. 

l. Las dos iglesias católicas 

l. L La iglesia revolucionaria y sandlnista. Ideolog!a. 

Esta iglesia se caracteriza por su definición nl lado popular desde la lucha --

del pueblo contra la dictadura militar somocista tanto en el aspecto pol{tico, como 

militar e ideológico. El sacerdote Ernesto Cardenal, en 1979, formó parte del Grupo 

de los Doce, quienes viajaron por todo el mundo buscando solidaridad económica y mo-

ral para la revolución, Gaspar Garc!a Laviana fué un sacerdote muerto en la montaña 

y as{ muchos de ellos se entregarona a la causa popular, el derrocamiento de la Di,!: 

endura. 

Fundnmentadn en la Tcologfa para la Liber.:ic Ión esta iglc!ila ha logrndo c:<.prc--

Rnnrn plenamente en contra de la injustici01, la pobreza, la prcpotcncin norteamcri-

cana, el hambre• la lgnornnc la todas aquellas 1.!xprci-;ioncs que emper¡ucñt!ccn Jl ho~ 

bre y lo alejen de Dios, dicen sus integrantes. 

La siguiente frase del sacerdote Ernesto Cardenal, ministro de Cultura, e:; muy 

clarn al respecto: "Mi obedencia es a la voluntad de Dios. Si yo veo que en mi c~ 

so y en estas circunstancias la voluntad de Dios se expresa a través de las condl--

ciones históricas, de esta revolución entonces mi pertenencia a la revolución es la 

voluntad de Dios. y esto no implica ninguna desobedencin a la iglesia católica11
• C 1) 

Mientras Nicaragua continú& viviendo obligada a destinar sus recursos a la 

defensa de la soberanía contra los ataques militares estadounidenses, Cardenal ve -

lejana la posibilidad de retirarse a Solentiname. (2) La administración Rengan 11 me 

( l) "Nunca traicionaré a mi pueblo", en ~ Q.2.:. ill• 14 de febrero de 1985.p. 4 

(2) Solcntiname es una isln en el lago de Nicaragua donde por 10 años Cardenal traba
jó con campesinos, artesanos y artistas. Somoza destruyó su trabajo. 
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h.1 desgrac l.:1do 11

, dice. 

En lo personal plantea que su vida es triste pues los otros funcionarlri., des-

pués del trabajo regresan a sus casas y están con sus familias; 11 yo voy a mi casa 

a estar solo, sigo en el celibato que es esencial a la vocación monástica. Forma -

parte de mi fidelidad a Dios y por lo tanto de mi servicio al pueblo.,. el consuelo 

m!o es el cariño de mi pueblo. Lo palpo siempre que tengo contacto con la gente. -

Por el pueblo hago esto y por el pueblo mantengo esta soledad que sólo acabará con 

la mucrte11 ,()) 

También el padre Miguel D'Escoto, al finalizar su ayuno por 30 d!as a princi--

pios del aiio 1985 como protestn contra la políticil intervencionistn en Nic.1ragu.'.J. -

por parte de Estados Unidos, siendo el Ministro del Exterior, declaró: 11 les pido en 

nombre de Dios y de nuestros pucblo!i que mientras el gobierno norteamericano contt-

núe derramando san~rc <le los pueblos permanezcamos ViJ;ilantcs en esta trinchern co-

mo fieles centinelas de lil causa de Jesús cn esta in~rnrrcción cv.1ngélic11 permanente, 

los muros <le Jericó sc desplomarán y David vencerá al Goliat norteamcrlcnno 11
• (4) 

El impacto pol{tico y religioso del ayuno trascendió las fronteras Nicaragilen-

ses y logró un gran impacto nacional e internacional. El padre Miguel D'Escoto ac-

túo como revolucionario y como sacerdote utilizó un elemento religioso, ºel ayuno 

profético",i11: para plantear una posició~ política antiimperialista y nacionalista. 

(3) 11 Nunca ~rnicionnré' Unrricndn ~~ Cit. p. 4 

(4) "Permanezcamos vigilantes 11 en ~ QE_. ill·, 15 de agosto de 1985. p,6 

* Al ayuno profético se le llama as! porque los profetas del antiguo testamento 
lo practicaban. 
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1.1.1 Su arraigo popular y sus aliados internos y externos. 

El ayuno profético del padre Miguel D' Escoto, Ministro del exterior, no.::l 

servirf. para conocer ta po1:dcil~n de cst;1 i~lesia y sus .1poyoo tanto a nivel in

terno como hacia el exterior, 

El 26 <le julio de 1985 miles de nicaragüenses mostraron su solidaridad a 

D' Escoto participando en un dra de ayuno y oración al que se sumaron también -

cristianos en otros países. En casas, templos, mercados y centros de trabajo n 

las 12 del día se guardó un minuto de silencio por los ca!dos 1 se realizaron --

colectas para las v!ctimas de la guerra y a las 18 hrs. hubo procesiones y actos 

religiosos. En llolanda, He:<ico, Estados Unidos y otros pa!scs hubo actividades 

similares. (5) 

Bajo el lema "tenem.>!; hambre de paz" ccntenarc::; de .1ctivistas nortcamcrlc!.!. 

nos de la lnter-Hcligions Tnsk Force que a~rupa a centenares e.Je ticctorcs católi

cos y protestantes se unieron al día Nacional e.Je ayuno por la paz en Nicaragua. 

Las comunidades eclesiales en nuestro país colocaron cruces en su puertas. 

ante el llamado de monseñor Sergio Mém..lez ,\rceo ex-obispo de Cuernavaca. 

Llegó a Nicaragua el sacerdote holandés Jan Ter Loak representante de Pax 

Christi para Holanda, Alemania Federal, Gran Bretaña y Bélgica como "expresión -

de solidaridad de Europa a D' Escoto". 

5) lbfdcm 
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Dos de los cinco presidi?ntes del Consejo nundüil de iglesias también lleg! 

ron a Nicaragua, este Consejo representa a las congregaciones religiosas no cat~ 

licns. 

En fin, que a la iglesia del barrio Lezcano de Managua asistieron protes--

cantes, evangélico!;, metodistas, nnglicanos, católicos, bautistas de todos los -

países, a orar por!a paz, contra la guerra y el terrorismo del gobierno de Esta-

dos Unidos contra el pueblo de Nicaragua. (6) 

(6) "Una responsabilidad con Dios y nuestro pueblo" en ~ 
Op, Cit. lo. de agosto de 1985. f'• b 
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1.2 La iglesia conservadora. Sus intereses e ideología. 

La jerarquía católica en !Hcaragua que ha representado el Cardenal Miguel -

Obando y Bravo ha difundido las posiciones mas com;ervadoras. que han ido desde 

oponerse a la integración de algunos sacerdotes sobresalientes n cargos públicos, 

apoyar n ln oposición pol(tica organizad.1 en contra. del gobierno sandinista 1 --

hasta, argumentando imparcialidnd 1 "apoyar a la"contrarrevoluctón11 y por consi-

guicnte al imperialismo norteamericano en sus intentos intervencionistas hncia 

este pa!s (7). 

Todo comenzó en 1979 cuando los sandinistas derrocaron nl dictador Ananta--

cio Somoza y el nuevo gobierno pidló la particip•1ciún en su ¡..;ablnete de 4 saccr 

dotes: Ernesto Carc..lenal, Ministro de Cultura, Fernando Cardenal, Ministro dC --

Educa e Hin dirigiendo en ese entorn.:1.rn L1 Cruzada :-iac 1011.ll dt.• ,\ 1 f .1 UL?t i zac i1ln, ---

Miguel O' Escoto, Secretario dl..'l Exterior y Edgar l'arrnle~ L?rnbajador de ~ican1gua 

en la O.E.A. La jerarquía hizo clara su dcsaprohachln se inició entonces la 

vieja discusión: ¿Jebe haber relación entre la iglesia 1;1 política? Dos años 

mae tarde la Conferencia Episcopal concedió permiso a los sacerdotes para contJ. 

nunr en sus cargos y se alcanzó cierta distensión, duró hasta la visita del --

Papa Juan Pablo 11 en marzo Je l98J. Entonces los obispos loc;iles acusaron n -

los familiares de las v{ctima8 de la contrarrevolución (que por cierto solici--

taran al Papa en vano que se pronunci.1ra pot' la paz). de ''turbas sanJinistas" 

(7) Cabe aclarar que la tensión en Nicaragua y el Norte de Centroamérica no ha 
cedido, si bien en el primer país el gobierno ha Jada grandes pasos al bu!_ 
car el diálogo con la contrarrevolución no sucede as! en el resto de la --
región. 
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<lUl' bajo órdenes Jlrcc.:tas del F S l. !~ habfon insultndu nl pontífice .. (8) 

En 1984 la Conferencia Episcopal (9) emitió una carta pastoral que llamaba al 

gobierno a dialogar con "los nicaragüenses alzados en armas 11
, refiriéndose a 

los mercenarios apostados en la frontera con Honduras principnlmente, pagados 

por Estados Unidos. Las cosas empeoraron cuando en julio de 1984 les fué ca!!. 

celada su residencia a 10 sacerdotes e:<tranjeros quienes hacían proselitismo 

contrarrevolucionario dentro del país. En diciembre del mismo año el Vaticano 

pidió el retiro de Fernando Cardenal de la Compañfa de Jesús .:tnte su negativa 

de. renunciar como Ninistro de Educación (10). 

1.2.1. Ali ndos a la jcrarqu!a cntólica tonto en el interior del país como en 

en el exterior. 

Para explicar las alianzas de la iglesin conservadora en Nic:1ragüa come!! 

taremos el hecho ~uccdido el 5 de junio de 1985 en Ror.Ja cu.indo el arzobispo 

Miguel Oba.ndo y llrnvo es lnvc~tido Cardenal por el Pnpa .luan Pablo Il. 

(8) Cabe señalar que seguramente por su amarga experiencia en Nicaragt.1a, Juan 
Pablo 11 tuvo que cambiar su posición como lo demostró en su viaje a Chile 
ó a los mismos .Estados Unidos en 1987. 

(9) Conferencia Episcopal, reunión de obispos, como la CELAM (Conferencia 
Episcopal Latinoamericana) 

( 10) "Intentos por reiniciar el diálogo con los obispos", en ~ 

~ s/f p.3 
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Las Hisas que celebró antes de regres.Jr a Nicar<t,i\IJ fueron cuatro, tres -

en Italia y una en Hiami a la que asistieron cinco mil nlcaragUcnses y exilia-

dos cubanas. Entre los que recibieron ah! la comunión y la bendición del Car-

denal Obando, estuvieron Adolfo Calero representante de la Fuerza Democrática 

nicaragOense (f D N) y Edén Pastora (ll) de la Alianza Democrática Nicaragüense 

(A R DE ) de los dos principales grupos armados contrarrevoluciomtrios. ,\ la 

misa celebr.:ula en Managua asistieron poco mas de JO mil personas y el Embajador 

de Est.1dos Unidos llarry Herland. Ningún representante del gobierno fué invit.f!. 

do. I~l Cardenal por su parte decl.1ró que su nombramiento obedecía al "profundo 

amor que el P;Jpn siente por los nic;iragllenses" y le ha designado como misión -

luchar por la reconciliación entre ellos. (12} 

El Presidente de Costa Rica, Osear Ari.1s nomhrado el 13 de octubre <le 1987 

Premio Nobel de la Paz. presionó al ~ohierno de ~icar.: .. ~u~ para que aceptu ... al 

Carde na 1 cumo m<!d i.:1dor entre la ••contra" y e 1 gob [e rno. El gobierno plan tl!Ó -

que con quien había que dialogar era con 8U jcfl! Reagan, ul prcsid"11He de 

Estados Unidos. Sin embargo con los acuerdos de Esqulpulas U, .s"' inici.1ron -

plátic.1s directas. 

(11} Eden Pastora fué comandante de la revolución sandinista, el com.indante 
Cero que participó en la Toma del Palacio Nacional en 1978, salió del pafs 
y se incorporó a la contrarrevolución, actualmente ha declarado que se re
tira de A R O E y seguramente regresará pronto al país, para 1985 era uno 
de los principales dirigentes de esta agrupación armada mercenaria. 

(12} "El Cardenal vuelve a casa", en Barricada. ~·· 20 de junio de 1985. 



1.2.2 Posición de la iglesia revolucionaria ante las embestidas de la jerarquía 

católica. 

El 3 de febrero de 1985 el padre Ernesto Cnrdcnal, entonces Ministro de -

Cultura recibió una orden de Roma: a partir de ese momento quedaba suspendido 

de su ejercicio sacerdotal. Ya el 10 de diclambre de 1984 el padre Fernando -

Cardenal había recibido la notificación de su retiro de la Compañía Je Jesús, a 

ln que había estado ligado pur 32 años, 11unque mantenía sus dotes sacerdotales. 

Fungía como :-11nistro de Educación y había participado en la Cruzada de Alfabct! 

zación que logro enseñar a leer y a t!scribir a la mitad Je la población. Edgar 

Parrales, embaJndor de Xlcaragü.i en la O.E.A. solicitó su dimisión dcl sacerdo-

cio por los obst5culos que la jerarqufa. eclesiástica ponCa, esto en el mes de -

enero y, 2 semanas después el pndre Miguel O' Escoto recibía un últimc1tum pllpal; 

o tthnndona el cargo diplomático del Ninistro del Exterlor o Sl:' le suHpendl!n el 

sacerdocio. 

t\nte tales cmbestidn~ las respuestas de los sacerdotes revo!ucionarics 

fueron las siguientes: 

Fernando Cardenal respetó la disposición papal; pero la consideró injusta 

pues si abandonara su cargo "sería una traición al pueblo, sobre todo ahora que 

ésta siendo más agredido, y yo no lo traiciono"(lJ), Miguel D'Escoto planteó: 

"mi fidelidad al pueblo es una forma concreta de mi fidelidad a Cristo11 (14); por 

su parte Ernesto Cardenal, el sacerdote poeta declaro: 11 no soy pol{tico sino 

revolucionario 

(lJ) 11 Nunca traicionaré a mi pueblo" en~ ~·, 14 de febrero 1985. p tó 

(14)~ 
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Y para m!. revolución es la práctica mas eficaz de amar al prójimo en la soc ledad 

y en lo individual 11El saccrocio es eterno, no concluye con la muerte sino se pr~ 

longa hasta la eternidad, yo continuaré mis prácticas religiosas y los sacrificios, 

eso no me lo pueden quitar" ( 15). Cardenal lamentó la decisión papal y que el 

Pontífice callara ante las agresiones norteamericanas. 11 se nos castiga por servir 

al pueblo" ( 16), aseveró 

(15) ~ 

(161. I~ 
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2. J.4. La Cultura 

L. Definiciones. 

A ra(z del triunfo sandinista en julio de 1979, trás 40 uños de represión, 

el urtc nicaragilense experimenta un nuevo impulso motivado por el proceso de 

transformación de la sociedad. que hace participar cada vez más al pueblo en -

sus expresiones, incluídas las culturales. El Ninistcrio de Cultura creado por-

la Revolución, convirtió los clubes de lo:i ricoscnCentros Populares de Cultura -

(C.P.C.) que desarrollan actividades artísticas en ciudades, campos y zonas,de 

guerra. Existían en l984 treinta y tres casas de cultura t!O todo el país que -. 
asesoraban a aquellos interesados en la poesía, el canto, la danza y el teatro. 

En ese a1lo atendieron a 2300 nicaragüenses y brindólron l!ntretenimiento a l l5 mil; 

veintiocho brigaJa~ se movilizaron a la zona de guerra para llevar cultura a los 

combaticnte::i. 

En noviembre de 1979 se creú la Asoclaciún Sandinista de 'frabaJadores de la 

Cultura (A.S.T.C.) formada por 7 uniones: unión de escritores, de artfstas pt.:ís 

ticos 1 fotógrafos, músicos, artistas de danza, teatro y artistas de circo. Se -

proyectaba también la formación de l.a unión de artistas de r.:idio, cine y tel! -

visión. Una limitación de la Asociación es la falta de recursos disponibles -

para realizar cabalmente sus proyectos en un país de guerra dif!cilmente puede -

disponerse de el las, para solventar este problema se ha contado con la sol id!!_ -

ridad internacional. (L) 

Sobre la concepción del ai.4 tista que tiene el sandinismo planteo aqu! para 

ejemplificarla, la política seguida por la Escuela de Bellas Artes: "se buscan, 

-declara Luis Qulntanilla, docente,- objetivos que giran en torno a dos ejes: 

la masificacióti. la línea de la excelencia; por un lado formar instructores de 

( l) "Haciendo arte entre las ruinas" en Barricada. Do. Cft , 27 de agosto de 
1965 P• 12 
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Jrte par.:1 los talleres de los Centros Populart!s de Culturn, organismo di! masas 

y grupos de artistas aficionadob t:n i(eneral, y por el otro formar especi:J.Usta5 2! 
"Los artistas no son ni élitt! nt 1Jaria de la st>cied.ld. Por lo contrario, l!Stos 

nuevos pintores y escultores ( y bailarlne::;, músicos, teatristas 1 etc) se ven a 

sí mismos como una fuerza de acción dentro de la sociedad. Se consideran produ~ 

to del proceso de cambio social que vive el pars desde 1979, y capaces de C<lt!!_

lizar esas mismas transformaciones en su trabajo 11 (3). 

Ros.'.lrio Murillo, entonces secretaria gent!ral de la Asociación Sandlnista 

de Trabajadores de la Cultura, en una entrevista a Barricada declaró: "los 

artistas entendemos nuestro trabajo como una fornm de participación en la lucha. 

Vemos su desarrollo como un reto y una respuesta a la guerra. nl bloqueo. 

Porque haciendo arte y cultura est.1mos demostrando que no con guerru 1 ni con 

bloqueo nuestros enemigos son capaces <le anlqui lar el c~p(rltu dt! este pul!blo 1 

su capacidad de continuar rc!icaLanJo su prupia cultura y desarrollarla hacia 

mejores nivcle!::i' (t¡) 

2. Proyectos culturales del sandinismo. l{ccursos 1 formas de organiz;1ción 
del trabajo 1 pro ye retos, logros• obstáculos, solidaridad. 

2.1 La Escuela Nacional de. Bellas Artes. 

Desde 1940 en que se fundó la Escuela Nacional de Bellas At:'tes había fun_-

cionado como un club para la burguesía local. A partir de 1979 la Escuela S,!! -

frió un vuelco. Por ejemplo, en el sector de las Artes Plásticas el objetivo que 

se planteó fue hacer accesibles todas las técnicas y metodologías a todos los -

estratos sociales, principalmente a las clases populares, lograr la formación -

(2) "f..a nueva generación de pintores 11 en Barricada. ~ 1 dl! agosto de 1985 
p. 12 

(3) Ibidem 
(4) 11 F..1 pueblo ahora. demanda calidad", en Barricada. Op. Cit. 1 de agosto de -

1985. P. 12 
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de especialistas y a la vez de intructores de arte para los Centros Populares de 

Cultura. Había (¡ue crear los planes y programas de estudio y, lo más difícil. 

encontrar maestros 1 esto se consiguió con el retorno de númerosos artistas e int!, 

lectuales que habían salido e.le! pal'.s por su voluntad o forzados por la dictadura 

y otros, radicados ah! pero aisladas del quehacer artístico por la represión. 

E'\'\ 1985 en la ENBA 16 maestros, atendían a 120 alumnos. Se dan 3 años de -

estudios bifoicos más otro de servicio social tm los CPC en cualquier lugar del -

pa!s. Si especializarse es la opción. siguen 3 años de trabajo en pintura, C.:!, -

cultura y gráfica. Si la opción es docencia, entonces resta solo otro año de 

pedadog!a y egresan con título de normalista. La edad de ingreso es de l7 años -

con el grado mínimo de 2° año de secunJaria, la enseñanza y los materiales son -

gratuitos. El Hlnisterio de Cultura sub!:iidiaba en ese entonces al JO,t de .ilumnos 

de otras regiones d:indoles albergue y comida. En 198!• egresaron los primeros 5 -

Pintores formados en esta nueva cscutda. 

Para difundir los trabajos se proyectn llcv.ir a lo~ pueblos, mercados, . 
plazas, barrios, centros de trabajo. etc, las exposiciones, pueti c¡uiun fundame.!! 

talmente asistía a L!llas son pequeños sectores de Lu burguesía y pcc¡uelia burgo.!!_-

s!a. 

Se funciona con serias limitaciones pues el l00% de los materiales son -

importados." Los países que habían hecho donaciones y asesorado a la escuela -

eran Cuba, Checoslovaquía, Aleman!a, Canada, Italia y el grupo Artist Call de -

Estados Unidos. <5> 

(5) "La nueva ••• " Op. Cit. p. 12 
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2.:? El cine nacional. 

Del 23 al 27 de noviembre de 1984 se celebró en Leipzing, Aleman!a Occidc!!. 

tal, el festival de cine docum~ntal de carácter internacional, esta vez con la 

participación de 120 países. "Rompiendo el silencio" ganó la Paloma de Oro, &!!,

lardón máximo por género y una distinción especial del jurado por "R!o San Juan". 

Rompiendo el silencio son 16 min. de imágenes que condensan las peripecias 

de un grupo de brigadlstas revolucionarios del Instituto de Telecomunicaciones de 

Correos (T.E.L.C.O.R) para tender 3,600 km. de cables a través de selvas scm! 

vírgenes en el Departamento (provincia) de Zelaya nte. y comunicar tclefónicame!!. 

te a Matagalpa con Puerto Cabezas (costa Atlántica de Nicaragüa). 11 Rio San Juanº, 

rt!lata el traslado de una comunidad t!ntcra de campesinos de su hogar en t!l sur, -

frontera con Coi;ta Rica a terrenos más seguros, aunque c:<trailos. Ramiro Lacayo. 

director entonces dl! lNCUrn (Instituto ~ic.:1raglicn~a! lle Cinc) comentó que lo~ <l~-

.:umcntalcs car;r ~e g1.rneraron a sí mlsmos, "la naturaleza de las situ.:ic!.uncH 

exigió que fueran filmados en t·1 medida en que sucedCa,el resultado es la intc_!!

sidac.l del testimonio Jirccto 11(~) La línea espontánea es la linea de 1NCINE 1 la -

l!nea del compromiso permanente c.m los valorl!s de la revolución y con el pue-

blo que la forja. 

Antes de 1979 cuando INCINE no existía, lo que se producia eran noticieros sobre 

las actividades sociales de Somoza y su familia que producía un mexicano contr!!_ 

tado por el dictador. Hasta 1984 se hab!an producido 49 documentales. 16 mediome 

trajes y 2 largo metrajes de ficción en coporducción. 

2.3 La Escuela del Arte }(ural. 

En el mes de marzo de 1985 se abrieron las inscripciones para el primer 

curso de la Escuela de Arte Mural perteneciente a la Escut.!la de Artes Plásticas. 

(6) "Laureles para el cine nacional". en Barricada. ~, 2l de marzo de 
1985. p. 12 
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El programa consiste en 3 años de técnicas en todas la formas de murales, del -

fresco n la cerámica monumental, desde los estilos de la píctorlca rupestre pr!_ 

colombina, ,a los azulejos egipcios y la geometría moderna. 

La escuela de muralismo tiene como objetivo amplísimo ln masificación del arte. 

Lo popular es inherente al muralismo, declaró el director Raúl Quintanilla, 

11es una extensión o quizá maduración de la pinta clandestina11 (7). Los murales-

están destinados a cumplir una función didáctica¡ en las calles llegan a ser -

parte de la gente su creación misma e incita a la opinión, que es el punto de -

partida para la forma.ción del criterio artístico. 

Durante los primeros tres añoJ, ta escut?la estuvo financiada por el gobie! 

no de Italia, canalizando la ayuda el Movimit!.nto Laico de América Latina (MLAL) 

un organismo no gubernamental. Docentes italianos asesoraron el proyecto c¡ue, 

dada la falta dt! antect.:!dentcs, tendría un carácter experimental. La pretensión 

t.:?tJ definir una metodología basada en 3 escuelas: la de lo~ renacentistas it!!, -

li.1110~ la de loa mexicanos (como Siquciro::1, Rivera Oroz.co y lJ chilena de la 

época del gobierno de Salvador All1.rndt.').Contará la escuela con laboratorio, 

archivo biblioteca que abarque la experiencia muralista de Amúrica. Para 

ello se contará con el apoyo de grupos como el Chicago Nural Group, Placa de -

San Francisco y Venceremos de Colombia. Se publicará también una revista para -

establecer contacto con grupos de muralistas de otros paises llamado Andamio. (B) 

(7) Durante la insurrección y antes, las pintas de denuncia contra la dictadura 
somocista jugaron el papel de volantes o periódicos de difusión de la lucha 
sandinista. 

(8) La insurrección de los muros" en Barricada.~ 2l de marzo de l985p.12 
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2.4 La creación por f!n de una bibliografía ni.caragilense. 

Eüte proyecto, ideado por Miguel D'Escoto, Ministro de Relaciones Ex.ted2-

res, dada su avidez por explotar el patrimonio bibliogrJ'fico de su país 1 íué tom!!_ 

do finalmente bajo la responsabilidad de la Uiblioteca Nacional dependiente del 

Ministerio de Cultura en el año de l 9B2. 

Reunir aproximadamente 30 mil volúmenes dentro y fuera del país (en univer 

sidades nortcamer !canas) fue la tarea encomendada en Nicaragüa a un equipo form!!_ 

do por un bibliógrafo, un catalogador, un bibliotecólogo y un secretario auxiliar 

bajo la ase8oria de un historiador, Jorge Eduardo Arellano. P.i.ra la reunión y 

computarización de los volúmenefi norteamericanos y europeos se hiz.o cargo George 

l'". t:::lmendorf, experto en bibliugrafía latinoamcrlc.lna en Rudlands.Californt.1, -

quien consiguió respaldo fin.1nclero de la fundación ºNational Endowment for 

Humanitics11
• 

Se iniciaron los trabajos en febrt?ro de l98j¡ par.i i:;cpticmbre <le 19tV• ~e 

hab!an catalogado 6588 títulos. De las univcrsld,1des nortenmeric<Jr1as, que nbun_-

dan en monografías y tesis sobre Nicaragüa, su había reunido 15 mil obras. Al -

finalizar el proyecto se calculó que de las 30 mil, 10 mil proceder!an exclus_!.-

va.mente de fondos nicaragüenses. Los lugnres a donde se realizó la cntalog.tción 

fueron, la Biblioteca Nacional Ruben Oar{o, la Biblioteca del lnstituto Histór!. 

co C.:entroamericano, la Biblioteca de la UniverHidad Nacional Autónoma ·de Nic!.!. -

ragUa, la Universidad Centroamericana 1 el Banco Central. el Instituto de Estudios 

del Sandlnismo y varias bibliotecas particulares. 

Para los investigadores, esta bibliografía servirá como un recurso para -

conocer la historia del pa(s en todos sus 6rdencs, para proyectarla al presente 

y al futuro. (9 ) 

(9) "30 m11-.obras sobre NicaragUa" ••• disper~as!1 en~·~· 10 de 
septiembre de l984. p. l2 
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2. 5 La escuela '/ la cooperativa di:! productores de cerámica en San Juan -

de Oriente. nasaya. 

San Juan de Oriente es una población ceramista cuyo aprendizaje del oficio 

tJe ha transmitido generacionalmente dl:!sde tiempos ancestrales. Es un pueblo -

agrícola donde los hombres :;¡e dedican al cultivo de la tli:rra y las mujeres y -

sus hijos mayores trabajan el barro. En el pueblo cuando menos funcionaban 200 

talleres artesanales. En 1977 se creó un taller-escuela par.i capacitar a los 

habitante:>, posteriormente a la Revolución se consolidó una cooperativa dcpe!!, -

diente del Hinistro de Cultura. La Cl)operativa se autofinanc!a y da servicio a 

la comunidad col<1borando económicamt!nte a la conHtrucción de cuminos, promoción 

de concursos para inct!ntivar la producción etc. Se ha contribufdo a mejorar 

las técnicas como en el caso del hornu qu~ t!ra anterinmcnte de leña. Los cursos 

se dan de noche p,u.1 no interfl!rir en l.1s actlvldadt!s de producción. 1\l mes el!!_ 

bur.ahan en 1984 ),')(J{; pte?::1.,, LJ cLihoracH3n de c.:iJa una ocupaba 2J horas. Lo 

más laborio$O es la decoración Je la arte:;anf.1. Fahrh:an <lcsJe figuras loomoE-

fas en relieve, mlnl ltur<1u 1 y art!culos de utio doml?r.tico como v11jllla:J que han 

servido para suostituir la in1portación de piezas de vidrio. Los pigmentos los -

obtienen de la materia colorante de la tierra, usando óxido para fijar los e~-

lores. 

Los productos de San Juan de Oriente, se venden en los mercado::i, en las 

tiendas de artesanía en las humildes casas de los propios ceramistas. 

El Ministro de Cultura tiene el proyecto de rescatar la cerámica negra 

investigando sobre ello en la zona de niltagalpa (al norte del país) y la con;!-

trucción de una planta procesadora de arcilla en la Paz Centro, en León para ln 

construcción de ladrillos y estos dos proyectos se proponen apoyar la activ! -

Jad de las artesan{as en el pa!s. ( lO) 

(10) San Juan de Oriente, un poblado ct.!ramista, en Barricada. ~ 22 de 
septiembre de lY84. p. 12 
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2.6 El descubrimiento de un centenario arqueoló~ico prt!hisp.lnlt.:o. 

En el mes de junio de 1983 1 trabajadores del Instituto Nl.caragÜL?nse de R! 

cursos Naturales (IRENA), arregltmdo un vivero agr!cola en Cofradra, un pueblo de 

Masaya a 20 km. de Managua, empezaron a desenterrar fragmentos y piezas enteras 

de cerámica indigena. Se descubrió un cementerio bajo casi 4 has. de terreno. Se 

hizo cargo de la investigación el departamento de Arqueolog[a y encontraron -

urnas sepulcrales, objetos usados por diversas culturas prehispánicas para ent,!! 

rrar cenizas u osamentas seccionadas de los muertos en lo que se conoce como -

11entierro primario": fibras vegetales que envuelver restos humanos con utens! -

lios usados por el indivl<luo en vida: vasijas, puntas de lanza de pedernal y -

piedrns puli<loras. Sobre la antigüedad se especuló que podría ser de 1200 a 

1500 a.c., sobre su or!gen: Chorotega o Nahua. 

llesnfortuna<lamcnte el Departamento de Arqul!ología de la Dlrccción 1:1meral 

del Patrimonio Cultural no contaba. con suficiente personal y equipo, instal2_ -

clones ndccuadns, npoyo lnterlnstituclonal presupuesto para la lnvcstigaclón. 

Sin embargo sus intenciones son contribuir a que la Arqueolog(a sea una v(.1 para 

la búsqueda de la identidad nacional y para ello, con todo y las limitaciones 

planteadas, buscan contemplar un sistema codificado de todos los sitios arque2-

lógicos y la elaboración de un mapa que permita ver la distrlbuclón de las cult.!-! 

. ras •. Se clasifican piedras y cerámica¡ pero con los restos humanos no se cuenta 

con el equipo para hacer las pruebas de carbono 14 y saber su antigiledad; por -

ello se prefiere que los restos permanezcan bajo tierra. 

Algunos ejemplos de la colaboración extranjera son, el. Parque Nacional -

del Archipiélago Zapatera en el Lago de Nicaragua y la restauración de León -

Viejo, la más antigua ciudad colonial en Nicaragua, para estos dos proyectos se 

contó con la uscso .. ia de norteamericanos y cubanos. 



8'' 

Oesde 1981, que nncló realmt:nt~ el Departam~nto de Arqueolog!a, se ha bu!;!-

cado desarrollar un proyecto acorde ..;1Jn la Revolución y este es que ~l conoclmic!!, 

to del pasado contribuya .il arraigo di!l pueblo nicaragilense con lo propio, al 

amor y al reconocimicmto de lo suyo. ( l l) 

2. 7 Nix.tayolero, teatro itiner.rnte que deambula con una carpa de circo -

entre ::;oldados y campesinos por el monte. 

Nixtayolero, que significa en nahuatl lucero de la mañana, surge Jesde 

1979 en Matagalpa (nte. del país). Se pensó desde un inicio que este grupo 

fuera un reflejo de la forma de vid.:1, de los problemas y del sip,nificaJo de la 

revolución p:ira los campesinos. Busca sus temas en los problemas generales y -

situacluncs inmediatas qut! ancar.rn l.is comuni.dadcti, en el folklor~ local y ~n -

costumbres tra<li~ionalcs 1 princlpalmcntc; aunque tambl~n la bt1squcda dul hombre 

nuevo es parte <le la escncla <lcl trJbajo de este grupo. El producto de su trab_!!. 

jo es colectivo. Jcs<lc el ~~ulón hasta el último detalle del montaje. ll.11.:cn uso-

frccucrntcmuntc de p..intomlma 1 danza y canto compensando a:iÍ en ocasiones la 

tHiCtrnogr.1lía 1 que por las condicione,:; sut:de ser insu( le lcnlc. 

El grupo Nixtayolero ha vivido en familia, tienen un rancho de 29 has. en 

las afueras de Matagalpa y tratan de autoabastecerse con la hortaliza, cítricos, 

platano y café que cultivan tienen pollo y cuentan con suficiente agua, se les 

puede llamar una cómunidad agrícola di.! teatro. ( 
12

) 

(ll) 11 Un pasado aún enterrado", en Barricada • On. Cit. s/f. p. 12 
(12) En correspondencia recibida por Valeria cahun integrante del Nixtayolero 

en diciembre de 1987, me informó que los compañeros del grupo estaban movl 
lizados en el Servicio Militar Patriótico (SMP) y que las compañeras -
habían formado un grupo propio llamado Cihuatlampa. 
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Se han presentado en todos los festivales de teatro nacional 1 tamb1'1n en 

Brasil, Panamá, Cuba y l::stados Unidos, donde por cierto tuvi~ron problemas para 

que les otorgaran la visa. Se proponen trabajar fundamentalmente en su país y en 

1985 iniciaron la elaboración de un libro sobre su experiencia para contribuir a 

extenderla ya que además de divertir a los soldados en las zonas de guerra y a

las campesinos en las empresas de producción, su objetivo es educarlos. (lJ) 

(13) "Por las montañas de Matagalpa", en Barricada. Op. Cit., s/f. p. 12 
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Los !iiskit.:-:>. 

1.- La mosquitia, zona de guerra en la Costa AtlSntica. 

La Costa Atl<íntica de NicaraguJ. ha estar.lo habitada por 1'.ndigenas de 4 gr~ 

pos raciales: miskitos, sumus, rama:; y criollos. Desde el s. XVI fué colonia -

inglesa y luego norteamericana, ya c;uc Jurante la dictadura somocista (mlis de -

40 años) Estados Unid.os tuvo al iguJL que la familia Somoza sus allegados cJ:. 

viles y mllitares, manos libres para saquear e!H~l zona que es rica en recursos 

naturales. Hasta ul triunfo canr.linista en 1979 cstu región se había mantenido-

apartada Jcl resto del pafs, Llt.!gar allá era dificil, había que hacerlo por -

.1vión o por carretera y luego por el rio, además los grupos que habitan ah( .. 

eran Ji5crlminado~ por los d1:l 11 Pncíf lco11
• l\abfo un ab;lamil!nto geogr<Hico 

\.:Ultural y racial dt! la z•Jn.1. C.1 FrL"tltl.! Sandinista de Llbl!raciún Naclonal, 

<le"¡iuú:.s du la caída dt!l dictador So~oza en 1979 llevó a<lt.!lantc una st?rie de m~ 

llldas para t.1 illtl!graclón JI.! usta Zl.ln.1 al resto <lel p.:1ís. Sln embargo h.m ~ido 

lo8 misqulto:-J 1 os que en buen númcr~1 h.in en~ru!iado las [ l las <ll! la llam .. 1<la -

11contra11
1 grupos armados que cohcrsL.madoi-1 o por 9U volunt..ld ~t! han incorpur~-

do a la lui.:ha desde Honduras, apoy:1do!; por Estados L'nidos, para desestabilizar 

al régimen sandinista. Ucl gobierno nortcamuricano han recibido armas. provi-

sienes, ropa y asesoría. Por ello donde antaño estuvieron sus poblados 

(como l!S el caso de Bismona y muchos m:ís) ahora son zonas de guerra. 

l.l Errores cometidos reconocidos por el gobierno sandinista en la 

Costa Atlántica. 

Hasta fines de 1983 existía en Nicaragüa un consenso: se habían comet,! 

do diversos errores en el tratamiento de los problemas de la Costa AtUintica: 

"-el traslado precipitado de las comunidades miskitas de las riverJs del Rio 
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Coco- frontera con Honduras- hacia zonas al sur, (ue nt!cesario ·pero doloroso, 

sólo que se hizo sin su consulta. 

- El desconocimiento de las costumbres y creencias de los étnias, creó 

descorifianza entre la población indígena. 

- El sentimiento de dignidad atropellado contrastado con los errores 

cometidos permitió a la contrarrevolución encontrar terreno fGrtil para 

reclutar fuerzas"(l) 

Toda la historia del pueblo mlskito tiene su eje central en el Rico Coco. 

En i!l h;rn pescado, navegando y viviendo generaciones enteras provenif.!ntcs indi~ 

tintamente de Honduras y Nicaragua. Por ese hecho al verse obligados, por r:_! -

zoncs milltarcs a vivir alejados del río, los mlskito<i fuf.!ron f.ícilmentt! lnflu.!, 

dos por 1.1 pt"opaganda contrarrevoluciun..iria qul! hablal»l llt!l "retorno 11l !Hu 

Coco 11 como si ésta fuera 1.1 tlt.!rra prómt!tida y as!, "11! pa!'.i.1run ;1 :-iUH fllns. 

J.2. El traslado de pueblo8 cntct"os, de la lrontera, a tlcrt"a adentro, 

por la guerra. 

La población misklta trasladada fué asentada t.!n nucvas comunidades en 

donde se organizaron en foro1a de cooperativas dirigidas por los propios mlsk!-

tos-. En 1982 se hab[a evacuado de mas de LOO km. <le rivera del Ria Coco L L 

mil miskitos. La misma cantidad cruz6 las aguas y se fué a Honduras. Los <tue-

se quedaron estaban escépticos. Urg!a demostrarles que su traslado les sería 

beneficioso, no solo por su seguridad sino por los beneficios sociales de los -

que muchos jamás hnb!an gozado. 

Sumubila(Z) ten!a sembradas en 1984, 1144 has. de arroz, ma{z, fruta, 

tubérculos y otros productos. Se formó tambiún una cooperativa de zapateros; 

(1) "Trabilnani, muchos problemas" en ~~· 2E· Cit. 24 de septiembre de 
1984, p. 6. 

(2) Sumublla, uno de los asent.i.mürntos. 
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co1r.o su experiencia era la de realizar trabajo individual, fue Ji((cU el trab!!_ 

jo cooperativo. Ademát:1 1 tenfon c¡u~ sl!V:,agricultores y milicianos a la vez por -

los ataques de lJ contra. Se instalaron escuelas, ct:ntros Je salud, radio .e" -

miskito, iylesia, en fin, todos los servicios. Los jóvenes están mas hechos a 

aceptar los cambios pero para los viejos fui1 muy difícil, ellos añoran regresar 

al r!o "aunque solo sea a morir, 11 <lic~n, que 11ah! fueran enterrados mis 

huesos"()) 

La campaña propagund!t1tica dt!satada por el gobierno de Estados Unidos en 

defensa de los "derechos humanos" expresada por la embaj.'.1.dora, en 1984 ante la -

O.N.U.1 Jcannc Kirkpatr!ck, <4J se su~cituyo por la intimidación, el secuestro y 

el asl!sinilto practicados por tropos pagJJas (mercenuria.s). 

l,J Los 11dezahrndos11
, indígenas que St! acogt!n a la amnistía <lt!l gobierno 

sanJinlsta. 

La primera a.mnistCa dt!crct•11J¡1 por el .~oblcrno sanJinista duró de die lu!!! -

bre Je llJHJ a noviembre Je 1981• y se acogit.!ron a t.!lla 47 contrarrevoluclon.irloH; 

la segunda duraría de enero al 19 de julio de 1985, para abril se habían acog!-

do a ella 34. Sólo que no era fácil, era un acto sumamente riesgoso, dice !1art! 

nu Sambala, "no es cuestión de ir donde el jefe y decirle" ya he tenido suf.!. -

ciente, adios, "eso seda el suicidio 11 (S). El y otros tres compañeros se escap!!, 

ron una noche hacien<l.o vigilancia en un campamento, ahora el indígena rama. 

etnia de la Costa Atlántica que habita en Bluefields en el depart.:imento (pr~ -

vincia) de Zelaya sur tendrá que dejar su casa. ya que ha sido amenazado y no -

es tú dispuesto a esperar a que algo le suceda. Las amenazas. desde luego venían 

(3) Trabilnani~ •• -º.nrricada 2-E.• Cit. p.7. 
(4) Jeanne Kirkpatrick estuvo en 1Y87 en Nicaragua y reitero su posición de 

seguir ayudando a la contra 11 con los 270 millones <le dls. que Reagan, pre 
sidcnte Je Estados Unidos solicitara al Congreso. Esto a pesar e.le los acul!r 
dos de Equipulos U que planean cómo hacer posible la paz en Centroamcrica:-

(5) 11 No es cuestión de decirle adlos al .Jefe ••• " en BarricJda 2.e.· f.ll• 2) de -
Je abril Je 1985, p.7 
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de la 11contru11
• tas comisiones de paz ante esto lt!s han ofrt!cido llevarlos a 

otras comunidades a realizJ.r algún trabajo productivo pero en su mayoría prefl!:_

ren quedarse con los suyos. Se <lió el caso en reiteradas ocasiones que L.tti com!:!,

nidades a las que regresaban eran atacados por la "contra" como fueron Rama Cay -

o Laguna de Perlas, las convert!an en comunidades enemigas. 

Al entregarse, la oficina de Seguridad del Estado toma dt.!claraciones bajo 

juramento de los excontrarrevolucionarios y los devuelve a sus familiares, 

A.C.N.U.R., Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, 

negocia con los gobiernos, tnnto del paí~ de origen como del p.:1!.s donde se ref!!

gian, para que los mlskito::; regresl!n a su patria, Esta es otra vía para acoge!. 

.se ..1 la 11r.:nist!a. A.C.N.U.R. para 1985 calcuL..1ba en 2.0 mU el mÍmt!ro de rciugi!!_ 

dos en Honduras y entre 2000 y .!JUU en ~osta Hica. rambi.!'n busca l~ mancrn de -

mantener alejadol:i de 1.1 zona de i.;omhatc a los refugiado:;, form.:111tfo c1s~nt.:imle!l -

tos cercano.s a los ríoii. 

1 , 4 Los surnuti. 

Si los miskitos formaron MISATAN (Organización de Miskitos Nicaragüenses) 

los sumus formaron SUKAWALA (Asociación Nacional de Comunidades Sumus). 

Los sumus son otro de los grupos (ndigenas de la Costa Atllintica, fueron 

esclavizados por los británicos con ayuda de los miskitos durante la colonia; 

las tra ..snacionales norteamericanas los convirtieron en la mano de obra más 

barata y los campesinos mestizos los desplazaron de sus tierras bosques. 

Han sido carne de cañon de los contrarrevolucionarios y sus comunidades 

han sido aisladas.!-tu~awás la 1nas grande comunidad sumu tenía menos <le 700 

habitantes y en 1982 todos fueron secuestrados por la contrarrevolución. 
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A cravt!s de SUKAWALA lnlci&ron una campaña planteando demandas propias, 

unas referentes a la autonom!a(ó) y >Jtras de carácter particular. Esta asoci2_ -

ción existía desde 1974 pero nunca sirvió para apoyar realmentl! a los sumus, 

solo mejoró cuando CEPAD, un comité evangélico, participó. 

En abril de 1985, en la ciudad minera de Rosita a 100 km. de Puerto Cabezas 

se reu-oleron 150 delegados de 10 co::unidadcs, la máxima autoridad del pueblo -

sumu sería la Asamblea General cuyos representantes cambiarían cada año. A ella e.! 

tá sujeta una junta directiva dividida en secretarías: finanzas, desarrollo com~-

nal, asuntos jurídicos relaciones internacionales, cducaci6n y cultura y un seer,! 

cario general. 

Su principal objetivo es lograr su reconocimiento como uno de los grupos 

.;tnicos en Nicaragua. "llaHta hace po~os mi.os, se crc(a que todo indígena de la 

Cost:1 Atl.fotl1.:a cm ~1iskito 1 di.lo el viejo dirigente sumu Ronald llolore! .. 1 si 

llablab.1 del sumu, lo más seguro es qut? rn~ prcguntar.111 sl eso era algo de comt.:r"(l) 

Otro objetivo no menos importante es la rcunificación de la familia sumu 1 -

hasta 1985 había 4 mil en Honduras, J.a población total supera apenas los 8 mil. 

Buscarán también a través de la discusión sobre la autonomía el reconoc,! -

miento a sus reivindicaciones sobre tierra y recursos naturales, desarrollo de la 

lengua e incidencia en la gestión administrativa de la regió_n. (B) 

LS La Autonomía en la Costa Atlántica~ 9 ) 

El 27 de junio Je 1985 se presentó a Daniel Ortega, presidente de la RepQ-

blica el documento base para la discusión sobre la Autonomfa de la Costa Atlá.!l -

tica, contiene una reseña histórica del Departamento de Zelaya y las consider~ -

(b) Consultar el l. 5 de este apartado 
(7) "El reclamo del pueblo sumu", en Barricada~ 11 de julio de 1985 p.8 
(8) Ibldem 
(9) "Comienza la consulta sobre la autonomía", en Uarricada, ~·, 18 de 

julio de 1985, p. S 
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ciones políticas que justifican el proyecto de autonomía, un capítulo :;obre los 

principios que la deberían re"lir y otro, m5s t!Xtenso, con la propuesta Je defin_!, 

ciún de la región autónoma, estructura y funcionamiento del gobierno autónomo y 

sus relaciones con el gobierno central. 

La 2a. etapa de consulta se inició el 5 de agosto del mismo año. La consulta 

se haría casa por casa en los poblados más grandes y por medio de asamblea en Los 

más pequeños. Esto se llevaría t.5 días. 

Johnny Hodson coordinador de la subcomisión de Zelaya Sur informaba que -

en centros de trabajo, se t~nra ya una idea más clara, sobre el proyecto pero -

que en otros sectores había un gran desconocimiento. Prcvt! que el resultado de 

las consultas no llevar;í a modifi.ca.r aust . .rncL:ilmente nl. los pri.nci.pios ni la 

parte histórica, donde habría <llficultad s~r!a en lo referente al ~~obiernu. 

Los resultados de la consultil !'lcrvir!.:111 tic ha~e par.J elaborar el ant~· 

proyecto que ln Comiuiun N.1t.'.iu11;1l prescnt.1r!a ..i. la Asamblea Nacional p.Jr.1 

cluirlo en la Constitución Política. (lO} 

Esta propuesta de Autonomía resolvería el problema de cómo mantener a 

esta zona del país integrada a la nación y a la vez contribuir a conservarse 

como una región con otras etnías, costumbres, valores etc. 

Con este apartado de los Misquitos concluyo el segundo Y último capítulo 

de esta tesis donde presento una propuesta de forma de utilización de material 

hemerográfico para el estudio de la historia de Nicaragua. 

El recorrido histórico fué cronológico resaltando aquellos aspectos de 

los artículos de lo::; folletos, las revistas y los periódicos que consideré de 

relevancia. 

( 10) En ln Constitución Política vigente cst..1 ya incorporada la reglamentación 
sobre ln Autonomía. 
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Paso ahora a la presentación de las conclusiones y el anexo donde incluyo 

algunos materiales de apoyo a mi trabajo. 
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CONCLUSIONES 

Son 4 las conclusiones que me interesc1 presentar 

La primera se refiere a la conviniencia del uso de materiales hemerográf!-

cos para el estudio de la historia contemporánea a partir de mi concepción de la 

misma. 

Entiendo la historia como los acontecimientos qu.e _el hombre produce no -

sólo en el pasado sino también en el presente. Acontecimientos en los qui! que :1 

participa activamente. 

Considero a los seres humanos' sujetos de t!.U.a y transformadores de la mi,!-

ma. El material hemerogrlifico es útil para conocerla y analizarla. 

Los materiales hemerográficos contribuyeron a que los alumnos se acerquen 

a su realidad. Presentan los sucesos del momento, nos mantienen al día de los -

acontecimientos nacionales e internacionales. 

En el aula esta 1nform3ción se procesa, se transforma para el análisis y -

comprensión de lo contemporáneo y a partir del aprendizaje de lo que sucede al -

alumno en su contexto h.Ístórico, éste adquiere elementos para ubicar su papel -

en la sociedad. 

La segunda está referida al estudio de la historia de Nicaragua. Partie!!-

do otra vez de la concepción de la historia como lo que el hombre hace a trav&s 

del tiempo, considere que el presente del estudiante tiene que ver con Nicar!!_ -

gua, la historia de este pa!s es parte de su historia pues es historia latin2, -

americana, tiene que ver con la de México por,!as coincidencias históricas desde 

nuestro común pasado prehispánico. Al estudiar Nicaragua se conoce algo de lo -

que el estudiante vive como miembro de un país dependiente, por lo tanto al 

considerar la historia también como el presente el estudio de este hecho hist6r! 
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co ayuda al estudiante a conocerse y saber algo sobre su papel en el contexto s~ 

cial que le tocó vivir. 

Me interesó presentar el período de los antecedentes históricos (desde la -

lucha de Sandino baste el triunfo revolucionario en 1979 y sus avances) como una-

forma de mostr&J.r al estudiante el hilo conductor de la historia contemporánea de-

Nicaragua, el imperialismo y una forma concreta de expresión: su ingerencia en -

este país y las consecuencias de ésto, si se hace una comparación hiscarica con 

nuestra patria,se pueden analizar las diferencias y semejanzas. 

A partir de los temas que elig! sobre la vida cotidiana se conoce la expr! 

sión concreta también, de los resultados de la revolución popular y esto aporta -

al alumno enseñanzas como los logros obtenidos 1 los obstáculos encontrados 1 las -

especta.tivas y limitaciones que se presentan cuando hay un cambio radical en un -

país 1 la diferencia entre lo que se pretende lograr y lo que se consigue hacer. 

Estas, desde mi punto de vista son enseñanzas históricas que contribuyen a-

ubicar al alumno como ente capaz de transformar la historia y ser sujeto activo -

en el desarrollo de ésta. 

La tercera conclusión se refiere a la propuesta metodológica del uso del -

material hemerogrúfico. Los tres pasos que planteo (ubicación de fuentes, sele.s, -

ción de las mismas y anlilisis e interpretación de su contenido) contribuyen a que 

el alumno participe como sujeto del proceso de producción de su aprendizaje y como 

propongo eo el trabajo .. puede sacar sus propias conclusiones pues participa desde -

el inicio en el proceso de construcción de ellas. 

Por último, la cuarta conclusión iría en el sentido de la necesidad de la r!. 

flexión cotidiana sobre la unidad necesaria entre trabajo docente e investigación 

histórica. 
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Presento en la tesis :? modalidades del uso de material hemerogfaf leo, la t.=, 

mátlca y la de análisis de un proceso histórico. Puede haber mlis. La intención -

fue en el sentido de continuar esta reflexión ah{ donde se aplica la teor[a con -

los profesores del Colegio de Ciencias y Humanidades y con los estudiantes, 

ambos sujetos del proceso enseñanza - aprendizaje. Ojala esté trabajo d~ alguna -

forma contribuya a ello. 
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BARRICADA INTERNACIONAL 28 de mayo de l 984 

PALO DE :-tAYO 
DANZA PARA CELEBRAR 1.A VIDA 

1'ulululu Pass Anda... una voz suena lenta en la noche; Gal and Buay de Pass 

Anda ••• salta la respuesta coreada. Sonidos de banjos, bajos de tinajas de l!!, -

var y quijadas de burro se suman a las voces y el ritmo carnal se intensH tea. 

Las parejas alzan sus manos unidas por encima de las cabezas, cantando y rota!!. -

do sus cut!rpos al conp5s africano. "Gal ami Buay" ("girl and boy 11
) se deslizan 

bajo el arco de brazos alejándose del palo hacia calles llenas de luz de luna. 

Una noche de bailes de Palo de Hayo está por concluir. 

El Palo de Mayo es un festival de danza y música para los habitJntes negros 

dt tiluuficlds, puerto a orillas de la lngun:i de su mismo nombre, en el sur <le 

lu Costa Atlántica de Nicaragüa. Quizás la más clocut.!nte expresión de la fusión 

de cultura anglo-.:ifricana en la región, el Palo de nayo sin embar~ll, dificr 

cualquiera otra manifestación cultural en t!l Caribe dun<le se haya dallo una 

mezcla similar. 

Sus origenes HU remetan hasta princlpio!j del siglo pasado, pero hoy día 

muchos expertos cuestionan cuanto Rubsiste realmente del Palo de Mayo trad! 

dional. Según Lizzie Nelson. instructora de danza folklórica. "hemos perdido en 

el tiempo los elementos más puros de la danza y de la música. Hemos perdido 

incluso el espíritu del Pal.o de Mayo" 

ORIGENES. 

Aún cuando los <.Wp~ctos mls generales sobre el origen del Palo de Mayo son 

conocidas. quedan a la especulación muchos detalles sobre su evolución, dijo -

June Beer, pintora y poeta bluefileña. 
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Su antecedl!nte fue la costui:Jre británica de bailar el primer día de mayo 

alrededor de un árbol ricamente d~cora<lo. Fue introducido por colonialistas -

ingleses en la Costa Atlántica, danzando por primera vez en Corn Island. Isla 

caribeña a 30 k.ms. al noroeste de Bluefields. Este Palo de Mayo inglés era 

"un muy correcto baile de jardín; las damas y los caballeros danzaban en torno -

al árbol al son de valses, mazurkJsy polkas 11
1 explica Nelson. 

La región contaba también con la mayor concentración de negros en el pa(s, 

provenientes de diferentes Islas del Caribe. A estos, por supuesto, no se les -

permitía participar en la fiesta del 1 ª de mayo. Sin embargo, como sucedió en 

tantas colonias en todas las Américas, los negros se apropiaron la costumbre -

britúnica y en lugar de baiJar en ho~as de la tarde en el patio delantero, se -

fueron a 1 patio trasero en I •_; nod1es de trópico. Si los ingleses asociaban la 

festlvi<lad Jel Iª de mayocrm Ja lll!gada de la primavera, en la Costa Atlántica 

nicaragüense rt!.presentaba el inici0 de la estación lluviosa y el sc'llbrudo Je la 

tlerra. De tlna:1 de lavar c¡uijad.Js de burro se hicieron instrumentos musicales 

para sumar a las guitarras, vlollnl."!s y acordeones. 

"las mesuradas n1ltas musicalt!s se enriquecieron con ecos de olas carib.!:, -

1l;is azotando playas negras; y los delicados y agraciados patios británicos, en -

brazos y piernas de ébano cobraban abandono sensual, manl(esto Bccr. 

SOl.!A SER 

No permaneció por mucho tiempo en Corn Island el Palo de Mayo¡ pronto 

arribó a la Laguna de Perlas, en territorio continental desde donde viajar!a -

JO kms. al sur hasta Bluefields, para quedarse allí. 

Los bailes de Palo de Mayo eran celebrados tradicionalmente en tres de los 

principale~ "barrios criollos": Old Bank, UeholdeÓ y Punta Fría, cuenta Adela -

Savery, maestra jubilada de 65 años. El l 0 de mayo se preparaba en eticenarlo. 

Los hombrea se internaban en la jungla que bordea el lado oeste de Bluefields 

para cortar el Palo de Mayo un elegante árbol de selva de 8 ples de altura. 
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En mayo se cubren de flores amarillas, que quizás fuera la razón de escoge!.-

lo para la celebración. 

Las mujeres luego colgaban cintas multicolort!s y frutas tropicales de sus 

ramas y finalmente se sembraba en el centro de un amplio patio. 

Al caer el sol, los músicos se ubicabnn en posiciones estratégicas y se d!, -

dicaban invariablemente a afinar sus instrumentos. ~!!entras la noche se llenaba 

de notas discordantes de guitarras, banjos y acordeonel:i, los espectadores y pos! 

bles bailarines se agrupaban alrededor dt!l palp, automáticamente respetando el -

5rea de danza. El alumbrado provenía de linternas colgantes del mismo árbol, la 

presencL:1 de comida no era lndisptrnsable, pt!ro nunc;1 faltaba 11 pan dulce, gall~ -

tas, y tal vez cerveza de jengibre y ron11
, añadló S.1vcry. 

Una vez satisfechos con su afin.Jmiunto, los músicos irrumpran con una alegre 

melod(a. Al pedirsele (jUi! dcscribicr.1 la música, l..:111<lln1an Omler, un viejo acor-

d!oniata manlfesto, 11 dil:"fn 1¡ue tiene un algo Je c;.ilip6o, un algo de mentó, y -

un algo sin nombre, y se toca muy alegre y muy rápido". Otro músico de los vie -

jos contestó poniendo cara Je asombro, "I<liay? la música de Palo de Hayo es mQ-

si ca de Palo de Mnyo ,y punto". 

Algunas de las canciones, <1grega June Bee r, indiscutiblemente son versiones 

alteradas de música jamaiquina, y otras son de compositores locales, 11 Las ca!! -

cienes más representativas del Palo de Mayo como el Tulululu, y el Sin saima -

sin mai low, son de procedenci.1 desconocida", destaca. 

El baile comenzaba una vez que la música hab!a logrado "calentar a todos 11
, 

dijo Lnndi1rum. No había coreografías, excepto tal vez, en tulululu. 

Al bailar Palo de Mayo, se trata de mantener el cuerpo en sintonía con la 

música, la pareja y el árbol. Son movimientos abandonados: brazos abiertos, 1<1 



parte superior <lt! l cuerpo onduladv • los pies llevando el ritmo del bajo, todo 

el tiempo acercándost.! atrevidamente n la pareja, y luego ambos al úrbol. 

El baile terminaba sólo cuando el cansancio imperaba. El Tulululu, daba la -

señal; las parejas se tomaban entonces las manos para formar !!l largo tunel que 

viajab3 de un extremo al otro de la ciudad 1 dejando en sus casas a los bailar!. -

ncs. Ya se oiría el cantar de los g&llos cuando por fin sonaba el último Tulul~ -

lu. 

CAMBIOS. 

"Desde hace mucho Bluefields no ve un buen Palo de Mayo 11 ,suspira Adela Savery, 

June Bt!er atribuye esto a la interferencia de la iglesia. 

Como toda verdadera expresión cultural popular, el Palo de nayo, poseía 

11dcsdc sus princ ipio!i mbmo9 una ~¡1 lidad cohesitiva, un sent ldo liberador", 

explicó. El criollo volcó en las canciones, sus idcas sobre la \•ida, lo mismo

quc su moral, sus valores y humor como forma de desarrollar la creatividad. 

Doi; factores principales contribuyeron a que declinara la tradición del P.f!. 

lo e.Je Mayo: la creciente influencia de la iglesia Morava, y los medios de com~ 

nicación masiva. 

En la medida eÓ que la gente se volvía 11educada 11
, se exaltaba todo lo eur2 

peo más más mientras lo ilfricuno era considerildo 11 retrógado 11
• Y aunque es 

genuina la influencia de la danza y música europeas en el Palo Je Mayo, se le 

ha hecho aparecer como más valiosa que la influencia africana. plantea June 

Beer. En la mt!c.llda en que la gente hablaba "mejor inglésº, se perseguía hacer -

mls 11enten<l1blcs11 la letra de las canciones. 



A la vez, las radios se hicieron más asequibles al arribo de las indu::1tri:ls -

norteamericanas y en todos los hogares de lHucfields se t!Scuchaba la "música pop 

americana11
, con lo cual el interús de los músicos locnles estuvo más concentrado 

en aprender la ºcanción del momentoº, que en preservar las composiciones trad! -

cionales. 

Como resultado, cada vez eran menos las personas ºrespetables" que partlclp!! 

ban en los bailes de Palo de Mayo; estos se dejaban para la gente "común". La -

celebración fue perdiendo su impacto entre los negros y retomado por 11 product~

res de espectáculosº de la Costa del Pac!fico. 

Por razones históricas, ignorantes de la costa orlent.il de Nicaragila y de sus 

pueblos, los nicaragüenses del Pacflico eran fácilmente 11:1prcsionados en todo -

baile y música que se les ofreciera como Palo de Mayo. "Se hacia mucho dinero -

con el Palo de M.:lyo 11
1 dict! Becr. l~n :-tanagu.1, los clube5 nocturno!:> contrataban -

grupos que bailaban al sonido de una distorsión cl~ctrónic.1 Je la música. tra<l!

cional. 

Se grabaron discos hasta que hubiera en casi todos lo:; hogares de Managüa un 

11 LP de Palo de Mayo". La tradición de un siglo de edad, aparec1'.a en el plano n~

cional como poco más que salsa o reggae. 

A pesar de que los bluefileños manifestaban 11desencanto11 y lamentaban la d!,

generación de su tradición, nada fue ht?cho para rescatarlo, hasta hace tres años, 

cuando el Centro Popular de Cultura del puerto promovió la semana cultural 

11Mayo-Ya 11
• Esta se celebra anualmente para recrear las formas originales de la -

danza y de la música del Palo de Mayo, y de recobrar 11 el espírituº del festival 

afrocaribcño para la ciudad. 



.100 

l::ste esfuerzo ::¡~ logró cabalmente este año, afirma Roberto Hodgt:ion, director-

del Centro. Por primera vez en mu~ho tiempo la mayoría de la población negra de -

Bluefields perticipó en el Palo de !>layo, incluso los mayores. También el ''Hayo 

Yu 8411 incluyó otras tradiciones culturales de la región, y llegaron también gr~-

pos de Coro lsland, Laguna de Perlas y Orinoco, así como el Pacífico, Fué más que 

una semana de Palo de Mayo, dijo Hodgson, 11 fue una semana de herm.lndl1d''. 

BARRICADA lNTERNACIONi\L Organo 0 (¡,~l. 4 l de 1 Frente Sandinlsta de Llber!!_ 
ción ~acional-Editor:Carlos Fernando Chamorro. 
Año lV-N' .115-lunes lB de mayo de 1984-A Cincuenta l\ñoy,, .Sandlno Vlvel
Apartadu 576-Hanag~a, Nicarag~a Libre- Telex: 8ARR20l 7 Teléfono: 74885 
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GelA rEM"UCA DE ESTClllO PARA LA ~~\TERIA l>E lllSTtlRIA CNlVERSAL. 

TEMA l. EL METODO DE INTERPRETACION DEL !JESARROLLO lllSTORlCO DE LA SOClEDAD. 

SUBTEMAS: 

l.- La historia como acontecer y la historia como interpretación. ~l enfoque ofi

cial y el enfoque crítico de la historia. 

2.- El carácter científico de la Historia. 

3.- El método del Materialismo Histórico. Sus conceptos fundamentales pnra el a

nálisis científico del desarrollo de la sociedad: fuerzas productivas: medios 

de produce ión; relaciones sociales de producción, modo de producción, est ruc

tura o bage económica; clases sociales; Esta<lo; superestructura¡ formación s~ 

cial. 

4.- Periodización dt!l acontecer hi:;tórico. 

5.- Funciones de la interpretación materialista de la historia. 

TEMA !l. LAS SOCIEDADES O FORNACIONES SOCIAi.ES PRECAPlTAl.lSTAS. 

SUBTEMAS: 

l.- La comunidad primitiva. Caracter!sticas generales. Transición de la comuni

dad primitiva al esclavismo (paso Je la barbarie a la civilización). 

2.- El esclavismo. Caracter!sticas generales 

·J.- 'El modo de producción asiático. Características generales. 

4. - El feudalismo: 

4.1 Periodización del feudalismo, 

4.2 El feudo como célula económica: características de los feudos. La explo

tación de los siervos a través del pago de la renta de la tierra. 

4.3 La Iglesia, principal terrateniente; las guerras para 1.1 conquista de 

tierras; las Cruzadas y sus repercusiones para Europa. 
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4.4 La transformación de las cludndi::s o burgos y sus esfuerzos de liberación. 

La base económica de la ciudad; diferente!f clases y sectores de ciudadanos 

y sus luchas. 

4.5 Las principales claset:J en la sociedad feudal. 

4.6 La organización política feudal, la cultura teocéntrica y la filosofía e.! 

colástica medieval. 

4. 7 Calamidudl!s y luchas sociales en el siglo XIV. 

TEMA III. 

SUUTEnAS: 

TRANS!CION DE LA DECADENTE SOCIEDAD FEUDAL A LA NUEVA SOCIEDAD CAPITA

LISTA. 

l.- Características generales del modo de proJucción capitalist.t '¡' sus diferentes 

etapas. Período que abarca el proceso de transición. 

2.- Los intereses del naclt!nte cJpitalismo comercial en los grnndci:; descubrimien

ton geográf leos de los siAlos XV y X\' l, 

J.- La acumulación originaria del capital en Europa 

4.- La manufactura o industria del naciente capitalismo comercial. 

S.- La formación en Europa de los modernos Estados nacionales (monárquicos y ab

solutistas) como expresión contradictoria de los intereses de la decadente -

clase Feudal y de la ~aciente burguesía. 

6.- El mercantilismo, doctrina económica proteccionista del capitalismo comercial 

y manufacturero. 

7.- Las primeras grandes batallas de las nacientes burguesías nacionales contra 

el predominio de la Iglesia católica feudal: el Renacimiento, el Humanismo, 

los avances de la Ciencia y de la Filosof!n, la Reforma religiosa protestan

te. 
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8. Las ideas democrático-liberales de la Ilustración y del Enclclopedismo como ar

ma política de combate de la burguesía en contra de las monarqu.tas absolutas 

y de los privilegios de las decadentes clases feudales. 

TEMA IV. ASCENSO DE LA BURGUES!A AL PODER, DESARROLLO DEL CAPITALISMO INDUSTRIAL 

DE LIBRE EMPRESA Y SURGI.'IIENTO DEL MOVIMIENTO OBRERO. 

SUBTEHAS: 

L.- Carácter!sticas del capitalismo de libre empresa y premonopolistn. 

2.- La toma de poder por la burguesía a través de las grandes revoluc~ones demo

crático-llberales: la inglesa ( a medlados del ~lglo XVll), ln independencia 

de las colonias inglet.rns en Nortt.!nmérlca y la Francesa (finl!s del siglo 

XV!ll). 

3.- Afianzamiento del Estado burgués. 

~.- La revolución industrial. 

S.- La doctrina económica del liberalismo. 

6.- La independencia de las colonias ibéricas en Latinoamérica y establecimiento 

de nuevos lazoi;1 de dominación. 

7 .-

8.-

El e:<pansionismo norteamericano y europeo en América Latina y Asia. 

La organización, ideología y primeras luchas de la clase obrera: luddismo, 

cnrtismo, tradeu1t1.onismo y sindicalismo, el surgimiento de las iduas socia

listas(socialismo utópico, anarquismo y socialismo científico), la revolu -

cilin de 1848 en Francia. la l Internacional Comunista de 1864 y la 11 de 

1889, la Comuna de Par!s de 1871, la huelga general de lo. de mayo de 1886, 

los primeros partidos revolucionarios del proletariado. 



TEllA V. LA FASE rnPERIALISTA DEL CAP ITALISNO Y SUS CONTRADICCIONES. 

SUBTEMAS: 

l.- Surgimiento del imperialismo y sus rasgos fundamentales. 

2.- El nuevo rol del Estado en la etapa del imperialismo. 
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3.- El nuevo reparto del mundo entre los países imperialistas: la Primera Guerra 

Mundial (1914-1919). 

4.- La gran crisis o depresión económica capitalista de L929 a L932. 

S.- El fascismo y el nazismo como una,pol!tica militarista, anticomunista y expa,!l 

siva de las burguesías financieras <le Italia y Alemania para responder a la 

crisis económica t!L? ambos países. El triunfo del falangismo en la Guerra C! 

vil cspaziula (l'J36-19J9) como un ensayo de agresión fascista. 

6.- La Segunda Guerra Mundial (19~9-1945) como el impulso de otro reparto impc -

rialista del mundo. 

7.- El neocolonialismo, el capitalismo monopolista de Estado, los organi6mo eco

nómicos internacionales y las empresas multinacionales. 

8.- La crisis actual del capitalismo: persistente y generalizada. 

TEMA Vl. SURGIMIENTO DEL SOCIALISMO Y LAS LUCHAS DE LIBERACION NAClONAL. 

SUB TEMAS: 

l.- Inicio de las revoluciones proletarias: el surgimiento del primer Estado SS?_ 

clalista (URSS, octubre de 1917). Su lmpacto lnternaclonal. 

2.- Establ~cimiento de las democracias populares en países de la Europa Orlen -

tal y en China al término de la Segunda Guerra, Ln Guerra fr!a entre los -

bloque socialistas y capitalistas encabezados por la URSS y el Pacto de Va! 
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sovia y Estados Unidos en la OTA.'J. La Guerra de Corea. 

3.- La~ luchas de liberación nacional: la independencia de la India, la guerra -

de independencia de Vietnam e Indochina, la independencia de Argelia, la in

dependencia de Angola, la revolución de Irlanda del Norte, la revolución pa

lestina y la guerra del Medio Oriente, la revolución de Irán, la revolución 

cubana, la revolución en Centroamérica (Nicaragua, El Salvador, Guatemala), 

derrocamiento del gobierno popular de Maurice Bishop en Granada e lnvasión -

Norteamericana, etc. La vía pacífica al socialismo: la experiencia del go -

bierno de Salvador Allende en Chile y de Franca1s nitterrand en Francia. 

:..- Los parses del llamado Tercer Mundo, su organización (la formación de la 

OPEP y de la junta de los Países No Alineados) y sus contradicciones (la -

guerra Irán - lrak a partir <le Hnales de 1980). 

5.- La <livisión del bloque sociallsta (China-URSS-Albanla, la lnvasiún de China 

a Vietnam a principios do l971J, la invasión de la URSS a Afganist,í11 en di -

cicmbre di.? ese mio. Las tesis del 11 trnrocomuni!>mo 11
). Al~unos reflejos de -

problemas en la construcción del socialismo: t!l burocratlsmo en los países 

socialistas, las contradicciones de los trabajadores polacos del movimiento 

sindical independiunte Solldaridad desde fines de 1980 con el gobierno y el 

Partido Obrero Unificado Polaco. 

ELABORO: PROF.. ARTURO DELGADO GONZALEZ 

20 de octubre de 1986, 
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' Las mujeres se organizan 

Cuando la ley no basta 
AprO\lmaJamcn1e el 80 ror 

l.'ien10 de lo., C.1\tK .1.1enJ1Jo, por /.1 
nfic1n.1 ptt-.cnl;,in como coníl1e10 
pnncipal o .&eompJñ.tnlc, el m.11· 
lrato. Son le,iooc .. de .irm.1 hl.inc.t, 
;:olpc\ con puñO\ u ohjc10,, uol.t· 
ctone' ..C\UJle\ rc11eraJ.1\ acom
flJÓJd.1, Je golpe,, ataJur.i~. in-
1en10 .. lle a .. thia por ;,iho1cam1cnto. 
-:le. OUJ\ form.i' Je m.iltrato 'º" 
.tmen.iza con armH Je fuego; 
.1111enaLJ\ Je ¡!Olpc'; Je .irreha1.1r ~ 
fo., h1j0,, IJ e.l\.t u otro' ti1cne ... el 
cncte"o IJ \CCh \In rnpal Lo., 
nm1ivo' .tparenlc.. tic! nulltalo 'ºn 
'"ª"Jdo\. celo,, otra' mu)Cre,, tn· 
1erfcrencia' f.1m1h.tre,, nre,pon
•.thihJad con In, lnjU\, m.11tr.110 .1 

lo., hijm u 'Imple prc,ic"1n pJr.i 
Jc,poj.tr de hienc' o l.1 ca,J. En 
.1tgunm C,l\O\ tic fllUJCfe\ Of¡!Jnl· 
t.t<l.1' ) .1cllva' pohtic.tmcnle, el 
mOll\O .1rJrertle C\ \U lt.1h.1JO ('!rll· 
lon¡.:Jdo fucr,1 dc l.1 C.t\J En toJú, 
lm CJ'º' el homh1e e' Jlcoht'i11co a 
'" cmhr1.1¡!J pJra lle,.tr .1 c.100 lo' 
JCIO\ de vmlenó.1 

l.OtJUC ['f.lfl:'Ce,rrun rl'l.ito ,,,tire 
i:u.1lqu1cr p.1i- l.1t1110.1menl·.mo e-. 
pJne Je un mfo1111e put>hl·.1Jo Pl1r 
l.1 Olictn.1 l.r¡:.11lle1.i '.\luier úc l.1 
\,oc1.1i:tún Je MuJere' ~1c.1r.1 
rücn'e\ l.ui...1 Am.rnLl.1 f:,p111111,1 
1AMSL-\EI. cre.M.l.1 p.trJ JJ1 ,11cn· 
cu'm concrel.t J prohlemJ, tld 'et· 

tr.110 como un prohlemJ 1!r..1nJc ) Aprcndicrun por que cllJ~ picn· 
h.ihi.t que d.ulc unJ re~puc,1.1'', \.lll a\Í ) l.a\ europea .. llcgJ.Jon J 

c\pl1l'J M .. JJiJ l.ourdc, Hol.año ... comprender por quC 'ª' n1c.1ra
Jirtctora de c•tn ofic1n.1) m.idrc de g\ltn\C\ piCR\.111 de otra m.mcra. 

trc~ hijo,, fat.1:1. mujeres pelean y \.iVCn 
Dc,Jc \u fund.icilin, l.1 Oticin..1 pcndicn1c,JcNic:aragua. ··cu.1nl1o 

Lcg.il ha .a1cnJido má, lk :! mil no~ pregumab;in que vamo, h.iccr 
c.1"hyad1ann\.1cncnunpromcdio Jc,pué1 de l.1 guerra,,¡ vamm .t 

de .io mujt"rc' en hú .. qucd.1 Je \O· \'Ol'fcr a nuc~lra\ ca ... t\ o no\ cnii
lucionc\. ,\1 me' h.iy uno .. 100 c.1ti.1n porque rcsahamo\ IJ m.11er
c;i..o.,. nuevo\ .1 lo' cu.ale, 'C' llene nu.l.ad, )'O vcia como rucra Je Jo 
que d.tr .1lgun.1 \olucilin, 'cgui- norm.11 'º' pregum.t.," 
m1entoy.1yudJrpormucho11empo Uo!.11m., \·ei.1 lógico que l.1 n1c.1-

Se Uala mJyontariamente de r.1¡:üen..c ,c,1 muy m.11cm.1l. "Pero 
rt\U)Cfe\ Je \CCIOrC\ f'Oplll.1~ ... que me di CUtnlJ que e/ ÍJ\Chmoeulh'1 
'e quieren tH.,.orc1ar, \Oluc10n.1r el IJ m.11ernid.id como un.a íorm.t de 
pnihlemoa del cu1Jo Je lo, mño' o d.ule m.h h•JO' .11rC~11J)('ny1.tm· 
,Cnc11!.1mente ~1,cu11r 'U' problc· h1cn que en IJ 'eJ!uOlJ.1 ¡.:ucrr.1 
m.1' Se cmpc111 con l;UJlro. a~ mund1.1I 1,1 mujer ,U,lllU)li .il 

)!J•lfü que 'ol.1men1e pudieron. homhrc en l.t producc1ún. enfrcn· 
íunt'tonar gracia~'' que 1.i, m1\mJ' t.Índo,c ,1 1uJ.t, [a, dillcuh.1lk\ > 
mujtre., que 'cnr.in par.11:11..:onlr.tr piN1:r10rmenre cu.mdo )J \Jno el 
.1,1,lcm:-1.1, col.1hornron con l.1 OÍi· .iucc ei:ononuco, hh homhrc, ..e 
ctn.1. L.1 Ofictn.t 1-t'!:.tl h.1 en,cl1.1Jo rc1ñ1e~r.uon .111r.1h.1¡0 > l.1, rnuJCri:, 
.1 1," mu1e~e .. cúmo lram11.1r \U\ er.m 1 .. , pnrncr.1, Jc,peJ

11
.JJ, p.tr.t 

p.1pelc,, dtlnJc ir J rccl.1111.trlo'} u1.:up.1r111t,1\eLclluc.1renl.tC.t•.t'" 
c,1n l:i h.1 hiecho cfecu .. .1 T.tmhh!n 1.1 dele~.u:1w1 n1c.tr.1 

"iOl.ID \RJO,\O EVKOPE \ i.:licn'c ,e pu.In J.1r <:1JenlJ Je l.1 
1m¡11,11t.1rH.1.11lc 4uc en .\1.:.11J.~u.t ~e 

• h.1,\~ pmh1t>1do l.t uhll1.u .. wn Jc l.1 
E'ie J'lfO)etlO hJ ll.1111JJ0 mufho lll!J)!Cn Je 1,1 llHJJer con llne, CO· 

l,1.1tenc11in en el e'lenor) ~r.JC1." .a merciJle,, .d .,
1
,11.u l.1 l',1111: Je 

':' "'l1dJ11J.1J Je cunip.tn~r.t, 1Jc '\.tnl11'.1uli,lu¡.?JtJcJ1\cl\l11np.ir.1 
Su11.t, 1fol.inJ.1. ~\lcm:mi.t hJer.11. lth m;inncru, en 11.unhurgo ,\lli 
ln.)!l.1tcn.1, E,p.1n.1 e l1.1t1J h.t lo· 00 '>Ol.unenzc utiliJJn el ,c10 Jc f.t 
_1!r.1Jo '°"r.e\'l\lf. E,,_., rnu1erc, •e mujer en foio, \mO 1.1mh1¿nel pro. 

1 IHN~l-ORM,\CION ll'l<IDIC/\ ~~~.t~~;~~ ~n ¡~~i;~~~~n.tJ.a~l.tcr~~ fi~.1~~~~Jl0 humo:no, 'e J\omh1.t 

[)c..Jc el 1nunfu Je l.a re,nlu.:11)11 1 ourLle, llol.111Q.~ y .t OltJ comp.1 

,.tnJinhla, l.t or~.am1o!C1ún Je mu- ñer.1 •1 unJ ~irJ ror Eunip.i .ti co- CRITICAS VALIDAS 
jCIC\ e .. 1.1h.1 prum.uuendo Ir.ti\\· m1enrn Je e'te .iñn, cu.tndo 'e oh-

form;1cmne\ jurídtc.t' como una IU\"O un fin.1nc1;ir:iitnt~ p.u.1 el A\Í '101!raron 1ran,niitir en e\IC 
nuua ley Je "Jopc1ón Je mcnore.,, ('!fU)CClo por USS~78 mJI. vi;ijeque en Nicaragu.1 l.t luch.t fuie 
\.1 Jc pcn,mnc\ y la JC'ro¡?.1cilm Je Durante do!I. me_'e\ cl!J\ lu\1emn y e., cod.1 ... ia a l.1 par del homh~. 
l.1 v1ej.1 ley Je p.itr1.1 ptite,tJJ 4ue mj, tic 100 rcun_1~~e\) en_1re"1'1"' pero como re\puesta recibían cri· 
Jcfí11fa ,1cmpre al pJJre como CJ· por radio y 1e/e.,.mon para inforrn.ir 1in\ ¡¡ l.i\ muiere\ Jie lo~ pai..e\ 
bcu Je \.1 f.t1mh.1 . .\ho1.1 .1mhJ\ .il.t\Cu~pe.a.,whrelaproblem;i11ca 'tJh\l.1\. 
p.trlh Je JJ p.11cj.1 wn .1me IJ ley nic.1r.1~~UCMC' y !Obre la\ .igre,1one~ \.C"ICA \J\ comp.1ñcra\ de AMSLA~ 
1 ~uJlmcntc re.,ptin,.ttilc, por el m_1l11.1rei. que \_ufte ~\le .pueblo, le\p.u-tcenmuypo\ÍÜ\IJ~C\la\Ctl· 
hOL(Jr y lo~ h1;o,. como e''ª' ge .. 11ones 1mpl~c.1n que tC.a\ Je IJs organiucionu femt· 

Re,u\l.t, ,¡n emh.&r~o0 qut '' 1ení~ mucho_" rccu~~ l~nt~:;:r.1.1~.a~ ~~. ~i'llnde Europa Occidenla~ ~~que 
que hJCer cumphr e .. la\ le)C~ LOI dcfcno;a Y por h.1cen un 11.imad~ ~ a1enCl\ou a no 
f'Jrle l.1bo1al e'ti cuh1ert.a ror l.t\ de,.1rr~llo ~e ~rogram.ii. en J\Umir role~ 1nJu;1on.1le'.Y a c~n· 
or~.tniz.1c1one' ,inJ1c.1le\ y en ~1 tliencficm de I~ mu/1e'J "<K re ume unu.trcue\l1onanJo mucha\CO§it\, 
c.imro pen.tl l.t ~rocur.t\luri.t penal M.1rl.1 Lour h~' J 

0 
.tn ~ctJ., y le\ p..i.rrcc e\encial que lo1 nmJCr 

ucne l.1 oM•i!_.aciun Jc J.1r re,pue .. 1.1 ~~¡t:1 '~!c~~~1:1~~ :n~'rr:~e en,e· luche ,¡empre por 'u~ ~i~inJ1~~
a cu;,ilqmer c1uJJdJno, ptir lo t.1n10 1 m J 

1 
. Je cionc' propi.t'I y no de prquenao; 

1.1mb1inal.1muJCr. l.oquequcJ.1h.1 11Jn1.1 \IC' !J _luch.1 e .1 muier cofl(e,ione\. 
lk,rro1e11Joer.1 IJ p.u1c Je IJ mujer F.urPp.1 OcciJenl.tl. Creo qu~ ~u "No h.iy que c.1er en un _re· 

1 . . l.t l.tm1\IJ. lorm.1 tic luch.1r e' '°"'tcucnc1.1 \je fumu,mo -.tfirn1.t Uol.años-, "'"º 
en !~p.1ciu; .. ~ n.icinMH uc\uW•'ª· un medio .imP1cnte ho,111 ~ fru,. c.nubi.u a tondo \.1 ..oc1eJ.iJ". No 

or_ adJrC\1aa1endún Ptro 1r.mrc. ~1e J1.t1cce que coma pro· ciccr que con haber con..e~u.ul.~ ~;e,~~~ ~=re,1.11 laborando, no!Jmo~ Juclu Je \J Jc,e,pcr.1c111n J~ C'J' "t¡!UJI \JIJno p.u.1 i)!ual tr.ib.tJU 
l1 1· h.t J.1r e\IC 'Cr\1c10, 'L ""1eJJJe, que .1¡111•1on.1n, e J.1n 'e h.t)J "1.1luc1011.1Jo el prohlcm.i Je 

~c .. ~:ll;~~~mo' lo' prohlcm.t' 'º· C•.I" Je,\IJClllnc' C(•mo l.1 Je. 1J' IJ mujer en Sic~r.1~u.1. 
"é'11lc' ucon¡!m.1h.1nJ.1,cun,uh.1' tJJ1.:J~e' que no Je,e.1n .. n1n¡,:un.t 
~ • con~nZJmiJ• J Jelecl.1r el mal· rel.1c1rin "·on ro, homhre' 

,, pC'\Jr que C'\IJ y..i C\ 11nre del 
impenalhn10. agreg.i, 'e h.1ce 
nece\ano que la~ mujcrc .. \igan 
luch.1ndo parot ~u liheración 
completa: e\hlcn tod.1via leyes 
d1~c:rimin.11oria\ y po~icione~ 
1Jcoliigica\ como la de 10,jcfcsque 
en.1moran a la ~iecrclari.t, o el 
m.1l1ra10, e\ decir una sene de 
oh .. 1;icuto, que impiden toda\'i.t la 
ii:u.ildad. Sin embnrgo Maria 
1:our<lc\ Ho!;1ños cree que la 
\OhJJrid.td rcc1ti1J.t para l.1 Oficina 
Le¡:.11 e\ 1an grande porque la\ 
mujeres "'en que AMNl.AE e\lá 
luch.tndo por eliminar· e\IO.\ 
Ob\lácUIO\, 

TKANSFORMACION SOCIAL 

Hoy Jía !.thor.in 1$ pcf";on.a\ en 
l.i oficina uhicaJ.a en una zon.t re
\1Jen~1.d en ~bn.1guJ y que \e e\ti 
h.1c1enLlo pcqueñJ JMr J lo\ pm)CC-
10,. Se h.1 dl\1J1Jo el 1rahaJo en un 
;ire.i JUridlCJ y un ;i~a p\icO·\OC1JI. 
l...1 pnmer .i e,¡,¡ .11cnd1endo lo, 
pmhlem.1' no1.inJIC\ y lc¡,!Jlc,, 

En 1 .. 'et!unJ.1, cre.1J.i C\IC .11io, 
unJ P'tt;ui.11r.1 JllCnJe .t l.t' mujcre' 
cuJndo el tl.uio e' 'eno ,\1 p11ne1· 
pin i:u.1nJo no 'e Jlcnl.fi.1 lo, J.11i1h 
cn1111..·1on.1le, tle¡.:ú ~r.m c.m11J.1t!Jc 
1u1.:uh Je dt\orcto. pero Jc~pué, el 
homhre cnnqu1,t.1h.1 Je nuC:\O .1 IJ 
llHIJCfY lap.ireJ.1 'e \Olvi.1.1 unir. ' 
lo, lre' me-c~' l.1 cump.1ñcr.1 C'IJhJ 
Je nue\o en 1.t ofk111.1, m,i,hcnJo 
en el Ji\Ort10 

l..1 oficin.t lrJIJ Je míund1rlc, 
confi.1111.1 en ,¡ mi-111.1' J l.1' muje. 
re' ) en que llt'ncn .t A~tNLAE 
como JC,p.tldu p.ir.t dcfenJerl.1 ... 
"·\.\l~l.AE -J1ce l.1 Jm:ttora- e\ 
un poder de l.1 te\Oluc1lÍn, 1 .. , mu
Jerc, 'orno, un.1 p.111c 1mpon.1nt~ y 
podemo' h.1.:er 1 .. , trJmíorm-1c10 
ne' n¡j, prnfun1l.1•, 1o que no \U· 
ce<le en oua, p.1r1c' Jcl mundo con 
oficmJ\ \lmll.ire\. No..olril.\ lenie· 
mo, .1hier1n much.a\ puen.i'", 

Se e'pera que para el pnhimo 
,1ño. la OfK'in.t Legal Je lit Mujer 
pueJ.1 prt\lotr a1enf1un .1 un número 
mucho ffiJ)Or Je Ca'(}s. 'i1n cm· 
l°\Jrgo C\ oh\1oque e .. r.t ate ne Hin no 
tia,1.1 p.tr.1 lo¡?rar l.i U.tn,forrnac1ón 
Je lo, homhre\ ) mujie~' mcara
gUcn,C\. E\ necc,.mo que iel con· 
JUnlo de l.1, mujere' Ot!!.tmuJ.n 
luchen J J1.mo por \U\ remv1mh· 
cac1one\ y ª'í creJr unil wcicJ.sJ 
nue\.t y re\.olucionJri.t • 
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Intentos por reiniciar diálogo con obispos 
Una converoeiOn de cu11ro 

hor;" -ab,olu1;1mcn1c confadcn
c1.1I- \lr'\10 de pn:luJ10 a un.a ..cric 
de n:umo~ enin: ~ru.an~ 
de l.1 jer;irquia c.1túhc01 nu:-ar.1-
~tlcn..e y el ~u.Jo n:volucion.1no. 
Ot>JC11vo: la d1,tcn~ilm en 'u' rtl.l· 
c1ünc' ti1IJICrJ!C\ La pnmerJ ...:
'i.in (ue .. mu) po..:i..11iva·· .. e¡;Un 

l>.uuC'I Ortc.:.i 
An1e rc~u.t .... in .. 1.1m:1 .. " Je .d-

1:u1i0\ Je 'u' nuemhro .. l.1 Cor.fe· 
~c-m.:1.1 Ep1..cor.i.I ac..:cJ1u a un cn
.:uemrn con 1.,, au1or1J.i.Jc, C1\tlc,, 
4uc IU\O lu~..ir el ~.i Je J1.:1emtin: 
p.1,..1>lll en el ~cmrn.Jrlll Ar4mJ10-
cc ... mt) Je !1.1.tn.u,u.1 

P.1n1c1p.i.rnr, Pur !.1 pJne cele· 
•1.i•H.:.1 el :-.:un.:w ·\f""h•hco An 
Jl\'.J Crn,Jcro l..1n1J J1 \h1nlt:I.:· 
mold. el l'n:-. .. !i=ntc Je l.1 Confe· 
ICOCLJ, \1m1,cñ1>r 1'.1hlo \'c~J y 
Ulllr. ~-UJ!f\1 O~l•pti• indU)CUJO .11 
\uoh1,po de !\!.tnJ~u.1 !\l1¡!ucl 
Oti.1nlhl. pur L1 ¡i.1ne IJ1c.1, d Crur· 
d1n.uio..1r Je lJ Jun1.1 .Je <.iuh1crno. 
Ct1111mJJntc U.miel One~J, el Se
cn:wno de l.J Dm:cciOn Nacional 
del FSLN, Rcné SUi'-.c.t:,cl Mini,tro 

Secretario Je l.! Jum.t Ji: Goh1cmo. 
RoJn~o Rc)C' > el cmti.tj.1Jor ik 
S1c.arai,:u.t .ante el Va.Uc.tno, Ri

c.1rdo Pete~. 
l.o' pJnic1p.1nlc' del J1.iJogo 

a11u11c1.lf0n l.1 crc..c1.in Je un.a co
ml'iún Rll"\LI p.¡r.1 a~1lu.ar l.1 Jcter
mm..:iún y ~udio Je ~ "~ 
confllct1\-o.. en la., rclacio~ igle
..i.1 cati.lhc..-C1<1wdo. y ofrecer pro
flUC''"'' de Mllución. Tare.a nada 
..cnc.Il.t 

l..1 jcr.m.¡uia cal,íll't:a } el ~o
ti1cmo rcvoluaoll.lt"lo, en cfet.'10. 
h.ui \IH.Jo momcnlíh Je ...:,..era, 
J.i-.crtp.mc1J' emre ,¡, en lm últJ· 
roo. aneo año-.. Todo comcmá en 
1979 cu.inJo lo.h 'IJOJ1nl\t..1' Je· 
rru.:.at.:lll .il J1.:t...J..n ·\llJ.,1.J,l•l So. 
mo1 .. ) el nuei.o ~oh1cmo p1J11) la 
pM1ic1p.:1<1n en'" f..1tl1nc1e de I~' 

saccnfocc\, y pw.oaouo, kmanJo 
C.1rdcna.I, :il [rente de ~u ~ im · 
pon.ante pro~ccto !MX1~. l.i Cru
zaJ.1 r\ac1on.sl Je Alf.ilicu.t:.acitln, 

que le cn'IC"ñil a lea- a la m11Ji.J Jcl 
p.il' Li jcr.irquiJ hizo clan. w 
dt-•..1proh.a.:1ún y ..e .:i.hnO 1 .. ,¡ej .. 
J.i'-CU,IÚll --, 1¡;!C\U y poliuc .. ·!". 

[),," ..uio .. m.h t.11Je la Cunkren
Cl.l Ep1...::o¡ul cor.ceJ1ú pcnni ..o J 

lo' 'JccrJote' p.uJcon1inu.ir en •u .. 
e.ir~'"· y Jl;!un.i di,len·k·m lue JI· 
C.1/VJJ.i, Jurú hJ,l.l l..1 U•JIJ Jd 
P.1pa Ju..1:i r "'Ho 11 en nwuo J.: 
1911' En1on,;c• lü• ot-1 .. ¡10• l•JCJ!C' 
;u.:J,Jlllll .1 lo' fJt·.ul1..:-e .. Je \14""11 
m.1' Je 1.J ((1111r.meu1!ui:1,1n l.j«e 
en '.1n•1 ro;.-.ir••n •Id puu111i..:o;: .1r.1 
c1unc'l'·•r.1 •11•m:.n:no') i.onJrn." 
pJr..1 h1•, J">C",.1!•h , Je ..cr ··iu1t•1• 
, .. nJ1111•1.J··· 4uc h.tJU ··.,rJr11r, 
dHCCIJ' J.:[ J·\l s·· h.1hi.1n '"1n 
.. u!1...J,,·· Jl rrd.1,!,"l 

En 19~..a IJ' 1elJ..:1uric, 1~lc,1.1 

t''IJ.!O 'l¡!uterun Jc1e11or.i11Jo,e 
cu_¡nJo l.1 Conlcrcncu em1t1o1 u11.1 

.. a.ru. PJ'tor.11 que 11.un...iN .11 ~-o
ti1cmo ;i Juln¡;.&r con ··10, mc.&ra
~Ucn'>b alz.1~ en ann;i~ ·-, refi· 
nénJo\C a lo.. mcrccn.ano' Je l.1 
CIA. El i;oh1erno de N1car.iguJ 
con,1Jerú el documento como 
nlUC!t.[TJ. Je que 11.h oh1,po-. ÍJ\On: 

ci.in con "ll a.:utui.J el pro)ccto 1n 
1enen..:1onht.J de E,1.aJi.h UnuJu ... 
1.o~ JCf.ut'4\ reuerJJ.amc:mc ~ hJn 
nc;..tdo .a proni.inct.at-.c en contr .1 J.c 
J.1 ªi-!feMoll 

L.n co'ª" empeoraron loJ.1\ i.1 
rrci' l.trJc C!ot' año pon~uc d ~o
h1emo <.e \"JO ohl1!'..1Jo a 1onw r:ic. 
J1J.L, en contra de n:hgio-..ch que -.e 
comproti.i, apoy.ihJn aL"l1~1J..1Je, 

cor.tr.JITC\-Olucion.ui.1..\ 
T .inlo en el ca..a Je IJ c.m..-C'l.1 

c1;•n Je l.1 rc-•1Jc1ic1.1 de" ltl ....,~·er 

Jutc-. C\llJ11JCW.. que h.A1..1n pm...: 
!111 .. mo conu.irre\oluc1onJno en 
Julio Je 19~. como enel del P.1Jre 

\ , '~ 

:,~ . 

Una re,.;nión absolutamente confidencial. 

ltH• AmJJo 1'..-ñ.1, mH•lulr.1Jo en 

un pi.in Je l.1 CI.\ p..r.t L"fC' .. r un 
'"lrer:1e 1111e1m1·· ("n !\!.mJ.'tw, l.1 
Conferc:110.1 Er1•c11p.d \~~1 tlllJ 
'"pe¡..e(UCl .. 111 J.:- l.1 l¡'k•t.1"" Út: 

r.Ll1C 1k ¡..., '-lli.!•111.1.1-, tll•.i.mJo 
l.1 f1Jf1u.:ul..u-1JJ.J •k: lo~ C-l"" 

l....tcri .. 1 .. t11.i., JeCllCll1C'"UCC'1fo"1c:n 

JK1c:mhre p.i•.JJo .:uJnJo el \'JI!· 

CJflO p1d1<1 d rrt1ro Jd f'.iJrc J-c:r
n.tn.lu C.1tJc11 • .l <k l.1 (.\1m,1..1r.1.1 Je!" 
Jc,¡j, JOte .. u nc,:-lll\.J de .1h.1nJ1nwr 
d C.ll".!O Je ~1rn1,tro Je EJu.:.in,iu 
que e;.·rce Je,Jc JUiio p .. ....Ju. 

l-cm.mJ..> C.uút u.1.I Jr:d..uu 4ue 
lemJp<-.:.i, 1..hJ.lw• de •j<l1;; l.t r:.c.J1d.1. 
.. 011:.r .. d 1 .. i: 1:"!. •. d~ I'"' .. J,.:u1;c1 .. 

nuen1hn" Je l.t J• 1Jr4w..1 ... Jh>h~J 
lric..i.I 

DEll:-..ICIO!\E\ 

t\I cunclu.ir l.1 n:un11111 Je! ~.¡Je 
J1c1r:mllf"e, Mon..eilor l'.ihlo \'Ci!J 

Jn:l..uu que el c.1..c1 Je: lo1 Jm¡j,11\n 
Je C"JTJen.11 Je l.1 OrLkn Je 11" Je. 
,UlfJ, no fue lr.at...Jo en '-" J1,cu. 
\W1JC\. '"So hemLh dr:-.ccnJ11lo .i. 
c.i"'-h p.tn1cul.i.re) •• --dijo., :i.hor 
d.t!TK>) tt'.111-b rclJC10no1Jo... con IJ, 

J1"1plm...1'} JuncmOC:\ Je l.:1 l¡;le\1.1 
) Je! E'llJJu, ) •e .icorJ..·, liu...:Jr 
meJ1Jnle l.1 Cor111\ÍÚn u.n mee.¡ 

m'mo queºº''"" o11r .tl"erc.mJu .i 
lt1:a.at .acuerJu.. Je cu1.j.1111u"' 

Ou.1,Jc.::d.1r..tu1>11c·,.lcl11' p.uti 
..1p..t111c, i..om~hi1Jn cu l.J huc/JJ 

\olunt.tJ C\pfC\.JJ.ip.no1111ti.1' r.Jr· 
le-.,) IJ IC en que lle_i!.ltemo.. .1 Jl.i!u 

1""111,n l...h 1en~m1K:' "1en.tr.in 
que 'Uf'(TJr-.c" · J1jo Om1cl One~a 

l::.J C:'l.J•ll,IJ .ll"IUfll:IU 1.j,UC: .qlhl 

\e\"111"1 l.i U1lo1,111n p .. 11.a Ul\ll.U fHf 

111.tlmcnfe o1 lo.. ,1h1'f'l" ..¡f ~lo Je 
m..Wl..i.cii>n Je¡..._, .1u1uriJ.1Jc-, ck..-
1.l' en lo-. comK10, Je l»h1c1uh1e. 

El pre,1Jen1e de l.1 Cu1;lc1ctM:1J 

dijo .il 1'C'f!C"'"Iº que \U o1•1\IC"U4:1.1 

"l.¡ Jchbe1.11c1111.h eu coiiju1110. ) 
)O en lo f'ChOnJI, pn111ew 1en~o 
4ue .i.i;-a1.ar la Jcc1 ..... ,n .. 

~1u11"oCñor Uh .. aoJo lue el úmco 
p.1n1ctp.1mo:: ··,1n cm11c11l.a110,·· 
·\t1.11 .. J•1n.1tlJ, .... .1J11111.c.J1 .. 1.1111c1ttc 
Jc•f'Uc' 1k -.unclu1.L. l.1 -c,wn 

Se prei.e que l.1pr1ium.t1eu11k1n 

-.era a mcJ1.iJo., Je enero 

-o .., -· 



Un pasado aún enterrado 
~cmtirJnJo p!l\IC:\o p.ua un \'.'cna• 

o h .. ~·icnJo \Uf\'.'11· """el .ir::llfo. el 
.:.u11rc,in11.l('•cn11crr.1 un.1 t-.1111J Je 
turro J~nct.iJt1, JhC~11, hr1c:1lc .. ~·n 
Jc .. 1cim.lo'I l'.11forc .. 1crrm1•, lnJ1. 
l'úcmc.•, 1.t ;11r111a kJO\ y ... ucl\c .a l.i 
f.1cn.10 JOIC'\ IJ c'ln:llJ cnrt1a un.a 

, roc1.m1ic1p.a11Jll el 11111rn~·o ,Je pie. 
1a~ Je oro. El rcc1p1cntc hecho 
.añico<. hahrj ,¡1Jo 'olo Ul1•1 VJ~llJ. 
~•t'j.a, Ull U!t.'0,1110 l)Omc,111.11 o ..... ~. 
rc1•t0m.al mrJi¡:c1u ck mil > mj\ 
.uirh tlc .an!íi;t.cdacJ) d lut!.ir, un 
'cn1hr:H!1n ;1111111111111, 

Sincmhart:•'· ele 11c1cn 1:u.1nJ11 d 
4uc lop:i con IJ p1c1a. avh.a a l;i~ 

.auforiJaJc., cum¡~1cn1c~) rnnJm:c 
• .1 \'C'CC\- a 11npo11.tn!h lk~i:uhn· 

nucntO'i. Ocumo . .hi cn CotraJia, 
Ma.\J)a. J :!O l1h\mcrru\ Je l.a ca
pital 

CEMENTERIO 

En junio de 1910, hl\ 1r.1ha1.ado· 
re\ Je un vivero Jgricol.1 llel ln,11· 
IUIO NicuagUcn~c Je Rccur'º" 
N31Uralcs y del Amh1cn1e tlRES1\J 
empci~ron a deo;c111e1ur fr.1~men. '°' y p1eu<i enter.i\ Je ~·cr:im1c.1 
inJigrna. No fue .,¡n rmlJJrpt, ,rnn 

"!•la en 'C'tll1em~re p.1~.1J11 <.'u.indo 
unn J .. • lo'I nh¡C"to' tu .. · ik\.1tl11 .d 
Mmi\lcno Je Cultur.1 ~ d l>cp 11 
1.m1enin Je 1\n.iuenln.~1J ,l' 11110 
CJf!!ll. 

C.1,¡ lio, rnr:'c' de 1r.1l•.110 en d 
'i111111'\d1ro11 1;~1 ccna'llh~nn pre 
~11h1111h1n11 C'\tcn1l1J1• •1•h1c c.1,1 
CU.1lrnl1<.'fl.ÍrcJ\.IC' IC1TCn1l .\ (IOl.'t) 

"1J\ Je un mc!~n de prnlund•d.1d l,h 
r:w 1\.!i\1.w:' J1cmn cnn un.1 r111."lt.1 
Jeccna •Ir rcc1ru~nte' runcrJn~h r:n 
hucn c,t.aJ.11l le\1.·1111.·n1c lragmen. 
1.1d11\. 

E,1:1 urn.1~ .. epukr..11e, 'e cono
:rn ~eni:r:ilmente com.1 .. Va\\.h 
l.ap.11cra", qu1nh 1t1m.11ulu el 
nombre lk IJ hla en d Ligo t.h: 
N1l'.U'asu..1 Jonde .. e cnrnnltaron IJll 
primera!> Je ~u 1ipo. Oc forma 1wa· 
l.tJ.& y frccuentcmcn1e 1k,pro\1,IO\ 
Je ¡Er.1hallo o r1n1ura alguna, ap.t· 
rt\'.en en 1.tmaño<1 \l:ui.ulo\, Jr\Je 
\'i&~O!I en numarura a lo~ que miden 
m:h Je un me1m en it.hur.t 

Otf~rtnle!i. culturaj me...,1Jrncn· 
cana\ fa\ UliJ1z,1h.in paraentCrT.ir f.&~ 
·:cm ta\ u manicnta~ <.CecionJdJ\ Je 
lo\ muerte!\, en lo que \C llama un 
··cnf1em1 KOlnJ.am.>''. 

l.n\ e1cJ\Jci11nco. lamhil~ Je-\. 
rnhnerun In que .. enJ el "cntn:nn 
pnnurm", quc t=u..1r1\,1 IC\ln, hu· 
m..1n11,cn\uelt1hcnl1t'lrJ\\Cgi:t 1k' 
~ 1.'1•11 d. todu, lt1" t11cn•1h1h 4uc 
¡'lt'rtcnc~umm .:n \1tl,1 .1l 1nJ1\hlun 

El .1Ju.1r f'(T\l!fl.11 1.k un .:-•4ucli:tn 
h.1!1..1Juen Cnlr.1d1.11m;lul..1 \J\llJ•, 
ru:U..1• de l.1nl.1 1h: rc1i..:rn.1I ) pu:· 
,J•.i. puhJ11r,h. entre 111 qt1t! \\! 11kn. 
::tii:ú .:un 11.lJJ ~L·m.·L..1. 

El ..1rquc1ilo.:11 que Jm)!e l.b I!'\· 
c.l\.1cwnc,, Vic1or P1cJrJ Je :h 
. uiu,, 111.1mfi:~t1.i que nu \e! pueJl! 
precl\.tr aun a qué grupo indí~cn.i 
pertenece el ccmcmeno, )' h..1\l,f 
1¡uc JJ, pieu~ no ,e.in e.\J11un..1d.1~ 
en un tabor:uorio nu \C ~atir.i ,u 
cd..iJ c\.icta. Por lo\ ra~~o\ gene· 
rak, •urone, no oh-.1.1nle, que l..1• 
cedmic;o Jat.111 cnue 1,200 ) 
1.500 D.C. 

Pte1lra, C\flCCUl..1 lamhiCn que 
pt1eJc tratar.e de un cc111cn1eno 
Chorotcga, pue, 1lc acuerdo con 1,1 
d1 .. 1ntiuc1ún étmc.1 precotombin.1 
acep!;id.i, e..c fue el ~rupo que h,1· 
h111l l.1 reg1éin Jurame c.,c pcrioJn~ 
Pero 1amh1Cu .. e cv1dcnci.ri c.ual'lc.>· 
rÍ•\k'a!!. dc fuerte iníluenc1a Nk.1· 
rnd: grupo Je ongen Nahua rrn
cedt'nlc de \tC-.ico. 

!l.ticnH..1\ -.e ahonJ;111 1 ... , m~,. 
U~Jctone' y el ~i110 "°' dch1J . .uncn1e 
1Jenufii.:.1du ..e c,per.1 compar..1rto .. 
n•n otrn~ ~mnlart.'\ tfc,nihíeno• en 
d pcrunctrn Jd L.1µ0 Xolticl.in •' 
l.;1godl' \IJn,1gu.1, y rel·n11 .. uu1rpnr 
!o meno•, un p.iuiin .Je entumn' 1k 
In' grupm 1¡ue Jllí \ 1v1cmn E\hl J 

~u \Cl püllrü amlJ.tr luz ~otm:o1m, 
.t•pei.:111 .. de~u mganir.u.:iOn \1'1\.1,11 )' 
n11x1u, \•ivcndi en genc.>ral 

LIMJT ACIONES 

Pem e\a es una larca que el [)c. 

pJrtamento Je Arqueoh1gía nn 
pueJc emprender ahora nti\mo, nt 
~n u~ futuro cercano. Tal empre .. .i 
1mphean·.a na:c ... uümcnte cun\i ... 
IClllC~ )' me11culO\O\ C\IUdin'i Je un 
equipo con cieno caudal de cono. 
cimiento\, e•pcrienc1a, y logf,11ca 
at.lecuada. El Oep;at1Jmentn Je 
Arqueología nn cuenla con 1oJo., 
C•lO\ elementos todavía, ad11u111i 
Victor Piedra; in .. uf'icicnle pcDon.11 
y equipo, in .. 1al;1cionc\ inadeeua. 
dJ'i, falt.t de a¡)l)yo in1enn .. 1i1ucio. 
n.11 y limi1.:ido pre .. upue,10, rnn 
.1tguno'i de su\ pmlilem..i'i. 

P1cJra e~1udió cu.itro año' tic 
arqueología en IJ Uni\eniJ.1d Je 
Cmt.a Ríe.a, y trabJJÚ allí C\ten,.1-
mcnic en di\linl.a' C''-pedicione, 
ar4ueoltlgicai. En Colradia le 
Ohl\IC Edg.irJ E..pmu1a de ~ll Jiitl\. 

graduado como t~nico en arqueo. 
logia en P.:in.uná el año p.1,ad11 A 
pe!IJ.r de \U juventud. fap1nnz.1 
11ene \tele añm de e-.f)(nenci.l, 
comu lo ..1Jm11e él. ''dc~emerranJn 
\'J\IJ.a' 1inJi~en.1' 1 pJra .1Jmn..1f un 

Kig,)j:'C'rto N,n·.uro. Je !5 .1iah. 
r' un niúl11~n con\'cr1iJo en ar· 
queOlogn, y Jirli:c el Pcp.ut.1· 
mento. Cumrle1.1 el equ1p.i Vii:111r 
llolguin, un e1milog-o Je 21 .1ñn, 

En 1980, In que se i:ooocia como 
el Departamento de .•\n1rupalng1.1 e 
ll1$hm.1 Jcl ,\1inhicno de Otora, 
PUblii.:a,. bajo la adm1nb1raciún 
Somoza. \C conv1nui en el lkpar· 
1.imen10 Je Arqu..-olugfa Je l.1 01· 
reccilin íicncr;ll del l';l!rimnnio 
Cultur.&I. De acuerdo con Rignhcno 
N.wano, e~ primer J{10 lo Umco 
que cambió fue el nomtirc. 

El primer d1rcc10r Je i\rqueoto
gia luego tlel triunfo rt\nludonJno 
lue Jorfe E\pinm.i. el m.h promi· 
nentc .uqueúl11gu en Ni .. ·.u.a~U.J, 'º 
lrahJjo tic mJ)Or 1mpor1.inci.1 e .. el 
de\cubruniento Jel 111.i, ..inll!:'uº 
.. iuu p..1leontolá¡!1C11 Je N1c..1rJ¡:u.:1 
lOnt1C1do h,l\la ,1hora. A uno, ~O 
k1liimc1rm. JI nnroe•te de l.& ciuJ:1J 
Je fu1eli, d lug.11 .1!hcr~J rt=''º' 
f1l<.1k' 1le mamu1 .. y m..1,totlonie,, 
enm: otro ... que t1.t1a11 l'l.&.,la Je '2 
milafKh .11rj, 

fiero en e.e pm)C\:lu. como en 
lllnh, .:1 ;in¡u.:nlugo 1r.1hJjti cnn 
empeño y J c.ah .. :1d.1J. m.i' nunc.1 
c1u11p.1mu n111.1,, 111 d1,u1!,!ú l.1 in 
l11rm.1c1.1i1 rcc.it>J.J.1 •. 1firrnú !'iJ\"J· 
rru. CuJml1l .atJamlono l..1 '°''llU· 
ci1m, .. u \UCC\llr 'e enconlni "'" 
J.i10 alguno con 1¡uc J..11 'e~u1· 
lllientn a In' pru)et:lm imci.11111, 

Fue en llJ81 que re.1lmen1c 
"n.iciü" el Ocp.1n..1mcn10 lk Ar-
4ucologi.1, cnn prt1)enuin JCortle 
con l.1 politic.a c111tur.al 1lc la Ke..,·u· 
luchin. En el ~cntiJo rilmMico 
'ignifica, scgUn N.1v.&tTt1, haccr Je 
la .lJl.IUCologia oua vía rara IJ lnh· 
qucdJ y Jefcn~;1 de IJ iJtnudJJ na· 
1:ion01I. 

EMERCiENCIAS 

su~ e,fuem~ e5loin dirigido., en 
fonna priont.lri.& a e't.iblccu una 
meioJolngí.1 Je U;at'i.1jo e .. trict..1· 
n1en1c 1.:ientific.1 y con\truir un 
llK..Xln m>ricn rara fuluru inve ... 
tíg.icÍOll('\, J l..1 \CI que incrementar 
l..1 cJr.11.·11..1ct1in del pcNmJI 

~'flllé' de trc .. ..iillh el OepJr-
1..imcnh> C•l.i ror cnmrlel.lr Un ,¡,. 
tcmJ cuJifü'..11hl Je 101hi.. Jn, .. 1110• 
.111¡ucolt'1:;1ni.. 1!l' S1l".lf 11•u,1 l'nn d 
.:11.il 'e l'l.i!~1r.11•i un 111.1r.1 C\.11.·1n 

4uc pcm111J \er la dl\trihud1ln .Je 
/J~ cuhura\ que florcciewn .1qui 
ante" 1lc IJ llcg.at.1.a de In .. curupen ... 

El equipo rei.:uge 111fom1.1c1iin 
tlihlil1!!roilka. h..il'C pro .. pccciún Jt 

29 de Noviembre de 1984. 

,upcrficie y lle,·.1 un ~nniml .!e lo~ 
,¡llll'\ )'J Jc..cuhicnn-., pcm arcnJ\ . 
pral"UL'a C\CJ~·acionc., Deh1Ju a 
\US limil.tnle\, "c\CaLm ,Ol1J 

cuanJo -.e requiere 1lé unJ .1~·e1tln 

inmediata rarJ 'ª'"arel ,iuo, cnmu 
rñ ca,o de CofraJi.1", dijo S.1\IJ • 
no. De oira mJncra conriJer.a prc
fcnhlc no IOCJr un !IUio nucntra" no 
"e tenga el eqmpo nece..Jno. ··E~ 

un ~rati.ljo delicado y e'i dcm.1\1.1Jo 
fácil cometer errurc' irremeJia· 
hlc\". Ctplic1l 

Víc1nr ricdrJ, Jñ.idiO que ello.¡ 
mi,mo, e,1uJiJn y clJ\ifican l.a cc
r:lmic.a y pieJrJ\ li1ica\Como IJ\ Jr: 
Cofr.aJíJ, rcru no tienen ,ufic1en1e 
e\pJCiu Jnnúe Jlmacenlll.a ... P.lt 
01rn l.1Jo, toilo' lo ... rc\IO\t>tg.ini:(,, 
tendr.in que cnv1Jnc JI ettr..in¡crn 
ya que no h.iy aquí ei¡uipo p.1rJ 
h:Ker las rruettJ\ de C.arhono l.t 
nece.,.1rim p.ira conoccr .. u .anli· 
gueJ.1d, J>llr CJCmpln. Y .. egUn .!l. 
"el no ..1111nmun.u ni emh.1rc.1r .11 
c.>\lerior 1.1 .. ¡i1e1..1' 1..in ír:i~1lc.¡ e' lo 
recon1cnJ..1tile, por C\tl e .. mejor 4ue 
r<nn.111c/f.111 tJJjo uerr.i". 

No ,¡~11111!.'J que nn ,e lle,mn
lkn prn)edth .1tquco!ú¡:1c1h .Je 
111.1yor l"O\c1¡;.1Jura, peru p.ar.1 /.a• 
t"\1.',1\.1dnnc,llci!r;ine'l'..1f.1 v •1•t-rc 
pcn'o.J1" e\tendiJ¡1,, ,e Jc¡x:ndt" ,Je 
J\C,nn.1 e'trJnJCra 

E.r=mrln Je e•to ""l" lo\ rrtl\C'C· 
In\ en el P.1n¡ue N..1cinn.1I -\r'..:h1· 
p1d.1µ0 /-1p.ucra en el L..1~0 de S1-
r.:.ir.1,l.'tl.I,) J.1n: .. 1.1ur.1d•in11C" 1 e.in 
Vtejo. l.1 m.i, ant1~u..1 cmllaJ c,1!0· 
mJI en NicJragua. AmlXl'i rnl~eC· 
In\ han cont.ldo cnn l.1colJl11•r.i1.·11in 
Je a.¡u1po' norte.imrnc.inn' " cu· 
tt.1110J. pnncip..ilmcme. En c-l de
pJrt.1mcn10 de Chunl..ile\ un equipo 
fr.anc6. Jiri¡:e un rroycclo que en l.i 
elapJ Je prmpcccitin inic1.al en 
l"HJ. cuhritiun arcade 23 k1l1íme
trn• CUó!tlrJJO\ y 1e\'t'l1i 18 .. 1110\ 
arqueológicn' 

Aunque ltl\ pmhlemJ' co,id1a· 
no.. -.on .1~11hi.1ntc\. pero c..iJJ Ji.1 la 
.irqueolngÍJ ..e \ uelve m:is "'i!JJo. 
opm.1 N.1,arn>. A pc-..11 de lodo. In 
1mptlf1.1ntc e~ que "•.illCmo' t'\..tC· 
1..1mcn1e hJCÍJ dtinde \'am°') L'11mn 
llc~.1r alli. V.arnth lk,p.L~'lll. reJI) 
lk,!.?.ilcmo•" 



Ei?P.I UDf H!Tl.f:r~Jl.CIC:lf.L 1a de Julio 19as 

En la Costa Atlántica 
- 1 

Comienza la consulta sobre la autonomía 
Las COf™t!W masi11as en W co

munidades. la segunda. y más im
pocuntc cupa. del procCM> de ela
bof3ci0n del nt;U.uta Je derechos 
au1Üt10fl\O\ rara la Co~a Atl.intic:s, 
mancó d .S de: agO'.IM en 7 .. .da)a 
Sw-

En b primer.a ct.spa., UM cumi
!oJ..in ~ion.al ) d~ ?>Ubi:•>nii~..,nc~ 
Je Zd•) a Nl.lt'lc y Sur prt"par;uon 
un d1lCUltk"n1u Je principio?> de la 
.,,utonc .nia. proJuct1.> Je cnnwltas 
prdrm~ en l;,a rcgi,'in p.u-.1 de· 
1cmUnar ~ .ul"'ra.:1..-m<:s ci.pe.:ifi
C.t.!t. Je 1nJi¡;cn.a y cn111l•JS ) lo?> 
ci.tudW!t 1urid1.:..1!t ) li=un.;n!I co· 
rTC!opúRJ1cnlC!o. 

El Jocumcmo t><uc. prc5.ent~o 
111 prWdcnlc de Ll n:pU.bhca en cc
n:rJhmia ofir.:1.J el 11Je1unio. cun
aenc una breve ~ñit hu.tOO .. ·a de 
1..tb)a y Las considcradoncs P'-ili· 
Ocas que jusufican el pro)C:Clo de 
autonomía, un capítulo con los 
pnncipi(H que la Jtbcrian rcgi.r ) 
otro, m.;ii. cxtcl\Sll, con l;r, prupue~a 
de definición de: l.i. región auh;.. 
norma, e)U'Uc.."tura y funcionamiento 
del gobierno auónomo y 11om rcl.a
ci~ ~on el gobierno centr~ 

MA~UAL 

L.u subcomi)ioncs rc¡;iunaks 
rcahtarun el documento en e!>p.l
ñol, mglC:. y mi!ok..llo, en lcn~u.11c 
nu,. popubr. pM.1; b. c .. m,.ult.1. m.1" 
"1va. contiene 1lu~ionc1o -fotll
gr.1.ll•" y J1buj1.n- di~tint11~ Je 
;h:UC'fiJOcon l~l> rucblLll> 1nJ1~CO.I) tl 
la .:omun1J;.d JiJnJc "ª} .1. a :...:r ut1-

h~1J~nmulla prop1.airlcm .. JKh.1 
ci.tará .. cargo Je proml)(l)f<.:) Je l.1) 
cumuni..1.1d.:,. ~uc han p.¡tt1cip.lJ,1 
C'O l,¡Jkn::. c::.p.:.:ia.lc::. ('l.ar.1 l·om...:cr 
el du..:umc:ni.i b.u.<: a ionJu 

l.J J1~u,.1<'m i.t:r.1 lu m.i" m.1--.1~.1 
pü)ible. Cn l.&llo Cl1mumJ.tJc~ IU.1~ 

sranJcs M: h.1.t.i e~~ \.·.i...a.) en 
b,) menos p1Jhl.i.J.111o mcJ1.1n1.: 
uamble:u. lohnny HoJg"''º· 
coorJ1naJLJr Je la 1oub.:om1-.i.in Je 
Zcbya Sur c.1.ph.:ó que l.1. 11:&.0.ulle 
obc:Jei.:e a que en c1uJadcs comi> 
Bluefidlis o Lagun• de Perla11o 13 
'Visita casa por cna es la única 
forma de g;irlliltiLV el <teCCW a tod.l 
la puhl;ac1ón, f'Cnl en lug~ cumo 
Mcnha:Jl Puin1 -una alJca de ne
gros crfollos y miWtos al norte de 
Bluefieldr. con menos Je 1 000 
bmit.nlcS, éstos rurocn !>Cf con
vo.:aJu!o bc1lmentc en unJ. o Ju) 

rcuni,inc,. i:;,1mun~. 
El nUmcfl1 Je pmmotorc'> 'a en 

pn•p .. •r.: .. ·,n a 1.a publ;i.:1ón. un•l {'\-'Ir 
1.·""11 :.". C.AJ.i.. l:.n Bluc1idJ.:t cm-
r--·1;ir1111 .1 tt.;¡b ... ¡.1r "Pr•,._1m ... J.1· 
mctll.: ISllprnm••t.•rcl>} 00,·nc ... J.1 
un .. Je L..-. .11r0l) .:.1mumll.1.k) un· 
l"-'"-.1.nli:i. Com ht.111J, l.Jpm.1 J~ 
P.:r!,¡,, Cul.r;& H1ll 

L:i 1ouh.:on.1-.1tin tL."i.!1"u.U -1111.:

¡;1.W.. r-•r 1.11•·~ :!.7 tcpt~Knt.1.1111.:i. Je 
l.1·. ~·11111.m1J.1Jc .. ,·n,•ll.1, m1,.L11..a, 
r.lflu. ~.ullun.i) 111\.''>ll!.l l(UC h.:itl1-

t..., /d.1~.1 ~ur rc.:urtcr.J a 11a:
J1.a.1.,.. J.: o1p•~1~· '"" rnhl.1.:1.111:'> 
:n.i-. p..·.¡u..-rl.1-.} 111 . .a.. rcmul-1.!'> p..lí.1 
r.:..a!o1..a.r l,¡11o .. , ... u,htc-1.!'> 

lt 0 .J¡,''''n rrnc ._¡uc d ph~C\<l Jc 
~·.,r:,u:1.111o. 111,•,.1hl.1nJl1 hiJ•" J,,, 
r.:.:un·~) cn ú111.!1,·1t111c" 11p1u11.1.~. 

l•lU\..f.¡ llll"' .;5 U1.1~ 

DLliAíE 

l:l 1n1~•·• J.- la ~··n,uh..1tu.:1cg1,. 
tt....lo cn BlucficJJ,, c11mu un Jí.1 Ji: 
fi~:.1. ... E) 1 .. •pcnur¡¡ di!" un pl!"
n<ki•' i:n cl qu.: p•r pnmcr.1 \.:¡ (,1:. 
coi.tcñoi. puJrcm.ni. Jcll!"rm1n.tr 
nuc::.ttu prur10 Jc!>tino -J1J0 Hugu 
Su1,1 un ri:prc-...:nlanle •:rmllu·: lo~ 
prfiurn.too 111c..c11o ..cr .. n de íucne11o 
Jch .. 1c~·· 

ScgUn Johnny Hod¡;wn, daJe 
que el gobierno anunció en di~ 
ciembrc p.t.)aJo que c:onceJcri:l 
W:rech.J<> au1únonwi. a lo" habi1an· 
t::t Je 7..cla)O:. -.e m1ció el Jeb.l.1e 
f'lipul.ir en l.1 fl'."GÍlla Sin emNrgo 
un.i en~·u...-i.t.1 u.1hzaJ;a en abnl re
'clú que m1entr.u 1..:i" trabapJurcs 
Ji.: l.1bri..:.u ,, emp\caJ.111o ei.l:italc:) 
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HAll!A CN XlCARAGIJENSE EN EL t:XTRANJERO 

POR ERSESTO CARDENAL 

{Fragmento de Hora 0) 

Habfa un nicaragüenst! en el extranjero, 

un 11nicn 11 de ~iquinohomo, 

trabajando en la Uuasteca Petroleum Ca., de Tampico. 

Y tcn!a economizados clnco mil dólares. 

Y no era ni militar ni político. 

Y cogió tres mil dólares de los cinco mil 

y se fue a Nicaragua ~1 la revolución 
1

de Moneada. 

Pero cuando llegó, noncaJa estaba l!ntregantlo las armas. 

Pasli tres <lías, triste, l!n el Cc[."ro del Común. 

1'rli:ite, sin saber qué hacer. 

Y no era nl político ni mllltar. 

Pensó, y pensó, y se dijo por fin: 

Alguien t lene que ser. 

'i entonces escribió su primer manifiesto. 

El Gral Moneada telegra(!a a los americanos: 

TODOS MIS HOMBRES ACEPTAN LA RENDICION MENO

[NOS UNO. 

Mr. Stimpson le pone un ultimátum. 

11 El pueblo no agradece nada ••• 11 

le manda a decir Moneada. 

El rúne a sus hombres en el Chlpote: 

29 hombres (y con él JO) contra EE.UU. 

MENOS UNO. 

(ºUno de ~iqulnohomo ••• 0 ) 

.110 



- Y con él 30! 

ºEl que se mete a redentor muere crucificado" 

le manda otra vez a decir Moneada. 

Porque Moneada y Sandino eran vecinos; 

Moneada de Masatepc y Sandlno de :i;1qulnohomo. 

Y Sandino le contest.1 a Moneada: 

"La muerte no tiene la menor importancia11
• 

Y a Stimpson: 11Conf!o en el v~1lor de mis hombres ••• " 

Y a Stimpson, dei:;pués de la primera derrota: 

ºEl que cree que estamos vencidos 

no conoce a mis hombres." 

Y no era ni mllit.1r nl pol!tico, 

Y sus hombres: 

muchos eran muchachos, 

con sombreros <le palma y con caltcs 

o desea lzos 1 con machi.? tes, ancianos 

de barba blanca, nlfios de doce ai\os con sus rHles, 

blancos, indios impenetrables, y rublos, y negros marrucos, 

con los pantalones despedazados y sin provisiones, 

los pnnta lenes hechos jirones, 

c.lesfilando en fila. india con la bandera adelante 

-un harapo levantado en un palo de la montaña

callados debajo de la lluvia, y cansados, 

chapoteando los caites en los charcos del pueblo 

¡Viva Sandlno l 

y de la montaña ven!an, y a la montaña volvían, 

marchando, chapoteando, con la bandera adelante. 

Un ejErcito descah.o o con caites y casi sin armas 
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que no tenra ni disciplina ni desorden 

}' donde ni los jefes ni la tropa ganaban paga 

pero no se obligilba a pelear a nadie: 

y tenran jerarqu{a militar pero todos eran iguales 

sin distinción en la repartición de la comida 

el vestido, con la misma ración para todos. 

Y los jefes no tenían ayudantes: 

más bien como una comunidad que como un ejército 

y mát1 unidos por amor que por disciplina militar 

aunque nunca ha habido mayor unidad ~n un ejli!rcito. 

Un ejército alegre, con guitarras y con abrazos. 

Una canción de amor era su himno <le guerra: 

Si Adellta se fuera con otro 

La scguirfa por tlerr;i y por mar 

Si por mar en un buqtw de guerra 

Y Hi por tlerr1~ en un tren militar. 

11 El abrazo ea el saludo du todos nosotros11
, 

Jecfa Sundlno -y nadie ha abrazado como él. 

Y siempre que hablaban de ellos decían todos: 

"Todos nosotros ••• " "Todos somos iguales. 11 

11 Aquí todos somos hermanos", decía Umanzor. 

Y todos estuvieron unidos hasta que loti mataron a todos. 

Peleando contra aeroplanos con tropas de zacate, 

sin más paga que la comida y el vestido y las armas, 

y economizando cada bala corno si fuera de oro; 

con morteros hechos con tubos 

y con bombas hechas con piedra~ y pedazos de vidrios, 

rellenas con dinamita de las minas y envueltas en cueros; 
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con granadas fabricadas con latas, de sardinas. 

11 lle es a bandido", decía somo za, "a bandolero". 

Y Sandino nunca tuvo propiedades. 

Que traducido al español quiere decir: 

Somoza le llamaba a Sandino bandolero. 

Y Sandino nunca tuvo propiedades. 

Y Moneada le llamaba bandido en los banquetes 

Sandino en las montañas no ten!a sal 

sus hombres tiritando de Cr!o en las montañas, 

la casa de su suegro la tenía hipotecada 

para libertar a Nicaragua, mientras en ln Casa Presidencial 

}toncada tenía hipotecada a Nicaragua. 

11Claro que no es"-Jlce el ~linlstro Amer lea no 

r lendo- 11 pero le llamamo!;l bandolero en sentido técnico. 11 

¿Qui! e~ uquclla luz nll.'i lcjoH? ;,Es una e~trella? 

Es la luz de Sandlno en la montaila negra. 

Allá están él y sus hombres junto a la fogata roja 

con sus rifles al hombro y envueltos en sus colchas, 

fumando o caneando canciones tristes t.!el Norte, 

los hombres sin moverse y moviéndoSe sus sombras. 

Su cara era vaga como la de un espíritu, 

lejana por las meditaciones y los pensamientos 

y seria por las campañas y la intemperie. 

Y Sandino no tenía cara de soldado, 

sino de poeta convertido en soldado por necesidad, 

y de un hombre nervioso dominado por la serenidad. 
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llab[a Jos ro!jtros superpuestos en su rostro: 

una fisonom!a tiombr!a y a la vez iluminada; 

triste como un atardecer en la montaña 

y alegre como la mañana en la montaña. 

En la luz su rostro se le rejuvenec!at 

y en la sombra se le llenaba de cansancio. 

Y Sandino no era inteligente ni era culto 

pero so.lió inteligente de la montaña. 

11 En la montaña todo enseña'' dec!a Sandino 

(soñando con las Segovias llenas de escuelas) 

recibía mensajes de todas las montañas 

y parecía que cada cabaila espiaba para él 

(donde los extranjeros fueran como hermanos 

todos los extranjeros hasta los "americanos") 

- "hasta los yanquis ••• " 

Y: 11Dios hablará por los segovianos ••• 11 dec!n.. 

11 Nunca ere( que saldr!a vivo de cota guerra 

pero siempre he creído que era necesaria .•• 11 

Y: º¿Creen que yo voy a ser latifundista?" 

Es medianoche en las montañas de las Segovias. 

¡y aquella luz es Sandinol Una luz con canto ••• 

Si Adelita se fuera con otro. 

Pero las naciones tienen su sino 
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LAS CA.'IPES lNAS DEL CUA 

POR ERNESTO CARDENAL 

Voy a hablarles ahora de los gritos del Cuá 

gritos de mujeres como de parto 

María Venencia de 90 años, sorda, casi cadáver 

grita a los guardias no he visto muchachos 

la Amanda Agullar de 50 años 

con sus hijitas Petrona y Erlinda 

no he visto muchachos 

como de parto 

-Tres meses presas en un cuartel de montaña

Angeln Garcfn de 25 y siete menores 

La Cándida de 16 años amamanta una niñita 

muy diminuta y desnutrida 

Muchos han oído estos gritos del Cuá 

gemidos de ltl Patria como de parto 

Al salir de la cárcel Estebana Garc(a con cuatro 

menores 

dio a luz. Tuvo que regalar sus hijos 

a un finquero. Emelindn Hernández de 16 

~as mejillas brillantes de llanto 

las trenzas mojadas de llanto ••• 

Capturadas en Tazua cuando veían de Waslala 

la milpa en flor y ya gandes los qulquisques 

las patrullas entraban y salían con presos 

A Esteban lo montaron en el helicóptero 

y al poco rato regresaron sin él. .. 

A Juan Hernfodez lo sacó la patrulla 
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una noche, y no regres6 m5s 

Otra noche sacaron a Saturnino 

y no lo volvimos a ver ••. A Chico González 

también se lo llevaron 

esto casi cada noche 

a la hora en que cantan las cocorocas 

con gente que no conocimos también 

La Matilde abortó sentada 

cuando toda una noche nos preguntaban por los 

guerrilleros 

A la Cándida la llamó un guardia 

ven! lavame esté pantalón 

pero era para otra cosa 

(Somoza sonreía en un retrato como un anuncio 

de Alka-Seltzer) 

Llegaron otros peores en un camión militar 

A lo~ tres días que salieron parió lo Cándida 

Esta es la historia de los gritos del Cu5 

triste como el canto de las cocorocas 

la historia que cuentan las campesinas del Cuá 

que cuentan llorando 

como entreviendo tras la neblina de las lágrimas 

una clírcel 

y sobre ella un helic6ptero 

11 Nosot ras no sabemos de ellos 11 

Pero Sl han visto 

sus sueños son subversivoa 

barbudos, borrosos en la niebla 
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rápidos 

pasando un arroyo 

ocultos en la milpa 

apuntando 

(como pumas) 

saliendo de los pajonales 1 

pijeando a los guardias 

viniendo al rnnchito 

(sucios y gloriosos) 

la c&ndida, la Amanda, la Emelinda 

en sueños muchas noches 

-con sus mochllas

subiendo una montaña 

con cantos de dichoso-fui 

la María VPnanci11 de 90 año!i 

los ven de noche en sueños 

en extrañas montañas 

muchas noches 

a los muchachos. 
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MA.~ANA, HIJO mo. TODO SERA DISTINTO 

POR EDW!N CASTRO 

Mañana, hijo m!o todo será distinto. 

Se marchará la angustia por la puerta del fondo 

que han de cerrar, por siempre, las manos de hombres nuevos. 

Reirá el campesino sobre la tierra suya 

(pequeña, pero suya) 

florecida en los besos de su trabajo alegre. 

No serán prostitutas la hija del obrero 

ni la del campesino; 

pan y vestido habrá de su trabajo honrado. 

Se acabarán las l.lgrimas del hogar proletario. 

Tii reirás contento con la riso que lleven 

las vras asfaltadas, las aguas de los r!os, 

los caminos rurales. 

Mañana, hijo m!o, todo será distinto; 

sin látigo, ni cárcel, ni bala de fusil 

que repriman la idea. 

easar&s por las calles de ·todas las eluda.des, 

en tus m.'.lnos las manos de tus hijos, 

como yo no lo puedo hacer contigo. 

No encerrará la cárcel tus años juveniles 

como encierran los míos; 

nl morirli:s en el exilio, 

temblorosos los ojos, 

anhelando el paisaje de la patria. 
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como murió ml padre, 

Mañana, hijo mfo, todo sed distinto. 



SEGUIREMOS NACIENDO 

EstSs allá, 

de pie en la plaza. 

Estamos las dos, 

mujeres, 

una frente a la otra 

bajo la intensa mirada de Carlos, 

bajo el cielo dorado de la tarde 

y toco la eternid.td con mis dos manos. 

Me toco y te toco 

POR GIOCONDA BELLI 

cuando firmemente pronunciá~ tu juramento, 

cuando jurás ser V<1licntc 

~ur como UrenJ.i Roc\Hl cotnhnt len do 

y sonriendo 

.ser digna milita1ce de la juventud 

sandinista. 

No sG donde termina mi sangre y empieza la tuya. 

La plaza es como un gigantesco vientre dando a luz 

ahora que has germinado 

-mucha amapola 

arrancada del Universo 

brotada del [onda de mi cuerpo•. 

Dada a luz estás 

hoy que tus ojos brillan 

y aman los grandes nombres 
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la dulce sencillez de nuestro pueblo. 

LLena de luz te ve.o 

y la piel se me enciende de orgullo 

y el pecho se me invade de campanas 

anunciando este parto jubiloso. 

Ven y dame la mano, 

esa tu mano joven, militante. 

Ahora que nos unen Revolución y sangre 

enfrentaremos juntas 

este futuro de guerra y de victoria 

y cuando arnés a un hombre 

y también brote 

naceremos otra vez. 

muchas veces, 

vida de tu vid.1, 

prolongando roja nuestra bandera; 

hija, 

mujer, 

compañera 

Maryam •. 
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