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INTRODUCCION 

~caraoua, en el centro del estratégico istmo cantroamericano, 

as un pala pobre con solo 3 millones de habitantes. MAs de la mitad 

de su territorio es selva inhóspita, en donde en una parte algunos 

pequeRos grupos étnicos mantienen una vida modesta, aislados del 

reato del territorio. La mayor parte de la población, también con 

muy mOdestas pretensiones, se concentra en una franja de tierra 

chiquitita, que colinda con el Océano Pacifico. Es un pal& 

agricola, sin industrias pesadas o medianas y con esc•sa 

infraestructura soc io-ec:onOmica, como tantos otros paises del mundo 

•ubdesat"rollado. Tradicionalmente su población ha tenido los 

niveles de vida y bienestar socio-econOmico de entre los mAs baJo• 

del Tercer Mundo. 

Sin embat•go, a pesar de su supuesta insignificante presencia' a 

escala mundial, Nicat•agua está en el centro de un conflicto que 

pone en peligro, según el antic;,uo presidente estadounidense Ronald 

Raagan 1 
11 La Seguridad Nacional de toda América". 

Desde la Revolución Sandinista en 1979, Nicara9ua ha venido a 

ser el enemigo número uno de Estados Unidos en un conflicto que 

históricamente ha caracterizado la región. 

Por oau ubicación geográfica y consecuente importancia 

geopolitica para el poderlo mundial estadounidense, Centroamé1•ica 

ha sido dominada totalmente por aquel.' Sus' gobiernos y sistemas 

económicos, politices y sociales, tradicionalmente han estado bajo 

ésta hegemonia capitalista¡ de aqui el apodo despectivo de 
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11 traspatlo" astadounidenae. De aqu1 también las estructuras •ocio

aconOmicas y pol1ticas distorsionadas a raiz del conflicto. 

Obviamente la pugna entre Estados Unidos y Nicaragu• Sandinlsta y 

las otr'as fuet•zas revolucionarias en Centroamérica no es sólo 

militar. El hecho de que Estados Unidos ha enfrentado ese conflicto 

militarmente, nunca ha respondido a la amenaza militar de los 

sandinlstas o de la 9ue1•rilla en Guatemala y El Salvador a su 

propia Seguridad Nacional. Mucho mAs es un conflicto ideológico que 

tse manifieeta en las muy dlfet"entes formas de tratar de resolver 

lo9 problemas de los paises centroamericanos, y en la ju&tificaciOn 

por los dom lados para el enfrentamiento. 

Por un lado de este conflicto estA Estados Unidos quien, 

comprometido con su histórica misión de 11 Pro"lidancia Divina11
, 

abandera los ideales democráticos liberales del siglo XVIII y busca 

defender el ~ que promoviendo y sustantando gobiernos y 

sistemas pol 1 tices que mantengan relaciones capital is tas en lo 

económico, lo politice y lo social, obviamente bajo 6U hegemonla. 

Por definición esa posición enfrenta al ott•o lado del espectro, las 

fuerzas revolucionarias, las cuales, respondiendo a las 

desigualdades fomentadas bajo la tutela norteamericana, tienen como 

objetivo principal volcar la estructura gobernante establecida en 

Centroamérica por una nueva estructura socio-polltica más justa. 

Esas fuer%as están alimentadas no por los ideales burgueses de las 

revoluciones del siglo XVIII, sino poi• los ideales promovidos en 

las tradiciones ravolucionarias del siglo XX. Son fuerzas 

diametralmente opuestas que manejan ideolcglas diferentes t;egún sus 

intereses y necesidader.. 
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Ee un conflicto qu• tambi•n se eKpresa en los términos de 

·discusión sobre la teoria y practica de los Derechos Humano•, temA 

qua ha provocado una gran polémica en Centroamérica. Tal polémica 

sa encuentra muy presente.en las diferentes posiciones ideológicas 

adoptadas en una región qua ha sido reconocida mundialmente por el 

grado de bt•utal idad que han caracterizado las aistemAticas 

violaciones contra los Derechos Humano&. Caso concreto, Guatemala. 

A pesar de la evolución de un supuesto ideal común de la 

humanidad y su aKpresión a través de las Naciones Unidas en su 

Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948, el campo de 

los Derecho'.iii Humano& e11 sumamente conflictivo. Entre bloques 

ideológicos, bloques oconómicos y clases, hay tre!!l enfoque 

diferentes de lo que son los Derechos Humanos. 

Uno, el concepto individualista da los Derechos Humano• del 

mundo occidental, encabezado por los Estados Unidos, promueve los 

ideales democráticos del siglo XVIII y la protección del 

liberali•mo e individualismo. Eete, por su posición histórica, ha 

sido conocido como la Primera Generación de los Derechos Humanog. 

El gegundo, responde a las desigualdades socio-ec.on6micas 

provocadas por~ el capitalismo y, alimentado por ideas de justicia 

social, apoya a fuerzas eocialee que buscan transformar las 

sociedades inJu5tas hacia unas qua garanticen el igual goce de 

derechos de los individuoi;i. Promueve la tradición socialista y el 

concepto económico y oocial de los Derecho9 Humanos, conocido como 

la Segunda Generación de los Derechos Humanos. 

El tercero, rasponde a las real idade9 socio-económicas y 

pollticaso del mundo subd11sarrollado, que reclama la cooperación 



mundial en la ct"eaci6n de un nuevo orden· econ61\ico - internacional 

más equilibrado que aliviará la miseria, la injusticia, la pobreza 

y la subsecuente falta de vigencia de los Dat"echos Humanos, 

caracter1sticas que di5tinguen a estos paises. 

preocupaciones responde la Tercer"a Generación de los Derechos 

Humanos. 

Es importante sef(alar que el orden y categori:z:ación de eso& 

conceptos de los Derechos Humanos es presentado aqu1 pot' su 

apat•ición cronol69ica y no pot• ninguna otra considet•aci6n. la 

consecuente y eKistente Jerarquizaci6n de los concaptos e9 producto 

del con11icto entre si!5temas y clases políticas y económicas, que 

reivindican los diferentes enfoques se91l.n sus ideologlas e 

intereee•. Fenómeno que está muy presente en el conflicto 

centroamericano. Aqu1, donde los lndices de mortalidad infantil, 

malnutrición y pobreza extrema son los más altos del continente y 

donde la estabilidad pol1tica ha sido hist6t•icamente garantizada 

1;1or la fuerza y la coersión, el debate sobt·e la pt•iorizaci6n 1 

aceptación )' vigencia de las tres generaciones de Det•echos Humano9 

t1ene importantes consecuencias para el futuro de esos pueblos y 

una posible paz duradera en una regiOn marcada tradicionalmente por 

lan guerras y lan constantes violaciones de los Derechos Humanos. 

Estudiar el conflicto centroamericano a través de ese debate, es 

lo que pretende esta tesi5. 

En Centroamét•ica los sistemas pe 11 tices, econOmicos y sociales 

del istmo han evolucionado bajo la hegemon1a estadounidense y han 

sido reforzados por la misma. Esa hegemcnia ha ! levado a la 

adopcion por los grupos de podar aliados con los Et1otados Unidos, 
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sean· las oligarquias o los militaras, de la estrecha c_oncepci6n 

liberal e individualista de los Dat•echos Humanos, que surgió de las 

grandes transformaciones económicas, sociales e ideol69icas de las 

revoluciones democráticas del siglo XVIII. 

Sin embargo, esas transformaciones no se realizaron en 

Centroamérica por las consecuencias heredadas del coloniali11mo 

espa~ol y el atraso que ha resultado de una dependencia histórica. 

Las estructuras politicas y económicas dependientes, desiguales y 

poco desarrolladas, oligárquicas y anti l iberales 1 no 

5Utstentadas en el consenso de la sociedad civil, sino en la fuer•za 

y coersiOn ejercidas por los grupos de poder. Et1ta fuerza ha 

mantenido dichaB estructuras intactas. Capaces de resistir al 

cambio, la raison d'étre de las élites de poder ha sido la 

prese1•vasión del ~ gua, lo que durante mAs de un siolo s11 ha 

logrado con éKito. 

Pero resulta también que la marginación, la miset•ia, la pobreza 

abyecta, el abuso, la explotación, la injusticia y ia represión que 

caracterizaban lag condiciones de las grande& masas en la regiOn 

hace un siglo, siguen siendo caractaristicas de vida de las 

mayorias . hoy en . dia. Obviamente la lucha para cambiar asas 

condiciones estructurales e9 no sólo inevitable sino también 

legitima. 

La9 demandas económicas y reformistas de es .. s masas excluidas 

del ejercicio efectivo de sus derechos, ineludiblemente tienen un 

carácter revolucionario, que al no encontrai• su visión frenta a la& 

intransigencias del poder hegem6n leo, han sido poli t l zadas y 

red leal izadas mani 'festándose ahora en abierta rabel iOn de las 



fuerzas que bu5can un cambio total. &stas tuerzas tienen una 

concepción más amplia de los Derechos Humanos que responde a la 

necesidt1.d de equilibrar la5 desigualdades y erradicar la injusticia 

económica y ti.acial qua se propagaba con la inserción de ta región 

en el mundo capitalista. AdemAs, esa visión responde a la histórica 

subordinación del istmo a los intereses estadounidenses, 

reivindicando log derechos de tos paises débiles y subdesarrollados 

de s.uto-determin_ación, desarrollo y s.obet'a.nia. Con&ideran que esas 

derechos de la Segunda y Tercera Generación tienen que ser 

reconocidos para que puedan '3er efectivos los derechos de la 

Primera Generación, lo que entra en conflicto directo c.on los 

Estados Unidos. y su propi• vision, reconocimiento y priorizaciOn de 

lo• Derechos Humanos. Esta es principalmente la amenaza que 

representa Nicaragua para loe Estados Unidos. 

Para entender las prácticas de los Derechos Humanos en 

CentroamQrica as necegario un b1'eve desarrollo teórico sobre la 

evoluclón de las diferentes visiones de los Derechos Humanos 

presentes en el conflicto centroa.mericano. De esta manera se podr6. 

entender porqué lo& do<a lados del conflicto¡ por uno, loe Estados 

Unidos, mi ti tares y 0119.arquias y, por otro, ll\s. "fuer:zas 

revolucionarias luchan contradictoriamente por la defensa y 

vigencia de los Derechos Humanos. 

La Pt•imera Generación de los Dere~ho~ Humanos surge con la 

int1•aducción de una economta de me14 cado en el síi;¡lo XVIII, que dio 

luz a una nueva etapa hist6ríca. Nació da la t"uptura con la. antit;i.ua 

sociedad 1eudal, la ideologta progresista dli los nuevos grupos da 

poder social. La Justificac:ión ideológica de las nuevas clases 



haoem0nica$ fue al liberalismo, que permitió a los individuos, 

sobre todo en la esfera aconOmica, hacer la que quertan. 

Segón el concepto liberal clAsico de la sociedad, el individuo 

debla actuar en un estado de perfecta 1 ibet"tad pa1~a perseguir eus 

acciones y obtener o disponer de sus bienes como le diera la gana. 

Como los individuos podian tener muy diferentes ideas da que acción 

tomar o cómo adquirir y disponer de sus bienes, la única garanti• 

para el funcionamiento de tal sistema era la libertad, y esa 

libet"tad era al fundamento único de 105 derechots del hombre. De 

acuerdo con esa idea, las libertades da religión, de expr•sión, de 

reunión y asociación, de movimiento, de seguridad de la persona y 

la propiedad privada, de votar para cambiar el gobierno, y eJercel' 

el derecho de peticiOn, fueron libertadas consideradas como 

dorechoe naturales. Se considero a esos derechos como innatos, 

perteneciente• a todos los hombres independientemente de clase, y 

por lo tanto, derechos inalienables y eternos que no pod1an ser 

impedidos y ten1an que ser protegidos. Ese era al papel minimo del 

Estado, de proteger esos derechos y asegurar que el Estado no 

abueara de ellos. 

El deber del Estado era establecer y mantener las condiciones 

para que ese orden de libertad fuera real. En la realidad histOrica 

esos derechos del hombre fueron concebidos como derecho5 del 

individuo frente al Estado; 

Inspirado9 en una concepción individualista cuyo fin primordial 
es evitar que el Estado invada o agreda ciertos atributos del 
ser humano, suponen por lo tanto una actitud pasiva o negativa 
del Estado, una abstención por parte de este, dirigida. a 
respetar, es decit' a no impedir y a garantizar el libre y no 
discriminatorio goce de 109 mismos. Son derechos, por lo tanto, 
que se ejercen en contra del Estado y proveen a su titular de 
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m~d'iáS para defende·r·sa 'Coritra el eJa·i·i::'t"c-io"·a'rbftrarlo del -podar 
pllb 1 lco. < !), 

• • '1 -. - ··~ ·• ~ ' .,,., .,.:;, 

Fueron los primeros derechos en aparecer en la realidad .· . ·-,·:;· "' 

pol1tica, promulgados principal~ente como una declaración de 

lndapend~ncia contra Inglaterr-a y la intervención inolesa en las 

colonias norteamericanas. El 12 de Junio de 177ó 1 la Convención de 

los Miembro's rept•esentantas dél pueblo del Estado de Vit•Qinia 1 

aprobaron su propia Constitución, al declararse independientes de 

Inglaterra, y aprobaron la primera declaración sabre los Derechos 

Humanos, conocida como La Declaración del Buen Pueblo de Virginia, 

proclamando ques 

Todos los hombres son por naturaleza il~ualmente 1 ibres a 
independientes, y tienen ciertos derechos innatos, de los que, 
cuando entran en estado de sociedad, no pueden privar o 
desposeer a su posteridad por ningún pacto, al waber& el goce 
de la vida, de la libertad, con los medios de adquirir y poseer 
la propiedad y de buscar y obtener la felicidad y la seguridad. 
(2). 

Menos de un mes después se 'firmó la OeclaraciOn de Independencia 

de los Estados Unidos, el 4 de Julio de 177á, donde también se 

encontró el fundamento individualista de los Derechos Humanos de 

aquella época. 

La institucionalización del liberali9mo y su concepto. de 

D~rechos Humanos, se dio en la épo~a, de las revolucione& 

democráticas del siglo XVIII. Esa nueva sociedad liberal se 

caractml'·izó, en el plano politice, por la democracia parlamentat~ta, 
::,,:<-;.!•:,;.-1·.~-- ·¡;. -· - -·- ·" 

en el plano económico por el capital industrial de la 1 ibt•e 
;:'-,"l1<:i ,>'.'"\';"/'\'' 

empt"esa; y en el plano social por la hBQ-e'"mof1i'.B _yi-do.minaciOn de la 
' -•. ,--:-,:•_,· ,_,,,._,.,,.,.:.¡;;·"- . 

burguesia. EBte proceso revoluciona_rio corit'ihütt con''~-"- la- turbulenta 
'•: l :~·-i«· 

Revolución Francesa con la que se establec.ió .en'-_Eut-opa ·el mismo .. ,. 
concepto 1 iberal de la sociedad. 
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El 11 bestsel ler11 de esa época fue Los Derechos del Hombre, 

escrito por el inQlés Thomas Paine (1791) 1 inicialmente como una 

J°uatificaci6n de la'Revclución Francesa, pero que fue ampliado 

hasta llegar a sar toda una teor-ia de gobierno, y fue presentado 

par Paine al entonces presidente de los nuevo9 Estados Unidos de 

América, George Watohin9ton. Et•a una defensa de los principios de 

libe1•tad 1 principios que quedaron impresos en la dec:laraciOn de los 

Oer•echos del Hombre y del Ciudadano, que Paine discutió en su 

libro. Era una OeclaraciOn en la que se estableció no mOlo la 

concepción individualista de los Oe1·ec:hos Humanos y su carié.cter 

innato, eterno y sa9rado1 sino también la protecciOn del indiviuo 

franta al Estado. Los prime1•os dos at•ticuloa proclamat·on que .1 

1. Los hombres nacen y permanecen iguales ••• 
2. La meta de toda asociación politica ea la 
los derechos naturales e imprescriptibles 
derechos son la libertad, ·la propiedad, la 
resistencia a la opresión. {3) 

conservación de 
del hombre. Estos 
seguridad y la· 

Cabe destacar la importancia de este último derecho de 

"resistencia a la opresi6n'1
• En aquel la epoca, fue considerado un 

det•echo contra el despotismo de la monarqu1a 1 sin embargo, es un 

derecho que también reclaman los paises subdesarrollados hoy en dia 

contra laG imposiciones imperial is tas. 

Dado la evoluc 16n del 1 ibet•al ismo bajo el me1~cant i llamo 

Folonial is ta europeo y el capitalismo imperial is ta durarite los 

último'3 200 ar\os consideramos importante ser\alar aqui que entre los 

6iguientes articules de la misma declaración se pÍ•oclamó la primera 

condición a la libertad del individuo en que1 

Art.4.- La libertad consiste en poder hacer todo aquello que no 
dañe a ott•o; por consiguiente, el ejercicio de los derechos 
naturales de cada hombre no tiene mAs limites que aquellos que 
ae.e9uran a los demá.s miembr•os de la sociedad el goce de estos 
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mismos derechos, estos limites sOlo pueden ser determinados por 
la ley. 
Art.5.- La ley no puede prohibir más que las acciones nocivas 
para la fiDCiedad. <ól. 

Esta idea ets central en el debate de los Derechos Humanos en 

Centroamérica, pot·que, en la práctice., el ejercicio exclusivo de 

lo• derechos individuales de las clases dominantes han sido a costa 

de la negación del ejercicio de estos derechos por las mayor1as. 

En la práctica, la teot•ia liberal no tuvo una visión especifica 

de cómo se desarrollaria esa nL1eva· 9DCiedad •. La sociedad ideal 

aeria aquel la en donde hubiese 1 ibertad pet•fecta para todos y los 

conflictos se er1•adicarlan a través del aseguramiento de esa 

libertad para todos. Pero no previó el tipo de sociedad que podria 

evolucionat" da la intet•acciOn de esa libertad. Dicha evoluciOn era 

harto contradictoria. 

En la esfera eccnOmica, las libertades proclamadas aseguraren 

las condiciones para el desarrcl lo del medo y t•elaciones de 

pt"oducción capitalista, a sabet·, la libre empresa, el 1 ibre mercado 

de trabajo y la libre competencia. 

Bajo la heQemonia de la burguesia capitalist~ como dueRa de los 

medios de producciOn en el rápido desarrollo del capitalismo 

indutStrial, la nueva organi::ación social de la sociedad liberal fue 

caracterizada por una nueva y mayoritaria clase de trabajadores 

asalariados, que llenaron el mercado de trabajo. Esta e las e fue 

obligada a vender su fuer-za de tt•abajo para poder sobrevivir, en 

una sociedad donde los medios de producción y la propiedad quedaba 

en manos de la minoritaria clase dominante. 

Privados de los medios de producción que en el mundo semifeudal 

y al"'tesanal tenian, los trabajadores, en el nuevo conte:<to, no 
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tenlan ninouna 9arantla da eKistencia, a menos que v•ndieran su 

fuerza de trabajo a un precio y bajo la& condiciones fijadas por l• 

clase dominante. 

Antas de que los movimientos obret•os tuvieran algún impacto 

correctivo de esa situación, estas grandes ma&as fueron sometidas a 

una tremenda explotación, los frutos de la cual esta clase nunca 

vio. Viv1an en condieiones muy pobres y trabajaban en condiciones 

inhumanas. La acumulación desigual que caracterizo la evolución del 

sistema capitalista, s61ci sirvió para reforzar las desigualdades 

entre las clases y apenas medio siglo despues de las proclamaciones 

revolucionarias y progresistas de fines d• siglo XVIII, era 

evidente que las libertades y derechos tenian limites y exclusiones 

con la axpansiOn del capitalismo. De ah1 empezó el contradictorio 

Sl(clusivismo del liberalismo¡ es dec:ir, libertades ejercidas para 

los que tenian el poder•, la clase burguesa dominante. 

En los Estados Unidos este exclusiVi9mo no concedió las 

libertades a la gran mayoría de la poblaciOn, en la clara 

subordinación del liberalismo • los intereses del capitalismo de 

mantener un amplio y barato mercado de trabajo. Con los negros 

e:(cluidos por la esclavt tud 1 los blancos pobres imp9didos de actuar 

pol 1 ticamente mediante impuestos de voto, lo~ inmigrantes pobres de 

Irlanda negados sus derechos por la introduce ión de prueba de 

al1abetismo, el resultado era el establecimiento de un régimen 

domina.do por la alta burgues1a que go:aba cabalmente de las 

libertades y derechos. Este exclusivismo permitió a la clase 

burguesa ejercer un dominio completo sobre las e9truc:turas soclo

econOmicas. 
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La eKpansiOn d~l sistema capitalista de sus, centros marc6 al 
,-., j '' 

mundo entero':/ tuvo un impacto divisionista a escala mundial. Llevó 

consigo un reparto territorial de más del 70% de la tiert•a con casi 

70% de la población del mundo entre un putiado de potencias 

colonialistas e imperialistas. 

La consecuente división del trabajo a nivel mundial y el 

desarrollo de un sistema internacional da dominación y dependencia 

produjo las mismas desigualdades a nivel in,ter_nacional. En los 

paises sometidos a ese repat•to capitalista mundial,· la dependencia ,, 

condicionó y t•eforzó una cierta estructura interna que_ servia a las 
".:·l·i¡• ,_, 

relaciones de producción capitalista a nivel Qlobal pero que 

limitaba las posibilidades de desart•o.llo y de modSrnización para 

esos paises. 

Para América Latina, la inserción c!e sus es true tu1•a9. 

. oli9árquicas y semi1eudales en el conjunto del sistema ~apitalista 

no se tradujo en un desarrollo tal como lo conocieron los centros 

capitalistas, sino a un desarrollo distorsionado, desde lln 

principio en función del desarrollo de un centro metr6pol i. La 

adopción. del liberalismo entre las élites de poder" en América 

Latina tenia una inevitable contradicci6n en el muy di1erente 

cOnte>tto latinoamericano. 

El ré9 imen imperial tanto de E$paña como da Portugal no 
propició el desarrollo de instituciones locales autónomas. La 
guerl"'a de independencia produjo un vaclo institucional ••• que 
los criollos intentaron llenar mediante' el traslado mecánico a 
esta región de los procesos constitucionales de los Estado& 
Unidos y la Repóblica de Francia. Inevitablemente esta 
situación no pudo enraizar en una· sociedad que continuaba 
siendo áltamente oligárquica y 'feudal. Esto dejó a América 
Latina con una rlgida estructura de fuerzas sociales as1 como 
débiles e ineficaces instituciones politicas incapaces de 
mode1•niza1• la sociedad. (5). 
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Esa falsa instituc:ionali:a.ciOn no tenia tsustento en la raalidad 

política de la época, y esta débil condicibn heredada imposibilitó 

romper al esquema puesto desde a'fuet~a. por la.5 potencias econ6m1c:•s 

capitalistas y el si9uiente modelo de desarrollo dependiente. Con 

el mundo dividido en una estructura pr<?ductiva. especializada entre 

metrópolis y peri1eria, en donde la pet•iferia contribuyo con la 

hete1·oc;¡:enea pt·oducc16n de materias primas, se sentaron las basas 

para el é1clico empeoramiento socic-acon6mico que carac:tat~iza a los 

paises subdes.arrollados. 

Los posteriores análisis del subdesa1·rol lo latinoamericano, 

sobre todo los de la CEPAL, procuraron mostrar cómo el modelo de 

desarrollo "hacia a-fuera", de una pe1·iferia proveyendo las 

necesidades de la metrOpol i 1 no permi tia el desarrollo en la 

periferia. Segun la CEPAL las relacionas entre la periferia y la 

meti·6pcl i reproduc.ian las tendenc,iaa a la cjeeigualdad entre los dos 

pales del sistema, inherentaes a su propia dinámica. (Q), 

En vez de superar la.'i c:ontradicc:iones internas, estas fu.aron 

re1or·:ada<a sobre todo en Centroamérica, fenómeno que es muy 

evidente en los casos da estudio de Guatemala y Nic:ar•agua, 

desarrollados en esta tesis. En los patses agrtcolas 

especial izadoo;; del istmo, la estructura de la propiedad y de la 

~enenc:ia de la tierra, con un sistema latifundio-minifundio, 

excesivamente concentrado en manos de poc:cs, y abiertamente 

inJusto, -ae limitaron los beneficios de la modalidad de acumU1aci6n 

a los grandes propietarios de la oli9arqu1a· tnter•na tradicion.al'y a 

sectores del capital e1<tranJ11ro involuc:r.ado en "1&" euplotac:ion·da 

mate~ias primas. Tal fue la t·eal idad da las re.lac:'ro'n,is de 
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producción capitalista a nivel global. La producción de la 

periferia estuvo en función y fue condición para el deaarrollo del 

centro metr6pol i. Al 1ment6 111 desarrollo de este. Las desigualdades 

inherentes, en el intercambio, productividad y modernización 

tecnológica, reforzaron la dependencia de la periferia y 

exasperaron las desigualdades socio-económicaa a nivel mundial. 

El hecho de que esos paises fueron conve~tidos en fuentos de 

desarrollo de la metrópoli imposibilitó una refle>eiOn interna para 

aliviar las condiciones socio-económicas paupérrimas que 

caracterizaban a las masas. Resultaron las estructuras 

distorsionadas del mundo subdesarrollado que disminuye la capacidad 

de esos paises de respetar lo!5 Det"echos Humanos. 

La estructura desigual y oli9Arquica de la periferia era la mAs 

a.propiada para asegurar la producción barata de productos para el 

consumo e>eterior pero, paradójicamente, esa estt"uctura coe>eisti6 

con la ideologia liberal de la época. Se incot"poró la ideologla 

liberal p•ra asegurar una polttica económica de libre mercado, de 

acuerdo con lo9 principios liberales justificativos de la evolución 

del sistema mundial capital i9ta. Esa paradójica consistencia 

1 iberal-ol igárquicaz 

P•sa a adecuarse a las necesidades vigentes al asegurar en el 
interio1~ a través de las restricciones a la participación 
social y polltica de las mayo1~1as populares, a la estruc:tur• de 
dominación pertinente y eficaz explotación económica con vista 
al mercado externo. <7> 

Un estado ambiguo y contradictorio que restringió el beneficio 

del liberalismo a las élites dominantes de los propietarios 

oligarcas, limitó el desarrollo de un estado nacional por la. 

incapacidad de desvincularse de la producción para el mercado 
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eKtarno y mantuvo marginados a la mayoria de la poblaciOn de esos 

paises. Esas mayor!as vivtan en condiciones de extrema pob1•e::a1 

hambrientas, malnutridas, analfabetas, severamente e>eplotadas, 

enfermas, marginadas politica, social y econOmicamente y condenadas 

a condiciones de vida subhumanas. 

En esas condiciones las mayoriag de los paises centroamericanos 

no eJer-cian ninguna de las libertades consideradas derechos 

sagrados en la metrópoli. (9) La avoluc iein estructural del mundo 

capitalista bajo el liberalismo no tomó en cuenta las libertades y 

derechos de esas masas. Fue hecha según las leyes de la salva, 

donde el más fuerte económica y militarmente impuso las 

condicionea. 

Las desigualdades que resultaren de la inexorable e inevitable 

expansión del capital itimo tenian poco que ver con el concepto 

liberal de qua todos los hombres nacen y permanecen iguales para 

ejercer sus libertades en el goce de una vida feliz. El desarrollo 

del capitalismo no tomo en consideración la importante condición 

dol liberalismo de que "el ejercicio de los derechos naturales de 

cada hombre no tiene má.B limites que aquellos que ase9uren a loa 

dem.ts miembros de la sociedad el goce de estos mismos derechos". 

Aqui se tiene la evidente contradicción de la adopción del 

liberalismo norteamericano en los paises oligát"qUiC09 y 

dependientes en el capitaliemo mundial. Segón Groa Esp iel 1, 

destacado estudioso sobre los Derechos Humanos en América Latina, 

esa contradicción ha resultado en que1 

En los hechos, la América Latina ha visto el abismo entre el 
derecho y la realidad, entre las libertadas proclamadas y la 
verdad de la miseria y de la e1<plotaci6n. (9). 
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Los Estados Unidos, .. lo lat"go del si9lo pasado justificaron su 

eKpansiontsmo y las .consecuentes cont1·;¡-:;iicciones y desigualdades 

con la Pt•ovidencia Divina. El pais fue d1vinamente bendecido. Por 

al Destino Manifiesto que Dios le encargó a ~llos de llevar a cabo, 

los Estados Unidos ibar. a dominat• a los p.t16es menos bendecidos del 

sur, introducir el , 1 iberal ismo ideológico, tanto como el 

liberalismo económico :•politice, hacer una ganancia, por supuesto, 

pero mientras, salvar en nombre da Dios a esos paises malvados y 

desgt"aciados. Tan pet•fecto fue concebido el liberalismo, que las 

desi9ualdades e injusticias sólo podrian explica1•se y Justificarse 

a través de consideraciones biol69icas, antropolOglcas o 

rellgiosas. Da ahi f:.3.t~tian las ideas de que las desigualdades 

1ueron un engendro de la naturaleza humana. lndlviduos o paises 

genética o antropológicamente infet"iol'es no podian competir con. 

paises e individuos ontol6gicamente superiores. Diog era el Juez da 

las divisiones sociales naturales y no se necesitaba nlnguna otra 

autoridad que intet•firiera en la evoluclOn de la naturaleza, aún 

menos el Estado. 

Esa visiOn libet•al justificó para las clases hegemónicas 

burguesas la expansion y consolidación del eistema capit'alista 

mundial y sus inherentes contradicciones y desigualdades. L.as 

libertades sagradas que permitieron tal evoluc iOn fueron 

consideradas como derechos únicos del hombre, pero fueron limitados 

únicamente para las mismas clases hegemónicas y minoritarias que 

controlaban o fueron cómplices en la repartición mundial y la 

división desigual de la humanidad. 
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Esos derechoe fundamentales fueron congiderados universalee y 

hasta divinos, aunque en la realidad excluyeron y disct"iminaron a 

los que no tenian el poder, es decir, la mayo1~1a de la humanidad. 

Ee frente a esa realidad que 5u1~9L6 un concepto nuevo de los 

Derechos Humano&, un concepto basado en la filosofla socialista que 

intentarla regolver y superar las contradicciones y las severas 

desigualdades socio-económicas inevitables en la evolución del 

capitalismo. 

La Segunda Generación de los Derechos Humiil.nc& 1 conocidos como 

derechos económicos, sociales y culturales, apareció con las 

fuertes criticas de la teorla liberal del penGamiento socialista de 

mitades del siglo XIX. Vinculada a la idea de la 19ualdad y 

Jugticia tsocial, los nuevos derechos part1an de la concepción 

marxista de que log derechos humanos derivaron no de la naturale:a. 

del hombre sino de su posición como individuo dentro de la 

BOC iedad. 

El marxismo ct•itic6 la t&ot•1a liberal por privele9ia1· el 

aislamiento del individuo en detrimento de las libertades pol1ticas 

del conJuntc de la sociedad, las instituciones y la est1·uctura 

económico social. Se9ún la concepción marKista, la libertad del 

individuo se entiende como libertad de un hombre dentro de la 

sociedad o colectividad, no aislada de esta1 

El hombre vive en una especie de colectividad y no puede estar 
totalmente independiente de ella. Luego entonces, todos y cada 
uno deberían comparar su comportamiento con lo'ii intet•eses y 
necesidades de toda la sociedad. 
La libertad personal deber1a diferenciarse de la arbitraried•d 
personal que deeconoc:e los 1nterese'3 de una ¡¡ociedad como un 
todo y en consecuencia los de la colectividad. Para evitat• la 
tranformación de la libet"tad en su opuesto arbitrat•io- es 
necesar ic promover un comportamiento responsable en cada 
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individue, lo que significa una conducci6n coordinada con los 
requerimientos de la ley y moral públicas. (iú). 

lntr1nseca a esa idea es la antet"iormente mencionada limitación 

de las 1 ibertades individuales por los intereses de los derechos de 

otros individuos y de la sociedad. Esa idea procede de la premls• 

de que las oportunidades sociales y derechos no son inherentes & la 

naturaleza humana y no son atributos naturales que abundan para 

alounos y no para otros, sino que los de1~echos y libertades del 

individuo de cualquier sociedad dependen de las condiciones socio-

económicas de la sociedad. Según Marx, el mundo que rodea al hombre 

y que forma su carácter es el medio social,. las relaciones sociales 

en las que se encuentra inmerso. 

Esta concepción materialista del mundo chocó con la que 

eicpl icaba las desigualdades sociales por la benevolencia o crueldad 

de la naturaleza o aún Dios. En su te•is sobra Feuerb4.ch 1 Marx 

critica lo que él consideraba un defecto del materialismo que1 

Sólo concibe las cosas ••• bajo la forma de obJeto ••• pero no como 
actividad sensorial humana, no como práctica, no de un modo 
subjetivo. 

Para Marx, "la esencia humana no es algo abtstrac:to inherente a 

cada individuo. Es, en su realidad, el conjunto de las relaciones 

sociales 11 
( 11). Los fi 16sofos, según MarK, ne ten tan que 

interpretar esas relaciones, sino transformarlas a través de la 

actuación, la praxis revolucionaria. Ese hombre activo debe luchar 

en la creación y reestructuración de esas mismas relaciones para un 

mundo mejor, un mundo justo e igual. El trabajo por lo tanto 

consiste en crear las circunstancias propicias para esa justicia. 

Si el medio social y las relaciones sociales son las que fo1~man el 

car4cter del hombre, entcnces·es necesario formar humanamente este 
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medio social y estas relacione• 9ocialee. As1 1 Marx rechazó la 

inhumanidad del sistema capitalista y propuso con su 11 Hani1iesto 

Comunista" la creación de una nueva sociedad con un ideal y lema 

del mundo comunista contemporáneo1 

En sustitución de la antigua tsociedad burguesa con sus clasets y 
antagonismos de cla9e 1 surgir.1 una. asociación en que el libre 
desenvolvimiento de cada uno será. la condición del libre 
desenvolvimiento de todos. (12). 

Para Marx, la sociedad que mantiene la desigualdad económica, 

social y politica, no puede ofrecer la verdadera libertad para 

todos. La libertad del individuo en el mundo capitalista según esa 

concepción, esa libertad de un hombt•e aislado de la sociedad en 

donde los otroe individuo& son rivales en la lucha por la vida y la 

riquaza, y donde con9ecuentementa hay ganadoreg y perdedores de 

libertad. 

La concepción marKista no acepta que pued• haber libertad en 

medio de la desigualdad y por lo tanto postulaba la transformación 

socialigta de la gociedad para crear las condiciones materiales 

necesarias para el libre desarrollo del individuo y el consecuente 

libre desenvolvimiento de todos. De ahi 1 la sociedad socialista 

reconoce como premisa de lo9 derechos del individuo, como 

individues y miembros de la comunidad, las n•cesidades humanas 

bAslcag que permitan el desarrollo básico de las capacidade• 

humanas. Hasta que todos tengan nutrición adecuada, viviend&, 

salud, educación y el libre acceso al trabajo, la cultut'a y la 

ciencia y a la participación en la dirección del Estado, no se 

puede hablar de libertad. Sin egas condiciones minimas, las 

1 ibertades pol 1 t leas y e i vi les de la P1~imera Generación de Derechos 

Humanos son abstractas e ideales, no reali;:able9 para las grande• 

19 



ma5as, aisladaoa en la división desl9ual . de:··-la sociedad. Por . lo 

tanto, la Segunda Gene1•aclén de ·Derechos Humanos reconoce - loe 

d.erei::hos económicos; sociales y cultural&• .como una condición de la 

libertad de todos y cada uno. La salud1:la; aducación, la·.vivienda, 

la nutrición adecuada y al trabajo vinieron· : a 9er considerados 

derechos de't hombre, igual ea. a las 1 ibertades individua.lee, pi¡tro 

Pr"larltarias sobre las libertades individuales pot•que fueron 

concebidos como una necesaria y primaria, condic i6n para el l•s· 

Cuando HarK planteaba la necesida.d -de ·1oualdad ántes de 1 ibertad 

estaba refiriéndose al desarrollo del capitalismo en las sociedades 

desarrolladaB e industriali;!adas donde las disparidades socio-

económicas y las contradicciones del liberalismo capitali.eta eran 

evidentes. Las masas trabajadoras no han logrado volcar a esas 

estructura-s o a la dominación burgueea 1 con la excepción del bloque 

comunista, paro la c1•eciente voz organizativa y acción de las 

clases trabajadoras en loe paises capitalistas occldentala• para 

hacer valer sus derechos ha resultado en que la clase dominante 

burouesa ha cedido algunos de sus privilegios. La acción cort•ectiva 

del movimiento obrero no ha logrado imponer su hegemonia pero con 

el tiempo ha 1091•ado mejorar• las ccndiciones de trabajo para las 

masas, y sensiblemente, las condiciones socio-econ6micas. Esto se 

debe a la fuerza industrial y la potencia de acumulación en los 

paises metrópolis. Las clases dominantes pudiet•on ceder derechos a 

las masae sin at•riesgar su dominio o control, a tal grado que las 

clases burguesas y las clases trabajadbres, según Marx, por 

def inici6n clases contradictorias, empezaron a beneficiarse de loi. 

misma acumulación del producto económico. Las contradicciones del 
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capita_lismo-9& 'resolvlan an la metrópoli a través da la continua 

aKpan9ión y dominación del capitalismo en el mundo. La búsqueda de 

níercados ·de traba Jo· más baratos,· que pudieran gar"ant izar al tos 

niveles de ganancia en lo·s centros capitalista11, llevó • la 

eKplotaciOn por el capitalismo. del mundo subdesarrollado. En 

Centroamérica esa eKpantil6n se dio desde principios del siglo XX. 

La expansión y explotación en el mundo subdesarrollado permitió a 

109 centros metr6pol is resol ver sus centrad ice iones internas, a~n 

provisionalmente, pero l lev6 las mismas contradicciones al Tercer 

Mundo, donde están aun más marcadas. A los paises de América 

Latina, Africa y Asia, les fueron negados sus derechos. Débiles y 

divididos, no podían ejercer sus derechos le9itimos frente a la 

imposición y dominio de los centros capitalistas. Las mayorias 

vivian en condiciones sub-humanas que imposibilitaban una efectiva 

vig&ncia de los derechos individuales. Las Justificacion•s de las 

potencias capitalistas, sobre todo los Estados UnidoG 1 de llevat• l• 

civllizaciOn a esos paises bajo los lamas de Destino Manifiesto o 

Providencia Divina, no hacian menos reales las pésima& condiciones 

socio-econOmicas que osa expansión imp l ic6 para . las grandes masas 

de la humanidad y el abismo entre los derechos 
0

indlvidu.3.1es 

pt~oclamados bajo la bandera del liberalismo y la t•ealidad de los 

ti echos. 

Aunque MarK no se referia a ese mundo subdesarrollado, su teorla 

da igualdad antes de y como condición de la libertad tiene 

semejante relevancia en la situación de este mundo. 

La transformación revolucionaria socialista de la Unión 

Soviética dio un impulso a la aplicación práctica de la teoria 
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marwista de la sociedad y tuvo una importante contribución te6r-ica 

y prl.ctica de Lenin en cuanto a la transformación de la sociedad, 

que tendrla importantes repet"cusiones en el debate sobra los 

Derechos Humanos. 

La lucha para transformar esa sociedad y crear• las condiciones 

materiales necesarias para el libre desarrollo de todos y cada uno, 

tendria un periodo inevitable de transición que limitarla a ciertos 

derechos en beneficio de la sociedad comunista futura, producto de 

la transformaciOn. En la lucha para transformar las relaciones 

sobre los principios sociali&tas se necesitaba la aplicación da la 

fuer:?:a para op1•imif" a los que trabajaron por impedir el proceso y 

principalmente los restos de la antigua clase dominante. Como 

ae~aló Lenin1 

La transición de la eociedad capitalista, que ee desenvuelve 
hacia el comunismo, a la sociedad comunista es imposible sin un 
"periodo politice de transición" y el estado de este periodo no 
puede sar otro que la dictadura revolucionat'ia del 
proletariado. ( 13>. 

El Estado de la dictadura del proletariado tendrii la función de 

asegurar a través de la opresión de los viejos sectores dominantes 

la transición al comunismo. Tendria un papel de represor de 10!5 

represores. El Estado reprimirA a la vieja clase he9emónica, la 

alta burguasia a favor de la hegemonia del proletat~iado 1 que por su 

1.ogro inmediato de al.iviar a las masas de su eMplotación directa de 

la clase capitalista, ~e auto-justificaria, según Lenins 

a la par con la enorme ampliación de democrati9mo que por vaz 
primera sa convirtió en un demccratismo para los pobres, en un 
democratismo para el pueblo, y no en un democratismo para los 
ricos, la dictadura del proletariado implica una. serie de 
restricciones puesta a la l ibet'tad de los opresores, de los 
e>ep1otadore& 1 de los capitalistas. Debemos reprimir a estos 
para librat• a la humanidad de la e9clavitud asalariada. (14). 
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El Estado tendrla el papel de limitar a los viejos opresores, de 

impulsar las condiciones materiales para un e1ectivo goce de los 

derechos econ6mico'l!5, sociales y culturales y de reprimir 109 

eKcesos individuales en bene11cio de la Gociedad en su conjunto. En 

ese conteKto la intervenci6n da un Estado fuerte ea inevitable y 

necesaria' una realidad que choca con el liberalismo y su visión da 

un Estado débil qua no lntet•1iera con la libertad absoluta del 

individuo. 

La teoria de Len in es igualmente relevante en Las luchas de los 

paises &ubdesarrol lados por hacer valer sus det•echos porque, 

independientemente de si el objetivo 1inal es el socialismo o 

comunismo, plantea que el periodo de tra.nsición para erradicar las 

de~igualdAdes del capitalismo y construir una $Ociedad que 

reconozaca los derechos econ6micos, sociales y cultu1·ales de las 

mayorias requiere la. 1ue1'"te intervención del Este.do, como promotor 

de esos mismos derechos y como repre9or de los viejos represores y 

de los ex.cesas del capitalismo, caracteristicos del imperialismo y 

del subdeearrcl lo y que negaban a las masas sus der11cho9. 

La revoluci6n sandinista provoca otro debate sobre asa 

necesidad. A pesat• de lae. acusaciones dirigidas a los Sandlni.stag 

por los Estados Unidos, el papel que el Estado nicaragUense ha 

atoumido responde a necesidades y realidades generados por la 

prioridad de los sandinistas de atender a las demandas dit lae 

masas, independientemente de los principios revolucionarios que han 

9uiado a otras t•evoluciones. 

Es importante señalar también que la visión de los derechos 

econOmicos, sociales y culturale~ y la acción del Estado en la 



promoción de una sociedad mAs justa na fue limitada a las teorias 

mari«i!Stas-leninistas del comunismo. A peaar de esto las Estados 

Unidos tachan todO esfuerzos de hacer vi9entes les derechos 

económicos, sociales y culturales de ser "c:omunistaa 11
• 

El concepto de 109 derechos ec:onOmicos, soc:ialea y cultura le& 

también tiene una impc1•tante contribuc:i6n a su etapa evolutiva 

dentro de la doctrina social de la iglesia. Aunque la tradición 

ideol69ica católica de los Derechos Humanos. haya sido golpeada por 

pt•esiones politicas y conflic:tos ideol69icos y que haya sido 

influida por la necesidad de la iglesia de defende1·se c:omCJ 

institución durante las 9randes tt·ansformaciones sociales 

económicas, existe una importante y notable l 1nea que repercute en 

el debate de los Derechos Humanos. 

Paralel.amante a la evolución del pensamiento socialista, existió 

una doctrina social de la i~lesia qua se dedicaba a condenar las 

excesivas desigualdades y que trabajaba para mejorar laB 

condiciones de las masas trabajadoras. 

La preocupación de la iglesia. por la& desigualdades de la 

humanidad fue mostrada en la enciclica "Rerum Novarum" del Papa 

León XIll <1991) donde se analizaron la naturaleza y causas del 

problema obrero y las soluciones. L.a visión· del problema de las 

masas no 9e distiguió de las criticas marxistas de la sociedad 

burouesa capitalista en cuantot 

La producción y el comercio de todas las cosas estan casi todo 
en manos de pocos, de tal suerte, que unos e.u.a.otos hombre'3 
opulentos y riqu1simos han puesto sobre la multitud innumerable 
de proletariados un yu90 qua difiere poc:o de los esclavos~ (15). 
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Obviamente asta condiciOn de 11 esclavitud 1
' tenia severas 

restricciones sobre las libet•tades de esa "multitud innumerable de 

proletariados", por· lo tanto para el Papa León XIIl1 

Lo primero que hay que hacat• es 1 ibrar a los pcbt•es obreros de 
la crueldad de hombt"es codiciosos que, a fin de aumentar •us 
propias ganancias, abusan sin moderación alguna de la• personas 
como si no fueran personas sino cosas. ( ló). 

ReSipecto a la solución de ese problema y el logro de la meta de 

liberar a las masa¡¡, la iglesia difiere con la concepción marxista 

de la inevitabilidad de la lucha y los antagonismos de clase dentro 

del capitalismo. Para el Papa León XIII, la solución quedó en la 

t"eligión y no en la transformación socialista de la sociedad. L¡¡On 

XIII propuso la unificación del rico con el proletariado a través 

de la religión, inculcando a. les ricos sus deberes de Justicia y de 

caridad y al obrero de poner su parte integra· y fielmente al 

traba Jo. 

Sin embargo, critico en el debate de la teoria de los Derecho!! 

Humanos, León XIII consideró que la religión necesitaba el apoyo 

del E11tado, para la resolución de la condiciones socio-económicas 

en que viv1an las masas. Señaló que "no puede, sin embargo, dudarse 

que para resolver la cuestión obl'era, se requieren también med.ios 

humanos 11 (17). Se necesitaba la intervención del Estado que, de una 

forma general i "promueva la p'rosperidad púb 1 ica y privada de todas 

las clases, particularmente de la proletaria" ( 18). 

El papel del Estado, según Leen XIII, es el de proteger• los 

derechos de todos y dado que la riQue::a de una nación se debe al 

trabajo, el Estado debe cuida1• los intereses del trabaja.dar que es 

el más indefenso• 

Debe, además, religiosamente guardarse los derechos de todos, 
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sea quien quiera el que los tenga1 y debe la autoridad pública 
proveer que a cada uno se le guard~ lo suyo,evitando y 
castigando toda violación de la justicia, y en la protección de 
los derechos particulares, débese tener cuenta principalmente 
de la clase lnfima y pobre. Porque la clase de los ricos, como 
ea puede amurallar con sus recur!los propios, necesita meno9 del 
amparo de la pública autoridad1 el pueblo pobre, como carece de 
medios propios conqu• defenderse, tiene que apoyarse 
grandemente en el patrimonio del Estado. C19>. 

Aqui está. la preferencia de la iglesia por los pobres, y la 

necesidad de la intervención del Estado para que, a costa de 

limitar las libertades de los ricos, asegure la eliminación de la 

111etrema pobreza, mlserla y esclavl tud de las masas obreras. 

Implicito está un reconocimiento de los derechos econ6mlcos y 

sociales del hombre como dimensl6n de la dignidad dm un ser social 

y la necesaria. prioritizaci6n de eso9 derechos para que los 

derechos individuales puedan ser realmente efectivos. 

La demol'a entra la evoluc iOn teórica del concepto de los 

derechos económicos, sociales y culturales y su reconocimiento 

formal, se debió pr•incipalmente a la resistencia de las clases 

hegemónicas burguesas a los intentos de limitar su poder. Habla un 

grado de incompatibilidad entre los dos conceptos. Para la alta 

burguasla las limitaciones sobre la libre empresa puest•s por el 

Esta.do para garantizar mejores condiciones para los trab•Jadores, 

fue inconcebible como lo fue también la intromisión del Estado como 

protector de los pobres, o promotor de los derechos de los pobres. 

En Centroamét•ica el rechazo por las élites de podet• de prácticas 

incongruentes con el ejercicio de su dominio inJusto, se ha 

manifestado en una represión feroz que no ha considerado ninguna de 

las normas humanas aceptadas a nivel mundial. Obviamente, aqui las 

aligarquias no han aceptado y todavia no aceptan los principios 
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t•óricos .que promueven los derechos económicos, aociale& y 

cultura les. 

LoJ. expansión ilimitada del capitalismo dio a la b":'r9uesia en lo 

ideológico una posición tal que é•ta lle96 a considerar que su 

concepción de los Derechos Humanos no podt•(a ser desafiada o 

alterada, como lo describe Ent•ique Oussel 1 

La estructura de la propiedad, de bienes y poder queda 
garantizada por el derecho f•tichizado ya que el maro derecho 
de costumbre o positivo viene a set• elevado al t•ango de humano, 
natural y hasta divino. Quien se levanta contra los derechos 
vigentes no es sólo Juzgado de subversivo o rebelde, sino hasta 
de ateo e inmoral. <20). 

Poi• lo tanto, las clases bLu•guesaB dominantes, las que gozaban 

de los derechos individuales, se opont•n a tal deaaf io. La lucha 

por la aceptación y reconocimiento de los derechos economices, 

sociales y culturales enfrentaba los derechos de los que tenian el 

poder. Era una lucha estrictamente clasista, de las masas de los 

trabajadores por el reconocimiento de sus propios derechos. 

Para hacerla tuvieron que t•ecurrir al último recurso, al mismo 

derecho sagrado que Justificó la revolución burguesa de F1·ancia1 la 

rebelión. Por lo tanto, el primer reconocimiento de los derechos 

económicos, sociales y culturales vino en les teHtOB 

constitucionales de las primeras r•evoluciones del siglo XX, siendo 

adoptados en la Constitución meHicana de 1917 y la Constitución 

soviética de 1918. 

Poro fue inmediatamente después del fin de la Segunda Guerra 

Mundial en 1945, que se vio la necesidad de promover y gat•antizar a 

nivel inter•nacional tanto los derechos económicos, sociales y 

culturales como los derechos individuales. 

27 



La9-cinco potencias vencedoras en la Segunda Guerra Mundial 

<Estados Unidos. lnglatert•a, Francia, Unión Soviética y China> 

formaron la bass de la 0t'ganizaci6n de las Nac1one9 Unidas (ONU). 

El 2~ de junio de 1945 aprobaron en forma un~nime en la 

Conferencia de San Francisco la Carta de las Nacione• Unidas que 

vio en la creación de la ONU una organizaciOn que tendría la& 

funciones 9egún el articulo 13 de la Carta, de1 

Fomentar• la cooperac:ión internacional en materias de c.at•.tc:ter 
económic:o, social, cultural, educativo y sanltario, y ayudar a 
hacar efectivos los derechos hLlmano5 y l.as l ibet•atdes 
fundamentales. C231. 

La pt•tmet•a reunión cte la Asamblea General de esa or9anizac:i6n 

fue celebrada en Londres en 1946. Se enc:a.rc¡aron al Consejo 

Economico y Social el elaborar un Códtqo de Conducta Mot•al, con el 

fin de quiar a los Estados en· el cumplimiento de les Derechog 

Hump.nos y l le9ar, a una conc~pc i On comtln de det•echos y 1 ibert•des de 

todos lQG pueblos y naciones. 

Con los aporte& da la t~evoluc:ión soviéticfl., de su .Declaración de 

los Derechos del Pueblo Trabajador y Explotado del 12 de enero da 

19181 da la. revolución metticana y otras constituciones de muchos da 

los Estados que lograron su independ@ncta después de la Se94nda 

Guerra Mundial, se empezaron a entender• y a aceptar que los 

derechos del hombt•e consti tu1an m•s de los concebidos p~r la 

Prime,-.a Generación. 

Como considero Grog Espiel 1 a 

Teórica. y doctrinariamenta ya en 1949 estaba obsoleta. y 
superada la ~ntiqua concepción individualista de los det·echos 
humanos, que daba a estos únicamente un contenido civil y 
poli tloo. C22l. 
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En 1948 se inició la discusión &obre ese Código de Conducta 

Moral en Parls. Como resultado la Asamblea General aprobó y 

proclamo la Declaración Universal de los Derechos Humanos el 10 de 

diciembre de 1948. La Declaración fue la fundamental fusión de las 

dos generaciones de Derechos Humanos, l'econociendo a ambas, las 

libertades individuales de los derechos politices y civiles y los 

derechos economices, sociales y culturales, estableciendo el 

vinculo necesario entre los dos para un e1ectivo qoce de todos, as1 

como consideraba el preámbulo de la Declaración: 

El advenimiento de un mundo en que los seres humanos, librados 
del temor y de la miseria, disfruten de la libertad de palabra 
y de la libertad de creencias. (23>. 

V que1 

Se han declarado 
elevar el nivel de 
libertad, (24>. 

resueltos a promover el progreso social y a 
vida dentro de un concepto más amplio de la 

be los 30 articules de la Declaración, los primeros 21 se 

refieren a los derechos individuales, derechos politices y civiles, 

tal como fueron concebido& como derechos fundamentales por~ las 

'revoluciones francesa y norteamericana. Por lo tanto, al articulo 1 

proclama -el derecho a la igualdad1 el art. 2 -al det'echo de no 

disc:riminaci6n1 el art. 3 -derecho a la vida y a la seguridad de! la 

persona¡ el art. 5 -derecho a la integridad f1sica y moral de las 

personas¡ el art. 7 - igualdad ante la ley; el art. 9 - derecho a 

la lib9rtad y seouridad de las personas¡ art. 12 -derec:ho ala vida 

privada¡ art. 13 -derecho a circular libremente¡ art. 17-derecho a 

la propiedad; art. 19 -derecho a la libertad de pensamiento, art. 

19 -derecho a la libertad de e1<presi6n1 art. 20 -derecho a la 

1 ibertad de reuniOn y asociac: ión pac 1 f ica. 



Son derechos que por &u naturaleza gozan d• protec:ci6n Jurldica. 

La ley existe para garantizarlos y protegerlo& y la obligación del 

Estado es básicamente la de no violarlos. Tienen el derecho 

impltcito del individuo frente al Estado y la arbitr•riedad de la 

autoridad pll.bl ica, como siempre fueron concebidos. Sin embargo, 

estos derechos quedaron proclamados al la.do de otros, derechos 

económicos, tioc:iales y culturales. Derechos cuyos titulares son los 

mismos individuos, pero que reconocen el carác:tet• eminentemente 

socia.1 qua poseen esos individuos. Esos derecho• aparecen entre los 

articules 22 y 29 de la Declaración Universalt 

Articulo 22. Toda persona, como miembro de La sociedad, tiene 
derecho a la seguridad social, y a obtener, mediante el 
esfuel"zo nacional y la cooperación internacional, hábida cuenta 
de la organización y los recursos de cada Est•do, la 
satisfacción de los derechos económicos, sociales y cultut~ales, 
indispensable& a su dignidad y al libre desarrollo de su 
peraonaidad. 
Al"ticulo 23.1. Toda persona tiene derecho al trabajo ••• 
2. Toda persona tiene derecho, sin discriminaciOn alguna, a 
igual salario por trabajo igual,. 
3. Toda persona que trabaja tiene derecho a una remuneración 
equitativa y satisfactoria que le aeegure asi como a su 
familia, una existencia conforme a la dignidad humana y que 
ser~ complatada, en caso necegario, por cualesquiera otros 
medios de protección social ••• 
Articulo 25. 1. Toda persona tiene derecho a un nivel de vida 
adecuado que le asegure asi como a su familia, la salud y el 
bienestar, y en especial, la alimentación, el vestido, la 
vivienda, la asistencia. médica y los servicios sociales 
necesarios ••• <2~). 

Se estaba declarando que hab{a qua garantizarse las condiciones 

mlnimas para poder disfrutat'• del desarrollo humano del individuo 

"como miembro de la sociedad". Cuando el individuo tenga nutrición 

adecuada, asistencia médica, salud, vivienda y bienestar general, 

podrA go:ar de una vida libra dentro de .Un concepto m4s ampliO de 

la libertad. 
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LoB elemento& caracteristicos de los derechos económicos, 

sociales y culturales difieren de los derechos politices y civiles 

y por lo tanto exigen un sistema de control y protección distinto. 

La obligación del Estado ya no es la de ase9urar que los Derechos 

Humanos no sean violados, sino mAs bien se trata de una obli9aci6n 

de hacer y crear ciertas condiciones materiales previas en donde 

los derechos econ6micos 1 sociale9 y culturales puedan ser 

respetados. La reali:!ación de la Segunda Generación de los Derecho• 

Humanos se logra por- medio del Estado como promotor y protector del 

bienestar económico y social. 

Esos derechos no tienen obligatoriedad Juridica pero implican el 

imperativo moral del Estado de respetarlos, de brindar' los medios 

materiales y de dedicar dentro de sus posibilidades económicas los 

recursos necesarios para la satisfacción de esos derechos. 

La vigencia de los derechom económicos, socialeg y cultura.las 

depende de ciertas condiciones materiales para. que pueda ser una 

realidad, esa realidad depende de la convicción y voluntad del 

Estado y de la comunidad internacional y está necesariamente 

vinculada con las condicioneG socio-económicas, 

nacional como internacional. 

tanto a nivel 

En el primer capltulo de esta tesiB exponemos que, en 

Centroamérica donde las grandes masas no 9ozan ni de lo• det•achos 

civiles y pollticos ni de los de1•echos económicos y sociales, la 

lucha para crea1• las condiciones necesarias ha enfrentado la fue1·te 

oposición de los Estados Unidos. Por su historica condición 

subdesarrollada en Centroamérica, con las fieveras desigualda.des de 

las masas, han surgido movimientos revolucionarios que busca.o 
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romper con esas condlciones para crear otras, luchando por hacer 

vigentes los derechoe económicos, socialaa y culturales .y 

consecuentemente los derechos individuales negados por 1.a opre9i6n 

y explotación. La inevitabilidad y legitimidad de esta lúcha del 

ejercicio del derecho de resistencia a la opresión fue iluminada 

por" la victoria de la revolución cubana en 1959, p1•ec::edente, que, a 

la vez es parteaguas en la histórica lucha latinoamericana por los 

derecho& de los puab los. En Centroamérica, como exponamo• en el 

primet• capitulo, esa lucha por la .satisfacción de lo9 det•echos se 

ha extendido a la necesidad de adoptar un 6istema económico social 

que lo posibilite. La lucha amenaza tanto a la estructura socio-

económica interna de los paises centroamericanos como a la 

estructura socio-económica. internacional, producto de la divigión 

de-aigual del mundo capitalista. Esta lucha l& ha emp1·endido la. 

Revolución Nicaragüense. 

En la formulación de la Declaración Univerual, los Estados 

Unidos e Inglaterra, las dos potencias he9emónicas en el mundo 

ca.pita.lista, se opuGieron a la llamada Se9unda Generación de los 

Derechos Humanos. La oposición mostraba. la naciente ideologizacióti 

de los Derechos Humanos en lo$ paise~ occidentales, intentando 

red1.1cir la declaración a sólo la conf1rmaciOn de los derecho• 

politices y civiles, y la Unión Soviética y los paises socialistas 

buscando un reconoc imient.o más amp 1 io que contL1vie1•a los derechos y 

expresara los intereses de las ma!::los trabajadoras del mundo. 

Actualmente, a diferencia del resto del mundo, los Estados 

Unidos no reconocen los derechos econ0micos1 sociales y culturales 

como parte de los Derechos Humanos. 
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La ideóloga mas de9tacada de la prim•ra administración Rea9an y 

embajadora de los Estados Unidos en las Naciones Unidas, Jeanne 

Kirkpatrick, rechazo a los derechos econOmicos y sociales por 

considerarlo• deseos utópicos y no Derechos Humanos. Los comparo 

con una carta a Santa Claus o una lista de compras en un 

supermercado global, y por lo tanto irrea.lizables. Ademis 1 los 

Estados Unidos :oe oponen a las fuerzas sociB.les que buscan t•eali:ar 

los derechos económicos, sociales y culturales, 1·estringiendo su 

reconocimiento a la estrecha concepción individualist• de los 

Derechos Humanos. 

Dado el dominante papel que loe Estados Unidos han tenido 5ob1•a 

Centroamérica, considerºamos cr1 tic:o a debate de la tesis un 

análieis de la.visión contemporane'1 estadounidense. La visión de 

los Derecho!! Humanos en los Estados Unidos, y la inclusión de ésta 

en \a politica hacia Centroamérica, tiene importantes consecuencias 

sobre la vigencia y práctica de los Derechos Humanos en estos 

paiseg. 

El mencionado conflicto ideológico sobre los Derechos Humanos 

entre el bloque capitalista y el bloqu.e socialista fue trasladado a 

la realidad de los paises centroamericanos. Bajo la hegemonia 

ca"pitalista estadounidense no existe una voluntad de respetar a los 

J;lerechos econ6micos 1 sociales y culturales a pesa1· del hecho de que 

las ma9as pobres viven en condiciones peores que en el siglo 

pasado, y las fuer:as que intentan reformar las estructul"'as socio

económicas pat•a equilibrar esta si tuac i6n st:Jn reprimida'ii. La visión 

de los norteamericanos domina pot• completo en la primera mitad dal 

sic;, lo XX. 
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En el 9egundo capitulo da l• tesis analizamos la visión 

estadounidense contemporAnea 1 desde que el presidente Carter revisó 

completamente las ralaci~nee de los Estados Unidos con 

Centroamérica, reconociendo a los derechos econ6micos, eociales y 

culturales y desenmascarando el tradicional apoyo norteamericano a 

regimenes antidemocráticos aliados que violaban los Derechos 

Humanos, hasta la muy diferente politica de Raa9an qua reivindicaba 

la estrecha concepción individualista y buscaba de nuevo Justificar 

el apoyo a re9tmenes aliados frente a la amenaza ideol69ica 

presentada por la revolución Sandinista. 

Este es un aporte importante al debate de los Derechos Humanos 

que incorpora un estudio sistemático del di11cur50 ideolOgico 

estadounidense presente en el óltimo decenio. 

Durante los primeros veinte años de su existencia, la 

Dec:laraciOn Univeraal no tuvo valor Juridico, y en la realidad su 

contenido nunca ha nido cabalmente reconocido, sobre todo para los 

paises subdesarrollados donde hay un evidente abismo entre 109 

derechos proclamados Juridicameanto y la realidad de los hechos 

para las grandes masas. Frente a esta realidad el tr~abajo de la ONU 

fue el de intentar exigir la obli9aci6n de todos lo• Estados, 

incluyendo a los Estados Unidos, de atender a e94s masas. 

En 1966 fueron aprobados los dos pactoa inte1~nac ionales de la 

ONU. 

Uno, el Pacto Internacional de Carachos Económicas, Sociales y 

Cultura les; y el ot1~0, el Pacto Internacional de Derechos Pol 1 tices 

y Civilea. Ambos intentaron refor::ar el contenido de la Declaración 
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UnivarBal, sobre todo, con· rela.ciOn a los derecho• ec:onOmico9, 

•aciales y culturales, proclamando que1 

Con arreglo a la Oeclaraci6n Universal de Derechos Humanos no 
puede reali::ar9e al ideal del sar humano libre, en el disf1·uta 
da las libertades civiles y pollticas y liberado dal temor y da 
la mi9eria, a menos que se creen condiciones que permitan a 
cada persona gozar de sus derechos civiles y pollticos1 tanto 
como sus derechos econOmicoa, sociales y culturales. (2á). 

Se proclamaba la indivisibilidad de la• dos generaciones de 

Derechos Humanos y tenla como finalidad el uso de la fuerza 

Juridica para exi9Lr el respeto y cumplimiento de e'3os derechos. El 

Pacto de Derechos Politico9 y Civiles contaba con un Pt•otocolo 

Facultativo que señaló los procesos da ~ancianas a los reaponsable9 

de violaciones de lo• Derechos Human051 pero su efectiva aplicaciOn 

perdiO todo valor real al no ser ratificado por los E•tados Unidos, 

hecho que 1·epercuti6 en todo el continente americano. Los Estadog, 

Unidos no reconocieron esa indivisibilidad entre lae do9 

Qenoraciones y hasta la fecha no han ratificado ninguno de los dos 

pactos. Ambos pacto5 entra.ron "en vigo1·" en 1976. 

Eeta oposic:iOn norteamericana a la insistencia de las Naciones 

Unidas de unir las das gene1•aciones y exigit• la promoción de las 

condiciones materiales para un efectivo reconocimiento de amboe 

derechos, correspond1a a su 1 imitada concepción de las Derecho• 

Humanos y a &u oposición ideológica a las fuerzas que promovieron 

lo,. derechos econ6micos, sociales y culturales. También 

correspond1a a las necesidades geopol1ticas de mantener un firme 

control sobre el continente, preservando su hegemon1a politica, 

econ6mica e ide~lOgica y oprimiendo a las fuerzas que amena:aban a 

ésta. Sin embargo, el fracasado intonto del modelo capitalista de 

aliviar a las masa9 centroamericanas de la miseria, provocó y 
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Ju•tificO la'lucha revolucionaria, la cual fundamentalmente buscaba 

atender y mejorar l•s condiciones socio-económicas de sus pueblos. 

En el conflicto que surgió y que est.i presente hoy en dia, la 

acumulativa protesta, repreSiOn 1 protesta, represión, llagó a tal 

grado en Cantroamél'ica que los Derechos Humanos, en forma aparente, 

perdieron su sentido. La paz, supuestamente anhelada por los paisag 

vencedores en la Segunda Guerra Mundial, habia dado lugar a una 

abierta guerra civil en gran parte de Latinoamérica. En Améric• 

Central, donde los intereses geopollticos norteamericanos fueron 

m.is impor•tantes por la ubicación geográfica estratégica del istmo, 

ese conflicto fue mas agudo. Las fuet•zas revolucionat•ias sa hablan 

radicalizado desde los años 30 1 pero en los 60 y h•sta an los años 

80 1 la lucha todav1a surgló de las mismas condiciones socio-

económicas internas, que no habian mejorado en todo ese tiempo e 

impedían el disfrute tanto da los d111•echos ec:onómicos 1 11ociales y 

culturales como de los derechos individuales, E~ponemos esa 

histórica realidad en los dos c:asos de estudio sobre Guatemala y 

Nicara9ua que constituyen repec:tivamente los capitules tres y 

cuatro de esta tesis. 

Según la Comisión Interamer• icana de Derechos Humano9 en su 

IMforme Anual de 1979-1980; 

, • ,el descuido de los derechos económicos y sociales, 
especialmente cuando se ha suprimido l.t participación polltica, 
produce la clase de polarización social que conduce, a su vez, 
a actos de terrorismo por y contra el gobierno. 
La desatención de los derechos económicos y sociales es una 
causa direc:ta ••• de la violencia y los confl1cto9 sociales,,,la 
pobreza extrema de las masas de la población -resultando en 
gt•an parte de una distribución muy desigual de los recursos de 
praducci6n- ha sido la causa fundamental del te1•rot• que afligió 
y gigue afligiendo a esos paises. C27>, 
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Como podemos ver en ambos Guatemala y Nicara9ua la lucha 

revolucionaria surge y r"eapcnde a esas condiciones. 

La proclamaciOr\ final da la Conferencia lntar•nacional de 

Derechos Humanos de las Naciciies Unidas en Teherié.n el 13 de mayo da 

1908, llamada la Declaración de Teheran, buscaba de nuevo trata1·· de 

solucionar el conflictivo campo de los Derechos Humanos. Nuevamente 

se planteaba el problema de la falta de vigencia de los Derecho& 

Humanos y replanteaba una nec:e!:lat•ia pt•ioridad para poder respetar a 

estos en el reconocimiento de los derechos de la Segunda G•neraci6n 

y la indivisibilidad de esos y las libertades de la Primera 

Generación. El articulo 13 afirma& 

como los derechos humanos y la5 1 ibe1·tades fundamlilntales t1on 
indivisibles, la realización de los derechos civiles y 
politices sin el goce de 109 derechos económicos, sociales y 
cultur-.les resulta imposible. <29). 

Este pt·oblema fue obviamentm ·más marcado en el mundo· 

subdesar1•ol lado donde a la mayoria de la población le fueron 

neg:ados sus derechos económicos, sociales y culturales y sus 

Etsfuer::os por mejorarlos fueron 1•eprimidos, ne9ando asi también sus 

derechos individuales. Esa realidad hab1a !'esultado tanto de la9 

desig:ualdades de· la estructura socio-económica intel'na en los 

paises subdesarrollados como de las desig:ualdades de esas ec:onomia& 

en el balance del capitalismo mundial. Por lo tanto, y por prime1·a 

vez, la Oeclaracio"n de TeherAn trató de internac:ionali:?ar la 

posible resolución de los problemas de los Derechos Humanos en la 

periferia capitalista, sosteniendo quet 

La c1•eciente disparidad entro los paises económicamente 
desarrollados y los paises en desarrollo impide la realizaciOn 
de los derechos humanos en la c:omun idad internacional. 
Dado qua el Decenio pa1~a el Desarrollo no ha alcanZiidO 9US 
modestos objetivos, resulta aún má.s necesario que cada pals, en 
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particular loa paises desarrollados, procure por todos los 
medios eliminar esa disparidad. <29). 

La Declaración de TeherAn llamo a la comunidad internacional a 

cumplir con su obligación de ayudar a crear las condiciones 

11atiafactoriats para el t•espeto de los Derechos Humanos. Fua el 

naciente reconocimiento de una nece•idad de crear un nuevo orden 

económico internacional para hacer valer a los Oer.echos Humanos. 

Como lo planteaba Gro<a Espiel 11 

Si la brecha enorme y triste entre la pobreza y la opulencia y 
ol desarrollo y el subdesarrollo pudiera di9minutr, ·y la 
miseria y la ignorancia que caracterizan a los pueblos de la 
mayoria de los paises del Tercer Mundo se atenuat•a 
sensiblemente, podt•ia esperarse una acelBl'<."'\Ci6n en el proceso 
hacia el reconocimiento •fectivo de los derechos humanos, 
especialmente an estos paises. (30). 

E•a visión surgió no sólo de la necesidad real por solucionar el 

problema de los Derechos Humanos en los paises subdesarrollados, 

sino también de la creciente voz de los pueblos subdesarrollados 

dentro de las Naciones Unidas. 

Ou1~ante los p1•imeros 25 arfas la ONU básicamente sirvió a los 

intereses norteamericanos. Pocos paises del Tercer• Mundo 

participaron en la elaboración de la Declaración Universal de los 

Derechos Humanos, pero ya con la elaboración de los dos pactos y 

con la Declaración de Teherán, el mundo subdesarrollado y el 

reclamo por hacer efectivos sus derechos fueron incluidos. 

Tal reclamo formó la base par•a una nueva concepción de Derechos 

Humanos, que se consideraba necesaria para hacer valer todoia los 

dem.i!i derechos. Una concepc:ion de derechos de desar1•ollo que vino a 

ser, como hemos apuntado, la Tercera Generación de loa Derechos 

Humanos. 
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Esa 9eneraci6n de derechas correspcndia a la pési~a situación 

referente a los derechos de cualquier tipo en el mundo 

subdesarrollado, donde, como ha seRalado Fidel Castro& 

No avanzamo9, m.is bien retrocedemos, lejos de desarrollarnos 
no• &ubdesat·rol lamos, hemoa estado viviendo un proceso de 
uubdesa1•rol lo1 no un proceeo de desarrollo, porque cuando usted 
se diferencia cada vez mAs de los paises indu<atrializados1 
realmente 5e está. subdesarrollando 1 aunque un indice matemático 
le puede decir que creci6 un 27. o creció un 3'/. 1 mé.s aun crece 
la brecha y más pobre es; este mundo en comparación con el mundo 
desarrollado, con el agravante de que ei el ct•ecimiento 
demográfico de los paises del Tercer Mundo estAn en el orden 
del 2 al 3%, y es lo que conduce a que lo• próK imo9 15 años el 
80% de la población mundial viva en el Tercer Mundo. (31). 

Dado la negativa. situación de los Derechos Humanos en los pa1•es 

aubdesart'olla.dos, al derecho del desarrollo vino a ser el 

fundamento para poder aliviar ese problema. 

El concepto de derecho de desarrollo es por su naturaleza un 

derecho colectivo, Castro habla de nosotros, y 11 nosott"o9° son los 

estados en vtae de de5arrollo, loa pueblos que luchan por' su libra 

da.terminación contt"a una dominación eKtranJera, donde sobreviven 

tres cu~rtas parte• de la población mundial1 es dec:ir que el 

derecho del desa.rrol lo es un derecho de la mayoria de la humanidad 

en su totalidad. Sin embat•go, cabe sei{alar que el derecho dal 

des~rrollo es a la vez un derecho individual. 

Dada la precaria situación en que viven las mayot"ias en el mundo 

9Ubdeearrollado ningunee de los Derechos Humanos o libertadas 

tienen una vigencia real. Por lo tanto el 1·ec:onocimiento de los 

derechos de la Terc:era Genet•ac.iOn fue una necesaria condición y 

premisa. de los demás derechos. 

El demarrol lo del individuo y la afec:tividad de sus derechos 

dependen del desarrollo del Estado o comun.idad en que él actua. 
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Además el derecho del desarrollo es una nac:esaria condición para 

mejorar la situación socio-económica y cultural de cada individuo y 

de la sociedad. Ese desarrollo no implica necesariamente el 

crecimiento econ6mico, que no ha traido mejores condiciones de las 

mayorlas, sino un desarrollo oconómico-social integro que s1 mejore 

las condiciones para las masas. 

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos en su informe 

anual de 1979-1981) consideró que1 

La espectativa de vida, la mortalidad infantil y al 
analfabetismo, constituyen los indicadores más apropiados para 
medir el bienestar de la población de un pal&, y el progreso 
hacia niveles más altos de bienestar económico y social para la 
población en general. (32>. 

Esa consideración choca con la visión estadounidense que mide el 

bienestar en términos de crecimiento económico en vez de mortalidad 

infantil, en ingresos per c.1pita en ve;: de malnutrición o. 

anaifabetismo. Sin embargo, el auge en el crecimiento económico 

e><perimentado en la región a partir· de la Segunda Gue1•r•a Mundial no 

ha llevado ha.cia mejores ct1ndiciones para las mayorias debido a las 

desiguales estt•ucturas e1<i&tentes en Centroamérica, las cuales 

e><cluyen a las mayoria& de l.os beneficios del modelo de producción. 

Por lo tanto los indices de mortalidad .infantil', expectativa de 

vida, analfabetismo, malnutrición y 

~lsminuyendo, sino que más bien, por el 

;J .. , '''.,;.· ·,·; 
enfermedades no estAn 

· .. :·.! t:·- '·' ... 
aCl!leradá 

- · .. !;, '·: /. :· .. 

crecimiento 
'!J; ';,.";.'• .Í ,' - \'_-,.e .' ··; "'\ • ~- ? 1:' • ·' 

demográfico dentro de los sectores más pobres, esos 1.ndices han ido 

incr•ementándose. Frente a esta realidad, .·:;-;··, ~i~e~'~i'a .'d~L íO·.· 
.. ",''.··-< :; ·:. ,,·,;, -::·:1,~··, \:' 

Derechos Humanos requiere prioridades 'diferentes a las. ·qt.(~., 
¡.·,' . :.,.- ., ' . ~, :-, t . )\'. -· - ,, : ., . 

históricamente han dominado en la región. Como señaló la Comi9i6n· · 

lnter~americana de Derechos Humancss 
. : .. 
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En vista de la desigual distribución de la riqueza en muchos 
paises, un aumento del ingreso nacional no ge traduce necesaria 
y correlativamente en un mejor•miento de dichos Indices. La 
premisa de que Un mayor ingr'eso nacional ayuda a t•educir la 
pobreza en los niveles más bajos de la escala social de un 
paia, sólo se cumple en aquellos casos en qu9 se ha dado una 
atención prioritaria a las masas desposeidas. Loe esfuerzos 
para eliminar la ei-ctrema pobreza han tenido luga1• bajo sistemas 
polltic:os, económicos y sociales radicalmente diferente•· 
Dichos esfuerzos han producido, a su vez, resultados 
espectaculal'es. (33). 

Los casos de estudio en los capitules tres y cuatro de esta 

tesis, &obre Guatemala y Nicaragua, pretenden aclarar esa rlialidad. 

Por un lado, el estudio del caso 9uatemalteco demuestra como 

siempre el problema de los Derechos Humanos ha sido estt'uctural y 

como la preservación de la desigual estructura socio-económica 

necesariamente provoca los continuos abusos contra los Derechos 

Humanos de la mayoría de la población. 

Por otro lado, el caso nicaragüense que plantea, con la 

revolución sandinista, la necesidad de romper con la eetructura 

socio-económica y la ideología dominante impua11taS desde i1.fuera 1 

adoptándose otras prioridades que atiendan a las realidades socio-

económicas que afli9en a las mayor•ias no sólo en Nicaragua sino en 

el mundo subdesarrollado en su conjunto. Desde que los gandinis.tas 

tomaron el poder en 19791 en un principio, la prioridad para los 

derechos económicos, sociales y culturales del pueblo tuvo los 

mismos resultados espectaculares en los campos de salud y educación 

9ue en Cuba, pero, por el conflicto ideOlOgico que la revolución 

Sandinista tiene con los Estados Unidos, esos esfuerzos han sido 

severamente limitados por la intervención, agresiOn y 

desestabili:::ación llevada a cabo por los norteamericanos hacia 

Nicaragua. 
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Esta intervención es otra realidad a la que responden lo• 

derechos de la Tercera Generación. Estos derechos, a la paz, al 

desart·ollo y a ser diferente, han sido nombrados también derechos 

de solidaridad, porque para poder gat•antiz•rlos para un futuro 

armónico de la humanidad se requiere de la cooperaci6n de todos los 

Estados. 

La acostumbrada manera estadounidense de reforzar la misma 

estructura socio-económica dentro del continente americano a través 

de la intervenciOn representa el ob11táculo pr .. inc:ipal para poder 

respetar el conjunto de los Det•echos Humanos en los paises 

subdeearrollados bajo su he9emon1a. No es sorprendente entonces que 

les derechos de la Tercera Generación, requisitos para los demás 

derechos, incluyan al derecho de los paises subdesarrollados de 

ejercer su• derechos libres de la intervención e imposición de los 

palse• imperialistas. Ese derecho a la libra· deter•minación, a la 

scbet•anLa y a la no a9resi6n o no lntet•venciOn, fue suscrito y 

enfatizado en la Declaración Universal y nuevamente en los dos 

pactos internacionales y en la Declaración de Teherb.n. Sin embar90, 

este derecho ha sido violado constantemente, el caso de Nicaragua 

lo demuestra claramente. 

En Centt•oamérica, donde los esfuer;:os de trans"formar la 

estructura socto-econOmica por una mas igualitaria tradicionalmente 

ha encontrado oposición de los Estados Unidos, esa idea y derecho a· 

la no intervención es fundamental para una efectiva transformación 

socio-económica que pueda permitir un mayor 

reconoc lmiento de todos los Oe1•echos Humanos. 

y más ampl lo 
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La Ca1•ta de Derechos y Deberes Econémic:os de los Estados de la 

ONU, apt•obada el 12 de diciembre de 1974, fue la aceptación a nivel 

int9rnacicnal de la necesidad de reupetar esa Tercera Genet•aci6n de 

Darachos Humanos. El preámbulo de la Carta declara el objetivo del 

reconocimiento de esos derechos de1 

promover el establecimiento del 
internacional, basado en la equidad, la 
interdependencia, el interés común y la 
los Estados, sin distinción de sistema9 

Para contribuir1 

nuevo orden ec:on6mico 
i9ualdad eoberana, la 
cooperaciOn entt•a todo,; 
econ6micos y sociales. 

a la creación da condiciones favorables para: 
a)el loQro de una prosperidad más amplia en todos los pa1ses, y 
de niveles de vida mAs elevados para todog los pueblos' 
b) la promoción, por toda la comunidad intel"nacional, del 
progreso económico y 9ocial de todos los paises, especialmente 
de los paises en desarrollo.(34). 

La Carta de los Derechos y Deberes de la ONU responde. a la 

nec&tiidad imperante de mejorar la situación de los Derechos Humanos 

en los pA19es nubdesarrol lados, que poi~ la misma 'falta de derechos 

se encuentran en constante estado de guerra, agitación politica y 

económica que contribuye negativamente al progreso y a. la causa de 

los Derechos Humanos. 

las recomendaciones de la Carta inevitablemente se re'fieren a 

los paises subdesarrollados. 

Art 1culo 8. - Los Estados deben cooperar ••• para 'fomentar camb l.os 
estructurales an el contexto de una economia mundial 
equilibrada, en armenia con las necesidades e intereses de 
todos los paises, en pat"ticular los pa1ses en desat•rol lo. 
Articulo 9.- Todos los Estados tienen la responsabilidad de 
cooperar en las esferas económica, social, cultural, cientifica 
y tecnológica para promover el pt"ogreso económico y social en 
todo el mundo, especialmente en los paises en desarrollo ••• 
At"ticulo 14. - Todo Estado tiene el deber de cooperar para 
promover ••• un meJoramiento del bienestar y el nivel de vida de 
todos 106 puebles, en particular- los de los paises en 
dasarrol lo. (35). 
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Esa nuevo orden económico internacional, basado en la· 

cooperación y la igualdad y no en la explotación y la 

di'!Sc:riminación tue éon-aiderado la nE!'cesat•ia condición para poder 

respetar a todos los demAs derechos. La vigencia de la9 Derechos 

Humanos concebida con anterioridad necesariamente estaba vinculada 

A esa Tercera Generación, sobre todo pat·~ loe paSsas del mundo 

subdesarrollado·donde vive la mayoria de la población mundial. Es 

decir, que sin la aceptación del derecho al desarrollo, no puede 

e11istir ni los derechos ecan6micos, sociales y culturales ni los 

derechos civiles y politic:oa individuales.. Como destacó Gros 

E&piell1 

El derecho al desarrollo como derecho humano es la sintesis do 
todos los derec:hQ& del hombro. Si los derechos del individuo 
anunc:i4dQ5 en la Declaración Univer9al, garantt;:ados y 
protegidos por los dos Pactos no son respetados, si no et<iate 
la realidad del derec:ho a la libre autodaterminaciOn de los 
pueblos, &i el derecho a la pa:: no está c:onsag:rado en los 
hecho'!:, si la vida humana no tt'ansc:urra en un medio ambiente 
ºsano y ecolót;¡ic::amento equilibrado" y si la convivencia de loa 
individuoa no transcurre en el orden y en la segut•iclad fundados 
en la libertad y en la justic:ta, el desarrollo es imposible y 
el derecho que todo hombrEl tiene al respecto, no puede 
considerarse verd.:tderamente et<istente. <36). 

Pese al reconocimiento internacional de esos nuevos derechos, 

e1tiste una fuerte opostc:ion, por supuesto por parte de los paises 

que se aprovechan del orden económico internacional e1<itstente. Al 

igual que en 1948 cuando los Eetados Unidos e In9latarra se 

cpusieron a la aceptación del reconocimiento de los derechos 

económicos, '3ociales y culturales, en 1974 con la Carta de Derechos 

y Deberes Económicos de los Estados, se opusieron nuevamente. La 

Asamblea General aprobó la Cat•ta por medio da votacieln nominal de 

120 a favor, 6 en contra y 10 abstenciones. Los votos en contra 
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fueron los emitidos por la República Fedet"al de Alemania, 1011 

Estados Unidos, Inglaterra, Bélgica, Dinamarca y LuKemburqo. 

En Nueva Zelandia, Australia, CanadA, ln9late1•ra y los Efitados 

Unidos la nueva det•echa, con su preocupaci6n por el liberalismo 

tradicional y el rechazo da considerac:ione!l sociales de los· 

Derechos Humanos, ha establecido un fuerte bloque ideolOgico en el 

mundo occidental durante lo& últimos 10 años, que lejos de empezar 

a equilibrar el balance mundial busca refot":ar las desigualdades. 

Una tendencia que as 9ráficamente explicita1 

PAlS 

Nue<1a Zelandia 

Australia 

Cana.dé 

In9 laterra 

Estados Unidos 

PRESUPUESTO DE AYUDA AL TERCER MUNDO 

(como porcentaje del PlB) 

1978• cambio 'i'. 

0.34 0.28 -17.6 

o.s7 ·o.:s:s -38.9 

0.52 o.41. -í1:s 

0.48 0.28 "•i1'. 7 

0.27 0.23*** -14.8 

--- * Cifras del World Bank Davelopment Report 1qe1. 

~* Cif1·as de presupuestos oficiales de ~obiernos. 

*** CL ft·a de iqaó. 

FUENTEa New lnternat ional ist Magazine, No.188 Octobei·, iqea p. 17. 

La oposición de los paises occidentales a los conceptos sociales 

e igualitarios de los Oe1·echos Humanos a nivel nacional e 

internacional es inevitable pot· el conflictivo contenido ideológico 
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de asD'iS derechos, el fruto de la pro9resiva ideologización y 

politizaciOn de lo& Derechos Humanos desde que entró en vii;¡or la 

Cat""ta de las Naciones Unidas después de la Segunda Guerra Mundial. 

La división del mundo en dos bloques ideolóoicos que adoptan o 

tienen diferentes concepciones de los Derechos Humanos, ha llevado 

a estos al contexto de la Suer1~a Fria. Entre las dos superpotencias 

los Derechos Humano5 son ingredientes importantes de la po11tic:a 

eKterior, pues dado que en ninguna pa1~te del mundo son cumplidos 

todos los derechos, porque el cumplimiento de algunos 

ideológicamente puede interferir con el cumplimiento da otros 1 el 

resultado de e&ta ideologizaciOn de los Derechos Humanos es una 

Jet"'arqui zac i6n por ambo9 lado& del espectro pclitlco para 

detel"'minal"' cuál de los derechos es preferible. 

La• dos posiciones buscaban justificar su propia prioritización 

y Jerarquizaclón. La teoria neoliberal, buscaba justificar laa 

desigualdades económicas y sociales que se reproducien en el 

capltallemo para asi intentar daslegltimizar las politlcas del 

campo socialista. 

El liberalismo c.apitallst~ tiene una concepción eKtra social de 

la igualdad, que es considerada como un fenómeno biológico o 

antropológico. Esa concepción de la igualdad es coherente con la 

ldeolog1a racista sajcna que ha stdo manifestadas desda las 

doctrinas Hon1-oe hasta Reagan1 ideologlas basadas en la Providencia 

Divina, el Destino Manifiesto, la elección y bendición divina. 

Segán esa corr iente1 

La causa 
fenómenos 
económico, 

principal de los descalabros sociales y de los 
destructivos no es el ordenamiento social y 
sino la tmperfecci6n de la naturaleza humana. <37) •. 

46 



As1, se eKplica las desigualdades en la formaciOn psi~uica y 

genética dGtl individuo y no en la estructura socio-económica y 

politica clasista del sistema capitalista. De esa manera ea 

&b•ualve de la necesidad de resolver los problamaB sociales porque 

son 5implemente insoluble&. AdemAs argumenta qua las desigualdades 

funcionan como un incentivo productivo y al eliminar l•s 

desigualdades •e reduce el potencial creador de la sociedad. 

E5 169ico entonces que la nueva derecha neo liberal niegue la 

necesidad de respetat• los derechos econ0micos 1 sociales y 

culturales o da correrJir las relacioneg, internacionales qua 

condicionan y reproducen el subdesarrollo y la miseria a nivel 

internacional. 

Por ot1•0 lado, la teoria socialista de los Oet·echos Humanos 

rechaza que lo• derechos dapenden de la naturaleza del hombre y 

afirman que dependen de la posición del individuo en la sociedad. 

Para et1ta concepciOn, los det•echos y libertades de los 

individuoB depe.nden de las condiciones socio-econOmicas y pol1ticas 

de la sociedad. La fuente bésica de los Derechos Humanos está en la 

provisiOn de las condiciones matet•iales adecuadas de l& sociedad, 

por lo tanto, la Se9unda Gene1•aci6n de los Derecho• Huma.no6 tiene 

una necesaria prioridad. En el socialismo !le le &tribuye una 

importancia perentoria a esos derechos que ee conciben como 

derechos de las masas de los trabajadores. 

Para el socialismo las libertades no •e desenvuelven fuera del 

conjunto de la 9ociedad, sino que son producto de las condicionas 

mate1•1ales de la mi.9ma y sin la igualdad, asegurada por las 
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condiciones materiales¡ de la sociedad, log derecho• individuales 

tienen un contenido formal, hipotético y no real, sobre todo para 

la maYorla que se ve limitada por las eKclusiones y desigualdades 

clasistas de la sociedad capitalista. Adema .. , en los p•ises 

per-ifaricos del sistema capitalista ese hipotético disfrute de 

derechos individuales es aún mAs irt"eal por las agudas 

desigualdades clasistas de esas sociedades. Por lo tanto, los 

derechos individuales no pueden intarvenir contra los esfuerzos del 

E-atado de erradicat" dichas desigualdades y proveer las c:ondic1ones 

adecuadas para la igualdad. 

Las dos teorias son incompatibles ideo16gicamante. La sociedad 

capitalista but"guesa que adopta la ideolpg1a neo-liberal 

dific:ilmente puede garantizar la ic;¡ualdad de los derechos 

acon6mic:os, socia.les y c:ulturalee y pot• lo tanto 

rechazarlos ideol6c;iicamente. Bi las desigualdades son el 

in ten ta 

principal 

motor creador del sistema capitalista, no puede aceptar la i9ualdad 

como fundamento de la sociedad. 

Por su posición histórica más qua nada, la Prime1•a Generación 

si9ue vigente como derechos fundamentales en al mundo occidental y 

la Segunda Generación es interpretada como secundaria, o en los 

E-atados Unidos, no t•econocida. Los not•teameric:anos abanderan el 

concepto estrecho de los Derechos Humanos de la Primet·• Generación 

en apolog1a 

ldeologlas del 

del sistema capitalista y 

bloque so~ialista y las 

en menoscabo de las 

fuerzas sociales que, 

respondiendo a las t•eal ida.des del mundo· subdesarrollado, buscan 

amp 1 iar esa concepción para incluir los derechos económicos, 

socia~es y cultura les. 

4A 



Tradicionalmente Centrcam6rica se encuentra baJo la heoemonla 

ideológica norteamericana y los intentos de adoptar otras 

pt•ioridades qua podr1an atendet• a las realidades socio-aconómicas 

en esos palsea han tenido que· enfrentar la oposición de los Estados 

Unidos, que rechazan a esos esfuerzos, argumentando que estAn 

ligadas a la eHpansiOn soviética en el hemisferio. Los Estados 

Unidos consideran todo esfuerzo de atender a los derechos sociales, 

económicos y cul.turales como una limitación a la libertad del 

individuo y no aceptan los principio& de la teoria socialista que 

consideran que la igualdad es una necesaria condición y premia• 

para la vardadera libertad. 

Efectivamente han bloqueado y 1•eprimido toda fuerza qua busca 

cambiar lati condiciones existentes bajo su hegemonia. En 

Centroamérica la falta de vigencia de 109 derechos económicos¡, 

eoclalas y culturales raiiulta no sólo de la incapacidad de proveer 

las condiciones adecuadas por el subdesarrollo sino también por la 

falta da voluntad por parte de gobiernos aliados con los Estados 

Unidos de atender a esos derechos. Esto consecuentemente ha 

afectado negativamente también a los derechos individuales. 

Tan pobres son las condiciones socio-econ6micas que los dereChos 

iridividuales de gt"andes sectores de la poblaci6n no 90 ejercen en 

)a realidad. Es más, los intentos le9itimo!i de mejorar esas 

condiciones de las masas han sido severamente reprimidos, 

constituyendo otra limitación sobre los derechos individuales. Esas 

condicionas pa1•ticulares en Centroamérica han limitado en la 

realidad la efectividad de todos los Derechos Humanos para la 

mayoria de la población. Los derechos econ6micos, sociales y 
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culturales no fueron reconocidos y por lo tanto no existian y los 

derechos individuales e6lo eKlstfan en Constituciones sin tener 

sustento en la realidad da los hechos. Es esa realidad la que 

nece9ariamente et<LQe una prioridad diferente de los Derechos 

Humanos en Centroamérica, un preferente reconocimiento de los 

derechos acon6micos, sociales y culturales y una volunt•d de 

hacet"los efectivos. Como afirmó el Dr. Gros Espiella 

Las realidades económicas y sociales del Tercet• Mundo obligan a 
asignar una preeminencia de facto al reconocimiento y a la 
efectividad, o por lo menos a la invocación de los derechos 
econ6mlcos, sociales y culturales y a la idea de que debe darse 
prioridad al desarrollo económico frente a la oarantia de los 
Derechos Humanos, civiles y politices, que no deber1an 
interferir en los esfuerzos del Estado pa.ra resolver 
inmediatamente los problemas que plantean las prioridades 
impuesta& por el necesario progrevo ec:on6mic:o y social. 
Se afirma a la gran mayor1a de los paises del Tercer Mundo que 
resolver los problemas esenciales de la alimentación, la 
enfermedad, la habitación, el vestido y la educación es una 
cuestiOn primordial que se antepone a la cuestión de los 
darec:hos "fot"males", derechos que fiOn una entelequia 
deeconocida, algo prA.cticamente sin sentido, para las masas 
hambt"i•ntas e ignorantes que pueblan muchos de los paises en 
desarrollo. t38). 

Para la posición neo liberal tal prioridad constituya una 

eKtensión da la ideologia 11 comunista 11
, y por consiguiente parte de 

la penetración soviética en el hemisferio. Recha~a la idea de que 

un pal• subdesarrollado r"equiere la intervención del Estado a nivel 

eocial y económico como efectivo y único promotor del mismo. Sigue 

insi•tiendo en qua el Estado se reduzca a un papel m1nimo, que en 

la realidad reduzca las posibilidades de uatisfacar las demandas y 

derechos económicos, sociales y culturales. Este discurso Justifica 

por lo& Estados Unidos la lucha en contra de Nicaragua Sandinista y 

el continuo apoyo a Guatemala aplicando 
.¡ '· 

... ·-- "'' 
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contradictoriamente loe ideales del l ibaral ismo sobt•e un Estado 

antiliberal, oliQárquic:o y 1uert•mente represivo. 

Los Estados Unidos basan esa JutstificaciOn en sus criticas hacia 

el socialiemo. El hecho de que el mundo socialista parte de que la 

garantta de los derechos sociales y económicos sea La nace•al•ia 

condición para el eJ•rcicio eficaz de los derechos civiles y 

pollticos lleva en la pr.é.ctica socialista a que el poder póblico 

limite ciertos actos individuales en interés y beneficio da la 

sociedad en su c:onJunto. E9a prioridad no implica el no 

reconocimiento de la Primera Generación de los Derechos Humanos 

(como se ha visto el reconocimiento de los derechos económicos, 

sociales y culturales ea la premisa para la ONU para la efectiva 

vigencia de lo& derechos civiles y politices también) pero en la 

práctica la promoción de las condiciones materiales para la 

afectiva vigencia da los derechos económicos, sociales y culturales 

requiere la intervención cada vez mayor del Estado, y una filosofia 

que demuestra la voluntad de promover esa intervención. La 

importancia del Estado, contradictoriamente, crece ca.da vez máe 

para la solución de las demandas democráticas. 

La burocratización inevitable que acompaña la satisfacción de 

las demandas econOmicas, sociales y culturales limita el poder del 

individuo franta al Estado, como afirmo Norberto Sobbior 

Todos los Esta.dos que se han vuelto más democráticos se han 
vuelto a gu vez más burocrát ices, porque el proceso de 
burocratizaci6n ha sido en gran parte una consecuencia del 
proceso de democratización. <39>. 

La paradójica burocratización del proceso democrcitico lleva 

consigo el problema de la arbitrariedad del poder público sobre los 

intereses de los individuos, anatema para las corrientes neo-
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liberales, que desean que el Estado se reduzca nada mAs a un Estado 

policiaco que de1ienda, por la ley, las libertades individuales. 

Para los Estados· Unidos esta pr~ct1ca socialista e6 abominable y 

contraria a toda creencia del liberalismo que ve en la intervención 

del Estado el origen de todos los males. 

Con la incompatibilidad ideológica entre las dos po•iciones 

sobre los Derechos Humanos estos se vieron subordinados a la lucha 

ideológica que inevitablemente ha sido en detrimento de la causa 

universal de esos derechos. El debate sobre que derechos son 

respetados depende de los intereses de las clase!:I dominante• y la 

ideologta hegemónica. 

Los Estados Unidos reivindican los derechos sagrados, innatos y 

eternos de la Primara Ganerac ión frente a las prácticas 

socialistas. Esa -reivindicación es la Justificación de los Estados 

Unidos para el recha::o y represión de las fuerzas en Centt•oamérica 

que buscan atender las condiciones socio-económicas de lae masa.ti.. 

Consideran que esos esfuet•zos estaban vinculados con el 

imperialismo soviético que va a lleva1• las mismas prácticas 

socialistas al continente americano. Sin embat•go cabe señalar que 

esa t•eivindicaci6n corresponde no sólo a la preservación 'del 

libet•alismo y los Derechos Humanos individuales sino que más 

,impot•tante 1 cor1•esponde a la -preservación da la hegemonia y dominio 

estadounidense en el continente, y al mantenimiento del ~ 9119. 

que conlleva severas ccnsecuenc ias para los derechos de las 

mayot•ias. 

Corresponde también. a la necesidad de jusi:ificar ideologicamente 

la· repreai6n de las fuer::as revolucionarias qu~ buscan transformar 
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la sociedad y volcar la estructura clasista vigente por una mls 

igual i tat•ia, 

Los Derecho~ Humano& han sido subordinado• a la lucha. ideológica. 

de la Guerra Fria y la nece&idad de los Estados Unidos de rechazar. 

ideologtas que ellos llaman 11 e1ctracontinentales 11 o "comunistas". 

Esta subordinación en Centroamérica ha llegado a tal grado que 

las to1•turas masivas, las matanzas, mutilaciones, desapat•ecidos, 

ancarcele.dos y al mantenimiento del hambre y la pobt•eza que han 

caracterizado a la región, han venido a ser Justificado• por los 

Estados Unidos y sus aliados en el podet• en nombre de la defen'iia de 

los De1•echos Humanos. Una subordinación a necesidades ideclogicas y 

geopollticas que ha resultado en la deliberada desin1ormaci6n sobre 

las realidades de los Derechos Humanog en Centroamér•ica, buscando 

esconder y disculpar violaciones en paisee aliados y eKagerando y 

provocando abusos en paises no aliado$. Hecho que se manifiesta en 

ambos casos, Guatemala y Nicaragua. 

Las "fuerzas revolucionarias que buscan erradicar las miserables 

condicionas de sus pueblos que históricamente han resultado de su 

subordinación a los intereses norteamericanos, son consideradas por 

los Estados Unidos como las enemi9as de los Derechos Human'os, 

vi"nculadas al comunismo soviético, independientemente del hecho de 

9ue esas fuerzas responden a las condiciones internas de la re9i6n. 

El anticomunismo de la Segut~idad l~acional 1 doctrina P!"opaQada por 

los Estados· Unidos e implementada por los militares y las 

dictadu1•as a través de Amét•ica Latina Justifica el sistemAticc 

abuso de los Derechos Humanos en les pai..aes aliados·fr:eni:e. a eBe 
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creciente desaf lo revolucionario, 

Humanos. 

"el enemigo 11 de los Derechos 

Nicaragua revolucionaria, que ha intentado atender a loe 

derechos de la Segunda Generación, obviamente ha demost1•ado 1:1ue la 

Canica manera de asegurar e&o& derechos es a través de la fuerte 

intervención del Estado en el campo socio-económico. Pero eee 

proceso ha sido severamente limitado por la intervención y agresión 

norteamericana que considera a Nicaragua como una eKtensiOn del 

imper-ialismo soviético y una amenaza a ºla Seguridad Nacional de 

toda América", independientemente del hecho de que la revolución 

nicaragilensa fue producto y responde a las realidades conct•eta• y 

las condlcioneG internas de Nicara9ua. 

He alli las caracteristicas del debate de lo'!! Derechos Humanos 

presente en el conflicto centroamericano hoy en dia. Un debate 

sobre la lucha por reivindicar los Derechos Humanos en una regiOn 

reconocida hi!ltOricamente poi~ la falta de respeto de los miemos. 

Una re9i6n que por sus real idade9 históricas, que se desarrollan en 

asta tesis, implica que el debate sobre los Derechos Humanos tiene 

que incorporar lae tres generaciones mencionada05. 
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CAPITULO 11 CAPITALISMO, SUBDESARROLLO V DERECHOS HUMANOS 
EN CENTROAMERICA 

El problema de la no vi9encia de los Det•echo& Humanos en 

Nicaraoua y Guatemala ha sido hi9tóricamente estructural. L.as 

estructuras socio-económicas, desiguales e injustas, de los paises 

centroamericanos que sirvieron a la explotación dur'ante la colonia 

espaRola fueron reforzadas por la inserción en el •istema global 

capitalista a la hegemcnia estadounidense. 

Los det'echos humanos dependen de condiciones económicas y 

sociales, y la e1ectiva vigencia está, necesariamente, vinculada a 

la capacidad de desarrollo económico y social de las naciones. La 

estructura socio-económica de lo• paises centroamericano~. 

sigl;lienda el modelo eKportador e insertado en el sistema 

capitalista, tiene 5everas limitacioiies en cuanto al desar1·ollo 

consecuentemente, para los Derechos Humanos. 

11ientra9 la minot•ia .tiene la tierra, la riqueza y el poder, la 

mayor1a queda eucluida del proceso .polltico, marginada de la 

economla, ineducada, mal nutrida, enferma y· en condicione• de V,ida 

subhumanas. El problema para la continuacºión de la heoemonla 

capitalista ha sido y es todav1a 1 ¿qué hacer con esas mayot•ias?. 

Hasta la fecha la ideologia liberal ha respondido negan.do _que·. ~Sas 

mayorias tienen de1•echos. Esto· se ha reflejado en e1 •' rechazo y 

despoliti;:ación de los derechos econOm1cos, soc.i'ale-s y··: cultUratBs, . ' . ''·' .• '- ._,. '. 

básicamente los derechos que e:<igen esas mayorías,,. Y .. , la, flJerte 
. ,,_ .. _,._' -¡ ... 

reivindicación de la estrecha conc.epciÓ~ liberal,.de l_os, ~erechos 

humanos, con el fin de mantener vigente· la estructura et<istente. 
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Este> tiene dos importantes consecuencias negativas para 

derechos huma.nea. Pt•imet•o en la falta de voluntad polittca o de una 

filaaofia. destinada a co14regir las limitac:ianes estructurale!S por 

las clases dominantes que obedecen a la h&gemonia ideológica 

libet"al estoadounidanse y segundo en el contradictorio y sistemático 

abuso de los derechos individuales de asas mayorias. 

Con la poca. conciencia de sus da1~echoa y m.t.s bian por intuición 

y por hambre, esas mayor1a.s empezar'on a eui9ir un mejoramiento en 

!SUS condic::ionea de vida. Sufi proteBta.5 y manifestacionet1 pacificas 

fueran reprimidas con viclenciat sus organizaciones, pt·ohibidasi 

sus l 1dares, el imtnados y sus derechos individuales negados 

sistemáticamente con la violen~ia. 

Pa~a entender porqué exi5ta esta negativa situación, cabe un 

analisiS de l&S limitacton&B del 5Ubdesarrollo en los paises 

centroamericanos y las fuerzas que se han opuesto al cambio que 

hubieran podido modificar esa situación. 

¿Qué e~ subde"aarrol lo? Un enana de cabeza enorme y tót•aw 
henchido es "subdesarrol lado 11 en cuanto a que sus dábi le11 
piet·nae e 9Us cortos brazos no articulan con el resto de su 
anatornta; es el producto de un fenómeno teratolOgico que ha 
distorsionado su desarrollll. Eso es lo que en t'ealidad somo!! 
nc:isotros., los suavemente llama.dos "tsubdesarrol lados", en 11erdad 
países coloniales, semicolonialea o dependientes. Somos paises 
de economia distorsionada pot• la acr:ion imperial, que ha 
desarrollado anormalmente las ramas industriale!il o a9ricolas 
para complementar su compleja.. economia. El "aubdesaral lo" o 
desart·ollo distorsionado, conlleva peligrosas especi.Alizaciones 
en materias primas, que mantienen en la amenaza del hambre • 
todos nuestros pueblos. Ncaotrost los "subdesarrollados" somos 
tambiQn los del monoc:ulti110. los del monoproducto, loa del 
monomercadc. Un prr>duc to ún ic:o cuya incierta ven ta depende de 
un mercado que impone y fijü condiciones, he aqui la gran 
fórmula de la dominación económica imperial, que se agre9a a la 
vieja y eternamente joven divisa t'omana, divide e impera. (1). 

Oasde-el análisis de la escuela de la teor1.a da la dependencia y 

subdesarrcl lo que abundaba en los arles 60 y 70 y tiene insgables 
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conclu9iona9 vAlida• para la polémica de hoy, ha sido aceptado que 

la inserción da América Latina en el Bistema capitalista ha traf.do 

condicionee que han di•tor11ionado su desart•ollo. Se ha generado el 

subdesarrollo, el atrauo socio-econOmico y consecuentemente la 

pBl"'Sistenta situación nefasta de los Derechos Humano9. 

Uno de los principales axponftntas de esa. escuela, André Gunder 

Frank, rechazo la~ teot•ias que postulaban la dualidad de las 

sociedades en América Latina (una parte capitali&ta, moderna y 

deaarrollada y otra feudal, anticuada y subdesarrollada) 1 que sigue 

9iendo la interpretación de la ideclogla libe1•al C•pitalista, y que 

argumenta que al desar1•ollo y subdesarrollo están vinculados y son 

productos del miemo proceso, el capi~alismo e imparialismo (2). 

La naturalez~ del capitalismo como sistema constantam•nte 

expansionista (salvo en tiempos de crisis cíclica> en búsqueda de 

Qanancia, materias pl"'imas y met•cados, ha desarrollado un sistema de 

interdependencia y una división internacional de trabajo en donde 

los paises pet"iféricos ten este caso Latiiio Amét"ica) tienen una 

función especializada en la producción de materias prima• 

destinadas al cantro-metrópol i (Estados Unidos}. Se ha rept•oducidc3 

y reforzada una división regional en los países periféricos, con un 

sector minot•itat"io y dominante que se aprovecha de esa intet"elaciOn 

capitalista y la mayoria que v.irve al sistema (cuando éste le 

encuentra uso) pero queda excluida de los beneficios. 

La dependencia de ese modelo pet"ifét•ico sobre la metrópoli por 

sus ca1•acter1.sticas inherentes ha 1 imita.do las posib i 1 ida.des de 

desarrollo, sobre todo po1• las mayoria5 y, en la9 palabras de 

Gunder Frank, ha oenerado el desarrollo del 6Ubdesar1•ollo. 
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SegC&n el anAlisis de la CEPAL, que toma como ba9e la teot•ia da 

dependencia y eubdesarrol lo para su estratég ia de desarrollo, la 

estructura produc:tiVa especializada en la periféria se ca1•acteriza 

por una productividad del trabajo muy inferior a la del centt"o, por• 

el uso de tecnologia anticuada y la intensidad de mano de obra en 

la producciOn. La ampliación del sector exportador en la periféria 

no imPltca la inversión de un alto 9rado de capital, sino la 

absorción de mano de obra barata, cuyas limitaciones como mercado 

impiden la inovaci6n y desarrollo de un modelo diferente. 

Los t"ecursos productivos se destinan a sucesivas ampliaciones 
del sector exportador de recu1•sos primat•ios. 1 mientt•as la 
demanda de bienes y servicios aumenta y diversifica en gran 
parte mediante importaciones C3). 

La mayoria de los productos de e><pot•taci6n como el café y el 

algodón Cambos productos principales de enportación en Guatemala y 

Nic;lra9ua), necesitaban mano de obra abundante. La e>epansión de 

e>epo.rtaciones, la única manet•a de compensar las baJas de sus 

precios internacionales y de satisfacer la creciente demanda y 

Precio de los bienes y set•vicios que importaba, implicaba la· 

absorci6n de mano de obra y e9pecialmente la absot•cién de tierras. 

Esto s6lo refuerza la dependencia y empeora las condicionea de 

subdesarl'ol lo de las mayot•ias que se encuentran cada ve: mas 

excluides de la vida socio-econ6mica. 

Desde la época colonial una gran parte de la tierra en Guatemala 

y Nicaragua Chasta un 80%> quedó en manos de un porcentaJe minimo 

de la población. Una gran parte de esa tierra quedé ociosa, 

permitiendo la ei<pansi6n y obligando a la mayoria que no tiene' 

tierra a trabaJar para los que tienen. 



En cambio, en la metrópoli industrial, el deaarrollo es otro. 

Aqut, el progreso técnico y el capital cada vez est4n más 

incorporados al protaso productivo que posibilita un incremento 

compa1•ativamente mayor de productividad. Esta disparidad en Ja 

din4mic:a de productividad ha existido desde la evolución de la 

interalación centro-periferia. Una disparidad que en torno implica 

un detet•ioro en los términos de intercambio y el reforzamiento cada 

vez mayor de las desigualdades. 

Los incrementos de productividad derivadoa de la incorporación 
del progreso técnico no ee tradujeron en reducciones 
proporcionales de los precios monetarios, sino que estos 
subieron en vez de baJar, y que los aumentos fueron mayor•es en 
la producción industrial del centro que en la producción 
primaria periférica. Como la productividad también sube más en 
el centro, el deterioro da la relación de precios trae consigo 
una disparidad en la evolución dE! los in9resos pot• unid.ad de 
trabajo favorable al mismo (4). 

Esa tendencia, que sigue siendo una caracterlstica de las. 

relaciones centro-periferia hoy en dia, es gráficamente o>cplicada 

por Fidel Castroi 

Hace 24 años, para adquirir un buldócer de 108 caballea se 
requerian 200 toneladas de a:i:ó.car; hoy, para adquirir ess mismo 
buldócer se necesitan 800 toneladas a los pt"ecios del mercado 
mundial, y si se hace un análisis dRl café, del cacao, del 
banano, de los minerales que eMporta América Latina, las 
cantidades de productos para adquirir un buldócer o cualqLtier 
otro equipo de construcciOn, trans¡::·orte agricola o industrial 
importado de los paises desarrollados, es .l o 4 veces mayor que 
las que entonces se necesitaban (5) 

La inserción de la periferia en el sistema c.apitalista tiene 

claras ventajas para el centro metrópoli. Mientras la estructura 

económica de la periferitl puede alimentar el superdesi1rrollo de la 

metrópoli, por la ganancia que se tiene de los bajos costos de 

pt•oducción, esa estructura contiene obstáculos intet•nos quS impiden 

acabar con la creciente tendencia de desigualdad. 
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La concantraclOn de la propiedad de la t_ier~a en ma~ou da unos 

pocoe latifundistas, contribuye a crear una &Ktrema desigualdad en 

la distribucl6n de la riqueza y del ingreso_ y a una estructura 

social 19ualmente desigual, dividida entre propietarios y 

desposeidos. Ademée,la mar9lnaci6n y el desampleo estructural da la 

mayoria de la población impide la elevación del nivel da ingresos y 

esa distribución regresiva ob!Stacullza el surgimiento de posibles 

elementos dinámicos que podrían estimular un desarrollo di'ferenta. 

Naturalmentlil esto influye en impedir un desarrollo efectivo de 

industriallzaci6n que podria sustituir las importaciones y 

modlfic•r la condici6n de dependencia. 

Cuando los paises centroamericanos pasat•on de estar en función 

da la metrópoli española a estar en función de la metrópoli 

capitalista estadounidense, las estructut•as desiguales, con la 

propiedad, la riqueza y el poder BKcesivamente concentrados en 

manos da unas pocas familias, no fueron desmanteladaa. Al 

contrario, la inclusión de Centroamérica bajo la he9emonia 

capitalista norta~mericana vio un reforzamiento de los modelos 

monoe><portadot'"eB y desiguales. 

La relación desi9ual entre el centro y la periferia ha dado como 

resultado un traslado neto de valor de la segunda al primera. La 

dependencia de ese modelo a lo lar90 de este siglo ha llevado al 

agotamiento de las riquezas de la periferia, qua no han sido Uliadas. 

para su propio desarrollo interno. El impacto de esa relación es la 

distorsión soclo-económlca de los palses de la periferia que 

describió el Che Guevara. ·una estructura distorsionada cuya función 

es alimentar el desar1•olla de la metrópoli. Una distorsión que 
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también implica la disminución de la capacidad de respetar los 

Derecho• Humanos econ6micoe, sociales y culturales de la mayoria de 

esos palees. 

Para seguir con asa visión global de~ sistem~ capitalista, uno 

puede ver coma el subdesarrollo de la metrOpoli ha permitido una 

capacidad mucho mayor de la clase dominante de satisfacer las 

demandas de las necesidades bésicas y en todas las Areaa una 

capacidad de ceder cada ve:! mayot•ee derechos a la maycria, •in 

arriesgar o volcar BU he9emonia, resultando que hay una 

participación comparativamente mayor de las masas quo h• 

fortalecido e institucionalizado la sociedad civil. En cambio, en 

la periferia, toda perpetuación del sistema implica un desarrollo 

regresivo, un •Ubdetsarrollo que limite las capncidade9 de la clase 

dominante minorita ria trente a la mayoria 1 de satisfocet" lae 

demandas de las necesidadee básicas o de ceder derechos y permitir 

una mayor participación d• la sociedad. La hegemonia de esa clase 

dominante depende de la negación· de esos derechos y la continua 

marginación de la mayoria. 

Para la perpetuación de esas estructuras desiguales e inJuetas 1 

la ideolo9ia Justificativa de la clase dominante en nin9Cn momento 

podia considerar a la Justicia social o a los derecho• económicos, 

sociales y culturales como vAlidos porque estos implicarian una 

ruptura del cont1•ol y poder que esas cla!ies mantien11n. Es más, la 

ideologia. dominante liberal ha buscado despoliti%ar y negar que los 

derechos económicos, sociales y culturales axisten 1 y no los 

reconoce, reivindicando como Cnicos y sagrados los derechos 
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individuales. Pet'O en realidad ni esos derechos ,Podian garantizarse 

para las mayorias en la peri feria. 

La evoluciOn de la democracia burgues• capitalista de la 

metrópoli tiene varias tendencias intrinsecas que h•n permitido un 

mayor respeto de los Derechos Humanos. Según un ensayo de Goran 

Therborn (6) sobre ese fenómeno, esas tendencias no se reprpducen 

en la peri feria por su subdesat'rol lo. 

Una primera tendencia, según Therborn, es que en la metropol i se 

encuentran las condiciones que favorecen la lucha popLllar, La 

e:<pansión del capitalismo industrial lleva consigo la c:ontradicciOn 

del fcr-talecimiento de la clase trabajadora, señalado en el esquema 

marxista. Con la industrialización y la concentración de capital se 

creo un mercado libre de trabajo que sentó las bases de un 

movimiento obrero con fuerza y est~bilidad y la emancipación legal 

de la mano de obra. 

Sin embargo, en la periferia, sobre todo en Centroamérica, con 

al tiistema latifundio-minifundio que caracteriza las relaciones de 

producción, la mano de obra no se encuentra en un mercado 1 ibre de 

trabajo sino que se ve obligada a trabaJat• en c·ondiciones tiemi-

esclavistas en el latifundio, con muy limitadas posibilidades para 

organizarse en defensa de uus derechos. 

Otra caracter1stica, según Therborn, se encuentra en la 

capacidad de expansión del capitalismo de las metr6polist 

Los aumentos en la productividad hacen posible un incremento 
simultáneo, tanto en las tasas de euplotaci6n como de los 
ingt•esos reales de las masas e:<plotadas ••• que suministra a l• 
burguesia un terreno de una amplitud sin precedente para 
maniobt'ar en sus relaciones con la mayoria e1<plotada. (7) 
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La. diupat•idad produc:tiva en la periferia y al consecuente 

crecimiento desigual y dependiente del exterio1• 1 ha hecho a la base 

económica de la saciedad peri'férica frAoil y vulnerable a laa 

crisi$ lnternacion•les y las fluctuaciones cia los precios. dejando 

a la c:lase dominante oligárquica poco espacio de maniobra frente a 

las clasee explotadas. En la metrópoli, su desarrollo crea un 

colchón que permite a la clase dominante hacer c:oncesiones de 

derechos a la mayor1a sin arriesgar cambi~.s del sistema, mientra& 

que lo mismo no sucede en la periferia. 

F'Jnalmente, una ter•c:era caracter·istica de Therborn qua se puede 

aplicar ,a ase ~squema, que explica porqué la dominación de la 

mino1•ta en el centro-metrópoli capital is ta ha sido posible y aun 

leg1tima mientras qLia ha •ido dificil y abie,.tamente ilegitima en 

la peu•iferia. SeQún Therbol"n1 

El capitalismo as un mQdo impere,onal de eHplotación que implica 
al dominio del capital antes que la dominaciOn pe,.aonal de la 
bur9uesia. (8) 

Pet•o en la periferia el entrelazamiento del modo de pt•cducct6n 

capitali•ta ccn el feudal, impide el desarrollo del dominio 

impersonal del capital. La e1<plotación no puede se:r encubierta, y 

las ma9a,5 tampoco engañadas o seducidas pot· los beneficios y 

derechos que la burguesia dominante puede ceder en la metrópoli 

deiaarrollada. La e1<plotaci6n en la periferia es muy evidente como 

lo ea también la represión par.a mantenerla. 

En la metrópoli la clase dominante puede c:ontar con una soc:iedad 

civil fuet•temente desarrollada y capitalistu, y una po5ición 

neoociado,.a muy favorable que permita cede~ derechos y ben&ficio5 
• 

dentro del marco de la misma e!itructura. En cambio 1 an la 
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periferia, la clase dominante no puede contar con lo mismo y se ve 

obliQada a contar m4• con la Bociedad palitica y medica 

coercitivos, es decit•, la represión y la negación de derecho•, pat•a 

quedar dentro del mismo marco estructural. Si se aplica la lógica 

de et1a argumentac.tón, se puede concluir que la alimentación por 

parte de la subdesarrollada y distorsionada peri1Rria para el 

superdesat•r•ollo de la metrópoli 1 ha contribuida a condiciones 

comparativ~mente mejores 

del seQundo. Ew decir, la 

Humanos en los paises 

falta de vigencia de los 

para la vigencia de loa derechos humanos 

vigencia comparativa de los Derechos 

de la metrópoli ha sido alimentada por la 

Derechos Humanos en la periferia. La 

estructura socio-económica de los paises periféricos dentro del 

sistema capitalista y su relación con la metrópoli es entonces en 

gran parte la prob temática central de la polémica de los De1·11chos 

Humanos en e9os patses. Esa estructura desigual, con una 

distribución extremadamente regresiva del ingreso, ob!!ltaculi::a la 

movilidad social e impide el surgimiento de elemento• din"micos d• 

las masas y una Vigencia efectiva de los Derechos Humanos. 

La vulnerabilidad de esas estructuras y la incapacidad del 

modelo monoe><portador de proveer para las grandes mayorias o dlt 

satisfacet• sus demandas para las necesidades basteas fue claramente 

mostrada después de ta gran depresión del mundo capitalista en los 

aA'os 30. Con la contracción del mercado de las metrOpol is, 

reforzado aun más con la Segunda Guerra Mundial, las est1•uctut•as de 

la peri fet•ia e.intraron en plena crisis. 

Esa crisis 

desarrollo de 

mostró el agotamiento de las posibi 1 idades 

las estructuras dependientes y desiguales. 

de 

La 
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depresión cayó encima da las mayorias de los pueblos 

latinoamet"icanos, ya en condiciones de vida muy precarias, y la 

Justificación de la preservación de un sistema que generaba las 

desigualdades perdió sentido, debilitando asi la hegemoni~ de las 

clases dominantes olioarcas. 

La ola del populismo latinoamericano que surgió de la crisis 

arg~nica de loe modelos monoexportadores fue una necesaria 

respuesta de los paises periféricos. Cortado el cordón umbilical 

que unta la pet•iferia dependiente con la metr6p0li 1 se empezó por 

necesidad un procaac de desarrollo diferente que amenazaba la vieja 

estructura y modelo monoe>eportador. La naciente industrialización 

de substitución vio una mayor inclusión de las cla•es populare9 en 

el proceso politice y consecuentemente un relativo equilibramiento 

de las desigualdades sociales. Cabe señalar que fue durante la 

Opoc:a del popul iBmo cuando se dio el mayor respeto de los Derechos 

Humanos en América Latina Cen los paise• que tradicioni1.lmente los 

negaban). 

Sin embargo, la época del populismo nunca logro reemplazar la 

hegemonia de las antiguas clases dominantes. La naciente burgues1a 

nacional no reivindicaba la hegsmonia de las clases populares, sino 

que opto por un camino mAs conservador que radical1 por lo tanto, 

nunca se pudo romper de mane1•a trascendental con las estructuras 

soc:io-econ6micas da producción, la columna vertebral de la 

reproduce i6n y eK istenc ia de la e lase dominante ol igarc:a. 

El trá9ico ejemplo de Guatemala, que· se analiza posteriormente, 

muestra perfectamente esa 

dominantes del conjunto del 

limitación frente a los intereses 

sistema capitalista. El expet•imento 
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democrAtico populista de Guatemala que empe~O en 1944 nunca sacó 

provecho de donde realmente tenla el apoyo entre las clases 

populares y los dirigentes debilmente entregaron el poder a las 

oligaquias y militaras después de la intervencion estadounidense en 

1954. 

La recuperación de las metrópolis después de la Segunda Guerra 

Mundial y sobre todo de los Estados Unidos, que salie1•on ilesos de 

la guerra y más poderosos que antes, resulto en la reafit•mación del 

11istema dependiente de la periferia. Centroamérica, sobre todo 

Nicaragua, tuvo un importante papel en la provisión de materias 

primas pat'a los Estados Unidos en la guerra coreana. 

La consolidación de la hagemonia estadounidense en la región 

reforzo las condicionas de dependencia y r;ubdesarrollo, y las 

desigualdades e injusticias, apoyando en una pol1tica de reprasi6n 

masiva para resistir el cambio. La represión ha sido la única 

respuesta a las contradicciones internas de la periferia frente al 

capitalismo. Una pol1tica que ha negado una evolución democrática, 

suprimido toda norma y moral humana y violado todos los Derechos 

Humanos. 
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HEGEMONIA ESTADOUNIDENSE 

Durante la época colonial las provincias centroamericanas fueran 

una axtensiOn del Estado EspaRol. Sirvieron completamente a los 

interese9 de España con los rircurscs econ6m1cos, materias primas y 

matet•iales preciosos que sal1an de la región para la tierra madra. 

A los indigenas las obligaron a abandonar eus tierras fértiles y 

trabajar para los terratenientes y hacendados espaEioles o criollos 

sobre unidades agricolas muy grandes, que formaron la ba9e de 

producción. La e!Structur"a social, pol1tic• y _administrativa estuvo 

fundada desde un principio en la dominación pa1•a poder mantener el 

contr•ol de España sobre las colonias. Consitia en una Jerarquia que 

obligaba a las mayorias, principal'mente ind1genas 1 a trabajar para 

una cla9e minoritaria de peninsulares o criollos en condiciones da 

semi-esclavitud, sin salarios, malnutridos, sin educación, en fin, 

en condiciones subhumanas de vida. En América. Latina, millones de 

lnd ~ganas mut•ieron por la severidad de los reg imenes impuesto-a 

desde la colonia. 

Cuando a principios del siglo XIX se iniciaron las c;iuerras de 

Iridependencia contra España, muy debilitada ·por- otros compromisos 

¡;tn Europa, los cr-iollos 109raron romper con esa intert•ela.cién por 

medio del uso de la fue1•za mili tat• 1 sin embargo, esa lucha nunca 

consiguió una independencia m.ts que formal. 

Caudillos erial loe, a menudo mi llta1•es con sus pt•opioa 

ejércitos, disputaban poi· el poda~ en pa~ses que carec;.an de la 

lnfrastruc tura de instituciones pal i t ica.• 1 el eustento pat•a un 
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d•sarrol lo independiente o nacional, Los Estados fueron unificados 

bajo el poderlo militar que logró imponer su orden a nivel 

nacional, pet•o entre las fuer~as rivales que compitiet•on por el 

poder ninguna fue capaz de imponer su hegemonía sino a través de la 

fuerza. Los Estados que evolucionaron con esas caracteristica• 

fueron excesivamente oligárquicos, dictatoriales, y poco e•tabl•s. 

Divididos y debilitados, fueron 'estados maduro• para la coaecha. de 

cualquier potencia colonialista. 

La expansión terri tot•i&l de los Estadas Unidos durante la 

primera mitad del si9lo XIX bajo su lema de la providencia divina, 

ya habla t•esEit"Vado a Centroamérica, por su ubicación 9ea91-.li.fica, 

como tel""ritor•io guyo, exclusivo, como el puente entre lo• dos 

aceá.nos. De hecho con la Doctrina Monroe, piedra an9ula1~ de la. 

pal1tica exterior estadounidense degde el mensaje del Presidente 

Manroe de 1823 hasta la fecha, se habla reservado todo América para 

los Estados Unidos. Monrce consider~aba que la tentativa de los 

pal ges europeos de extenderse en éste hemisferio er& pal igrosa pat'a 

la paz y seguridad de los Estado9 Unidos y 9US pretensiane• 

imperiales de dominar a los paises débiles. del sur1 

Es impasible que las potencias aliadas e:<tiendan 9U sistema 
politice a parte alguna de cualquiera de los dos continentes 
sin poner en pal igro nuestra pa~ y 1el icidad ••• 
Es igualmente imposible, por lo tanto, qu• nosotros 
contemplemos tal intervenciOn en cualquiera forma con 
indiferencia <Sl. 

Esa doctrina bu5caba establecer y prote9er la he9emonia de loe 

Estados Unidos en el continente, y si bien realmente no tenlan la 

fuerza de oponerse a las cotencias europeas, la ret6r1ca de la 

doctrina mostraba sus intenciones imperiales. AdemAe los Estado& 

Unidos tenian en Dios el aliado más fuerte parA seguir con su 

70 



misión moral de establecer tal he9emonia en el continente. Su· 

e>epansión terl"itorial sobre México dut•ante la primera mitad del 

siglo XlX seguia eee esquema. 

El periódico 11 The Daily Union" de Washington, describió la 

QUerra·expansionista contra México en 1847 comol 

La realización religiosa de nue•tra gloriosa mieión nacional 
bajo la guia de la providencia divina, para podet• aai 
civili:ar1 cristianizar y levantar de la anarquia y degradación 
a un pueblo de lo mas ignorante, indolente, malvado y 
desoraciado (q). 

Loe Estados Unidos fueron la primara entidad del hemi•ferio 

occidental que se industrializó. Los paises de América Latina se 

caracterizaron por la completa falta de manufacturas y de capital 

de inversión, aei como por una herencia colonial espaRola. Esa 

nacient11 naciOn industrial vió en América Latina un mercado para 

9US manufactu1•as y una fuente para la e:cplotación de matet•ias 

primas 

Segón su Vi!lión imperialista de todo el hemisferio lo5 Estados 

Unidos vieron en loB paises débiles económica y politicamente del 

Sur y sobre todo en Centroamérica, la necesidad de mantener el 

orden para r;iaranti::ar la de los intereses 

estadounidenses, y vieron en las e!ltructuras oli9árquica.s militare• 

la autoridad necesaria para esta estabilidad, aliándose, damde un 

principio, con les hombres duros de loo r-epúbl icas de 

Centroamérica. 

Mientras que loe Estados Unidos no tenian fuer::a industrial o 

militar para t•eivindicar su enunciado de la doctrina Mont•oe, vieron 

a las oligat'quias como un garante necesat•io de la estabilidad para 
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preservar la evolución de la ffietropoli estadounidense como &e habia 

concebido en el e•quema impet•ial, de dominación hemisferica. 

El rápido desar•rollo industrial de los Estados Unidos iba a 

posibilitar una defensa efectiva de sus crecientes intereses en la 

regiOn. ·Después de la Guet•ra de Secesión, los Estados Unidos 

emergieron como una potencia industrial y, sin cuestión, una 

potencia económica y politica sin rival en el continente. 

Esa superiot•idad se aprovechó para eHtender la influencia y los 

intereses capitalistas norteamericanos en América Latina, pero es 

en Centroamérica y el Caribe donde ee establecieren primero y más 

fuerteme~te esos intereses. Con esa nueva potencia industrial y 

militar, los Estados Unidos pudieron ejercer la doctrina Monroe 

activamente, f"eal i :ando asi los sueA'os do un imp•rio sobt•e la . 

. f"agión. 

A finales del siglo XIX, los Estados Unidos se involucraron en 

la óltima c;iuerra de independencia de Cuba frente a España. Con la 

proclamaciOn de la República cubana, el 20 de mayo de 1902, los 

Estados Unidos lograron -con la enmienda Platt- consolidar su 

presencia y establecer el precedente para toda el área de la 

justificación de una intervención. militat• estadoun1danse para la 

prot.ección y conset•vaci6n de la 11 independencia cubana 11 <leer 

,intereses norteamericanos). 

Como señala Leopoldo Zea: 

La enmienda se adjudicaba el derecho .pera qua las .. t,rapas 
estadounidenses interviniesen en la vida politica cubana .... pa-ra 
mantener un gobierno adecuado para la protección da la __ y_ida, la 
propiedad y la libertad individual (3). ' · · · 

Fue el derecho de usar' la fuerza pat'a proteger 105 s·agriados 

derechos individuales de sus intereses económicos, la supuesta 
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divinamente 

bendecido pat"'a dominar al continente. ·Fue:también la Justific:ación 

maral de les E•tadofi Unidos para la intervenciOn por la tuerza para 

proteger al e>cpansiQni9mo capitalista. 

Después de establecer en Cuba el precedente para las "futuras 

relactcnes ccn los paises latinoamericanos, la• invere.1ones 

directas de lo• Estados Unidos en la 1•11oi6n prosperaren, 

concentrándose en el azácar, el banano, el tabaco, loli !5ervicioli 

pLtblicos y la transpo1•tación, establec:iando répidamente un 

monopolio sobre las 9anancias. La pro9resiva influencia logró 

c:onse9ui1· concesiones muy favor-ables de los gobiet•nos de la. re9ion, 

q1.1e si no eran antrec;¡uistas, pronto recib1an la 1uerza castigadora 

de las tropas estadouniden'&E!9!• 1'Entre 1900 y 1930 lo!; Estados 

Unidos llevaron a cabo 29 intervenciones militares en la.cuenca del, 

Caribeº (11>. 

Las ·intervenciones pt"'incipalmante e.ae9uraron y apoyaron a 

gobiernes:; entre9uista.s, ne nacionalistas, que permit~an la. 

expansiOn del control monopolizador de los Estados Unidos y que a 

la vez c;iarantizaban la e5t:abilidad polttica .... t1•avés de la 

represión de la oposición nac:ionalista. Ese entreguismo vino a set~ 

una condic:i6n de los gobiernos en turno da la re9ión y 1at! 

intervenciones militares del ejército norteamericano proteQ1an la 

dominac:iOn y control de los Estados Unidos tsobre el area. Ast. lo 

dest~c:a Carlos Bogch Garc1a: 

El ejército ya no seria ejército de conquista, sino ejét•c:ito, 
polic1a 1 cuyas oc:upac1ones iban a consistir en incu1•siones 
relativamente breves, destinadas a condiciohar tsituaciones, ,y 
la politica terminarla tratando de qat•antizar el Ambiente de 
pa: necesar10 al buen comercio, al intercambio y. al desat•rol lo 
de intereses de este tipo, t~epriruiendo revoluciones y aobre 



todo asegurando la estabilidad polltica o, mejor dicho, la 
continuidad de regimenes adecuados a posibles inversiones <12>. 

La continuidad y eetabilidad 5on preocupac:iones de la· polttt.ca 

e1<te1"ior de lo9 Estados Unidos hasta la fecha. .Fueron y son 

preocupaciones inevitables de una potencia defensora del statu que. 

Con la rApida ascensión da los Estados Unidos al statue de potenci• 

mundial, los Estados centroamericanos pasaron da estar en función 

de España a estar en función de los Estados Unidos. La mayoria da 

la poblac:i6n fue victima y no instiQadof•a de la transición. 

Paradójicamente con la hagemonia ideológica estadounid•nse an el 

continente, las clases dominantes en América Latina adoptaron la 

concepción liberal de los derechos humano• eobre las estructuras 

antidamocr•ticas y reaccionarias. Centroamét•ica no fue la 

a>ecepción. Aqu1 donde las elecciones libres fuaron arregladas, 

donde los gobiernos naclona.lea y soberano~ fueron entt·eoutstas y 

dependientes y los intereaets nacionales fueron reprimidos por la 

fuer;:a, igual que la democracia, esa paradoja fue reforzada por· los 

Estados Unidos,los supueatos defensores del mundo 1 ibt•e y 

democratice. 

Esa contradicción entre democracia e Imperio ha tenido negativas 

consecuencias pat•a los derechos humanos y la democracia en 

Centroamérica. Como ha señalado el historiador estadounidense Frank 

Tannenbaum ( 13), mientras que se ouardaban los idea lea de la 

democracia liberal de los Estados Unido,. allA, fuera de los Estado• 

Unidos y sobre todo en América Latina esa democrac1a fue reprimida 

porque amenazaba los intet•eses imperiales de Norteamérica. 

En un poco mas de 100 años los Estados Unidos se transformaron 

de poder t"'evolucioriario en poder reaccionat"'iO. Las e1<ces i vas 
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desioualdades qua caracterizaron a los paises dal sur no fuet•on 

aliviadas sino exasperadas bajo el impet"iO liber•al de los Et!ltados 

Unido& y !:iu hegemonía en el sistema capitalista. El único derecho 

de que gozaban las grandeB maeas en toda América. Latina en las 

condicionet!I miserables en que vivian, era el derecho de morit• de 

hambre. En ninguna otra parte del mundo fueron tan evidentes y 

descaradas las inhumanidades del capitalismo estadounidense como en 

Centroamérica, donde ege impet"io se estableció más fuertemente. 

Los pueblos de Centroamérica fueron los testigos involuntarios y 

desgraciados de la exclusividad del liberalismo y la subot"dinaci6n 

de los ideale• liberales de igualdad a los intereses capitallstás e 

impdrialistas norteamericanos. 

Los modelos económico-sociales de las paises cantroamaricanoB 

qua ha.n servido al expansionismo capitaligta de los E.!Stados Unidos, 

•iguen 'Oliendo eKtramadamenta desic;iualeg a inju•tos. A pe•at• da los 

rApidos cambioa sociales que sacudieron a otras pat•tes del mundo, 

en América Latina los cambios han sido frustrados, siempre con una 

violencia eKar,,aradamente brutal, hacia las clases minoritaria•, que 

se aprovecharon de las relaciones económicas con la metrópoli 

estadounidense, de los mili tares entrenadoB y equipados por 109 

Estados Unidos y de la intervención directa estadounidense. El 

resultado ha sido la pt•esarvac.i6n de la dependencia y eubdesa.rrollo 

de los Estados c.entroamaricanos y una correspondiente situación 

negativa de loa derechos humanos. 

La respuesta de los pueblos ha sido una lucha legitima en contra 

de esa repres16n, por condiciones de vida me~ores y por un mayor 

respeto de au& derechos. 
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LA REVOLUCION INEVITABLE 

En Centroamérica, como hemos apuntado, la repre9ión de los 

movimientos de cambio ha eido llevada a cabo por la9 clases y 

•ectores dominantes del conjunto del sistema capitalista. De un 

lado las oligarquias tradicionales cuya e><istenci.a oae debe a la 

Jerarquia desigual de las estructuras económico-sociales y da otro 

lado los Estados Unidos c.uyos intereses economices y i;ieopoliticos 

aKi9en la estabilidad y amistad-sumisión de los paiees en la 

re9ión. Por la histórica alianza entre estos dos grupos de 

intereses por mantener el statu guo, cualquier movimianto oposi ter 

al orden eHistente ºtiene un caráctet• fuertemente nacionalista y 

antiimperialista, que desaf ia a la hegemonia imperialista y. 

capitalista de loa Estado& Unidos en la región. El antiimperialismo 

fue una inevitable _reacción de los pueblos que hab1an su1rido la 

earadoja norteamet•icana de proclamar" los grandes ideales de la 

democracia y los derechos individuales mientr•s aplicaban su 

politica imperialista con el gran gar1•ote que condenaba a los 

paises débiles al subdesart"ollo y la miseria. El clásico ejemplo de 

aeta caracteristica ideológica 9e vio en el ideario politice de 

Augusto C. Sandino quien en 1927 se comprometió a luchar en contra 

del imperialismo yanqui, hasta la expulsión de lae tropas 

estadounidenses de Nicaragua. Sandino fue un patt"iota nicaragüense 

que luchaba por la soberania e independelicia de la eKplotacién y 

opresión yanqui en su tier1•a1 

Estamos en pleno siqlo XX, y la época ha llegado a pt•obat• al 
mundo entero que los; yanquis, hasta hoy, pudieron terglverBar 



la frase de eu lema. La Doctrina Honroe dicei América para los 
americanos. Bueno& EatA bien dicho. Todos los que nacemos en 
América somos americanos. La equivocación que han tenido loa 
imperialista.e es que han interpretado la Doctrina Monroe «Si& 
Amét"ic:a para los yanquis. Ahora bien, para que las bestias 
rubias no cont:inllen engaAadas yo reformo la frase en las 
término!lí si9uiantesi La América Latina pa1•a los indolattnos .. 
(15l. 

El odio que Sandtno tuvo para el imperialismo norta•mericano no 

fue al capricho de un loco sino una legitima a inevitable 

manifestación del deseo de libertad e independencia da los pueblos 

de Centroamérica frente a ! a imposición imperiali•ta 

e&tadounidense. ~os mismos autores de la Dec.laración dtt 

Independencia áe loa Estado• Unidos hubieran estado orgullosos del 

discur-so "Patria y Libertad" de Sandino. 

El antiimperiali~mo da Sandino fue una inevitable polltica de 

.loa movimientos de opoaición que han buscado romper can la 

dependencia y el subdesar ... ollo que caractsrlzaba a la'i!i estructuras 

allgárquica!S y antidemocráticas de la parifer"ia para mejorar las 

condiciona• socio-económicas de sus pueblos. Sin emba1•90, los 

Estados Unidos siempre han re9ueltc la paradoja entre democracia e 

imperialismo optando por el segundo, buscando y apoyando a 

9obiernos entre9uistas y 'fieles en la región para garantiza,. eus 

intereses, t•c:tpl"imiendo a esa oposición para mantaner_ su dominio. 

La fragilidad de la estructura de dominación y lats c:1~eciente& 

desigualdades entre los dominadores y los dominados en un sistema 

de crisis;., que únicamente podria perpetuarse a través de la fuerza 

y la represión de la mayorta, llevó el c:ontlic:to a su inevitable 

conclusións la lucha revolucionaria. 

La falsa polittca de proc:lamat~ los Derechos Hum•nos y promover 

los grandes ideales de la democracia estaba limitad~ a las 
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concepciones'e intareses norteamericanos y oli9á1•quicos int 

no orientada a una defensa verdadera de lo que aon los Derechos 

Humanos, sino a una clnica defensa del sistema capitalista y su 

estructura actual. 

El abismo entt"a la realidad de los hechos y las proclamaciones 

democrlt.ticaa de derechos no-existente• fue al motivo y 

justificación de la prim~ra revolución exitosa en América Latinaila 

revoluciOn cubana. 

En Cuba, Fidel Caetro habla optado por la lucha armada con el 

aaal"to al cuartel Moneada en 1953. Castro expreso en !IU autodefensa 

11 La Historia me absolvarA 11
, después del fracasado intento de 

insurrección, su postura revolucionaria al proclamar "la 

Constitución de 1940 como la verdadera ley suprema de E!lt•do 11 <16). 

La dictadura da Batista en Cuba apoyada por los Estado9 Unidos, 

reprimía masivamente los derechos individuales en su afán de 

sofocar la9 protestas que la estructura desigual habla generado. 

e.astro dijoa 

Cuba a9tá sufriendo un cruel a ignominioso despotismo, y 
vosotros no ignorais que la resistencia frente al despotismo es 
legitima¡ este es un principio universalmenta reconocido y 
nuestra Constitución de 1940 lo consagró expresamente en el 
párrafo segundo del articulo 401 11 es legitima la resistencia 
adecuada para la p1•otección de los derechos individuales 
garantizados anteriormente <17>. 

La Constitución baJo Batista que declaraba los derechos y la 

iqualdad ante la ley no era otra cosa que papal, una declarilción de 

derechots no-existente. Thomas Paine en 1791 un su Justificación de 

la Revolución francema advirtió que1 

Una Constitución no es algo que solo existe de nombre sino de 
hecho. No tiene una elfistencia ideal, sino t"ealt y donde quiera 
que no t11e pueda exhibir en forma vlsible, no eniste. (18). 
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En- Cuba;· la. Consti tuciOn simplemente no, eHiatta, por aso la 

postUt"a ·revolucionaria de Ca•tro de hacerla 1·eal. Castf"o a1i rmaba1 

·Traicionada la' Constitución de la RepOblica y arrebatadas al 
pueblo todas sus prerrogativas, sólo le quedaba ese darec:ho de 
resistir a la opresión y a la inJusticia. <19) 

"La Historia me absolverá" es quiz.is el más. reconocido reclamo 

del derecho de la rebelión en América Latina' la reivindicac:iOn de 

una larga y legitima tt•adición da buscar la justicia, Como dijo 

Castro1 

el derecho de rebelión contra el despotismo, señores 
magistrados; ha sido reconocido, desde la más leJana antigüedad 
hasta el presente, por hombres de todas las doctrinas, de todas 
las ideas y todas l•s creencias. C20). 

Castro mostró esto citando la Declaración de Independenci& de 

los· Estados Unidos en 1776 y la Declaración 11·ancesa de los 

Derechos del Hombre, que también inclulan ese Bagrado principio._ 

Quizás la Justificación del u&o del derecho de rebeltOn no se 

hubiera tomado tanto en cuenta si la revolución en Cuba hubiera 

fracasado. Pet•o la historia le iba a absolv1tt·, y al destino de 

Castt•o contra todas las tuet•::a& y probabi 1 idades iba a 11 evar a 

cabo esa revolución. Tarde o temprano la revolución ara ínevt table. 

En Cuba se dio en el año de 1959. 

No se puede subestimar el impacto de la revolución cubana 11n 

América Latina. La revolución quedó como parteaguas de la historia 

latinoamericana de este siglo sobre todo en torno al debate de los 

Derechos Humanos. Cuando Fidel Castro viaJ6 a Nueva York pat•a 

defini.r a los directores de prensa, asustados en los Estados 

Unidos, la revolución del pueblo cubano, la describió como el 



humani5mo, que tend1~1a trascendentales consecuencias para los 

Darecho& Humanos1 

Humanismo quiere decir que pa1·a satisfacer las necesidades 
materiales del hombre no hay que sacrificar los anhelos más 
caros del hombre que son sus libertades y que las libertades 
mlls esenciales del hombre nada significan si no 'ion satisfechas 
también las necesidades materiales de los hombres. Humanismo 
significa Justicia social con libertad y Derechos Humanos, 
Humaniemó sic;inifica lo que por democracia se entiende pero no 
democracia teórica, sino democracia real, Derechos Humanos con 
satisfacción de las necesidades del hombre, pero sólo con al 
hambre y miseria se podrá et•igir una oligarquia, pero Jamás una 
verdadera democracia, sólo con el hambre y la miseria se podt•á 
erigir una tirania. <21) 

En pocag palabras, Castro. habia desar1•ollado la polémica entera 

eobre los Derechos Humanos, que sigue vigente hasta la fec.h•. Para 

locjrar ese humanismo, Castro vio la necesidad de trangformar la 

economia con el fin de atender las necesidades materiales básicas 

de la mayoria en Cuba. Castro puso ·al descubierto la real id ad del 

libfit•alismo imperialista para los pueblos de la parifet•ia, en donde 

los _sagrados derechos individuales no significan nada si no son 

satisfechos loe derechos econOmicos, sociales y cultura.las del 

hombre. 

A di.ferencia de gobiernos reformistas del pasado, vio la necesidad 

de. llevar esa transformación a cabo a t1•aVés de la pra:1is 

r~volucionaria. Para Castro asta postura sobre Derechos Humanos 

necesitaba la fuerte, efectiva y radie.al intarvenc:iOn del Etstado 

revolucionario. Castro transformo la estructura socio-económica del 

pais, equilibrando la riqueza, y logrando la reforma aoraria, todo 

se hizo considerando prioritarios los derechos da la mayot•ia de la 

población. El principal motivo de los cambios fue al de satisfacer 

las aspit•aciones económicas, sociales y culturales de la9 masas, 

que habian sido descuidadas completamente. E!la prioridad se vio en .. 
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campaRas maslvaa de alfab•tización, de salud, de educación bA9ica, 

en una distribución més equitativa de la propiedad y del ingreso 

n4cionalf todo enc&minado a mejorar los niveles de vida de mane1•a 

inte9ra ~el pueblo. 

Se creó el sector ~ociali~ta en la economia con la 

nacionalización de los medios fundamentale5 de producción, Be 

daearroll6 un eistema de ee9uridad uocial, se aeequró el derecho al 

traba.Jo, se establecló la Jornada laboral da ocho horas en una 

semana de 44 horas, ae implanto la asistenci.;i, médica Qratui ta, se 

redujeron los precios de la medie ina, se elaboró un progt•ama de 

construcción de hospitales. Se erradicaron enfermedades como el 

cólera, la fiebre amarilla, la viruela, el paludismo, la 

poliomielitia y la difteria. Sa •levó la esperanza de vida de :53 a 

74 a~os, y se 109r6 uno de lo!I primeros lu9a.rea en el mundo por el 

bajo indice da mortalidad infantil. Para •l a~o 1961, la educaciOn 

er& gratuita en todos los niveles, y el pata •e convirtió en una 

•norme escuela con al anal'febetismo e1·ra.dicado. 

Los logros en el campo social, tscbre todo en galud y aducact6n, 

donde Cuba ahora queda a la par de todos los p•i5es desarrollados, 

no han aido reconocidos tcdavia por los E5tadoa Unldo9, a peaar d• 

lA constante propa9anda cubana re1er&nte a la salud y educación. 

Pot' pl"imera vez en América. Latina •e planteo la activa 

prsocupaci6n por los derecho~ económicos, sociales y culturales, 

desa1iando la hec¡emonia ideol69ica no1•teame1·icana y c:uestiona.odo la 

Justificación ideológica del libe1'alismo ptu• las desi9uald~des 

ecan6mica~ y sociales, que al capitalismo estadounidense habia 

manejado para establecer BU lmperio1 

Bl 
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Se de•pert6 el mundo antera. En América Latina la• ma•a• da uno 

da lo• continentes mAs pobl•do• del mundo se •stremeciaron. El 

é><ito en el logro da los derechos del pueblo cubano dio un impul•a 

para llavar a c•bo una trans1ormaci6n s•meJanta en otroa paise•· En 

los años siguientes, la lucha guerrl llera empez6. En Guatemala, en 

Nicaragua, en El Salvador, y a través da América Latina. 5• 

enfrentaron y degafiaron al poder imperial. Se habla legltimizado 

la oposición hacia los Estado& Unidos en su ár1ia tl'adicional· de 

control &Kclusivo. Las respuesta~ dal imperio fueron leo 

acostumbra.dos •11fuarzos de re••tablecer '3U cont1•ol y hei;¡emoni•, los 

E•tados Unidos no podian dajar este ejemplo seguit• o reproducirse. 

Como luego diria el Che Guevara advirtiendo a todos los procesos 

revolucionarios y antiimperialistas: 

Loa yanquis intervendrl\n por solidaridad de intereses y porque 
la lucha en América e» decisiva. Lo harAn con todas •U9 
fuerza.•, ad¡:>m&s. CastigarAn & las fuer;:as populares con todas 
las armas de destrucción a su alcance¡ no dejarAn consolidarse 
al poder t•evolucionar to, introduc iran saboteadores de todo 
tipo, intentarlin ahogar económicamente al nuevo Estado, 
aniquilarlo, en una palabra. (22) 

El Che estaba hablando por expe1•iencia. En Cuba, lo~ E9tados 

Unidos suprimieron las cuotat1 azucal'eras, bloquearon la exportación 

de pie:as de t"epuesto1 supt•imieron al combustible, prohibieron todo 

comarcio, incluyendo alimentos y medicinas, lograron aislar a Cuba 

de la organización de Estado~ Amet"icanos 1 que dominabant lograron 

un bloqueo aconómico por la mayor· parte de las;, ac:anom1as de los 

paises del mundo occidental, que también dominaban. Sumini9traron a 

la contrarrevoluciOn para llevar a cabo ataques contra los procesos 

revolucionarios, an lo personal, sobre maestt•os, alfabeti::adores, 
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obreros Y. militantes revolucionarios, y en lo 11aterial, an escuelas 

y hospitale•• 

Finalmente, los Estadom ~nidos montaron una in•-1asión, la fa.mo!la 

y fracasada e~pedici6n de Girón. Sin duda alguna, las fuerzas del 

imparto debilitaron la revolución, la obligaron a tomar medida& de 

emer9encia 1 de su~pender algunas de las libe1·tades b.lsicas y 

limitaran el programa para hacer vigente los derechos econ6m1cos 1 

sociales y culturales, pero la revoluc16n resi•ti6 1 sant.indo•e un 

precedente an Amét•ica Latina. 

Este precedente provocó una nueva pol1tica estadoUniden&e 

r-adical y necesariamente diferente. Jonn Kennedy 1 quien het•ed6 los 

planas de la invasión de Cuba y tuvo que enfre·ntar una ola de 

antiimpe1•ialismo en América Latina, introdujo esa nueva politLca, 

que iba a intentar rescatar el.sistema de control estadounidense 

hemisférico. Kennedy vio que la revolución era inevitable, pero 

tilmbién vio que los Estados Unidos ten1an que impulsarla par-a que 

quedara bajo su control y no escapara de sus manos como Cuba. 

Kennedy lanzó en 1961 la Alianza para el Pro<;¡reso (Alpro) que 

ofreció 500 millones de dólares en apoyo de 1•eformas socia·les, 

refor-ma& agrarias, la redistribución de la r"Lqueza, el desarrollo 

económico y la Justicia social. Buscaba acele1•ar el pr"oceso de 

indu-atrialización y romper con el injusto sistema de tenencia de la 

tierra que hasta entonces habla impedido el desarr"ollo de un 

mercado interno y el posible desarrollo industt•ial. 

erradicar E!l analfabetismo, mejorar la salud Y, la educacL6n •. Eran 

los mismos objetivos de los movimientos 1•evoluc1onarios, por lo qu_e 
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claramente buscaban apropiar la iniciativa de estos para as! 

controlar ese desafio revolucionario. 

La Alpro eatuvo aeompaAada por" una reivindicación de los valore• 

morales de la democracia 1 iberal de los Estados Unidosi 

raivindicacione!s que •iempre hablan sido pt"oclamadas pero que por 

la realidad de la miseria y explotaciOn en América Latina no e1•an 

otra ·cosa que palabrag y promesas vacias. l(ennedy buscaba hacer m.ts 

reales esos idea.les de igualdad y fraternidad que hablan sido. 

ignorados con la expansiOn del capitalismo liberal. El abismo entre 
(1 

derecho constitucional y la realidad en Amé1~ica Latina, 

efectivamente negaba los derechos y aspiraciones de las masas, 

qued4ndoles el único camino de la lucha armada. 

La Alpro para Kennedy tenia la finalidad de: 

Mostrar al mundo entero que las aspiraciones insatisfechas del 
hombre para el progreso económico y la Justicia social pueden 
ser mejor loQradas por hombres libres, tt'abaJando dentro de un 
marco de instituciones democraticas. <23> 

Aunque no reconoció formalmente los derechos económicos, 

sociales y culturalas, la preocupación por estos estuvo impltcita 

en su pensamiento. l<ennedy buscaba no sólo vencer' a las fuar:as 

revolucionaria9 con medidas combativas •ino también ganar el apoyo 

de los pueblos con medidas no combativas como construcción de 

.carreteras y otr¿\s infraestructuras económico-sociales y los 

programas de educación y salud. Fue un reconocimiento de que las 

masivas desigualdades socio-economicas de los paises 

subdesarrollados eran la fuente de rebelión en América Latina y no 

el comunismo 1nternac1onal. A d 1 fel'enc ia de loa. 1hodalo;;;, 

socialistas, Kennedy creyó que esos derechos pod1an sar mejor 

logrados en una sociedad que aEiegut"ara los derechos individuales. 
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Había una inevitable Jerarqul::aci6n de los derechos de l• prim•ra 

generación sobre lo• d•rechos de la segunda g•neración, pero al 

reconocim1ento de estos e&tuvo implicito en sus deseos d• hacer más 

reales los ideales de la democracia liberal en el mundo. Era un 

intento par perfeccionar i .. imp11rfecciones dal sistema 

capitalista, y rescatar la hs9emonia estadounidense frente al 

anti imperialismo revoluc tonario inevitable. 

La Alpro fue vista por la.e fuerzas reaccionari"•s y los poderosos 

intereses comerciales de los Estado• Unidos como una doctrina 

peligrosamente cet:cana al comunismo. Para esas fuerz•s. las 

imperfecciones no fueron del sistema capitalista, sino de la 

natut'aleza, y .no debian de ser tocadas, mucho manos por la acción 

correctiva dul estado. 

En Latinoamerica, las élites oligárquicas no estaban dispuesta!I 

a ceder ni las tierrats ni loa privilegien que las reformas 

implicaban. Enfrentado con la fuerte opceición dentro y fuera del 

pa1ts 1 la pollti.ca de Kennedy, que tan1a la visión de un largo plazo 

en el mantenimiento de la hegemon1a estadounidense, no fue ·efectiva 

en tacar los intereses norteamericanos que en un .cot•to p la: o esa 

polltica necesariamente amena::aba afectar. Las intereses 

comerciales y geopoliticos en cuya fun~ión siempre habla estado la 

polltica exterior estadounidense, no lo iban a permitir1 en cambio, 

&!la crisis y contradicc16n fue el origen del asa.inato de Kennedy 

el 22 de noviembre de 1963. 

Con la muerte prematura de Vennedy, murió también su doctrina. 

El presidente Jotinson apoyarla una nueva politica para garantizar 

los. intereses norteamericanos dé· corto pla:o. Este giro busc:aba ya 
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no cooptar el cambio revolucionario, sino vencerlo d• nuevo. La 

r•voluc iOn 11 inavi tab le 11 paso a ser "evi tab leºpara. los Estados 

Unidos, pero con "un poco" da fuet•za. Se prcduc1a una 

t1•an•formaci6n masiva de lo& aparatos r•presivos en Centroamérica y 

a través del continente. 

La revolución cubana habla mostrado que el enemigo a la 

hegemonia impar-ialista norteamericana y del statu que no ara el 

bloque socialista, sino que era un enemigo interno. El cat•écter 

interno de esa enemigo, necesitarla una pol1tica nueva, encaminada 

a eliminarlo. E•a politica fu• concebida como la Seguridad 

Nacional, d ir ig ida a erradicar la subversión, la guerrilla, los 

movimientos populares y la reivindic::aciOn del derecho da los 

pueblos a la rebelión. La Doctrina de Seguridad Nacional fue 

primordial en la justificación de las clases doininantes para la 

pre9e'rvación del statu quo. Esa doct.rina lnstltuclonaliz6 al 

antlcomunismo y tuvo con5ecuenci•s para los Derechos Humanos que 

los ~uoblo9 victimas de América Latina nunca van a poder olvldar. 
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SEGURIDAD NACIONAL 

El Estado autoritario y dictatorial que surgió después de la 

crisis económica de los af1os 30 fue una lógica búsqueda por 

establecer el orden y por desactivar la pol1tica dal sector popular 

y pot• otra parte para not"mal izar la economia. También fue el media 

m4s idoneo para la aplicación de la Doctrina de Soguridad Nacional. 

La crisis hegemónica de las clases dominantes en la periferia 

después del ct•ac permitió que surgieran otras fuerzas politicas que 

da alguna manera compitieron con la clase dominante. Hasta un 

cierto grado permitió la integración y participación de las masas y 

consecuentemente un mejoramiento de sus derechos (lo que se vio en 

el populismo de loa años 30 y 40>, pero únicamente podía operar 

dentro de los limites del Juego e><istente, es decir, dentro loe 

limites de la misma estructura socio-económica dependi~nte. 

De hecho ninguna clase tenia suficiente fuerza para reivindicar 

sus propios interese!!. E!!la incapacidad de las diferentes fuerzas de 

poder de reivindicar una hegemonía propia, obviamente debilitaba el 

Estado. Esta debilidad se reflejó en la falta de instituciones 

politicas efectivas que pudieran instituc:ionalizat• y autorizar a un 

9obierno y además en la inestabi-lidad. 

Uno de los más destacados ideólogos de la derecha en los Egtados 

Unidos durante los.últimos alios, Samuel P. Huntington, analizo esta 

etapa de las sociedades en cambio, es les países 

subdesarrollados de la periferia. Consideró que esas sociedades 
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debilitada• por la •u•encia de una institucionalización politica 

(sociedades qua Huntington llama pretorianas) son muy inestables& 

La ausencia de instituciones politicas efectivas en sociedades 
pretorianas significa qua el poder sa encuentra fragmentadot se 
eJ11rce de muchas manaras y en paqueA'as cantidades. La autoridad 
sobre el si•tama, como un todo, as transitoria y el 
debilitamiento da instituciones paliticas aionifica que la 
autoridad y el gobierno se adquieren con facilidad y asimismo 
ae pi arden. C24>. 

Seoón Huntington, asta inestabilidad es la principal causante de 

la intarvenciOn politica de los militat•es y da las metrópolis en 

loe asuntos internos de estos Estados. La crisis hegemónica de la 

ea t,.uc tura socio económica en los paises peri fQt•icos y la 

incapacidad de fuerzas difet•entes, que ya se ven incorporadas en la 

sociedad, de imponer hegemonía, provoca el caos politice, el caos 

que los mi 1 i tarea pretenden ol""denar para garantizar la estabi 1 id•d. 

Laa capacidades organizativ•s del ejército como una institución ya 

con una Jerarquia establecida, disciplinada y educada (dado que 

proviene de la clase media) ofrecen claras ventajas cuando esas 

capacidades astan transladas a la organización de la sociedad, que 

sa caracteriza, segó.n Huntington, por el caos pol11'ico. Pat'A 

Huntington, la intervención militar es "impulsada por la 

corrupci6n 1 inmovilidad, estancamiento, anarquia y subversiOn del 

aistema politice eatablecido11 <25). Es decir, l• int11rvenciOn 

militar es impulsada por la crisis del siatema. El papel de los 

militares es el de poner un· orden a esa crisis. El ejército puede 

Jugar un papel progresista y modernizante cuando la sociedad está 

arcaicamente marcada por< la división feudal, es decir, que puede 

introducir conceptos y valores burgueees de la clase media, coma 

tipo da vangurdia de la clase media urbana. Pero históricamente su 

89 



rol ha estado dentro de los limites de l• estructura ew1atente y 

conforme con su doctrina ideológica. Los Estilldos Unidos 

reconocieron muy bien que los mi 1 i tat•es, cumpliendo con ase papel, 

podrian servir a sus propios intereses comerciales y geopoliticos 1 

por lo tanto, pusieron su empelto par• lograr' la subordinación 

ideológica de estos con el entrenamiento, financiamiento y apoyo 

que históricamente lo!! Estados Unidos les dieron. 

Cuando la estructura socio-económica de la per11eria ha astado 

am9nazada1 los militares han tomado un papel cada vez mAs 

reaccionario y conset"vador 1 cuyo objetivo es preservar el orden 

e><istente. 

participación 

Un papel, 

política en 

tsegón 

la 

Huntington, de portet~o 

sociedad preto_riana, 11 au 

de la 

papel 

histórico es abrir la puerta a la clase m•dia y cerrarla a las 

masas" (26). Por lo tanto, fueron los militares los que pusieron 

fin a la época del populismo. De acuerdo con su posición ideológica 

burgues•, no podlan permitir la hegemon1a popular en una estt•uctura 

insert&da en el con Junto del mundo capi ta.lis ta liberal. 

Ese problema de negar la participación de las masas en las 

sociedades periféricas viene del carácter t•evolucionat•io de las 

demandas de esas masas. 

En la metrópoli, la e1(celente posición negociadora burguesa 

frente al pl"'oletariado permite a la clase hegemOn1ca ceder derechos 

a la clase e~plotada, lo que en i;,ran medida quita el car4cter 

revolucionario de sus demandas. El interés del proletariado o del 

trabajador industrial urbano es el de mejorar la divi9ión del 

producto ec:onómico, pero dentro del mismo sistama. El dasarrollo 

socio-eccnámico dentro de los lim1tes estructurall!s. E1<iste un 
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minifundi-sta· .poi" ejemplo. C0mo ~K-p·t'i~a HUntington, la t•elaciOn da 
.• ,:' . ~: .'), d 

la estructura social al de~arrol lo·. económico en sociedades ,, 
ac;ararias, ee el inverso de la9 sociedades industriales1 

en una sociedad industrial, una distribución mas equitativa·del 
ingreso es al resultado del crecimiento económicoi en una 
•ociedad agraria, una distribución més equitativa de la 
propiedad es el prerrequisito del crecimiento económico 
capitalista ••• 
el elemento fundamental de producciOn es la tierra, debido a 
que el abastecimiento de la tiet•ra e5 limitado, y aun fijo, el 
propietario pierde lo que el campe¡¡ino adquiere. Sin embat•go, a 
diferencia del trabajador industrial, el campe&ino no cuenta 
con otra alternativa que la de atacar al sistema. de propiedad y 
control de tiert'la establecido. La 1•eforma agrat•ia en 
consecuencia no significa 5olamente el incremento del nivel de 
vida y de la econom1a del campesino. lmplica también una 
distribución fundamental del poder y del status, un 
reordenamiento de las relaciones sociales báeicas. (27). 

Entonces, en lae sociedades periféricas las demandas de 

participaci6n y de derechos de las masas son revolucionarias e 

~mplican la ruptura con la estructut•a socio económica existente. 

Esa ruptura no es permisible por las claees hegemónicas del 

sistema. Huntington desarrolla el ejemplo de Guatemala para most1•ar 

ese fen6meno1 

En Guatemala, los sindicatos entre trabajadores urbanog fueron 
organizados en 1920. Los sindicatos entre trabajadore~ 

agr1c:olas, sin embargo, fueron prohibidos. No fue sino hasta 
1949 que este dictamen fue revocado, Out•ante los 5iguientes 5 
aí-'(os la confederación de campesinos guatemal tec:os vino a 
exiatit• con más de :200,000 miembros. En 1954 después del 
derrocamiento del t•éQimen de i:quierda de Arben:, una de las 
primeras acciones del nuevo gobierno bajo el lidera::go del 
Coronel Castillo Armas, fue la de nueVamente ilegali::at· a los 
sindicatos de agricultores. <28> 

Hient1"a5 que los militares continuaban como guardianes del orden 

existente y cet•raban la puerta para la partic:ipac~On de las masas y 
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del cambio ravolucionario, son aliados inevitables de las clases 

hegemónicas y del imperio dominante. 

Esa relación de los militares con la clase dcmin•nte y loa 

intereses del capitalismo metropolitano ha sido clave para el 

mantenimiento de esa estructur•a en crisis. 

De esa situación y d& esa alian2a, el producto que sa ha dado 

sin excepción en América_ Latina desde la Segunda Guarra Mundial ha 

sido el estado autoritario. Un estado fuertemente represivo pero a 

la vez garante del orden e><istente nacional e internacional. 

Según al anállsie de Guillermo O'Donnel, el Estado autoritario 

es un intento da salva1• al capitalismo frente a esa crisis. Ademas, 

es comprensible como alternativa sólo frenta al abismo de la 
amenaza ••• de la eliminación de los parAmetros capitali9tas de 
la sociedad. l29> 

Las principale• caracterlsttca& del estado autoritario que 

•desarrolla O'Donnel muestran esa 1unc:ión de pre•ervar el ord~n 

eHistente y negar c:ualquier cambio revolucionario. Es el garante y 

9rganizador de la dominación y eHplotación por parte de la alta 

burQuasla, ea decir, las ol~garquias, Las dos grande!!I tareas del 

estado autoritario eon1 

la restauración del 11 orden" en la !!lociedad por medio de la 
desactivación pol 1 ti ca del sectot' popular por una parte y ta 
normalización de la economia por otra. (30) 

Esta "orden" se va como una condición necesaria pat•a niantener el 

modelo existente, un modelo que ya hemos visto ha entrado en crisis 

severa. Este modelo depende de una doble exclu•ion del sector 

popular. De un lado es un sistema de excluSión polltica. Las masa& 

son sometidas a controles estrictos, a través de la destrucción de 

las or'ganizaciones y movimientos de clase de ese saetar, con la 
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finalidad da eliminar su función activa en la arena politica. Del 

otro lado, es un sistema de exclusión economica 1 pot•que promueve un 

modelo de acumulación muy desviado hacia el benaf icio de la minoria 

oligárquica que obliga a que se incremente agudamente la9 

deeigualdades en la distribución de los recursos sociales. 

Seg"1n O'Donnel, esa exclusión implica una eupresión de la 

ciudadania. En 105 paises peri1i!t·icos implica una aupreet6n de la 

mayort.a. Implica la liquidación de las instituciones polittcas y la 

negación de lo popular1 

pt•ohibe cualquier apelacion a la población como pueblo y desde 
luego como clase. La supresión ••• se ot"ienta, en gran medida, a 
la eliminación de los papales y organizaciones (entre ello9 109 
pa1•tido'!i pol 1 ticos) que han servido como canal para lag 
peticiones de justicia suatantiva, que sa consideran 
incompatible& con la restauración del orden y la not•mal i::ación 
de la economta. C31 > 

O'Donnel también considerA que la idalogia dominante buscaba 

despoliti.zar lo• derechos populare9 1 es decir, los derechos 

econ6micoe, sociales y culturales, para suprimir la JustificaciOn 

de la lucha populara 

Por metlio de sus instituciones se es1uer::a por despolitizar las 
cuestionee socia.las, enfrentándose a ellas en los término& efe 
criterios de racionalidad .técnica, supuestamente neutrales y 
objetivos. Esta despolitización complementa a la prohibición de 
invocar cuestiones de Justicia sustantiva en cuanto que fiB 
relaciona con lo popular (y par supuesto, la clase>, pues se 
supone que ello introduce 11 irracionalidades 1

' y demandas 
11 prematu1"as 11 que interfieren en la restauración del orden 'I la 
normal i:aciOn de la economia. <:?.2> 

Esa ~H·ohibición de lo popular e$t4 t'efot•zada poi" la coerciOn y 

obviamente los aparatos coercitivos Juegan el papel principal en la 

funciOn de ese modelo. 
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El re•ultado aa, en Guatemal y también en Nicaraoua, la 

rapresión masiva y la negación completa de los Derechos Humano• de 

grandes sectores da la población. 

A través de esas medidas, al E•tado autoritario puede establecer 

al orden, sin embargo, mientras el Estado autoritaria establece el 

•1orden 11 de e•a crisis, no la reaualve1 logra imponer las 

condiciones económicas necesaria9 

transnacional; logra eKcluir a lo 

pal"'a la 

popular 

inversión 

que a la 

privada 

vez es 

revolucicnArio, y a través de cada vez mlt.s coerción y repreai0n 1 

logra sofocat' lats demandas y los derechaB de las masas. Pero esos 

loores ónicamenta pueden ser eflmeros porque no se proponen 

desmantelar lo que genero la crisis inicialmente, la estructura 

•ocio-económica capitalista. 

Las consecuente• negativas de ese modelo para los Derechos 

Humanos tanto colectivos como individuales de las mayorlas en los 

paises capitalistas periférico& y subdesarrollados, son obvias. 

Aqui no hace falta mencionar lae att•ocidades humanas que se han 

cometido para la salvación de esa sistema y los derechos de las 

cla9es dominantee. El temor que provocó la revolución cubana 

agudizó aun más esa situación para enfrentar a los movimientos de 

cambio. La Justificación lógica e ideológica que las clases 

dominantes usaron y usan fue la de la Doctrina de Seguridad 

Nacional. La Justificacion moral para la represión era la lucha 

contra el comunismo. Abander.¡lda en abundante propaganda, la lucha 

moral para la preservación de la democracia occidental oscondla la 

verdadera intención de conservar al capitalismo y la hegemonla 

estadounidense. 
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Después de la Segunda Guerra Mundial y con la .recuperación da 

los i:entros capitalistas, América Latina se encontr:O baJo la 

hegemonia estadounidense y fuertemente reinsartada en el modelo de 

acumulación centro-peri feria que se ha explicado. Consecuentemente, 

América Latina tuvo impot"tancia considet·able para la hegemon1a 

mundial estadounidense. Esa importancia se manifestó en una plétora 

de acuerdos mi 1 i tares, que instituyo a las fuerzas armadas 

latinoamericanas como agentes de los Estados Unidos Para garantl:ar 

la seguridad hemisférica y el orden Bltistente. Esa s.eguridad quedó 

sellada cc:in la creación del Tratado Interamericano de Asistencia 

Rectpt•oca tTlARl de · Rlo de Janeiro en 1947, que básicamente 

estableció que la . seguridad del hemisferio depend1a de la firme 

hegemonia de los Estados Unidos en el continente. 

El estrecho vinculo entre las Fuerzas armadas latinoamericanas, 

se fortaleció aán mae después de los años 50, con los acuerdos 

bilaterales llamados "Pacto d~ Ayuda Militar 11 , un engendro del 

Mutual Assistance Act de 1951. Con el establecimiento de esa 

ºseguridad" colectiva, el resultado obvio para las fuerzas armadas 

latinoamet•icanas fue una dependencia y una subordinación técnica, 

tinanciera e ideológica a los· de los Estados Unidos y a su• 

intereses y objetivos internacionales. La adopción del concepto 

"seguridad hemisférica 11 estuvo de acuerdo con la vieión geopolitica 

del continente, que surg i6 de la guert•a fria y la t•ivalidad entre 

las dos superpotencias después de la Segunda Guerra 11undial i 

Una situación en la cual se entienda· que la eeguridad de las 
naciones latinoamericanas está indisolúblemente li9ada a la 
seguridad de Estados Unidos, a la vez que la capacidad de 
hegemonia mundial de este último está condicionada por la 
mantenc:ión de la seguridad en su propio continente, ciue no 
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puede alc:an:i::arse plenamente sino sobt•e la base del predominio 
norteamericano en él. <33) 

Cuando se acab6 la Segunda Guerra Mundial el mundo quedó 

dividido en dos bloques ideol6gic:os diametralmente opuestos. El 

occidente capitalista y el oriante comunista. 

El 5 de marzo de 1946, Winston Churchill reconoció la BKietencia 

de la Guerra Fria y una Cortina de Hierro, una invisible paro 

concreta separaci6n ideol6i;¡ica que se estableció entre los pal•es 

de Europa Oriental y los de Europa Occidental. 

Con el rápido pro9t•eso tecnológico de la Uni6n Soviética que le 

permitió alcanzar las metas de la cat•rara armamet;'tist• convencional 

y nuclear del occidente y el temor de una conflagración mundial 

entre superpotencias surgió esa quet•ra fria entre loe dos bloques. 

Segó.n la visi6n norteamearicana, no era una guerra abierta, paro 111 

tot~, una ouerra que se llevarla a cabo a tr•v6s ds la subversión 

interna en los puntos e9tratégico9. De ahl surge la visión 

geopolltica de la lucha por la hegemonía mundial, en la cual el 

inundo entero está incorporada. Latinoamérica ya tenla no s6lc 

importancia económica para los Estados Unidos, aino también 

geopolitica y Centroamérica sobre todo, como se desarrollará an. el 

c~pltulo sobre la polltica eKte1~ior de los Estados Unidos, tiene 

inmenso valor 9eopolltico y estratégico. 

Esta es la esencia de la Doctrina de Seguridad Nacional. Oe 

acuerdo con esa visión, toda fuerza revolucionat•ia sea o no sea 

partido comunista, fue considerada como un agente .del impet•ial ismo 

soviético, o más bien, esa fue la justificación para la repre&ión 

masiva de esos movimientos. 



El conflicto en Centroamérica, dadas las caractert.stic:as 

necasariamente revolucionarias de los movimientos qua buscaron 

transformar la estructura socio-económica, fue visto en la 

id11olo9ia norteamet•icana como una eKtansión del conflicto global 

este-oeste, y pot• lo tanto una amenaza a la Seguridad Nacional de 

los Estados Unidos como poder supremo en el mundo. Frenta a e•a 

amenaza la '1nica cosa aceptable pa1•a 10!5 norteamericanos en su 

dominio BKClueivo, er-a el statu que y la pt•eservac:ión del orden 

eKistente. Básicamente la Doctrina de Seg;url.dad Nacional fue 

diriQida a Justificar la preeervac:iOn de ese orden eKistente. 

La primera mani fes tac i6n de esa Ju!St i f icac t.ón para volcat• las 

refot•maw revolucionarias y mantener el orden eJCi9tente •e dio 

después del golpe de 1q54 en Guatemala. El proce1So guatemalteco fue 

consider.¡i.do •n un e9tudio del Departamento de Est•do 

est•dounidansa, Justificativo de su intervenci0n 1 qua llevo el 

titulo1 

PenetraciOn del Movimiento Comunista Internacional en las 
Instituciones Politicas de Guatemala. Amenaza a la Paz y a la 
Seguridad de América y la Soberania e Independencia Politica de 
Guatemala. (34) 

Mientras que Estados Unido& intervenia en Guatemala en 1954 pa.1•a 

salvar a América del comunismo, en Nicat•agua al mismo tiempo se 

prohibiO el movimiento comunista e ideolo9ias "semeJantes 11
1 

reprimiendo a las fuer;:as populares para a9egurar la misma 

estructura da dominaciOn. 

Después de la revolución cubana, el primer fracaso para los 

Estados Unidos y con el enemi90 interno, un pel i9ro a través del 

continente, la Doctrina de Segut·idad Nacional vino a ser 

incorpo1·ada institucionalmente por los estados autot•itarios y 

9b 



dictatoriales en América Latina. Si no lo hablan hacho antes, en 

lo• 60 las fuel'zas armadas asumieron el mando centralizado y 

concertado da toda• las instituciones y del poder nacional en 

defensa contra la penetración del comunismo y més importante, como 

Quardianea del 11orden 11 de la estructura existente y defensoras del 

liberalismo e&Qrado del mundo occidental. 

La fortaleza de la alianza de Seguridad .Nacional entra lo• 

Estados Unidos, la oligarqu1a y los militares ss ha rafleJado en la 

capacidad de sobrevivir (pero no rasolvat~> la ct-isls, adem•• de 

perpetuarse dentro de los parAmetros del capitaliemo. También se ha 

reflejado en la capacidad de resistir a loa cambios qua 

inevitablemente la• mayor1as •iguen eKigiendo, y prolongar la 

inevitabilidad da la revcluciOn. 

ParadOJicamente, la impl•mentación da la uaguridad nacional ha 

•ido justific•da como una defensa da los Derechos Humanos, pero en 

realidad llin lo que ha resultado ha sido an la represión de los 

derechos individuales de grandes sectores de la población. AdemAs, 

los derechos económicos, sociales y culturales si9uan siendo 

negados pot• omisión debido a la incapacidad del subdesarrollo da 

Qarantizar egos derechos y a la falta da voluntad.politic• de la11 

clases dominantes da reconocerloe como derechos válidos. 

Esa problema de 1011 Derechos Humanos ha e~istido desde la crisis 

del sistema capitalista en 1930 y eKiste todavla en Centroamét•ica. 

En Guatemala la mayoria Viva en condicionea peot•es que cuando 

empezó la crisis •n 1930 y la represión de la oposición ha llegado 

a e)ltremo9 de bt•utal idad y violencia poco vistog en la histot•ia de 

la barbaridad. En Nical"agua 1 donde un gobierno popular estA 
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intentando llevar a cabo una transform•ción estructural, los 

Estados Unidos una vez más estan intentado destruir' la alternativa 

revolucionaria, t~inbién con consecuencias negativ~s para loa 

Derechos Humanos. 

La reivindicación de los ~ag1~ados derechos individuales del 

liberalismo y las proclamaciones de esca derechos en las 

constituciones liberales de las repúblicas de Centro•mérica que han 

acompaFíado la hegemonla .ideológica estadounidense en la región, no 

han podido esconder la situación real, nefasta, de los Derechos 

Huma.nos en Centroamérica. Como señala el Dr. Gros Espielli 

En. los hechos, la América Latina ha vis.to el abismo entre al 
derecho y la realidad, entre las libertades proclamadas y la 
verdad de la miseria y de la e>eplotaci6n. (35) 

La Seguridad Nacional del imperio estddounidense únicamente ha 

agravado la negativa situación de 109 Derechos Humanos en les 

paises periféricos. El 11 humani!lmo" quo propuso Fidel Castro sigue 

Biendc una legitima propuesta pat"a las clases populares frente a la 

inhumanidad que ha sido impuesta por las clases dominantes para 

mantener las extremas desigualdades e injusticias de la pet~iferia. 

En la realidad los derechos1individuales no tienen ninouna 

significación mientras que las mayorías se encuent1~en · en 

condiciones da e><trema pobreza, marginadas, enfermas, hambrientas y 

analfabetas. Esos derechos tienen aún menos 11ent ido cuando se 

asesinan, torturan y desaparecen a Qt'andes sectores da la población 

civil para poder conserva1• las mismas cond ic iona!I pa1•a laa 

mayor las. 

Sin embargo, a pesar de la presencia histórica en Centroamérica 

de esta problemática de los Derechos Humanos, sólo durante los 
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Oltimc5 doce añoe ha venido a estar considerada como polémica 

integra del conflicto ideológica centroamar-i.cano. 

En 9ran parte e•to se debe a las c:onsec:uenciaa de los tres casos 

de estudio que desarrolla esta tesi10. 

Prime1•0, los e1ectqe de un giro en la política exterior 

estadounidense del presidente Carter en 1977, que dio una p~iorida~ 

moral a los Derachcs Humanos y reconoció pot' primE!ra vez que lo• 

derechos económicos, sociales y culturales que exigi•ron loB 

movimientos revolucionarios en Centroamérica 'fueron válidos. Carter 

quiso terminar· con la guerr.¡ 'fria y resolver la par•dójica 

imposic:i6n de intereses geopallticos a tmper-ialistas sobre patses 

bajo la he9emcnia estadouniden~e. Vio al conflicto @n Centroamérica 

come as, regional e interno y por lo tanto pudo reconcc::er la 

le9itimida.d de las fue,.zan democ:rA.ticau que bumcaban el cámbio. Sin 

embár-Oo, poateriormente, las dos administraciones de Reaoan 

rechazaron esa . pol!tica y de nuevo pusieron en eu pol1tic:a a. los 

interesas geopoliticos· pqr enc::ima da cualquier att·a pt'iaridad. 

Ambas posiciones han tenido importantes consecuencia& para los 

Derechos Humanos en Centroa.mét•tc::a, cuyo estudio se de•arrol la 

posteriormente. 

Segundo, los efectos presentadas por la trágica realidad de los 

~ontinuo& y sistemáticos abusas de los Deracho9 Humanos en 

Guatemala• el pais que ha regintrada las peores violaciones de los 

Darechos Humanos en el hemis'ferio durante 30 añou. Aqu1 la 

Se9u1·idad Nacional ha sido la Justtficacion' de los Estados Unidos, 

de la oligarqu1a y de los militares. 91,.\atemaltacos para la 

implemantaciOn de una politica de genocidio sobre le. poblac10n 
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civil, una políti~a destinada a mantener ta misma estructura socio

econOmica desigual e injusta y paradójicamente a la defensa de lo~ 

Derechos Humanos del mundo libre. 

Tercero, los efectos de ta revolución nicara9ilense que dl!sde 

1979 ha tratado de implementar una idt:!olog1a diferente sobre los 

Derechos Humanos que busca corregir las injusticias sufridas pot· le. 

mayot•la y cua9tiona la legitimidad moral de la ldeolog!• liberal 

que tiene hegemonía por el predominio económico e tdeol6Qico da los 

Estadoft Unidos en esta hemisferio. La revolución nicaragüenae de 

nuevo plantea al "humanismo" y las p1~io1~idades para la Justicta 

fiocio-económica que dqsaf la a la inhumana desigualdad e lnJusticia 

que ha reuultado del capitalismo en la periferia. De nuevo enfrenta 

toda la 1'uer~a de un imperio que se resiste al c:ambio. 

Por al eKaQerado papel que los Estados Unidos han tenido eobr& 

su "traspat10 11 c.ent14oamericano y las ccnsec:uenc:ias que ha tenido su 

politica e ideoloeyfa en los Derechos Humanos Qn este istmo, se 

dcrearrollará pt<imero el estudio de loa Derechos Humanos en la 

política. eJfterior es.tadounidense desde que Jame9 Carter asume el 

t:ioder en 1977. 
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CAPITULO 2t DERECHOS HUMANOS EN LA POLITICA EXTERIOR 
ESTADOUNIDENSE HACIA CENTRO AMERICA 

La investigación de la problematLca de los Derecha& Humanos en 

la politica etttet'ior e&tadounidense hacia Centro América es 

cueati6n central en esta te&Ls. La he9mmonia económica politica e 

ideolOQica norteamericana en la región y la resistencia al cambio 

que se ha mostrado con el apoyo a las dictadura9 y las oligat•quias 

ha tenido consecuencias ne9ativas para los pueblos y sus derechoG 

an Centroamérica. 

La primera vez que una politica de los Derechos Humanos ocupa 

una posición primordial en la pol1tica e1tterior estadounidenee sa 

da tras el ascenso al poder an"la Ca.ea Blanca del preeidenta Jamas 

Cat"~er en 1q77, Su contt"overtida pol(tica de Derecho• Humanos no 

sOlo llamo la atención internacional a las violaciones eistem~ticas 

de.· estos en Centl""oamérica, sino también desenma•caró la histórica 

relación de los Estados Unidos con QCbiernas militares autoritarios 

que violentamente abusaban de esos derechos. Al reconocer los 

derechos económicos, sociales y cul tut•ales, Carter efectivamente 

ilegitimizO el papel tradicional de e!Sos gobiernos como guardianes 

del ~ .B!!9 porque ese statu W:!2. provocaba lao sevet·a• 

desigualdades socio-económicas, 

Históricamente, y anterior al gobierno de Carter, los DereC.hog 

Humanos en la politica exter101• estadounidense han sido secundarios 

ante otros intereses economices, estratégicos y geopoliticos. Esta 

subordinación ha contt•ibuido a la iiegativa situación referente a 

los Derechos Humanos que Cartet' intentaba enf1·enta.r. 
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Con la expan~iOn y dominaciOn del capitalismo egtadouniden.se en 

América Latina los Estados Unidos encontraron fuet"tes aliados en 

la.s el igarqu Las regionales y en los mili tares que podt~ian 

9arantizar inicialmente la estabilidad para lots intereses 

econ6micos y poste1~Lormente para. loe intereses geopallticcfi, Pero 

dicha estabilidad del modelo estt"uctural de desarrollo en la 

perife1~1a se ha mantenido por la fuet"za y represión negando no 

solamente los derechos econOmic:os, sociales y culturales por 

omisiOn, sino también los derechos individualaes. · 

Como ha seiialado el historiador estadouniden!le Frank Tannenbaum 

en su análisis de la politica exterior nortetl.mericana hacia América 

Lati~at la oposición y represión de las fuerzas social&& que 

buscaban un mejoramiento de las condiciones de vida de la mayoria 

ha sido en nombre del anticomunsmo, pero esa represión ha sido 

llevada a cabo por oligarquias y dictadura& militare• 

antidemoct"ática• y no par' defensoree de la democt"acia liberal. 

Nos encontramos apoyando a 
Rights 11 e imponian sobre '!SUB 

nombt"e de la defensa del 
comunismo. <1> 

gobie1·nos que violaban al 11 Bill of 
ciudadanos todo mal, haciéndolo en 

mundo libre y en oposición al 

Con la intet"vención not•teamericana en la Segunda Guerra Mundial 

y la subsecuente repartición del mundo en dos bloques ideológicas y 

contt"apuestos, la guerra ft"ia y las preocupaciones del balance 

mundial de las superpotencias Este-Oeste, Centroamét•ica 

representarla més que intereses economices para los Estados Unidos. 

Vino a ser clave en la estrategia de la 9eopolitica mundial y por 

lo tanto norteamérica seguia una dcb le poli t ica en Cen troaméricai 

una, de ser;iuir buscando y asegurando el control de t•ecursos y la 

libre actLtación y penet1•ación de las empresas norteamericanas y 
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dos, de impedir a cualquier costo la ent1•ada de la influenciá 

soviética en l& ragi6n. Los Estados Unidos se opuaieron 

sist•mllticamente a movimientos revolucionario9 y nacionalistas qua 

podr1an implicar una actitud que no fuese completamente fiel y 

entregada a loe Estados Unidos. El presidente Eisenhowor, en una 

reunión del National Security Council en el año 1954, declaró que 

los Eatadoa Unidos, "no s6lo estaban haciendo negocio en 

Latinoamérica, sino que ademas estaban luchando una guerra en 

contra del comunismo" <2>. Més tarde, el 9 de enero de 1958 1 

Eisenhower dijo a la naci6n1 11 L& amenaza a nue~tra seguridad y a la 

esperanza de un mundo en paz puede ser declarado fácilmente. Es el 

imperialismo comunista" C3). 

Mientras que siguieran los Estados Unidos insistiendo en que 

Centroamérica mantuviera un "open door" a los intereses comerciales 

y pol1tica$ estadounidenses, no se iba a permitir la ascensión al 

poder de movimientos radica~es, a los cuales .llamat•ian comunistas. 

Con esa visión de 9eopolitica mundial, las luché\s en 

Centroamérica por cambios estructurales que permitieran mAs 

Justi_cia, igualdad, un ciarto alivio de las condiciones paupérrimas 

y de miseria que enft•entaron la mayoría de la población, tomaron 

una importancia global y no regional para norteamét' ica 

independiente de la influencia o no influencia soviética en la 

reQión. 

Según esa pol 1 t ica, los Estados Un idos buscaron y apoyaron la 

destrucción y la represión de los movimientos que luchaban por el 

cambio. La politica estadounidense estaba vinculada. claramente con 

el mantenimiento del control absoluto de las naciones bajo su 
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hegemonia. Esto implicaba el apoyo del siste~a vigente en 

Centroamérica. Un sistema anacrónico, injusto y anti-democr·atico. 

s"olamente pod1a ser· sustentado a través de una rept•asi6n masiva, 

abusiva de cualquier concepto de los Derechos Humanos. 

E9a paradoja ha sido el producto, según Tan~enbaum, de1 

perseguir una politica anticomunista netamente negativa y de 
aceptar las dictaduras y tit•anias como aliadas y de apoyarles 
cuando, en nombt•e del anticomunismo, hostigaron, encarcela1•on y 
en muchos casos, mataron a la gente que intentaba trabajar por 
los simples privilegios. democt•.iticos que nosotros damos pot• 
'Supuesto. (4) · 

Esta polt.tica mot•alment·e cuegtionable ha sido la causa principal 

para la polarización y radicalización de las fuerzas democráticas. 

También promovió la aceptación renuente de Kennedy, por parte de 

los EBtados Unidos, después del é><i to de la 1•evolución cubana en 

1959, de la inevitabilidad de la revolución en América Latina. 

Kennedy vió el desafio .t•evolucionario en Latinoamérica 

independientemente del conflicto geopolitico este-oeste <un 

importante precedente para Carter, el Unico ott•o presidente 

DemOcrata estadounidense desde los aRos óO). 

Sin embargo esa politica radical, que tenia la vio;;ión de un 

lar90 pla:o en el mantenimiento de la hegemon1a estadounidenee,, no 

dur6. Kennedy fue asesinado el 22 de noviembre de tCjló3. Con ·la 

prematu1~a muerte de Kennedy murió también su doctrina. 

El presidente Johnson, rei. taramos, buscaba de nuevo reprimir y 

vencer las fuer:as del cambio, Nuevamente Centroamérica fua vista 

como pie?a clave en la geopolitica mundial contra la Unión 

Soviética y las fuerzas sociales que am11na:aban ese balance_, fuesen 

mar1tiSta-leninistas o nacionalistas· radicales, fueron vistas como 

u·'!ª eHtensién de la penetración comunista y tenian que sar vencidas 
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militarmente. Cabe señalar aqui que asa mi-ama transformación en la 

politica ewterior estadounidense sucedió en los a~os 80 cuando el 

conservadurismo de Rear;an reemplazó a Cat•ter. 

Esa respuesta militar tuvo' un é:<ito considerable. Logt•ó 1renar e 

impedir los cambios sociales y logró preservar intactas las 

estructuras económicas y pal i ticas en Centroamérica que, con la 

SKcepci6n de Nicaragua, siguen vigentes hasta la fecha. Pero el 

costo ha sido la sistemAtica violación de los Derechos Humanos en 

toda la región. La subordinación de estos en Centl'oamérica a loa 

intet•eses geopoliticcs y económicos estadounidenses fue una de la.e 

paradojas morales que el presidente Carter intentó corre9ir con su 

polltica de Derechos Humanos. La preocupación por la ViQencia de 

los Derechos Humano9, contradictoria con la persecusi6n de otros 

interese• geopoliticos imper:ialistas y come1-ciales, historicamente 

habia •ido subordinada a estos intereses hasta que Ca1-ter tomó el 

poder. 

De ahl en adelante, la vigencia y no viQenc:i.a de los Derechos 

Humanos (estrecha. o ampliamente conceptualizados) y la discuei6n de 

lo mismo será parte integral y una consideración ineludible de l& 

polltica eKterior es~adounidense frente al. conflicto. 

centroamericano. 

El siQUiente análisis busca mostrar cómo evolucionó esa 

politica¡ como desarrolló la discusión a través de dos 

administraciones muy diferentes, la de Carter y la de Re•gan~ y el 

impacto e implicaciones que estos tendrlan Sn Centroamérica. 
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LA POLITICA DE CARTER 

Después de la guerra de Vietnam, la pal i tic a et«tarior 

••t&dcunidense ha sido influenciada por corrientes ldeológlcaa muy 

distinta~. Una corriente que se expresa en la polltica de la 

adminlstt"aci6n Carter, creyO que fue un error ve1• el conflicto de 

Vietnam como una eutenslón de una lucha mayor entre las dos 

superpotencias por el dominio global. Vio los cambio• 

revolucionat•ios en el Tercer Mundo como algo distinto del 

axpansionismo soviético, que pod1a ser tratado independientamente 

da este. La otra corriente creyó que la guerra de Vietnam hubiese 

sido ganada si se hubiese aplicado más fuerza demde el principio, y 

que la derrota estadounidense fue una clat•a victoria para los 

soviOtlcos. Una corriente, claramente afectada por el grada 

inhumana de la guerra de Vietnam y la9 cons~cuencias en la psique 

norteamet"icana, buscarla reparar esta situación con una pol1tica de 

no conft"ontac16n y de retirada de la guerra f1"'1a. Otra corriente en 

cambio darla una vi9i6n de confrontar y vencer a -los movimientos de 

cambio t"evolucionario para AS1 poder seQuir venciendo Al macro 

enemigo, la UniOn Soviética. 

Una tendencia impulso la pol1tica· de los demócratas y el 

presidente Carter" y la otra la de los republicanos de Reagan 

<usando aqui nomenclatura not"teamericana>. Lae dos ten tan 

implicaciones muy diferentes en Centroamérica, la región de 

Latinoamérica donde más exist1a el conflicto entre las fuerzas de 

reacción y lo9 movim1entoe de cambio revolucionario. 
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La retirada de la guerra fria fue fundada en conceptos morales 

de lo que se ha considerado como una nueva época en la pollticA 

estadounidense frente al mundo. El principal ideólogo de esa nueva 

época y jefe del National Security Council durante la 

administ1~aci6n Carter fue Zbigniew Brzezinski. Brzezinski creyó que 

el comunismo ya no debia ser la preocupAciOn agobiante sobre todos 

los asuntos y que las intervenciones -en favor de ragimenes 

autoritarios y represivos y en contra de movimientos populares-

eran inmorales y poco prácticos (dado el resultado de Vietnam>. 

Brzezinski reconoció la necesidad del cambio en el mundo 

subdesarrollado e identificó a la Seguridad Nacional estadounidense 

con ese cambio y no en contra de él. 

La revolución de crecientes expectativas implica que amba9 1 la 
paz y la seguridad, dependan más y mas de la provisión de una 
vida aceptable a todos los pueblos del mundo ••• 
nuestra seguridad nacional depende de la dirección positiva de 
ese proceso turbulento del despertar pol1tico mundial. (3). 

Según Brze:inski 1 la pol1tica de Carter fue 1'.una pol1tica de 

intento por in'fluir en el cambio hacia direcciones compatible9 con 

nuestros intereses y valores" (6). Pot' .lo tanto, buscaba un cambio 

en la política imperial de imposición que habla caractet•izado las 

relaciones con Centroamérica y generado el fuerte antiimperialienlo 

de! los movimientos revolucionarios. 

El nacionalismo latinoamericano, más y más radical miantra9 
amplia su base popular, se dirigirá con más y mAs animosidad 
contra los Estados Unidos si los Estados Unidos no cambian 
rápidamente su posición. Serla sabio para los Estados Unidas 
hacet' un cambio explic1to para abandonar la doctrina Monroe y 
conceder que en la nueva época global la contiguidad geográfica 
hemis'férica no tenga que ser decisiva p·oliticamente. (7). 
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El r.echii.'zo de· la importancia geopolitica de América L.atina 

permitió a los Estados Unidos reconocer una cierta lagitimidad da 

las fuet•zas que busé:aban superar las miserias del eubdesarrol lo. 

Seg'1n Brzezin~ki la Unión Soviética todavla era el enemigo, pero 

como su polltica anacrónica iba a ser supera.da por la nueva 

moralidad en la po.11tica eKterior norteamericana, la UniOn 

Soviética tendrta que remoralizar su propia politica con el 

resultado de que el mundo entero se benef iciat•ia, 

E9a polltica estuvo dirigida hacia la Unión Soviética en una 

retvindicaci6n .de las creencias de Kennedy de que la ju!lticia 

social y_econ6mica podrtan ser meJor logradas con instituciones 

democráticas liberales. Sin embargo, la moralización de la politlca 

eKterior también respondia a una serle de factoras intet•nos. 

James Pett•as (8), en su análisis de la nueva. moralidad en la. 

po~1tica de los Derechos Humanos de Carter, consideró que1 

ºLa mol"'alidad 11 es una e:lpresión ideolOg1ca del imperialismo 
estadounidense qua se t•ep i te en un tiempo de crisifi. Es lo qua 
se ofrece al mundo en vez de cambios sustanciales en el orden 
económico y social mundial. (9). 

Según Pett•as, la cri9is que generó esa nueva mor•lidad resultó, 

no sólo de Vietnam, sino también "de otras circunstancias.que 

d~ñaban la imagen y la legitimidad de la politic• estadounidense. 

El "Watet•gate Scandal 11 genet"'ó una falta de confianza y un c'Lnismo 

por parte del pueblo hacia la presidencia. El derrocamieto de 

Allende en Chile por la CIA y el abierto apoyo hacia el dictador 

Pinochet generó una oposición a la politica eicterior estadounidense 

en el mundo entero. La politica de los Oet"echos Humanos naci.6 en 

esta coyuntura histórica. 
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En BU campaRa preeidencial 1 Jlmmy Cartet• todavta no habia 

formulado una politica de lots Oet""echos Humanos. Al racorrer el pais 

sa preocupó por la psique daRada del norteamericano y se 

coma un curadOt" del orgullo nacional. Se pr•eocup6 

inmoralidad de la polttica eKterior de Kissingar 

presentó 

poi• la 

(d& la 

a.dministración anterior)¡ Car ter y sus consejero• l ibet•ale• 

buscar-tan una base moral pat"a e9a misma politica. El lá de marzo 

de 1977, Carter dijo: "yo quiero ver a nuestro pats establecer un 

estandar" de moralidad 11 (10), 

No existió una politica planeada de los Derecho• Humanos. Hay una 

serie de hechos que mueetran que esa politlca fue el producto de 

una coyuntut""a de la época, Una carta del disidente soviético Andrai 

Sakharov llego al escritot•io recién barnizado del presidenta Cartet• 

el 29 de enero de 1977. La carta fue publicada en la prensa 

norteamericana, llamando la atención al abuso de loa Derechos 

Humanos y pidiendo la ayuda del presidente en loB cagos de pre•os 

paltticos en la Unión Soviética. Otro insidante significativo fue 

el arresto de los ~irigentes del Helsinki Mcnitorlng Gt·oup, 

principalmente del escritor Alel<ander Ginzbut•g y el cienttficc Yuri 

Orlov, en 1ebrero de 1977. El Helsinki Mcnitoring Group se formo 

después de los acue1•dc• de Helslnl(i en 1977 1 que alimentaban el 

resurgimiento del movimiento disidente en la Unión Soviética. La 

adopción de una politica de Derechos Humano-a fue muy cong1•uente 

frente a todas esas coyunturas, El nuevo presidente busco 

dest"ac:at•se de las administraciones anterlot•es, por lo que intentó 

moralizar una politica inmoral, hacer a los norteamericanos 
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•entirsa bien, y recuperar la iniciativa frente a la Unión 

Soviética .. 

Sin duda la polttica de lo• Derechas Humanos nació de la 

ra9puesta que tarter dio a la Unión Soviética y dado la larga 

tradición de enfrentamiento con los soviéticas desda la Sogunda 

Guerra Mundial, esa pol1tica buscaba •er un at"ma ideolOgica frente 

a la URSS. Carter proclamó sut1 intenciones a 9rezhnev y al 

•mbAJador- Dobrynin y a la vez al público norteamericana de reservar 

el derecha de denuncia cuando se amenazaran los Dat·echos Humanos, 

en una conferencia de prensa y un comunicado al lidar soviético 

ocho semanas después de tomar la presidencia. 

Carter habló a las Naciones Unidas <17 de mar~c de 1~77) y 

•stableciO lo• Derechos Humano9 c~mo obJativo principal en la 

politica estadounidens•c 

He llagado a la presidencia 1irmemente comp1~ometido con una 
politica exterior mAa abierta ••• 
Veo un mundo con mayor esperanza.. un mundo dominado par el 
incremento de demandas de libertade5 b4.sic:as, derechos 
fundamentales, por niveles más altos de vida( estamos d~cidtdos 
a participar en la conformación de ese mundo. 
Quiero qua todos no~otros dediquemos Lln persistente y 
prolongado esfuar:.o destinado en principio, a m.antenet• la pa: y 
reducir la carrera armamentista; se9undo, a la. c:onstrucc:ión da 
un sistema econOmic:o internacional mejor y más coopet•ativot y 
tareero, a trabaJat· con nuestros adversario• pot&!ncialas as1 
como con nuestros am19os más cercanos en el a\/ance de la causa 
de los Da~echos Humanos ••• 
La bQ9quaecta de paz y Justicia también signi1ica el regpeto a 
la dignidad humana. Todos lo• firmantes de la Carta de las 
Naciones Unidas se han comp1•ometido a observa1~ y re•petar los 
Derechos Humanos bA.sicos. Sin embargo, nin9un miemQro da las 
Naciones Unidas puedo argumentar que el maltrato de sus 
ciudadanos es dE? su exclusiva incumbencia. De igual manera, 
ninQ:ú.n miembro pude evadir su f'"esponsabilidad en la revisión y 
opinión cuando alguna tortura o abuso ocurra en cualquier lugar 
del mundo. 
La c:onfian:a básica en los asuntos humanos se di1•ige hacia una 
demanda m•s universal por los Derechos Humanos fundamentales. 
Estados Unido9 posee un derecho de nacimiento histót•ico a. ssr 
asociado con este proceso. 
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Nosotros en Estild,os Uni·d.Os ·acept~mas·'~esta 'í·esponsabilidad en el 
sentido .más completo y constructivo, El nuestro es un 
compromiso y no sólo una postura·pol1tica ••• 
Par-a demostrar este compromis_o: buscaré la aprobación del 
Congreso y la'firma'de cori'\t'enio's de.las Naciones Unidas sobre 
derechos" ec:onOmicos, sociales y _cul_turales 1 asi como conventos 
sobre derechos civiles y Polltic'os.'· <12). . 

Al C'omprometerse a firmar~ el conYenio de .derechos económico&, 

sociales y culturales, Carter ·,-seiit6 un pt•acedente a.l aceptar un 

concepto mucho m.ts amplio de los Derechos Humanos, que las 

consideraciones estadouni'dE!nseS anter-iores. Aceptó qLte los derechos 

económicos, sociales y culturales ten1an igual importancia que los 

derechos civiles y pollticos. 

Cartet• estaba efectivamente reconociendo el contenido de la 

Declaración de los Derechos Humanos, cuya concepciOn era mucho mcts 

amplia que la de la estrecha visión liberal que limitaba el campo 

de los Derechos Humanos únicamente a los derechos civiles Y. 

pol'iticos. Carter, de ninguna manera, aceptaba la premi•a 

socialista que postulaba que la ga1•antla de los derechos sociale• y 

l:::!conómicos era la necesaria condición para el ejercicio de lo9 

derechos civiles y pollticos Cque voltea la ideologia liberal) pero 

reconocio, como las Naciones Unidas, que una efectiva vigencia da 

los Derechos Humanos dependla de un reconocimiento de las dos, aón 

más, de tres generaciones de Derechos Humanos. 

bada que la preocupación por las desigualdades económicas y 

sociales contra.decía a la ideolog1a tradicional 1 ibera!, habla que 

definir claramente esa concepción más amplia de los Derechos 

Humanos en la polltica de los Estados Unidos. Esa definición la 

hizo el secretario de Estado de los Estados Unidos, Cyt•us Vanee, en 

la Universidad de Georgia, el 30 de abri ¡'de·. 1977. El discurso 
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11 Human Ri9hts an'd Foreign Policy 11 fue aceptado por la 

administración y el Departamento de Estado como la definición 

definitiva de los Dérechos Humanos1 

Permitanme definir lo que queremos decit• por "Derechos 
Humanos". En primer lugar es el derecho a no padecer, por 
acciOn gubernamental, la violación a la integridad de la 
persona. Tales violaciones incluyen tcrtut•a, el t1•ato o castigo 
cruel, inhumano y degradante, as1 como . el arresto o 
encarcelamiento arbitrario. Adem.is 1 incluyen la negación da un 
juicio público imparcial y el allanamiento de morada. En 
segundo lugar, el derecho a la satisfacción plena de 
nece&idadeu vitales tales ccimo la alimentación, la vivienda, la 
atención médica y educativa. Reconocemos que la satinfaccion de 
estos derechos dependerá en parte de la etapa de d11sat•t"ol lo 
económico de la nación. Pet•o también sabemos que este derecho 
puede se1• violado por la acción o no acción del t;¡obierno ••• 
y tercero el derecho de gozat• de libertades e iv i les y 
politicast libertad de pensamiento, de rali9ión 1 de reunión, 
1 ibertad de palabt·a, de prenea, de movimiento dentro y fuat•a 
del pa1s de origen, as1 como libertad da participar en el 
gobierno. 
Nuestra polltica es de promover todos et1tos derechos. (13). 

Una definición de acuerdo con las declaraciones de los Derechos 

Humanos de las Naciones Unidas. Fue la aceptación por primera vez 

por los Egtados Unidos de los derecho'.3 económicos, sociales y 

culturales, como Derechos Humanos y no meras aspiraciones morales. 

Esa politica, pue9ta en la práctica, revisó completa.menta las 

relaciones con las naciones centroamericanas, porque los Estadc6 

Unidos, de acuet"do con esa nueva mo1•al, no podian justificar el 

continuo apoyo a los regimenes antidemoc1-B.ticos e injustas que 

yiolaban los Derechos Humanos. En los paises de Centroamét'ica, las 

masivas desi9ualdades estructurales y la represión de lae fuerzas 

de cambio, implicaban una violación de toda concepción de los. 

Derechos Humanos. 

En Guatemala, por ejemplo, según un estudio de la CEF'AL 1 · en 1980 

el 20'/. más pobre de la población gozaba del 5.37. del inoreso total, 
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mientras el 20% mAs alto gozaba del 54.1X! 2'979 1 000 p~~sonae 

vivian en estado de extrema pobreza. 2'287,000 no cubrieron sus 

necesidades b.i.sicas, de una población de 7'262 1 000 personas. Es 

decir, qua un 70.1% de la población vivia en e9tad0 de pobreza. 

114). 

los miles y miles de victimas de asesinatos, secuestros y 

torturas inhumanas y el clima de terror que rainO en Guatemala bajo 

la doctrina de Seguridad Nacional fueron hechos que esa politica de 

Der<echos Humanos tenla que enfrentar. 

Nicaragua también 11 disft•utaba 11 de las mismas condiciones de 

desigualdad e injusticia, de desempleo y pobt•eza que se agudizaron 

a través de los 70. Según al mismo estudio de la CEPAL un 61.5% de 

la población se encontró en condicionas de pobreza. 

La Guardia Nacional de Somoza cometió todo tipo de atrocidades 

huma.nas contra la población civil para mantener esas desigualdades 

y esa pobreza. 

Si la politica de Derechos Humano& iba a taner algún impacto 

frente a la Unión Soviética, para no caer en la falsedad, los 

Eetados Unidos tenian que mejorar la situac16n de loa Derechos 

Humanos en sus paises aliados. 

El C".ontinuo apoyo de los Estado9 Unidos a estos gobiernos 

militares fue mor<almente cuestionable. Los abusos de los Der<echos 

Humanos fuet-on hechos qua la poli ti ca de Car ter tendria o que 

Justificar o qua enfrentar y cambiar, dado que los Estados Unidos 

hl'<bian estado abiertamente involucrados en el entreni'miento, 

pet•trecham1ento y dit•ección de las Fuerzas Armadas de esos paises. 
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Lo9 raoimenes milita.res y dictatoriali!s en C:entrol!mérica, que 

antes recib!an el abierto apoyo da loa Estado'3 Unidos, t11ndrian no 

•clemente que empezar a reBpetar los derecho• individuales, sino 

también buscar establecer las condiciones sociale• y económicas que 

permitirtan la efectiva vigencia de los derechos económicos, 

!locil\les y cultura les, para seguir el apoyo 

norteamericano. 

Dado que esas condiciones únicamente iban a crearse a t1•avés de 

cambios e9tt•ucturales suficientemente radicales para romper con las 

estructuras existentes, ae amenazaba asi la justificación de1 

modelo de desarrollo ca.pi tal is ta pet•i férico que habla evolucionado 

baJo la hegemonía capitalista e•tadounidenee. 

Carter estaba oponid!ndose a la histórica contradicción de la 

imposición imperial de lo~ Estados Unidos sobre América Latina que 

invalido tas proclamaciones morales estadounidenses da la 

democracia y al liberalismo. Esa imposición que primero serviria a 

los intereses capitalistas durante el expansionismo capitalista 

estadounidense antes de la Segunda Guerra Mundial, deepués serviría 

para mantener el firme control en el hemisferio que dictaba el 

interés geopolítico. Al intentar de9prender su pol 1 tic a de esa 

tradición que heredó, de inmediato Carter enfrentó a lats tuerzas 

1•eaccionarias, un obstltculo que limitaba la efectividad de su 

politica de Derechos Humanos. 

Ca1•ter puso en práctica el Foreign Assistanc:a Ac:t de 1974 y su 

enmienda de 1976, que 1~equiri6 qua el Oepa1•tamento de Estado 

1 hiciera un reporte anual de las condiciones de loG Derechos Humanos 
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antes que el CcngresCl aprabat•a la ayuda económica o mi 11 tar · a 

paises que recibtan esa a!SiGtenc:ia. 

El Fot·ei9n Asistllnce Ac:t p,.ohibió la ayuda eccnOmtc:a a militat• a. 

paises que no respetar~an los Derechos Humanos <salvo cascns. 

axtt·aor-dinarios donde el preuidente tEtnia el poder de hacerlos 

casos especiales). 

De acuerdo con esa ley, Car ter terminó la ayuda mi 1 i t.at• y 

econOmica estadounidense a Chile, Argentina, Paraguay, Brasil y El 

Salvador, todos paises donde lo& militares estaban implemetltanda la 

Doc:trina de 6e9ur-idad Nacional en una 'forma violenta sobre la 

población civil. 

Guatemala recha.::6 la ayuda norteiameric:.ana por las vincules que 

se hacia entro ayuda y Derec:hos Humanos., pero debido a ta relativa 

autonom1a de los militares guatemaltecos frente a Washington, 

Guatemala no fue afectada tanto por ese corte. At•mas, equipo y 

aseaoria seguian viniendo de Taiwan e Israel. 

La politiza.c:ión de los derechos económicos, sociales y 

cultura les por Cartet• y la insistencia en un mejoramiento en la 

conducta de los QObiet•nos t•eferente a los Derecho~ Humanos, dio un 

apoyo moral a las fuerias d9 oposición en Guatemala que hab1an 

aumentado durante el gobierno del General Laugerud Garc1a (1974-

1978). PciradoJicamento, al relativo mejoramiento respei:to a los 

Derechos Huma.nos durante el gobierno de Lauoerud Garcla, que 

permitió mayor 01•gani2ación opositora, fue castt9ado por Carter por 

ser demasiado 4busiva de los Oer~c:hos ·Humanos. La oposición 

guatemalteca fue fuertemente reprimida por• el 9obierno del general 
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Luca9 Garcla t1q70-19e2) ciuien ampeo::6 a llevar a cabo el genocidio 

de la población civil guatemalteca durante los años 80. 

Sin embar90, la polltica de Carter tuvo un impacto considerable 

y positivo en otras partes de América Latina. Desató una ola de 

esperanza entt•e lae fuerza9 democrática• y di6 Justificación a las 

fuerzas revolucionar•ias ·que buscaban cambiar• el orden socio-

económico que provocaba la negativa situación de los Derechos 

Humanos. 

En Nicaragua, Pedro Joaquln Chamorro, editor de "La Prensa 11 y 

lider de la Unión Democrática de Liberación <oposición democr•Atlco

liberal burgueiia), llamó al presidente carter para cumplir con su 

poli ti ca. Según un repot•te del New York Times del 2 de marzo de 

1977, Chamorro diJot 

Los Estados Unidos siempre han dado apoyo material y mol"'al ·a 
las dictadu1~as como la de Nicaragua ••• Ahora es tiempo para el 
presidente Carter de mostrar que sus palabra9 dignas sobre el 
respeto de los Derechos Humanos puede set• una real id ad. ( 15). 

Los gobiernos en Amét•ica Latina empezaron a tomar medida~ 

encaminadas a frenar los abusos o de encubrirlos .para salvarse del 

escrutinio de la nueva pol1tica norteamericana. Se dio un impulso a 

las instituciones eaistentes para la pr•otección de los Derechos 

Humanos, eKigiendo un mayor t•espeto de la Convención Americana de 

los Derechos Humanos <que concibe a los Derechos Humanos que fueron 

decla1•ados en la Declaración Universal de las Naciones Unidas!. La 

Comisión lnteramericana de Oet•echos Humanos empe:6 a real i ::ar 

investigaciones in situ en varios paises. En 1q79 se estableció la 

Corte lnteramer icana de Derec.hos Humanos que buscat•1a esforzar 

Jurtdicamente el cumplimiento del respeto de los Derechos Humanos. 
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Es quizll en Nicaragua donde la polttica de los Derechos HumanoB 

tuvo el mayor impacto, o mejor dicho, consecuencias. En abt•il de 

1977 la adminiBtraci6n Cartar retiró la ayuda económica y ne96 

firmar un nuevo pacto de ayuda de sec;iuridad ldestinada para la 

Guardia Nacional), por loa abusos de los Det"echos Humanos en el 

pala. 

Charles W. Bray 111, vice-secretario de Estado para a5untos 

lntaramet•icanos dijo al Conc;ireso que la ayuda económica y militar 

no se raanudar!a hasta que la situaciOn de los ·Derecho• Humano• 

hub leee me jo1•ado. ( ló). 

A través de la Ot•ganizaciOn de Estados Americanos, la 

admin 1strac:i6n Cat•ter deClaró que Somo:!a era el obstáculo pt•incipal 

para un gobierno democrB:tico, y mientras que la oposición en 

Nicaraoua seguta luchando para derrocar a Somoza, la admini9traci6n 

Carter entro en negociaciones con e9ta oposición y publicó una 

demanda para la renuncia de Somo;:a. Cuando finalmente huyó Somoza, 

Carter declaró el 30 de julio de 1979 que: 

Ea un error a15umir que cada vez que ocurre un cambio evolutivo 
en este hemit>ferio éste sea de alguna manera el resultado de 
una intervención cubana masiva y secreta. El hecho es que el 
régimen de Somo~a perdió la confianza de su pueblo. Para 
conseguir en ese pais una. transicion ordenada, nuestro esfuerzo 
fue permitir que el pueblo de Nical"'ac;,ua tomara la decisiOn 
última sobt•e quién deb1a constituit•se en 9U l1der 1 es decir en 
la forma de gobierno que deb1an tener. l17). 

El Secretario de Estacte reitero las palabras del presidente en 

un discurso sobre la política estadouniden9e hacia Latinoamérica el 

27 de septiembre de 19771 

Debemos tomar muy en cuenta la importante distinción entre 
cambios politices y sociales producto de factoraes internos y 
aquellos que resultan de presiones y fuerzas provenientes del 
exterio1·. Debemos 1·econoce1• que la alteración del ot•den social 



al interior de una naciOn no 
presencia de una mano eKtranjera. 

necesariamente 
(18). 

significa la 

Esta pos1ci6n fue coherente con el deseo de Cartet" de desprender 

los conflictos regionales de Centroamérica de la geopol1tica del 

conflicto Este-Oeste. También mostró una tendencia por calmar a los 

sectores conservadores asustados de los Estados Unidos, quienes 

aiguiendo con el esquema geopol1tico de la región, vieron en la 

revolución nicaragüense una peligrosa amenaza a la seguridad 

nacional de los Estados Unidos. 

La ayuda de los Eatados Unidos al nuevo gobierno do 

reconstrucción en Nicaragua también fue coherente con los deseos de 

la •dministraciOn de dirigir positivamente al proceso de cambio, es 

decir "en direccioneg compatibles con nuestros intereses y 

valores 11 • 

La economia nicaragüense ha gido deterio1•ada por una prolongada 
y desgastante disputa. Nos han 9olicitado ayuda y la estamos 
dando. Pero se necesita mucho más para restaurar la confianza 
pública, la iniciativa privada y el bienestar popular ••• 
Tal acción demowtrará que se puede confiar en Estado5 Unidos 
para apoyar lae aspiraciones democráticas y la rec:onstruc:ción 
de economias deterioradas. (19). 

Carter pidió 75 millones de dólares pat•a la reconstrucción de la 

economía nicaragüense, Un 601. de esa ayuda estuvo destinado al. 

sector privado. 

Carter estaba buscando fomentar una sociedad plural is ta pet•o con 

el sector privado ten1endo un papel prinÍ:ipal y hegemónico en la 

sociedad, Seguía el esquema de las revoluciones democrAtico-

burguesas del siglo XVIII y XIX con lo cual Nicaragua c¡uedat•ta 

vinculada al sistema capitalista. en donde .. los Estados Unidos. 

tendrlan la hegemonla y contrOf.-"- Et•.: hecho de· que· los Estados Unidos 

no iban a poder controlaf····· et·- p'r'oCBsO ,='r'evclucion.Srio y· ·qua 'los 
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aanéttnistas asumíet•on la he9emonta en el vacio pol1tico dujado por 

1•, catda de Somo:a es independiente de la import•nte con•ecuencia 

inicial de la politlca de los Derechos Hum.i1nos de Cat•ta1•. Al coPtar 

la fuente tradicional de apoyo a Nlcaragua, &sa pol1tica minó las 

bases de un régimen pro-estadounidense que hist6ricament~ habla 

violado les Da~echcs Humanos y, sin menospreciar la v.ali'ente lucha 

del pueblo nicara.güen~e, tuvo una parte importante en el 

derrocamiento de Somo::a. 

Irónicamente, éste é1tito fue sobrepesado, pot" lo que los 

conservadores consideraron un gran error el haber dejado lleQar al 

poder a una revolución antiimperialista y nacionalista (que lA 

l lamat"ian comunista> en una región de tanta importancia e9tt·até9ica 

para la geopolltica eStadounidanse. 

La interpretación de la pol 1 t1ca de los Derec:ho9 Humanos de. 

Cal'"ter tuvo varias inconsistencias y contradicciones que resultaban 

de tenet" que haicer el ba.lanca de esa pal 1 tic a con ot1·a!i intereses 

vitales pero contt•adictorios a la pe1~secusi6n de un.a pol1tica de 

Derechos Humanos. 

A nivel global esa politica inevitablemente tenla que est~r 

ac:omodada. después de los intereses estraté9icos. Por lo tanto,en 

lu9ares que todavi.a se consideraban de itnpot~tancia estratégica., la 

preocupación por los Deret:.hos Humanos tomaba un lugar· secundario a 

los intet·eses imperiales de los Estados Unidos en la g.aopo11tica 

mundial. Ca1•tefr pudo condenar a los paises cent1~oamer1canos por 

abusar de las Det"ec:hos Humanos porque consideraba que Cent1~oamérica 

no tenla tanta impor~t.anc.ia 9eopolitica~ Pudo reconocar la 

legitimidad de la lucha revolucionaria y aun eKpresar su apoyo 
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mot•a1 a esta. Sin embargo, la falsedad de esa politica fue.vista en 

otros lugat•es considet•ados aún de interés geopolitic:o, Paises que 

fueron igualmente abusivo~ de los Derechos Humanos, como Tailandia, 

Indonesia, Corea del Sur y las Filipinas, rec:ibian el continuo 

apoyo militar y económico por" razones de seguridad. 

Por las inevitables inconsistencias, la politica de Da1•echos 

Humanos fue criticada por la izquierda por ser inefectiva. E1<istian 

una serie de escapatorias que disminuyeron la efec't1vidad de la 

politica como reivindicaci6n moral y como arma ideológica frente a 

la Unión Soviética. Por ejemplo, la administración Carter no exigió 

las mismas condiciones para la ayuda de parte de organizaciones 

internacionales, tales como el Banc:o Mundial y el Banco 

lnte1•nacional de Desarrol 101 o de orga.ni::aciones privadas que 

podian seguir apoyando a los gobiernos que Carter oficialmente !le 

negó a ayudar. 

Además, como consecuencia de la rat6rica moral, la política de 

Carter empezó con una nueva forma de ayuda. En 1980 se empezó el 

programa de Economic Support Funds (ESF>, créditos que, como fueron 

dirigidos al desarrollo económico y social, no tuvieron las 

rest1•icciones que la moralidad eKigié. Los créditos ESF no tue1•on 

controlados y permitiet•on a los gobiernos militares dirigir los 

fondos a fines militares haciendo ajustes en el pt•esupuesto. 

Otra contradicción más importante, que debilitó a esa politica, 

fue el choque que tuvo con la gran empt•esa privada, los intereses 

comerciales estadounidenses y los fundamentos del conjunto 

capital is ta metrépol i y peri feria. La empresa privada y sectores 

conservado1•es en los Estados Unidos históricamente se han opuesto a 
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las reformas y cambios necesarios para equilibrar la economia y 

h•c•r má.9 posible una mayor vigencia de los Derechos Humanos. 

La promoción da los Derechos Humanos y reconocimiento da los 

derechos económicos, sociales y culturales iban en contra de loa 

intereses comerciales. 

El ensayo da Noam Chomsky <20>, da análisis y critica de la 

polltica da Carter demuestra la clara relación entre la inversión 

privada estadounidense en loa paises del Tercer Mundo y el nivel de 

represión y abuso de los Derechos Humanos. 

Hist6ricamant11, el clima propicio para la inverai6n d•l capital 

f inane iero estadoun idenso ha estado garantizado por QOb iernos 

antidemocrAticos, no nacionalistas, no reformistas y entreguistas a 

los Estados Unidos. La ei<pansi6n del capitalismo hacia la periferia 

se dio por la búsqueda de ganancia y no por la democracia y los 

Derechos Humanos. Por lo tanto, buscaba concesiones exageradamente 

favorables, mano de obra barata, no organi::ada y marginada, tierras 

regaladas y la seguridad de ese orden por un largo plazo1 

condiciones aseguradas por los mismos gobiernos antidemocraticos, 

·oligarcas y no reformistas. 

Los intereses capitalistas de la inversión privada en l• 

periferia no colncid1an con el nacionalismo latinoamericano o con 

lil crQanización de les trabajadores para mejorar sus condicionas de 

trabajo o la satisfacc16n de las demandas populares por niveles de 

vida socio-económicos adecuados a través de reformas estructurales. 

El capitalismo huye de esa9 tendencias, y como argumenta Chomsky, 

la inversión privada disminuye cuando esas tendenc:ia9 •e 
manifiestan, buscando siempre aquellas restaut'ar el clima mas 
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propicio para 1• Chomsky cita dos ejempla• 

ilustrativos del rol de la empresa privada en esa negativa t•elaci6n 

P.ara la perl"faria que también muestran el hitst6r•ico alineamiento de 

la polittca exterior e•tadounidenae con sus intereses comerciales y 

capitali~tas. 

Uno fue el derrocamiento del 9cbie1•no de Arbenz en Guatemala en 

1954, planeado por los dos hermano!S Dulles, John Fostet• Dulles como 

Secretario de Estado y Allen Welsh Oulles como Dir"ector de la CIA, 

ambos vinculados con la empre9a Uni ted Frui t Company, que sa sen tia 

afectada por las reformas agrarias que llevó a cabo Arbenz 

equilibrar las desioualdades socio-económicas y estimular 

desarrollo de un capitalismo nacionalista e independiente. 

para 

el 

Otro ejemplo fue el rol que la empresa privada e9tadcuniden9e 

tuvo en de5estabilizar el gobierno de Allende en Chile <1970-19731 

y el claro sur-gimiente de la inversión privada e inter-es por parte 

de la gran empre9a en el t•égimen de Pinochet. 

Chomsky concluye que hay una relación muy est1•echa entra la 

represión de loe Derechos Humanos y los intereses comerciales 

estadounidenses, al grado que la vigencia de los Oet•echos Humanos 

en los paises satélites es incongruente con la pet•secusión de esos 

intereses comerciales. Por extensión se puede ver como esos 

intereses no estari.an de acuerdo con la poli.tica de los Oerechom 

Humanos de Cartet•. 

Carter, mientras declaraba la promoción de loe derecho& 

económicos, sociales y culturales, no pudo promovet• los cambios 

estructurales necesarios para progresar hacia una efectiva vigencia 

de esos derechos pot• la inevitable oposición de los sectores 
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reaccionarios dentro da loa Esstados Unidos y tamblén dentro de 10!5 

paises pe1•i féricos. 

En Guatemala, ssgón cift\as de la 'EmbaJadn da los Estadce Unido9, 

en 1985 habla unas 209 compafíia-a e'Stadounidenses c:on inver50i.ones 

directas o subsidiarias. La sucursal guatemalteca del American 

Chamber of Commerce, que representa a estos inte1~esas, desde el 

inicio de la intervenciOn militar en 1954 apoyó a los militares en 

la represión de los sectores populares. En 1980 1 el gobiet"no de 

Lucas Garcia, que' ya tenia que responder a las e1<i9ancias de los 

Derechos Humanoe de Ca1\ter por-que la ayuda hab1a sido cortada, 

habla iniciado el eHterminio de la población civil intentando 

acabaf' con la guet•rll la. Sin embat•go, el presidente del American 

Chamber at Commerce 1 Thomas Mooney 1 se queJ.:1ba ccn el embajBdot• 

Ft·ank Ortiz de que loa reportes de la embajada criticaban demasiado 

a LUcas Garc1a1 

El gobierno de Guatemala, a pesa,. de su9 numeroso11 errores, es 
meJor que la mayot•ia de los gobiernos del mundo en los mismos 
términos de los Derec:hoe Humanos por los cuales es 11everamente 
atacado y ea infinitamente meJot• en esos mismos tét•minos que lo 
que seria un gobierno formado por ~quel los compt•ometidos en 
derrocarlo. (21 l. 

Carter enfrentaba la contradicción de prornove1• loe Der-e~hos 

Humanes paro dentro de los parAmetr•os del capitalismo, y aunque la. 

empresa privada no decidía si influta en la pol1tica de Carter, 

este 9an6 muc:l:los enemi9os entre los rangos de la gran empresa 

privada y los sectores reaccionar•ios del pal&. 

Esa <::ontt•adicción y . las 1navi t~b'{-~~· · _i.~cons'iste~c:ias que esa 

pol 1 t ica no , pudo superar~ : ·sin'· :-c'~~:~~-:·~:\:_·~~~··-·1--~-- ·f·~·i:S~d~d· .1 tmi" t~·ba:n la 
. , .. t· :;;:;:·:.'·~;:::~;r.-~ ·;·:k_,r;: -,··~:~:i~2 ,; · _. 1. 

efectivi.dad de dicha pol 1 tiCa.. y contributan··, -a·: su - frac:aao. La 

polttica fue rechazada 
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siguiente da Ronald Raa9an. Sin embargo, no fue rechazada por las 

contradicciones con los interesas comerciales o las inconsi&tencias 

que limitaban la efE!ctivad de esa politica, sino por otras razones. 

La profund·a y extensiva cr1tica de la administración republicana 

de Reagan, que asume el poder en 1981 9 Justif ic~ al abandono de la 

posición de Cat•ter por razones ideol6gic:as y geopoliticas. La 

corriente ideológica dett"ás de Reagan no pudo aceptar las criticas 

que si hi:i:o Cat•ter de los gobiernos aliados autoritarios, porque 

eso debilitaba a esos gobiernos y a lo• intereaes geopoliticos 

estadounidense. Ultimamente, entl'e la nueva de1•eche., se piensa que 

Carter •.•perdió" a Nicaragua frente a los soviéticos. Según la 

visión de la derecha, la amenaza soviética estuvo presente en todas 

partes y tenia que ser vencida como hubiet•a sido en Vietnam si 

hubiesen podido usar la fuerza necesaria. Esa fuerza la iban a usar. 

en contt"a del gobierno sandinista da Nicaragua que se atrev1a a 

desafiar la he9emonia de los Estados Unidos en su propio 

"tt'aspatio 11 geopolitico. También la iban a usar en contra de las 

fue1•zas t•evolucionarias que buscaban un cambio parecido a lo 

ocurt'ido en Nicat"agua. Fue un regreso al antiguo reaccioniamo 

estadounidense de época5 anteriores, destinado a t"echa::ar el cambio 

y a mantener el orden eKistente. 

La Justificación ideológica de la derecha para ese giro en la 

pol1tica exterior quedab~ en la reivindicación de los valores 

tradicionales del liberalismo y, concretamente, o mAB bien 

integradamente, la visión estrecha de los Derech!=JS Humanos. El 

reconocimiento por Carter de los derechos económico•, sociales y 

cultut•ales era contrario a la i~eologia filosófica y Jur1dica de la 



tradición liberal y no fue compatible con la necesidad geopolitica 

y comercial de mantaner el orden existente (con todas sus 

desigualdades socio-econOmlcas>. El rechazo ideológico de l& 

polltica de Carter a la vez sentó las bases para un nuevo marco 

idaoló9ica que acompañar6 al interes geopolltico, que de nuevo 

tendrla un lugar primordial en la politica eJ<terior estadounidense 

por encima de otras consideraciones. 
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LA POLIT!CA DE REAGAN 

A p•rtir d& la administración Rea9an, empe%ó da nuevo la 

po11tic:a da con'frontaciOn, enraizada en la Guerra Fria y la 

Seguridad Nacional, misma que la adminifi.tración Carte1• habia 

intentado evitar. 

Mientr"aS er:zez:inski postulo ctue SU! debía abandonar La Doctrina 

Honroe como bAse de la política exterior estadounidense frente a 

América Latina, la "derecha 11 dafender1a esa doctrina de nuevo, y 

bu9c:aria imponer su voluntad con l& fuerza para mostr41r a la Union 

Soviética la potencialidad hegemónica de loa Estado9 Unldos en el 

hemisferio. 

En l'i76, se formó &1 "Committee 1or the Present Dan9er" con 

militares destacados qua Lue90 ac:on~eJat~1an al gobierne de Reagan 

cuando este tuviese el poder. Esa visiOn militar, 

confrontactonalista, c:oncibtO a todo f•ctor deaas.tablltzante del 

~ quo, sobre todo en el área de hegemonla e•tadounidanse, 

intima.mente relacionado con la lucha por el dominio 9lobal de la 

Union Soviética. 

Durante la administración ReaQan 1 Centroarné~ica y el Ca,~iba se 

convirtieron da nuevo en u.na parte clave de la visión geopolitic:a 

del c:onflicto Qlobal Este-Oeste. Dado el inmenso valor estratégico 

que tiene la región para loa Estados Unidos, esa palttica fue 

pt•edominanta frente a otras consideraciones en la politic:a 
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Una visión opuesta a la de los consejeros de Carter que 

reconociet•on al conflicto centroamericano como un conflicto interno 

dende las fuerzas qúe buscaban el cambio, lejos de fier agentes del 

Kreml in, fueron leg 1 t irnos man i fes tac iones en contra de la miseria 

de los pueblos subdesart'ol lados. Sin embargo, para Reagan, 

Centroamérica vino a ser una obsesión y la zona de pruebas en el 

enft•entamiento con el eKpansionismo soviético. Según esa visi6n 1 la 

lucha por el cambio no fue legitima ni deseada porque desafiaba. a 

los defensores de la humanidad y permitia a los enemigos de la 

humanidad <los comunista~¡} penetrar y alterar el balance delicado 

de la geopolitica mundial. 

Para poder reacomodar la gaopolitica en la política eKterior 

frente a Centroamét•ica a su lugar prioritario, la adminl'3tt•ac16n 

Reagan y los militares 'Subrayaron la importancia estratégica de la. 

región en abundante retorica y propaganda. 

Según un análisis del Intmrnational Security Council se ha 

estimado que 607. de los barcos que pasan pot• el canal de Panamé. 

llevan marcancias a y de pue1•tos norteamet•icanos.. Un ::SO'X. de las 

e1<portaciones y un 75% de las importaciones de. pett•oleo y de 

minerales estratégicos pasan por los puertos estadounidenses de 

Houston, Galverston y Beaumont en el Golfo de México y tres cuartos 

de todo el intercambio estadounidense pasa por el canal de Pi1.nama y 

el Caribe, (22). A1•gumenta que ese intercambio es vulnerable debido 

a la formación geogt•áfica de la cuenca del Car1be que obliga a que 

todos 1os barcos pasen por pasajes estrechos ent1•e las diferentes 

islas, Esos pasajes se han nombrado "chol'e points 11
, es deci1• puntos 

de estrangulacion, vulnerables militarmente al ataque. Estos 
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punto9, obviamente, deban permanecer bajo el control estadounidense 

por razones da se9uridad. 

Este argumento dé los puntos estratégicos se complica en al caso 

hipotético de un ataque contra el OTAN en Europa, porque las tropas 

de apoyo a las fuerzas del OTAN y un 60Y. dal apet•trechamiento, y 

todo el petroleo pasarla por esos miamos "puntos de 

estran9ulaclón". Además, las bases militaretii en la 

Roosevelt Roads en Puerto Rico, Guantánamo en Cuba, Southern 

Command en Panamá, Hcward Air Base en Panamé, dan un considerable 

valor estratégico-militar a la zona. 

Los Estados Unidos y la Union Soviética, segan el anAlisis 1 

considet"an a la regi6n como la reta9uardla estraté9ico-mllitar da 

los Estados Unidos y de la OTAN. Según los primeros, la Unión· 

Soviética busca debilitar esa retaguardia a travé• de tau influencia. 

y control en el área y la política exte1~ior 9oviética en La región 

ha bu9cado desarrollat• bases mili.tat•es y navales pat'a poder 

~menazat• estos lugares estratég leos. Segó.n este anál itsis, el 

interés '3oviético en La isla de Gt•anada era para establecer un 

complejo de base triangular, en el lenguaje militar1 

la importancia estratégica de Cuba, Nicaraqua y Granada para 
fuerzas hostiles (a loH Estados Unidos), no puede ser 
sobreestimada... el despliega de ascuad1•ones Mig-21 o 23· de 
bases de estos pa1ses pondt•1a todos los puntos cr1 tices de 
estrangulación dentro de su alcan"ce operacional. Además, casi 
todos los yacimientos petrol1feros, refinerias, puntos de 
t1·ansbo1•do y pasaJes de los petrolet•os qLte pertrechan el 56% de 
todo el petroleo importado a los Estados Unidos esta dentro de 
la autonom1a del l1ig-23 (con capacidad nuclear>, avión de ca:a. 
(23). 

La militarización de la ideolog1a norteamericana frente a 

Centroamérica ha llegado a su ma:;imo durante la que confrontación 

con la revolución nicaragüense. El nuevo sect•etario de Estado de la 
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P.rimera administración Raagan, Alex&nder Haig, un mLlitat• de 

.carrera, consideraba a Nicaragua como el continuo expansionismo de 

la Unión Soviética. Su discur•so de la visión militar del mundo como 

campo de ~uerra es ejemplara 

coma resultado de Vietnam y de Watergate, los Estados Unidos, 
desde algó.n tiempo antas de que Carter asumiera el poder, han 
estado demasiado distt•aidos para actuar como super potencia. 
Las consecuencias fueron devastadoras. El balance del mundo fue 
desordenado. Nuestro enemigo, la Unión Soviética, habia sido 
seducido por la debilidad de la voluntad norteamericana y se 
habia extendido mucho más allá de los limites naturales de 
intereses propios e influencias aparentes ••• enc:ontrando a la 
linea de batalla sin tropas, o sólo debilmente sostenida, ellos 
se aprovec:hat•on del vac:uo. De esas situaciones inestables se 
desarrollan derrotas. Era tiempo de c:errar la brec:ha y resistir 
la l 1nea. (24), 

El mismo presidente Reagan ha sido también un destacado 

ei<posi tor de la 9eopol 1 ti ca para incitar a las· tropas1 

Usando a Nicaragua como base, los soviéticos y los c:ubanos 
pueden convertirse en la potenc:ia dominante en el ct•ucial 
cor1•edo1• entre norte y sudamer-ica. Una vez esotablecidos ah1 
estarán en posición de amenazar el Canal de Panamá, vedar 
nuestras vitales rutas maritimas caribePías y, a final de 
cuentas, avanzar sobre Mél< ic:o. (25>. 

Por lo tanto, Reagan opinó que& 

La Seguridad Nacional de toda 
Centroamérica. Si no nos podemos 
prevalecer en otra parta. Nuestra 
nuestras al ian:aa se de9moronai-ian 
patria es tarta en pel ig:ro. (26). 

América está 
defender ah.1 

credibilidad se 
y la seguridad 

en Juego en 
no podremos 
derrumba.ria, 

de nuestra 

La visión militar estratég:ic:a de Nicaragua y las otras fuerzas 

1~evoluciona1~ias como un• amenaza a la Seguridad Nacional de los 

Estados Unidos pt•edominaron en la ideolog:ia norteamet•icana a través 

de las dos administraciones de Reagan. 

Centt•oamérica fue el lugar donde Reagan y Haig iban a c:errar la 

brecha, aguantar la linea de batalla y restaurar el balance 

geopolitico mundial. Nic:at•agua c:omunista ten1a que ser vencida y no 
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repetida, y los gobiernos militare$ autoritarios y aliados a 

norteamérica, que históricamente habian violado toda norma humana 

durante décadas de eK tarmin io de la6 fuerzas democrát teas 

opositora!!., tenian que ser apoyados y ayudados militarmente para 

destruir al enemigo y preservar el orden hegemónico estadounidense 

capitalista. 

Despuéts de la pol1tica extarior de Ca1•ter que buscó establecer 

una nueva mot•alidad en lae. relaciones internacionales con su 

postura sobre los Derechos Humanos, la nueva derecha de Reagan 

tenia que justificar ideológicamente su confrontacionali.smo y la 

sobordinación 

estabilidad, 

geopolitica. 

de pt•eocupaciones humanas a los intereses de 

seguridad y de dominio, que 6e identificaban con la 

La solución a esa aparente contradicción se dio en l& mente de 

Jeanne Kirkpatrick, la principal ideóloga de la primera 

administración Reagan. Los ensayos y discursos de l<irkpatrick que 

criticaban y rechazaban la teoria y lógica de la politica de 

Derechos Humanos de Carter, a la vez sentaron la5 bases teóricas y 

el marco de referencia para la muy diferente pol1tica de De1•echos 

Humanou de la derecha. Kirkpatrick justificaba para Reagan el 

realineamiento de \a geopolttica y la subordinación de los Derechos 

Humanos a ésta dentro de la politica exteriot• estadounidense. No es 

eo1·prendente que esa solución ideológica a la contradl.ccion de 

imperio y democracia que histól"icamente los Estados Unidos han 

tenido que enfrentar, fue aclamado y abanderado por Reagan. 

l<irl:patrtct~ fue premiada con el puesto de embajadora de los Estados 

Unidos a las Naciones Ur1idas, y fue frente a esa 
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., 
sobra los oerech.oe . HUmanOs' coii'' ·. UM:a··.·r:Et-t~~ihtfac-ión -da i ibara1 t smo 

Seg;On Kirkpatrick, 'carter h~bi~ tenido ·serias confuciones 

conceptuales entre'· d:arecho~- e ide:áS Ü' obJe.tivoss e intenciones y 

consecuencias que hicieron irrealizable su polttica de Darechos. 

HumanoG y poco práctica para los intereseg estadounidenses C27>. 

Para Kirkpatt·ic:k el reconocimiento de loa derechos económicos, 

socia.les y culturales no tiene fundamento en la t•ealidad. Esos 

derechos son múltiples a nivel retó~ico y fáciles de declarar, paro 

eHt:remadamente diftc:iles de hacer reales y dema~1ado .llmplios en 

eus conceptos porque astan basados en ideaa u objetivos y no en 

instituciones o en la realidad. "irkpatt•ick ar9umenta que sin hacet• 

esa distinción (lo que ne hizo Carter) se puede rec:onoc:er 

et•roneamente tlo que hizo Cartar) que las dec:lara.c:tones tienen u.n 

&tatus eHistencial y constituyen un proorama pol1tico valido. Pot• 

lo tanto, ·l~ir-kpatrick rechaza las declarac:iones da los derechas 

ec:anómicos, aoc:iales y culturales por set• derechos utópicos que no 

tienen sustento en la realidad. Los compara con una cart• a Santa 

Claus o una lista de compras en un superme1·cado olobal. Considera 

que la utopia no es una realidad y no puede ser un de,.echc. F'at•a 

Kirkpatrick los derecho9 se dan cuet•po en insti tucicnes y no en 

t•atOrica, y la moralidad depende de esas instttucione• que son 

normas establecidas bat!.adas en la realidad '/ no los buenos motivos 

de un individuo, como C&._1~tet~. 

Pat"'a Kirkpatrick, la democracia, la Justicia y la libe,.tad son 

productog .de instituciones, t:onsecuenci;;i.g de ·Jufcios. pf-oudentes, 
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cost~.u~.~.~~,ea _Y tt"adiC::io,nes humanas y no buenas motivos, por lo 

tant~, ·lOs únicos derechos válidos son los que son producto de eaae 

institUclonBs, los' 1:1ue esas .instituciones pueden y deben 

garantizart 

Creo que los derechos politices y legale9 tales como la 
libet•tad de palabra, prensa, rellgl6n, libertad de asamblea y 
de libre circulación, asi como el derecho a juicios pó.bllcoo 
imparciales, constituyen los derechos fundamenta.le.si son los 
prer1·equis1to5 de otros bienes econOmicos y sociales ••• 
Para observa1• el e!ltado de det•ec:ho, para permltlt• la libre 
reunión y diálogo de los ciudadanos, no es necesario que una 
economla esté industt•iallzada, tenga un alto nivel de vida o 
que sus ciudadanos sean letrados y urbanos. Sólo e9 nec:esario 
que el gobierno no aplique su poder coercitivo para c:lausurar 
periódicos, romper asambleas, o arrestar a sus opositores. (28) 

Esos derec:hos únicos y fundamentales, que deben ser protegidos 

por la ley (siendo el rol único del estado el de asegurar que la 

ley· se cumpla) 1 est.i.n, según Kir\~patrick, mejor promovidos a través 

de instituciones democráticas con un sistema; 

donde se eligen gobiernos en elecciones competitivas, 
periódicas, elacciones que se caractet•izan por la libertad de 
criticar al gobierno, libertad de publicar criticas, organiza1~ 
oposición y contendet• por el poder. (29> 

En Centroamérica, según esa visión, el problema de los Derechos 

Humanos no viene de las desigualdades socio-económicas o da la 

pobreza y miseria de la mayoria 1 sino de la falta de 

institucionali:aci6n democt"ática. Eso misma falta de 

institucionalización explica pot"que eKiste entre los derechos 

proclamados en las Constituciones y la realidad de lo!i hechos. En 

su famoso ensayo, 11 Dictato1•ships and Double Standards", t~irkpatri.ck 

argumenta que esa falta da ·1nstitucipnalizaci6n resulta en 

9obiet•nos débiles, con una falta de legitimidad y autoridad y por 

lo tanto poco respeto por los Derechos Humanos. En Cent1•oamértca, 

9e9ún t<1rkpatrickl 

134 



Solamente &Miste la co•tumbre de obediencia al que toma el 
poder da gobiarno ••• el status de los gobiernos depende más de 
lo normal de su capacidad de gobernar, asegurar obediencia y 
castigat• a los que no obedecen -en suma, mantener el orden. 
(30) 

Y por lo tanto, aqui en Centroamérica1 

dende ni la costumbre ni el deber es suficiente para obligat' la 
obediencia, al uso de fuerza será necesario para mantenet~ el 
orden. (31 >. 

Para Kirkpatrick el uso de la fuerza es una caracteristica de la 

etapa histórica en que se encuentran los paises.subdesarrolladot1, 

no modet•nos, en donde falta una tt•adición de cultura polltica. 

Tomando algunos de los paradigmas de la teoria de modernización 

de Samuel Huntington, Kirkpatrick argumenta que la 

lnstitucionalizaciOn de una cultura pol1tica, democrlt.tica que 

podria garantizar a los Derechos Humanos fundamentaleli depende de 

la estabilidad y el tiempo. Huntington argumenta que la 

modernización es un proceso inexorable y que todas las sociedadets 

necesariamente pasan de una etapa tradicional, donde la coersión 

mantiene el orden, a una moderna, donde el orden está 

in~titucionalizado (321. Esa transición K1rkpatrick 

evoluciona lenta.mentes 

Gobiernos democráticos se han desarrollado lentamente, d'i!spués 
de experiencias largas de formas de participación más limitadas 
durante las cuales los l 1deres se han acostumbrado a tolerar a 
la oposición. (33) 

El uso de la fuerza y la represión de los derec:hoe individuales 

desapareceran con el t tempo mientras que a la larga se 

instituc:ionali:ará la sociedad civil y el gobiet•no podrá contar ma.s 

con esto que con los; medios coe1•citivos para 9aranti:ar el orden. 
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Kirkpatt"ick critica a Cat"ter por no haber reconocido esa 

debilida.d de la sociedad civil de una sociedad no moderna. Por lo 

tanto, critica a la pol1tica de los Derechos Humanos de Carter 

porque ésta limito el uso da la fuerza para mantener el orden, 

afectando la estabilidad y, como consecuencia, al pt•oceso 

tr-anaicional hacia un futuro hipotético donde el, problema de los 

Derechos Humanos podt•ia ser resuelto. Para f(irkpatrick no fue 

razonable exigir un respeto de los Derechos Humanos o criticar las 

violaciones de estos porque debilitaba la autoridad de los 

gobiet•nos y amenazaba la estabilidad y el orden e>cístente que fue 

contrat"io al obJetivo de largo plazo. 

la 

Ea fuerzas 
comunes en 
polttica, 
resulta.dos 

para imponer priécticas 
sociedades que carecen 
tradición y estructura 
deseados. C34). 

pol1ticas complejas y poco 
de . la nec&sar i a cultura 
social, no producen los 

AquS está otra distinción conceptual de Kirkpa.tr•ick aplicad• en 

ct•1 tica de la. pol1tica de Carter, entre intenciones y 

consecuencias. Para Kirkpatrick, había que distinguir entre lo que 

se cree y se siente como correcto y la. acción que produce los 

resultados deseados. 

Cuando la moralidad de los motivos es más importante que las 
consecuencias de nuestras acciones, no nos sentimos preocupados 
al crear una tiranía totalitaria, siempre que nuestras 
intenciones fueron buenas. La función principal de una política 
purista de los Derechos Humanos es hAcernos sentir bien. (35>. 

Hasti'I ahora, leyendo entre lineas, se puade ver• cómo los 

intereses geopollticos, estratégicos y comerciales coinciden con 

esa postura ideologica. La estabilidad a toda costa, incluyendo las 

sistemáticas violaciones de los Derechos Humanos, no sólo conserva 

las condiciones adecuadas para los intereses .es~ratégicos y 

geopolitic:os, dado que los gobiernos autDr,1ta-r'i~s ·s.on ;alii!dos' y 
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subcilteriiós -a la 'he9emon1a estadounidense, sinó:·tiicñbién 1CóriSE!rVa ·e·l 

ctiina· propiciO, 'en el 

intet-r.elaciOn cci.pitalista de mBtrOpoli;..pe.t·íferia~· "·, 

'Sin ·embargo, es con la p°re0cupai:-i6n ··'de : Kirk¡latrick .·por los 

"re!!!ultados deseados" que se puede ver'" claramente el interés 

geopolitico detrás de esa ideoloi;iiB.~· Ultimamente, Carter 11 perdi6" a 

Nicaragua ante la UniOn Soviética, 'a1··permltir la transición al 

gobierno gandinista, la ant1tesis de .los 9oblernos entreguistas, no 

nacionalistas y no reformistas: (los que;'' según l(irkpatt•ick, iban a 

realizar con el tiempo la transicióri·a gobiernos democráticos de 

los Derechos Humanos). Este no' ·fue ef t•esul tado deseado por los 

Estados Unidos. Para esa Visión! g'eópolitlca de Centroamérica, si se 
' - - ' 

debilita la autoridad· de los gobiSrnos· que apenas pueden diferir a 

la penet1•ac:i6n soviética, las fuerzas comunistas van a apodet•arsa 

de la autoridad. Para Kirkpatrick las fuer~as que se oponen al 

tstatU !l!:!.9 y que amenazan a· los gobiernos autoritarios eetán 

yinculadas con la Unión Soviética que busca imponer la tirania 

totalitaria. La distinción que Kirkpatt•iclc hace entre gobiernos 

autoritat•ios y gobiernos to~alitario& (entre 109 cuales conslderO a 

Cuba y a Nicaragua si los Estados Unidos:"·º ·actuaban pa·1·a 11 salvar" 
"·. 

b. esta>, buscaba definir el bUeno.·y el .=fna10· pat•a_ pod11r Justificar 

moralmente la represión del. maro. 
-;., . 

Para Kirkpatrick la alternativa frente ·al control autoritario 
·, : ·~ ' :_, 1 ' l.,' , ' ·1 . 

pro-estadounidenge en Centroamérica, .es la t'i1•ania to_tal~tarl'a, pro 
' ' . ' ' le;- :.;::,. 

comunista. 
···'· 

Una politica realista que se empeña en. protecier nuestro interés 
y asistir en las ·capacidades· Pa1·a· la'.auto de!terffilnación 'da las· 
naciones subdesarrolladas tiene que enfrentat• el hecho 
desagradable de' qi.te,·, sf· lo'gi•a' tomar el poder, la insuri;iencla 
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violenta encabezada por 1•evoluc ion arios mart<istas no conduce a 
otra c:osa que a la tirania to.talitaria. C3á). 

Y 'i5e9(Jn l<irkpatrick, mientras un oobierno autoritario, bajo 

he9emonia estadounidense, puada hacer la traneici6n, con tiempo, 

hacia la institucionalización democrc\tica, un 9obiarno totalitario 

nunca puede hacer esa transici6n. Es mcís, uno es compatible con la 

preservación de los intereses e5tadounidense9 y la alternativa 

revolucionaria es no sólo irreconciliable con los intereses 

commerciales sino contrario a los pt•incipios fundamentales del 

liberalismo. Kirkpatrick hace una reivindicación de los valore• 

tradicionales del liberalismo para justificar la controntacion con 

el enemigo que en Centroamérica se presenta en las fuer•a• 

revolucionarias. 

Si los l 1det•es revolucionarios de5criben a los Estados Unidos 
como la plaga del siglo XX, el enemigo de la libet•tad de los, 
pueblo6, el ·perpetrador del imperialismo, racismo, 
colonialismo, genoc:Ldio y guerra, no son demócratas auténticos 
y t.ampoco amigos. Grupos que se autodefinen como enemigos, 

·deben ser t1•atados como· tal. (37). 

Según· Kirkapatr-ick este enemigo no es compatible con los ideales 

democráticos liberales que los Estados Unidos astan comprometidos a 

defendet·. Por lo tanto, lo consideraba moralmente defensible el 

apoyo a gobiernos ºmoderadamente" autoritat•ios que u5an la 1•igorosa 

in"te1•venci6n de la fuerza para exterminar a ese enemiQO• 

A cambio, la vigorosa inte1•venci6n del Estado para promover y 

defendet• a los derechos económicos, sociales y cultut•ales, y los 

esfuerzos que han hecho esos Estados "totalitarios" para elevar el 

nivel de vida del pueblo, alfabetizar a la· población, combat(r los 

segu1~1dad · Soc1a.·1 
,.·, 

pt•ob lemas de la salud, educación y no ea 
'fi" .;'\ ''.'' ·,··· ·_;, 
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moralmente defensible porque esos gobiernos, según esa visión, 

niegan los derechos individuales fundamentales y únicos. 

Al rechazar las concepciones de los derechos económicos, 

sociales y 

dirigidos a 

culturales, Kirpatt"ick rechazó también a los esfuer::os 

establecer un orden socio-económico nacional • 
inter~nacional en el que esos dereeho9 se hagan efectivos. 

Según la e'!!ltrecha concepci6n liberal de los Derechos Hum.a.nos, no 

se puede reconocet" los logros reales en el campo socio-económico 

que se ha hecho en Cuba por ejemplo, ni tampoco se pLt&de Justificar 

a las fuer%as que buscan hacer los derechos económicos, sociales y 

culturales efectivos. 

La teo,..ia de Kirkpatrick era el fundamento ideol6QiCo para la 

polltica exterior de Rea9an frente a Centroamérica. La recupe1•aci6n 

de loe valore~ morales liberales-democráticos estadounidens•s 

Contológicamente superiores a la tradic:iOn socialista) y la 

promoción y defensa de los derechos individuales como únicos de la 

visión liberal de Kirkpatrick acompaña y hasta encubre la 

preocupaciOn real de la geopolttica en la politicA eKterior 

estadounidense frente a Centroamérica. 

La ayuda a los gobiernos autot•i tarios en Guatemala y El Salvador 

se podrlan Justificar porque mantenian la estabilidad que 

permitirla el desarrollo y eventual transición hacia modelos 

democráticos mAs respetuosos de los Derechos Humanos. Mientras la 

postura confrontacional is ta ft•ente a Cuba, Nicaragua, Granada y la 

guerrilla en El Salvador y Guatemala se podrla Justificar en nombre 

de la defensa de ese proceso democrati::adora y los fundamentos del 

liberalismo. En realidad, esa justificación coincidla completamente 
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can laa eKiQancia• de la oeopolitica estadounidense que no padia 

permitir la ascensión al poder de Qobiernos hostiles a lo-a 

intereses e•tadounidense!5, es decir-, gobiernoa nacionalistas o 

antiimperialistas, como es Nicaragua, en su Area de control 

exclusivo. 

la legitimidad de la revaluciOn nicaf'•agUen•e tenia que ser 

anulada para quitar el sustento de legitimidad de la causa 

revolucionaria que amenazaba repetir un proceso parecido en los 

paises vecinos de Guatemala y El Salvador. Por lo tanto, el 

gobierno de Reagan aplicaria a Nicaragua lo etiqueta de 

totalitaria, igual a Cuba y a las fuarza9 da la guerrilla. El 

totalitarismo es irreconciliable con los valores morales de la 

democracia liberal y en contra de los derechos sagrados 

individuales. Por eso era moralmante justificable 11 tratarlo como 

enemigo", vencerlo y eliminarlo del hemi11ferio. 

Esa ideologia de !Cirkapatrick está pre'!iiente en la polltica 

exterior desde el principio del gobierno de Reagan. El primer 

Secretario de Estado, AleKander Haig, la presentaba totalmente1 

Debemos distinguir entre los llamados modelos totalitarios y 
los autorita1•ios. Desgraciadamente el modelo totalitario emplea 
los recursos de la tecnologia moderna para imponer eu voluntad 
en todos los aspectos de la conducta dal ciudadana. Los 
reg1menes totalitarios tienden a mostrarse intolerantes dentro 
y fuera del pals, .a mostrar una hostilidad activa ante todo lo 
que representamos, y se resisten a los cambios de la ideologla 
polltica. 

El régimen autoritario surge generalmente del subdesarollo 
polltico económico y suele reservarse autoridad absoluto s6lo 
en algunos terrenos politices que pueden ser delicados es 
mAs pt•oba.ble el cambio en tales <autoritarios! regímenes que an 
los de carácter totalitario. C38>. 

la preor:upaci6n por la geopolltica es evidente en este discurso 

de Haig del 31 de mar::o de 1981, como tambien fue en otros 
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discurso$ 'que describian su misión de repulsat• al enemigo del campo 

de batalla. Sin embargo, su visión geopolitica estaba envuelta en 

i'a retorica moral de los Derechos Humano501 

Los Derechos Humanos continuan !iiendo uno de los principales 
puntos focales de nuestra politica exteriot• 1 especialmente hoy 
que nos encontramos atribulados por la cuestión predominante de 
c6mo frenar el avance de los enemigos de los Oe1•echos Humanos. 

Para las administ1•acicnes de Reagan el debate de Los Derechos 

Humanos vino a ser un at•ma ideol69ica de la 9eopolitica que apenas 

encubrió la prioridad por mantener y mejorar el balance geopolitico 

mundial. Por lo tanto, la visión est1•echa de eólo poder aceptar 

gobiernos obedientes y manejables en donde tradicionalmente se 

ejercía la· hegemonia imperial fue acompañada con la visión 

igualmente estrecha de los derechos individuales como único~. Según 

Hai91 

queremos un mundo que permita la supervivencia da nuestra' 
sociedad y nuestros ideales. Como cuesti6n práctica, nueBtro 
interés nacional nos exige poner resistencia ante aquellos que 
desean apoyar esos ideales y se muestran hostiles respecto a 
nuestros anhelos comLtnes. (40). 

Para Halg, la supervivencia y fot"talecimiento dal mundo liberal 

democrático capitalista era nece9ario para la. pt•omoci6n de los 

Derechos Humanos. Haig consideraba las eiguientes condiciones como 

i~prescindibles en la promoción de estos derechos1 

La primera es fortalecer a los Estados Unidos, a sue aliados y 
a sus amigos, lo que constituye la principal defensa cont1•a la 
difusion de la agresión totalitaria. 
La segunda: tenemos que mejorat• el ejemplo qua proyectamos como 
una sociedad consagt•ada a la justicia. 
La tercera: debemos adoptar un sentido de la proporción al 
t1•atar a los tranSg1•ei>ores 1 el régimen autoritario contra el 
totalitario. (41). 

Según esa visión, la promoción de los Derechos Humano~ coincide 

completamente con los intereses . imperiales y comerciales da los 
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EstadCs Uni.dos. Por tanto, según la di9tinci0n que estableciO 

Kirkpatrick, los gobiernos autoritat·ios, aliados y amigos, como 

Guatemala y El Salvá.dot• deben ser apoyado& para que su lucha en 

contra de las fuerzas totalitat"iatS y en ncmbl'e de la de1ensa de los 

Derechos Humanos pueda set• efectiva. Por a><tensiOn, el gobierno 

sandinista de Nicaragua debe &er vencido, en nombt•e de la defensa 

de los Derechos Humanos del pueblo, ne9ados por la tt.rania 

totalitaria. No se puede subestt.mat• el impacto que esa politt.ca ha 

tenido_ para los Derechos Humano& en" Centroamérica y para esa causa 

universal. 

En Nicaragua, no fue por casualidad que el año 1981 en que toma 

el poder Reagan fue nombrado "Año de la Deferu1a de la Revolución 

Sandinista 11
• En abril de 1981 el gobierno de Reagan retiró la ayuda 

económica que la administración Carter habla enviado al nuevo 

gobierno nicaragüense y empezó a Ol"'gani%ar una agresión económica, 

politica y milita1• contra el gobiet•no &andinista. La a91•esión no ha 

logrado con su fln de derrcc:ar al gobierno, pero quiz:as mejer para 

la pol1tica ideológica da los Estados Unidos, ha logrado soc:avat• el 

proceso re·volucionario y reducit• al pueblo nicaragUense a un estado 

de sobrevivencia, pol1tica que en si trans9rede los principios de 

autodeterminación y soberania. 

El apoyo de los Estados Unidos a las ºFuerzas Democráticas 

Nicaragüenses", conocidas mas bien como contras, ha sido la más 

efectiva 1mplementac:iOn de la agresión estadounidense a Nicaragua. 

Se ha '.!Stimado que la guerra financiada pOr los Estados Unidos ha 

cobrado las vidas de aproHimadamente 50 1 000 personas (42). El total 

de daños materiales ocasionados por la guerra entre 1901)-1987 
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asciende. a Sl.750.ó millones de dólare• (43) cuando en 198&, segón 

el presidente Daniel Ortega, el total de exportaciones no suma los 

270 millones de dOlaree (44). 

El hecha de que más de la mitad del Producto Interno Bruto esté 

destinado a la guarra ha debilitado seriamente y hasta minado los 

esfuerzos del proyecto revolucionario en les campos de salud y 

educación. A pesar del considerable logro de reducir la tasa de 

analfabetismo de un 46.9'l. a un 12. l'l. después da~ primer año de la 

revolución (45), esa bD.9e de educación no se ha podido censal idar. 

Durante 1984-1987 la Resistencia Nicara.güen5e loorO deetru1r 46 

escuelas, cerrar 620 mAs, asesinar a 126 educadores y 630 

estudiantes y secuestrar a mas de 49 maestros <461. Esto ha 

aucedidc principalmente en la zona rural donde mayores han sido los 

asfuerzcs del proyecto revolucionat•io para meJorar el nivel de vida 

•ocio-econ6mica de la pobl~ci6n, 

La guerra ha sido igualmente desgastante en el secto1• de Balud. 

Para el año 1987, compat'ado con 1979 cuando empezaron los proyectos 

de .salud, el númet•o de médicos se incrementó en un 58'l. 1 el de 

enfermaras en un 211% 1 las consultas médicas en un 300h y la 

mortalidad infantil se redujo de 120 por cada mil habitantes a 75 

por cada mil habitantes en 1983 (47}. Desde 1980 a diciembre de 

1987 1 la centra ha asesinado 25 médicos, secuestrado 17, herido 18 

y destruido :32 unidades de salud, de las cuales 29 son puestos de 

salud ubicados en zonas rurales. 

Combinado con esto, los Estados Unidos han impueato un embat•go 

económico sobre Nicaragua, que históricamente ha dependido por 
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completo da los Estados Unidos, bloqueando el comercio y ha.eta 

minado los puertos de Nlcar•gua. 

Sin embargo, a pesar del costo inapreciable que el pueblo 

nicaragüense ha tenido que pagar, la revolución en Nicaragua eigue 

consolidándo!le sin repetir el proceso cubano de aliarse. firmemente 

con al bloque socialista <con toda probabilidad ee auto lo que ha 

buscado la polltica estadounidense para ayudar en su cate9orizaclOn 

de Nicaragua como eHtenslOn del eje Moscú-Habana). 

La coyuntura histórica mundial ha variado enormemente desde que 

empezO la revoluciOn cuban~ y los dictados de la voluntad polltica 

estadounidense no tienen en la actualidad tanta rnfluencia en la 

hegamcnia mundial. Por lo tanto Nicaragua ha podido encontrar 

QObiernos aliados fuera del bloque soviético y a.un dentro da 

América Latina, donde históricamente los Eatados Unidoa han 

obligado a la mayor parte dél continente a obedecer su voluntad. 

No obstante, por el desgaste que ha sufrido el pueblo 

nlcaragUen&e para poder enfrentar la aQresión pol1tic.a, ideológica 

y diplomática encima de lo militar, hay que preguntar•se, ¿qué 

derecho tienen los E!Stadooa Unidos de intervenir e imponerse de tal 

manera afectando los de1•echos de un pueblo entero?. 

La justificación para esa pol1tica confrontacionista se presentó 

ccn la aplicación de la ideolog1a de l<irkpatrick y la 

reivindicación da los derechos individuales frente a los abusos de 

estos en la totalitarizaci6n de Nicaragua. Los Estados Unidos 

lanzaron una campaña de propaganda para difamar a la revolución 

sandinista en Nicaragua además de ganar apoyo un consenso 

internacional para su pol1tica de agresión. 
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El ·má.S publ.icit&do caso en·· contra' del gobierna sandini•ta ha 

sido el intento nicat•agUense de llevar la revoluci6n sandinista a 

la C:Osta" AtlAntica Para incorporar a los indios miskitos. Los 

indios· miskitos, 

en la reQiOn de la 

sumo y rama, que suman carca de 100,0óO personas 

Costa Atlántica, históricamente han estado 

aislados, no sólo por su ubicación g&!oqrB.fica, tsino también por 

diferencias étnicas, religiosas y de idioma. Poco afactadoa por el 

colonialismo español, los mlskitos <que dominaban a los sumo y a 

los rama) vivian en un reino de enclave británico, bajo control de 

la Gran Bretaña y autónomo frente a Nicaragua colonial. Sus quejas 

se dirig1an a los ingleses y a las compaFHas bananeras, madereras y 

mineras inglesas y norteamericanas. La independencia tuvo poco 

impacto, y tampoco fuei•on los mi ski to9 muy molestados pot• las 

dictaduras de l• dinastia Somoza. 

El ónice intento que se ha hecho por integrar a la costa 

Atlántica a Nicaragua, además de la& tentativas de Sandino de 

librar a la región de la injerencia neo-colonial norteamericana e 

inglesa, se dio con la revolución sandinista. Sin emba1•go, pareca 

que los sandinistas no preguntaron a los miskitos si era su deseo 

integrarse al proceso revolucionario. La respuesta de los miskitos 

fue negativa, rechazando las iniciativas para incorporarles baJo 

hagemonia del Estado .sandinista. El hecho de que la 

contrarr•evolución se estaba infiltrando en esta región, además de 

la vulnerabilidad por su aislamiento geográfico para el 

establecimiento de una cabeza de .. ?,laya·-- pot'. las· .fuar:as de 

intervención estadounidense, seguramente influyó.; en. ·la decisión 

sandinista de forzar a los miskitos :·a·:·-sumar$e·.:al '.·proceso~.- ssin 
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quererlo. Los sandinistas, conocedores de la imposición e 

intervención eictranJera en •u pais, estaban cometiendo 

contradictoriamente' el mismo et•ror. La rebelión miskita fue 

reprimida por los sandinistas, y poblaciones ente1•as, se estima 

unas 14 1 000 personas, fueron reubicadas por la fuerza de los 

asentamientos a lo largo del t•!o Coco hacia el interior, con poca 

consideración hacia las costumbres y la cultura indlgena o hacia 

los derechos de este grupo étnico. 

Sin duda el casa de los mlskitos ha sido el error más grava del 

gobierno sandinista. Un error que el mismo gobierno ha reconocido y 

ha podido resblver oft"eciendo un programa de autonomla y apoyo que 

si bien no ha logrado ganar la confianza de los mi ski tos ae ha 

podido establecet• un acuerdo mutuo entre ambos grupo9. 

Obviamente, el Departamento de Estado se ha aprovechado de ese 

error sandinista y la campaña propagandtstica del ·gobiel'no 

estadounidense ha llamado la atención internacional hacia Nicara9ua 

p1..,r violaciones de loa Derechos Humanos, usando el caso de los 

miskitos. En otro informe del Departamento de Estado, el gobierno 

estadounidense cita a un opositor al gobierno sandinista intentando 

demostrar la brutalidad del gobierno nicaragüense, concluyendo qua1 

En el continente amet"icano, no hay régimen más bárbaro y 
sanguinario, no hay régimen que viole los Derechos Humanos de 
manera más constante y permanente, que el aandinismo. <48). 

Puesto al lado del genocidio que llevaba a cabo el gobierno pro-

estadounidense en Guatemala sobre 1 .. población ind1gena 

mayoritaria, la propaganda del Departamento' de Estado no solamente 

es equivocáda )' e11agerada sino que muestra la preocupacion por la 

geapolitica~ideolo9ia par encima da la inquietud por los derechos 
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de los miskitos. Los Estados Unidos no mostraron nin9una 

preocupaciOn por los derechos de loe miskitos antes del conflicto 

con los sandinistas y menos cuando sofocaban protestas ind1genas en 

contra de las empresas norteamericanas que mantenian a la poblaciOn 

en condiciones miserables de e><plotaciOn. 

Sin embargo el caso da los miskitos ha sido un caso aislado. Ha 

servido a los Estados Unidos para llamat• la atención anta los 

abusos de los Derechos Humanos en Nicaragua pero es incidental •1 

debate real y actual de los Derechos Humanos,_ que gira alredador de 

la distancia ideológica de Kirkpatrick entre autoritat•io y 

totalitario. 

Para el Depar·tamento de Estado lo más grave as qu• loe 

tsandin1stas hay~n 11 traicionado 11 las promesas que hicieron en 1979 

de establecer una sociedad plu1•alista, con una economia miKta, con 

elecciones periódicas y una politica exterior no alineada¡ pt•omesas 

de una revoluciOn democrático-burguesa que los Est•dos Unidos 

espet•aban controlar. 

En octubre de 1984 el Departamento de Estado publicó un manual 

de los instrumentos y resultados de la represiOn de los Derechos 

Humanos en Nicara9ua, que llevó el titulo de "Broken Promisas1 

Sandinista repression o'f Human Rights in Nicara9ua 11 (49>, en donde 

denuncia que1 

En el proceso 
Nicat•agua, los 
Derechos Humanos 

de crear un 
sandinistas han 
básicos. <SO>. 

Estado marxista-leninista 
frecuentemente violado 

en 
los 

Esos de1·echos b&sicos son los derechos individuales que los 

sandinistas ne9aban en la totalitarización de la sociedad. Para el 

Oepat•tamentc de Estado, lejos d·el "pluralismo" prometidos ",El FSL.N 
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ha combinado al uso de organizaciones da matias a instrumento• del 

gobierno para con11trui1• un Estado de un partido11 <:il>. 

Sagún el Departamento da Estado las or9an1zaciones de masas y 

loa sindicatos eran medios de adoctr•inaciOn ideolOgica, de contt•ol 

social y 11 aparatoa de represión" para con sol id ar al 

totalitario y no la democracia. 

En realidad, los Si\ndinistas estaban 
policiaco m.1& que un estado democrj,tico 
principios fundamentales. <52). 

Kit•kpatt•ick misma puso peso a ese argumento1 

fo1•mando un e'!ltado 
respetuoso de los 

En los últimos dos años y medio la espet•anza de Nicat•agua de 
obtener una mayor libertad y seguridad por parte de la tiran1a 
gubernamental, pt•acticamente ha muerto a medida qua los nuevo9 
gobernantes han trabajado saoazmente, primero para estableacer 
y posteriot•mente ejercitar• cada vez más su control sob1•11 los 
varios sectores e instituciones de la sociedad nicaragüense. 
(53). 

Según Kirkpatrick, la consolidación del poder de los sandinistas 

fue inmoral y totalitat"ia 1 y la comparó con la con!!olidación del 

podar de Hitler antes de la Segunda Guer-ra Mundial. Para el la los 

sandinistas cooptaban los diversos sectores de la sociedad, 

nacionalizaban industrias, controlaban a la economia, restringlan a 

la oposición polltica y a los sindicatos independientes y, a través 

de lO!i Comité& de Defensa velaban por el 

establecimiento de la revolución, vi9ilando en cada bat~rio del pals 

de manera orwelliana con clara violación de la libertad individual. 

Es esa "inmoral" limitación de la libertad individual la que 

Justifica moralmente la intervención estadounidense en Nicaragua en 

su aflln de derrocat• al 9obierno sandinista. 

La i:ensLu·a. de la prensa opositora 11La Prensaº y el control sobre 

los medios de comunicación par los sandinistas es anatema a la 
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concepción liberal de los Derechos -Hum-ario~ y por lo el 
("< ~ ' • .: -. f ' ! !, \ ) e 1 

critica a los sandinistae por vt"ofa.r los Departamento de Estado 

Derecho• Humanos porque1 

todos meno& uno de los programas de.radio noticias, ambos 
canales televisivos y dos de los tres pt~incipales periódicos 
están controlados por el FSLN o apoyan la liriea del partido. 
(54). 

A la par y estrechamente vinculado con la vi•ién liberal de la 

po.litica estadounidense frente a Nicaragua totalitaria fue la 

política hacia los gobiernos militares de Guatemala y El Salvado1·. 

Según el esquema ideológico presentado por Kirkpatrick 1 pa1•a 

ccmpleta1~ la lucha ideologica en contra de Nicara9ua, esos 

oobiernos autoritarios y aliados tenian que hacer la transición 

hacia una institucionalización democrática. Mientras ·que la 

agresiOn contra Nicaragua fue moralmente justificable, igualmente 

fue el apoyo a los gob iarnos de El Salvador y Guatemala 

"moderadamente" represivos de los Derechos Humanos, en nombre de la 

defensa de la transición hacia instituciones democráticas. 

La fórmula consistia en anunciar la transición a través de 

elecciones libres hacia gobiernos civiles del centro politice para 

poder abrir las esclusas al flujo de ayuda económica y mi litar. y 

v~ncer el desafio· revolucionario que en ambos, Guatemala y El 

Salvador, amenazaba tener el mismo éxito que en Nicaragua. 

En la visión geopol1tica del gobierno de Reagan~ la guerrilla en 

Guatemala y El Salvador fue una e11tensi6n del eje Moscú-Habana que 

ya incluia también a Managua y debia ser ~gualmente vencido. Es 

más, según esa visión, con la promoción de la transic16n 

democrática como la inevitable transicion de lo• gobiernos 
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autoritarios hacia la democracia, la amenaza ravolucionat•ia eeria 

vista como un estorbo a ese prooreso y por lo tanto ileQitima. 

El caso da El salvador serla la prueba de fuego para esa 

pol1tica de la primera administración Reagan. El patrocinio por 

parte de los Estados Unidos de las elecciones presidenc la les en al 

Salvador, que recibian tanta publicidad, no solamente correspond1a 

a las eKigencias del esquema idaologico-geopolltico sino que 

buscaba un consenso internacional para apoyar a la considerada 

solución "centrista" en Centroamérica. 

El' fuerte respaldo a Josa Napoleón Duarte, del partido Demócrata 

cristiano, tuvo el resultado que los Est•dos Unidos buscaron. 

Duarta ganó las elecciones frente al candidato de la derecha, 

Roberto D'Abuisson de la Alianza Republicana Nacional <ARENA> 1 "el 

asesino psicópata 11 en las palabras del· ex-embajador norteamericano 

en El Salvador, Robert White. Sin embargo sólo un 5á.1Y. del 

electorado votó y el abstencionismo llego a un 44Y. <5:$). La 

~zquierda no estuvo representada en las elecciones y dificilmante 

se podrla argumentar que la izquierda tuvo libertad durante el 

proceso electoral. Durante los cuatro años anteri~ras a las 

elecciones los asesinatos pol1ticos 1 la. mayo~la· .de las victi°m•s 

0 comunistas 11 o de "ideologias semejantesº,: «es~ :decir, de la 

izquierda1 sumaban los 201 724 (5á). 

No obstante, este éxito democrático,fue_,:suficien,te para aumentat~ 

la ayuda militar al ejército salvadof~Sño, .. _ ya!. sitiado por la 

En Junio, el Congreso aprobó dos.ayudaS,_militares adicionales, 
por los montos de á2 y 117 millones de·'-d0lares 1 que sumados a 
la asignación de á5 millones para_.el,~año:.fiscal¡ 1984, ._totalizan 
la suma de·· 244 mi llenes de dOl'ares.' Ademas de estas 
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asiQnac:iones, el gobiet•nos estadounidense entregó a Duarte la 
través de la AID>, la suma de q1 mi llenes de dólares pat•a el 
rubro económico. (57). 

Los Estadots Unidos vieron an el partido Demócrata Cristiano la 

eoluct6ri centrista al conflicto centroamericano, una solución que 

no tocarla los problemas socio-económicos estructut•al•S, que 

ase9uraria la lealtad a la voluntad politica estadounidense leen la 

que Ouarte ha most1•ado su conformidad con singulat• aleqria> 1 que 

Justificarla el continuo apoyo a los militares que abusaban 

"moderadamente" de los Derechos Humanos en defensa de una 

democracia naciente y que darla una alternativa democriitlca frente 

a la lucha revolucionaria, haciendo un balance moral· entre lo 

legitimo y lo ilegitimo. Sobt""e todo permitirla la pt""eaervaciOn de 

la hegemonla norteamericana en la reg10n. En fin, llenaba todas las 

necesidades de la geopol1tica estadounidense. 

Los Estados Unidos intentaban aplicar la misma 16rmula en 

Guatemala, en lo que ha resulta.do una trágica ilustración de la 

negativa in1luencia para los Derechos Humanos de la eubordinaci6n 

de preocupaciones reales por estos derechos a preocupaciones 

geopoliticas estadounidenses. 

En Guatemala, los abusos de los Derechos Humanos nunca han sido 

"moderados". Al contrario, desde que los Estados Unidos promovieron 

la intervención militar en 19:S4, los abusos han sido sistemáticos y 

masivos, con una politica que realmente puede ser considerada como 

un genocidio sobre la población indigena. Llego a tal grado que aun 

la Seguridad Nacional y el anticomunismo no pod1an Justificar la!I 

atrocidades que se cometieron en Guatemala. El presidente Carte1• 

intentó separar el vincula de los Estados Unidos con este régimen 
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bárbaro, esto durante el periodo de relativa tranquilidad bajo el 

gobierno de Laugerud Garcla.. Sin embargo, con la geopol1tica Biendo 

nuevamente el centro de la polltica exteriot.•, Guatemala ten1a que 

encajar en el esquema egcrito por los Estados Unido&. 

Para poder reanuda1· la ayuda, se pintaba en el Depa1•tamento de 

Estado la imagen de que los 9obiernos militare9 habian disminuido 

los abusos y que encaminaban al pals hacia la democracia de ac1..1erdo 

con l.i transición teórica da la tesis de Kirkpatrick. 

El discurso de Lanohorne Motley, sub-secretario de Estado para 

Asuntos Interamericano& (1984>, d~scribió el proceso guatemalteco 

11e9ún esa visión, buscando , renovar . el apoyo norteamericano a 

Guatemala1 

las múltiples violaciones da 
régimen de Lucas provoca,ron 
considerable ••• 

los Derechos 
un aislaffiiento 

Humanos bajo al 
internacional 

esa pauta empezó a cambiar en 1982. El 23 de mar::o un Ql'Upo de 
oficiales Jóvenea derrocaron a Lucas y puaieron una Junta 
encabezada por al General Rios Montt ••• 
Bajo Rios el gobierno y el ejército emprendieron una serie de 
esfuerzos para c;,anar el apoyo de la población rural y tomar la 
iniciativa de la guerrilla ••• 
Pose a sus éKitos relativos, Rios fue reempla.::ado en agosto de 
1983 por su ministro de Defensa, General Osear MeJ1a Vlctot'es, 
en un golpe de Estado, casi sin violencia. 
El gobierno de Mej1a de inmediato suspendió e1 estado de sitio, 
abolió los tribunales especiales y otorgó una amnistía. Además, 
el gobierno se declaró transitorio y se comprometió a devolver 
al pa1s a un gobierno civil y democrático. Majia mismo negó 
tomar el titulo de Presidente ••• 
El apoyo estadounidense para esos guatemaltecos quienes 
intentar•on restaurar la democracia,. mejorar los Derechos 
Humanc:is y vencer a la guerrilla marxista apoyada desde afuera, 
es importante para ayuda!' a crear una base estable para.el 
gobierno civil que tomar.t·e1 poder el pró1<imo año. <58). 

Como se puede ver en el capitulo sobre Guatemala, esta versión 

de los hechos está lejos de la realidad. Rios Montt 11 pese a &us 

éxitos relativos" reeponsab le de una campaña de 

contrainsurgencia de tier1•a arrasada en la zona rural Cel la 



llamará "comunistas S.rr·~·&adoS 11') :qua :.'inciUfa· las masacres de pueblos 

enteres, niFios, muJ.ei"es, ar\cianCist· no-c.Ómbatientes e indefensos, en 

una profunda cirugiil mil.it.it.'~· 1q'úe buscabá · quitar· el apoyo de la 

población civil de ·1a g:uerr"illa~ MeJia Victores lejos de preparar 

el camino para la democracia, ·1nstitucionaliz6 la militarización 

del pais, que e'fectivamente hoy en dia está bajo contt"ol militar. 

,Grandes aectores de la poblacién rural fueron reubicado& en campos 

de concentración y la población masculina· entera en la zona rural 

fue obligada a llevar a cabo patt"ullaJe para· el ejército sin 

remuneración y sin querer cooperar. 

stn embar90 convenia a los intereses geopoliticog esconder esos 

hechos reales y disculpar a los militaras para poder auepiciat• la 

transición hacia un gobierno civil democrático. 

En Julio de 1984 se convocó a elecciones para una aeamblea 

nacional constituyente. Se elaboró la nueva Constltución de la 

Rapllblica qu9 dar1a el marco dentro del cual actuaria el nuevo 

Qobierno ciyil de Vinicio Cere::o At•évalo del partido Deméct'ata 

Cristiano, ~uien asumió el poder el 14 de enero de 1986. 

La l le9ada al poder de Cerezo fue acompañada de una campaPia de 

propaganda masiva, dirigida, igual que con Duarte 1 a buscar el 

consenso internacional para el apoyo de ayuda m 11 l tar y económico 

de los Estados Unidos. Sin embargo, la situación de los Derechos 

Humanos tampoco ha mejo1•ado durante el gobierno de Cerezo y el 

poder continúa efectivamente en manos de los militares y la. 

oligat•qu1a. Que la tt•ansformación fuera ·muy superficial, sólo 

formal, no importaba. Con esa fachada de democt•atizacion se podt•ia 

culpat• a la subversión comunlsta ·pot• las imperfec:clones y 
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contt~-ibU·ir, .:-Com6· arma· :·i:de·o-10Qf~a, con los Estados Unidos frente al 

procesO' ~~~vci·~¿i~~at~i,~~:.~" Pa'ra 'tos Estados Unidos las elecc ioneg 
' ' - • J; ,_. ''. '. \ ' -··.' ¡.,. . ~ . ' . ·- - - •. 

meJoraban todo, aun· los Derechos Humanost 
. --~ ~ ¡._,,, 1 ,'1 -, •,-.:· -'.' ,:>'_. -'· < •'l _,. ,•·1 ; .. ' -

Los· Estados . Unidos creen que los 
urnas-. no ., ___ sólo_ .. son respetuosos 
ciudadiinaS·; 'stn'~··~tainbién de los de 

gobiernos que emergen de las 
de los derechos de sus 
sus paises vecinos. <59) • 

sin • ,., . !. 1, .-_-{·, .: :1-.. ; ! ) 

embargo, · sólo los gobiernos democ:ra.t l ces, según 1• 
.:!_q_ ;1·c_:· ._:•1;·,:.• · , 

concepción liberal, que.emergen de las urnas pueden ser respetuosos 

de lov Derechci9- HUéna'rio5~- Los_ gobiernos teta l i tarios que emergen de 

las urnas (u~~' ·,cb'ntradicci6n en términos que, no obstante, 

aplicaban a Nicaragua pat'a resolvet• la contradicción para la 

pol 1 tica.. estadounidense que las elecciones en 

presentaban) no puede respetar los Det'achos Humanos, razón por la 

cual el Departamento de Estado opinó quai 

si las elecciones libres son el co1•a::6n de un sistema 
democrático de gobiet'no, tal ve:: la ºfalla" más significativa 
de los Derechos Humanos de los sandinistas ha sido su negativa 
de realizar genuinas elecciones democ1•atica9, las mismas que 
pt•ometieron en 1979. Generalmente, los paises democráticog 
tienen un historial muého más exitoso sobre Derechos Humanos 
que los pa1ses no democ:t•áticos -basados sólo en el hecho de qLte 
los dirigentes democratices deben dar respuesta a su pueblo. 
Debido a que los sandinistas cons1c:1eran que una genuina 
democracia es una amenaza a su monopolio del poder y por tanto 
a su habilidad para aplicar su pt~ograma mar11ista-leninista 1 han 
impedido la celebración de elecciones durante el mayor ti~mpo 
posible. <60). 

Cuando finalmente hubo elecciones en Nicaragua, controlados por 

~os propio& &andinistas, en las cuales un 7Q.8Y. del electo1•ado 

votó, al Departamento de Estado conside1•ó el proceso inválidoi 

Los sandinistas han explotado su control del Estado, los medios 
de comunicación y las organi:aciones de masa9 para a!>e9urar su 
victoria en las elecciones ••• 

y aRad1a, 11 como ahora están planeadas no tendrán más val ide:z: que 

las de Somo:z:a" <á1). 
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~ogradaa las premieas b~sicas del eequema idao16gico de 

Kirkpatrick de gobiernos totalitat•ios y autot•itat•io• se 1091•6 

Justificar la agresión en contra de Nicaragua para impedir el 

proceso revolucionario y la confrontaciOn de los otl"'os movimientos 

revolucionarios sin tener que ceder a estos e:> aun reconocer la 

legitimidad de la causa de la lucha revolucionat•ia. En la 

terminolog1a geopol1tica militar de Halo los Estados Unidos hab1an 

logrado cerrat• la brecha y aguantado la l 1nea de batalla. 

En esa guerra los Estados Unidos se presentaron como defensores 

de la libet•tad y democracia, mot•almente obligados • vencer a la 

alternativa revolucionaria y defendar la democracia liberal. La 

mct•alidad de la reivindicación de las tradiciones liberales como 

6nicas que gar•antizan los Derechos Humana& fundamenta.lee., Jugo una 

parte importante en la propa9anda durante las des administraciones 

Reagan. 

El doctor• John Silbar, miembro de la ComisiOn Nacional Bipartita 

sobr':' ·Centroamérica, c.on&ideró en una audiencia ante al senado 

estadounidense quei 

A medida que la amenaza soviético-cubana persista en la región, 
estat•emos comprometidos a apoyar a los gobiernos y movimientos 
independientes de la Unión Soviética o Cuba, aunque esto& 
gobiernos o movimientos no sean tan democráticos ni respetuosos 
de los Derechos Humanos como nos gustar ia que fue•en. 
Enfrentamos una limitación trAgica a nuestra elección moral en 
la que no siempre tenemos la opción de escoger entre el bien y 
el mal. Es perfectamente moral apoyar al menor de dos malas, E9 
absolutamente inmoral abandonar a una democracia inadecuada que 
lucha por ser efectiva, dejAndola a merced de fuerzae que son 
efectivamente totalitarias. (62). 

Es mot~almente defensible porque las fuer:as totalitarias son los 

enemigos de los Derechos Humanos¡ según el ueño1~ Solomon en otra 

audiencia1 
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Es de mi opinión que la extensión internacional del comunismo a 
trav•s del imperialismo soviético representa la más grave y 
sistemAtica amenaza a los Derechos Humanos que se puede 
imaginar, no sOlc en Centroamérica sino en ol mundo entero. 
(63) 

Nicaragua fue vista como una amena::• a la seguridad de América 

democrática, y además como opinaba Reagan como una base para los 

soviéticos y cubanos para avan:ar sobre loa paise9 vecinos de El 

Salvador y Guatemala u otr-os paise& en América Latina. Esa 

preocupación fue expresada por el Secretario de Estado George 

Shultzi 

Estamos profundamente preocupados con la amena:?:a que Nicaragua 
significa para la seguridad y el bienestar de otras naciones 
lattnoamerican&s. Hemos estado profundamente comprometido9 en 
favorecer la democracia en cent1•0 y sudamérlca, apoyando la 
celebración de elecciones libres y proporcionando apoyo 
económico y moral a los gobiernos y fuer~as damocráticas. Y 
como nuestros vecinos democráticos, no queremos ver el 
retroceso de estas conquistas por parte de la subversión 
nicaragüense. <64). 

Y añadia1 

El contraste entre el gobierno comuni9ta de Nicarac;¡ua y la 
tendencia politica en el resto de America Latina no puede ser 
rñ.is dramatice. Luego de siglos de lucha, el autogobierne se ha 
enraizado. Ahora Nicaragua no sólo ha quedado fuera, sus 
politicas de militarismo y subversión constituyan una amenaza 
para las eeiperanzas de democracia de la region. (65). 

Shultz presentaba el conflicto con las fuerzas revolucionaria• 

en Centroamérica como un debate de moralidad, en el cual lo9 

Estados Unidos, por ser moralmente superiores, no iban a pardar1 

Es un debate sobre cuáles princt"pio9 mot'ales y politices deban 
inspirar el futuro de este hemisferio, es dec:ir 1 qué visión 
tendrá la posibilidad de prevalecer. Una visión, la vi<aiOn de 
los demócratas en América, es la del pro91~eso económico, la de 
instituciones libres y el Estado de derecho. La otra es una 
visión de dos, tres, muchas Nicaraguas, un hemisferio de 
iglesias incendiadas, peri0dico9 claugurado'ii y oposiciOn 
aplastada. (ó6). 
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Los Esta.dos, Unidos hiciera~·( l~,·:~;~~~~iOn 'moral que tenlan que 

hacer para d&1ender la· 'deinCcr·ac'iB.1 y~ loS·~oerechos· Humanos frente··a1 
• ._ ' '' • " ' .: ~ • .. ·.. ,! - ' 

.:omunismo, como lo· presentaba· el' mi_srno presidente Raaoan, sOlo los 

escepticos hubieran vacilado.en elegir entre el bien y el mal. 

No cometen errores1 los soviéticos estAn amenazando a los 
Estados Unidos mediante un examen i::le voluntades en relación al 
futuro de este hemisferio. El futuro que el los ofrecen es el de 
una etcpansiOn y control comunista siempre en ascenso. Y esta es 
la opción ante el Con9reso y.nuestro pueblo -una opción básica, 
real, entre la democracia y comllnismo en Nic:at'a9ua1 entre 
libertad y ttranta respaldada por soviéticos. Pot• mi parta, 
tengo la convicción de enfrentar esta amenaza soviética y 
asegurar que el futuro de este hemisferio sea elegido por sus 
pueblos y no impuesto por agresores comunistas. 
V es por esa razOn que la opción sigue siendo 
democracia o comunismo elecciones o dictadura, 
tiranía. C67). 

la mismas 
libertad o 

Para Reagan, el conflicto centroamericano no sOlo amenazab• la 

posición estraté9ica de los Estados Unidos, "sino también los 

principios bAsicos sobre los que esta nación fue fundada 11
• P•r• 

Rea9an el 11 fuerte apoyo de los Entados Un idos a la libertad y la 

democracia, las columnas fundamentales de la paz, han obtenido 

significativos logros" (68). Esos logros fueron las translcione9 ele 

los gobiernos militares • los gobiernos civiles a travas de 

"elecciones libres y abiet•tas". Para Rea9an el más grande estorbo a 

esa ola de prog1•eso democrático fue Nicara9ua1 

El '1nico presidente que viste uniforme militar hoy en dia e& 
Daniel Ortega. El preside un régimen t•epresivo, armado hasta 
los dientes por los soviéticos y cubanos, lo que constituye la 
amenaza más inmediata para el progreso de sus vecino&. 
Pocos son quienes ahora cuestionan que los diri9entes de 
Nicaragua son comunistas, profunclamente comprometidos y 
determinados a consolidar su estado totalitario. Su copioso y 
documentado historial de brutal represión no deja lugar a duda 
alguna ni tampoco e:<iste disputa en el sentido de que buscan 
expot•tar su ideología mediante el terro,•ismo y la 9Ubvereión 
hacia los paises vecino5. El éxito que sug vecino& tengan en 
ofrecer la democracia como una alternativa viable para los 
pueblos de Centroamérica es la amena::.a m~s impot•tante que su 
sistema enfrenta. (69). 
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Por lo tanto la opción moral no sólo incluia el apoyo a las 

democracias nacientes de Guatemala y El Salvador sino también a la 

contra, loB "luchadOres para la l ibertad 11
, para derrocar ·a los 

&andinistas. Para R11agan1 

La Resistencia Democr.itica · nicaragUense, incluyendo a los 
luchadores para la libertad, hoy en dia oft•ecen la Unica 
alternativa politica · a la dictadura del pasado y el comunismo 
del presente. E~a alternativa e9 la democ1~acia. (701. 

La democracia que busé:aba Reagan para Nicaragua correspondia al 

modelo de democracia liberal, que para Reagan consiBtia en.un•1 

Democracia real, con raices 
sólidas y estables y asegurando 
y los Derechos Humanos. (711. 

en instituciones .~emocráticas, 
todas las 1 ibertades pol l t.icaa 

Siendo esos lo& derechos de la primera 9eneraci6n, de opinl6n, 

e>epresión, reunión y fundamentalmente "el derecho de elegir sus 

lideres en elecciones libres, Justas, competitivas y frecuente" 

(72!. 

El Departamento de Estado consideró el apoyo a la contra como 

una raivindicaeión de los valores fTIOrales de la tt"adiclón liberal. 

Los Estados Unidos tienen un elaro e inec;,able 'imperativo moral 
de apoya1~ a la t"esistencia democrática en su lucha para 
establecer la democracia y el respeto de los Derecho& Humanos 
en NicaraQua. Este es un imperativo tradicional que data da 
hace m~s de 200 años, dura.nta los cuales los EUA han dadq su 
apoyo a aquel los que en el mundo luchan por la 1 ibertad y la 
independencia. <73>. 

Reagan también hace la recuperación de esa tradición para 

convencer al Congreso, cada vez más esceptico acerca de las 

intenciones de su polltica ei<terior hacia Centroamarica, de seguir 

apoyando a la contrai 

Hace casi 40 años el presidente demócrata Hart•y Truman se 
p1•esentó ante el ·congreso para adverti1• de Otra amenaza para la 
democracia ••• una por una las naciones de Europa del este habt:an 
caido bajo el control de Stalin ••• El señor Truman dijo que 
hab1a lle9ado el momento histórico en donde cad• nación debert:a 
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da elegir entre dos maneras opuestas de vivir. Una de ellas 
basada en la voluntad de la mayoria sobre la base de 
instituciones libres y Derechos Humanos. "La segunda manera de 
vivir" dijo, "basada en la voluntad de una minor(a impuesta por 
la fue1~za a la mayor1a. Descansa en el terror y la opresión, en 
una prensa y radio controlados, elecciones manipuladas y la 
9Upresi6n de libertades individuales. <74>. 

Para Reagan las naciones de Centroamérica. estaban enfrentando 

e9a misma opción. La libertad, la democracia y el respeto por los 

Derechos Humanos en Guatemala, El Salvador, Honduras y Costa Rica, 

agegurados por las elecciones libres, fueron amenazados por el 

control, el totalitarismo y la represión de los Derechos Humanos 

que ofrecia Nicaragua y amenazaban lils fuerzas revolucionarias. 

Gracia• a los Estados Unidos y su apoyo a la primera opciOn su 

rechazo da la lJieQunda, la brecha que el amenazaba penetrar se habia 

logrado cerrar•, para salvar a América y mostrar a los comunista!! 

que los Eetado9 Unidos no et•an débiles. 

Para el debote de los Derechos Humanos •n el conflicto 

Centroamérica.no las diferentes pollticas maneJadas pot• las 

admiQistracionas Ca1•ter y Rea9an no hubieran podido ser mit.s 

opuestas. 

Al no considerar a Centroamérica da importancia gaopolltica, el 

Presidente Carter pudo reconocer el conflicto Centroamericano como 

es, no sólo interno sino inevitable también. 

Su polltica moralizadot•a, desenmascaraba la tradicional relación 

de los Estados Unidos con los gobiernos autot•itat•ios, leales a los 

objetivos 9eopolit1cos estadounidenses en el mantenimiento del 

dominio sobre el orden hemistérico existente a cualquier costo. Al 

reconoce,. los derechos económicos, socialas y culturales, Carter 

aftectivamente 1le9it1mi::O el papel tradicional del ejercito como 
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ºguardianee del ~ SWQ." porque esto únicamente ofrac1a el 

mantenimiento del orden existente que reproducia la gran mieet•ia 

ademán de la protesta y demanda inevitable por un cambio. 

En ningún otra lugar como en Centroamérica estuvo tan presente 

esa demanda, &Kpresada por los movimientos revolucionarios. Fue en 

Centroamérica donde los Eetado5 Unidos primero y mas completamente 

establecieron el control exclusivo de su imperio. Si la politica de 

Derechos Humanos de Carter iba a tenet• algún éxito como lecci6n 

moral a la UniOn Soviética tenia que cort•ei;air los abusos aqut. 1 en 

su propio "traspatio", y limitar el uso del la fuerza por estos 

gobiernos para mantener la eatabilid•d del orden existente sino la 

moralidad simplemente caería en la 1alsedad. 

Sin embat'go 1 por diversas inconsi tenc ias 1 la pol l t ica de Cartet" 

fracaeO, principalmente por el hecho de que, al reconocer" los 

derecho• económicos, sociales y culturales; •e tenia que reconocer 

a la• tuerzas que buscaban el cambio de la estructura desigual, qua 

imped1a una efectiva vigencia da estos darechos. Fuerzas que, por 

las realidade• histórica•, obviamente tendl•n a eet" 

antimperialistas. 

Dicha situación no sólo contradiJó las relacione~ capitalistas 

metrópoli-periferia tal menos al corto pla:o, se cree que al largo 

plazo la promoción de un desarrollo capitalista nacional hubiera 

podido beneficiar a lo Estado• Unidos economica y geopoliticamente) 

sino que tambien debilitó • gobiernos aliado& en un mundo 

geopo~ltic:o, la Nueva Derecha nunca perdona1~1a a Carter por haber 

11 perdido 11 a NicaraQua en el delicado balance mundial. 
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Con mas tiempo quizAs la pol1tica de Cat•ter hubiera tenido mas 

impacto forjando naciones ca¡litalistás dam~c,.;ático-liberales de los 

regimenes autcri tarios que preservaron 
'.'.:,·>. 

•. ; _r, 
las estructu1•as anti-

,;,_-,. 
1 ibera les y ant i-democrAt icas de la peri fer' ta insertadas en el 

conjunto capital is ta. Pero la pal t tica de Cat•ter fue igualmente 

corta como al eKperimento· de Kenned)r en los añOs éO Cel único otro 

presidente demócrata desde entonces), y fue rechazada pot• la Nueva 

Derecha pot• ser cómplice del comunismo soviético con una 

reafirmaci6n de los Lntet•eses oEiopoliticos. 

La importancia de la gecpolitica de Reagan no puede ser 

recalcada suficientemente. Como se.ha visto ReaQan consideró que 

"la Seguridad Nacional de toda América e5tá en juego an 

Centroamérica" y por lo tanto toda iniciativa en la poll.tica 

eKterior hacia Centroamérica estuvo en función de los intereses y 

eKiÓencias de la geopolitica estadounidense de vencer a Nicaragua, 

considerada como primera cabeza de playa del comuniBmo en América 

Latina. Por enteneión la "apertura democráticaº que bugcaba los 

Estados Unidos en los paises vecinos a Nicaragua también estuvo' en 

función de esa visi6n geopolitica para enfrentar a la alternativa 

revolucionaria. 

Dada la polarización de las fuet~zas polf.ticas en Cen,troamericS, 

P,01" la histérica represión de los sectoree democrátic·oe, la única'' 

ott"a alternativa para 105 re.gimeneu antidemccrAticos y alioarca& d~ 

la derecha que 

revolucionaria. Lo que Carter aceptó pero tReagan no ·pudo .aceP.tar~·· 
:t .. 

La opción de Reagan para enfrentar la alternativa revolucionar"1a 

resultó del intento de fabrica1~ el 11 centro 11 polf.t·i~c~: .(que· n~;·1.' 
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e>eistia) y reivindicar el. liberalismo tradicional, pre•entando a la 

dent0crac1a liberal constitucional como la solución de todos los 

males, incluyendo los abusos de loa Derechas Humanes. Según Ree9an1 

••• can apoyo norteamericano, las cosas astan cambiando en 
Centroamérica. En El Salvador, Honduras, Ccata Rica -y ahora en 
Guatemala- gobiernos libremente elegidos ofrecen a sus pueblos 
la opof""tunidad de un futuro mejor, un futuro que los E9tados 
Unidos debe apoyar. · 
Pero hay una eMcepción tragica y evidente a esa corr1e~te 

democratica -el gobierno comunista Sandin1sta en Nicaragua. 
(75). 

Sin embargo, en realidad los Estados Unidos no han democratizado 

la región sino la han militarizado en un intento por vencer a la 

alternativa revolucionaria. La "democratización" sirve para 

encubrir la r&Bpuesta militar qua la geopolitica eHigi6. Los 

Estados Unidos han enviado ciento!S de consejeros mi 1 i tares, 

e1<pedido programae de asistancia militar coo1~dtnadoa con 

operaciones de gran escala de la CIA y extendido las 1acilidades 

militare5 e'3tadounide,;ses para pode!' rec:ibi1~ tropas y aviones 

estadounidenses. Sin embargo, la con t i.nua in tarvenc ión mi 1 i 'tar para 

vencer la agresión comunista quizAs ha reducido el desa11o de la 

guerrilla, pero no lo tia vencido. 

Cuando Reaqan tomó ol poder, la ayuda económica a la región 

sobrepasaba tres veces a la ayuda milit&t' y sólo durante la primara 

&dministracion ese balance fue invertido. En 1984 el total de ayuda 

económica estadounidense para Centroamérica fue de 196,346 miles de 

dólares, mientras que el total da ayuda para la ~eguridad fua de 

600,075 miles de dólat•es, mas que tres veces de asi9tencia 

económica. <76>. 

A pesar de esa fue1•te respuesta m1litar y apoyo a los gobiernos 

democ~Aticos, la gttuac16n de los Derechos Humanos no ha mejorado. 
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E& más, 'el crec.im1'eOtO .'econ6mrco que aisfrUtaban las claues 

dominant.es 
_-. ¡· .. 

durante 10'3 oO ·'y · 70 no ha seguido en l~s 80 y el 

estcl,nCa.m-ie~tc ha golpead0 aun más a la mayor1a. El desempleo ha 

aumentádo_, l.!& precarias condiciones socio-económicas han empeorado 

y loS gobiernos democráticos son inéapaces de hacer los cambios 

estructurales necesa1•ios para equ1 librar la !lociedad. No solamente 

porqUe -la llegada al poder de los¡ c..emocrata Cri•tiano!5, sobre todo 

en Guatemala, fue un cambio superficial, un cambio formal y no 

real, con el poder efectivamente en manos de los militares y 

oligarqulas, sJno tambien porque 'falta una filosofla nac:1onalista y 

anti imperialsta dirigida a cot•regir las desigualdades socio-

e~onómicas. Esto resulta de la hegemonia ideológica que tienen los 

Estad.os Unidos sobre la 11 solucion democr~tica 11 en Centroaméri.ca. 

Les partidos Oemécr~ta Cristianos responden a la solución deseada 

por los Estados Unidos. 

Para Reagan los Derechos Humanes todav1a '?en ·importantes pero 

sólo en funcion de su. interés geopol1tico y como pat"•te de la 

reivindicación. de les valores 'liberales tradicionales qua 

justificaban el· ccnfrcntacicnal1smo. So~amente se considero a. les 

derechos individuales como derechos fundamentales y la mejor manera 

para los Estados Unidos de gar~.anti;:a,.. esos derec .. ho,.s fue a travé9 ae 

las democracias liberales del centro que norteamér1ca apoyo contra 
. . •',·i •·.· ',,;-¡:: :,·· ' 

la alternativa revolucionaria¡ el par.tido Demóct•ata Cristiano en 
·' 

Guatemala y El Salvador. 
¡· •-:. 

Sin embargo~ la fabricacton .de democracias i'i'bé·,~·~·i-eS ~~r9idas. de 
· · · · · ·.~n\/·. ,(·~~·-:~:!1Y', .. 

t•etó:rÍ;~~ -: · . .,de:-,·.:'·-;i·a·~ i ·1ber.t.ades · elecciones libres, y la 
,, ·, .'.,,'.· J:.\'.''·,• :-, ,-·:1:1--r::··~;:,· i,¡',J·~;¡ ';,', ·~·'··'-'~.¡~ "~ 

constitucionales, aplicadas a ,las !lstructuras ·saéio-económic.i·s· 
,. .·~· .... 'i.'.·.-~···' . (,: . ( ~ .. ¡--·: 

en· 
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Centroamérica, oligárquicas, ant idemocr-At icas y anti liberales 

producia una contradiccién imposible. Por lo tanto, como resultado 

de esa contradicción, e>ciste el abismo entre la retórica de los 

Derechos Humanos y la realidad de los continuos abusos, La sola 

bósqueda pot" asegurar los det•echos individuales de la democracia 

liber•l ignoraba las condiciones estructurales de Centroamérica 

(condicionas que los Estados Unidos nunca vivieron en su propio 

desarrollo> 1 ridiculizando las libertades y 9arantias 

const1tucion•les. Ignoraba la realidad de la pobi·eza abyecta, el 

subdesat•rollo y la ".'epresiOn que resultaban da esas condiciones 

11structut•ales. Ideolégicamente, los Estados Unidos no pod1an 

resolver ese problema y por lo tanto lo ignoraban. 

La teorla de Kirkpatrick que justific:aba el abuso "moderado" en 

los gobiernos autoritarios para que ellos pudiesen con el tiempo 

hacer la transición hac:ia gobiernos democratices y respetuosos de 

los De raches Humanos también correspondia a la estrategia 

oeopc;il1tica. Kirkpatrick estableció que paises en una c:iert• etapa 

de desarrollo tienen que usar algunas medidl\S autoritarias, sin 

embargo, Argumenta que únicamente los gobiernos aliados y 

entreguistas a los Estados Unidos pueden recurrir a asas medidas 

mientras que gobiernos anti imperialistas no pueden, una 

ideologi:z:ación de los Derechos Humanos que sirve para poder culpar 

a ciertos gobiernos y desculpar a otros. 

Pe1~0 esos gobiernos amigos de los Estados Unidos nunca han sido 

"moderados" en sus abusos. Como dijo Lord Eric Avebury del Grupo 

Parlamentario Brit.1nic:o de los Derechos Humanos después d11 una 

investigación sobre Gu3temalas 
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Durante una gu~rra de 30 años an contra de au propio pueblo, 
los militares han producido una nación de viud.1.s y huér1ano9. 
MAs de 100,000 peruanas han sido asesinadas y 38 1 000 
desaparee idas •. <77>. 

De ninguna manera puede uno considerf!r que, desde que los 

Estados Unidos inte1'~inieron para inStalar un gobiet'no militar en 

1954 hasta la fecha, los abusos cometidos contra el pueblo 

9uatemalteco han sido 11 moderados 11
• Más bien podrLa set' comparado 

cc:>n un genocidio, tal como lo describen los grupos pro Oarechos 

Humanos. 

La inversión que hi:o Kirkpatrick de las criticas da Carter 

9obre t.'eQ lmenes amigos y aliados, es el resultado dE:! la 

ideologización de los Derechos Humanos como un arma en la 

geopolltica. lmpl icó un encubrimiento de los abusos reales da los 

gobiernos autoritarios am19os y una eaageraciOn de los abusos del. 

gobierna enemigo1 Nicaragua, Esto lleg6 a tal grado en su afán da 

hacer caber el esquema ideológico planteado por Kirkpatrick que 

r:esultó en el engaño completo. 

Mientras que el presidente, el secratat'io de astado y la 

propaganda del Departamento de Estado lan:aron una guerra 

ideológica, pol 1 ti ca, económica y militar contra Nicaragua 

cr.iticándola por e11cesivos abusos de los Derechos Humanos, los 

111ismo6 de'fendieron a los paises vecinos, ne9ando que ocurrian los 

abusos qua ocurrian. Pintaron la imagen de que la situación en 

(3uatemala y El Salvador estaba mejorando y disculparon a les 

gobiernas "democráticos" de esos abuaos~ Siguieron una pol~tica 

alejada .de la realidad, la cual buscaban esconder para peder. usar 
'<·,.· .1 ··1 ·.i'• 

al proceso democrático come un at.•ma efectiva frente a Nic~t'agua. 



Como ha concluido el grupo pro Derechos Humanos Amer"1cas Watch, el 

gobierno de Raagan.habia estado1 

Intentando reescribir la historia de otros palsas de 
para demoni::ar a los sandinistas y pintarlos como 
gobierno que recurre a la represión. (78) 

. El reporte del Departamento de Estado titulado 11 Cciuntry 

la reg16n 
el único 

Reports 

of Human Rights Practicas for 1987 11 , uno de los mas recientes 

an61 is1s de los Estados Unidos de los paises centroamericanos ·as 

una clara muestra de esa tendencia. En Guatemala segó.n el estudio1 

La democracia continuó enraizandose durante 1987. Se reportaron 
meno~ violaciones de los Derechos HLtmanos y el gobiel'no aumento 
su capacidad de investigar alegatos de abusos·. <791. 

V añadía quei 

La polic1a nacional ya no está bajo el control militar desde la 
transmisión al ministro del interior en 1qBó. En 1987 la 
Policia Nacional mejoró su efectividad y empe:ó a entaillar 
procesos en contt•a de miembros acusados de haber cometido actos 
criminales. (80). 

Sin embargo, la Comisión Interamericana de los De.rechoe Humanos, 

perteneciente a la Org:ani ::acion de Estados Americanos, observó que 

durante el periodo septiembre 86-septiembre 871 

Pege a todos los buenos y declat•ados prop6si tos del presidente 
Vinic10 Cere:o de mantener un control sobre la situación de los 
Derechos HLtmanos, se ha operado oespues de sus primeros meses 
de gobierno una sensible desmejorla en la observancia de tales 
derechos. (81 >. 

El Departamento de E3tado cita articules enter.os de la nueva 

Constitución 9uatemalteca como si estos fueran gar.;1nt1as para los 

Derechos Humanos, pero la realidad de los hechos es ot~a, como 

denuncian todos los grupos pro Det•echo~ Humanos. En realidad la 

!5ituaci6n de los Derechos Humanos no ha mejot'ado y la respuesta a 

las fuerzas que buscan hacer efectivos esos derechos para la!I 

mayorias sigue siendo la de vencerlas mil 1 tarmenta. 
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Al ancubt'ir esta tr.igica real tdad se intentaba nacer un at·ma 

ideológica más e1ectiva en contra de Nicaragua, donde ~egun el 

mi•trio estudio del Depa1~tamento de Estado, ''conttnuan haciendo 

•bU&os aign11iciati"os de lo!! Derechog Humanos 11 <BZ1. 

El reporte del Depa.1•tamento de Estado critica a los sandlnistag 

por abusos sistemat1cos de los Derechos Humanos individuales. 

Critica al gobierno por v1ola1• los derecho'!! civiles durant• · loa 

vario~ estados de emergencia. Critica 61 9obierno por aseein•tos 

poltt:icos, poi• la censura de prensa y la radio y paf'" la falta de 

lit:Jertad de a!liamble.a y asaciact6n. 

Sin embargo, sin menosprec 1ar los abu'iiios que ocurren en 

Niciu•agua, hay que e9tablec:e1• qua en la t•eal idad Nicaragua 

sandinista no es al t•é91men mlís "bárbaro y san9utnar1011 que ºviole 

le• Dterecnos Huma.nos de manera mas constante" en el continente 

americano como aludla el Departamento de Estado en •u propaganda. 

Como dice Amaric:as Watch~ 

Cualesquiera que sean los 
reales- eso (lo afirmado por 
mentira. C83). 

pecadas de. log sandinistas -y son 
el Departamento de E.:.ti'do> es 

Esta torcimiento de la verdad Gobre los Derechos Humanos y La 

tdeolo91::.aci6n da estos para 5erv1r a los interesas 9eopolit1ccs 

eetadountdanses ha perjudicado gravemente la cau3a legitima d~ los 

Derechos Humanos. 

La preocupación 9eopolitica ha sido encubierta· con una 

Justificación moral que incluye a los Derechos Humanos. Los Estados 

Unidos se h<:ln presontado c::omo camp@onee en la defens~ de los 

Det•ec:hos Humanos¡ sln embargo, l'"'t!c:hat:an lo universalmente •ceptado 

en este campo y limitan la concepción amplia de los Derechos 

lé7 •• 
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Hum•nos a su propia concepción estrecha conforme a sus intereses 

imperiales. L.os Estados Unidos ee autoconciben tan ejemplare• y 

respetuosos de los Derechon HL1manos como para Juzgar a los demás 

paises del mundo (de una manera que engaña>, pero paradojicamente 

se niegan firmar los documentos que han su1•9ido de la Declaración 

Universal de los Derechos Humanos (mltg aun, se opusieron a la 

declaración original por ser esta demasiado amplia). No han 

ratificado el Convenio Internacional sobre Derechos Civiles y 

Políticos ni la Convención Internacional sobre los Derechos 

Económicos, Sociales y Culturales, ni la Convención Internacional 

de Eliminación de todas las formas de Discriminación Racial, ni la 

ConvenciOn Interamaricana sobra los Derechos del Hombre <84). 

Esa paradoja viene de la contradicción inherente del capitalismo 

an la periferia. bajo la hegemonia estadounidense. El problema de 

los Derechos Humanos en la pet•i feria es producto del subdesarrollo 

<y no su etapa de desarrollo porque no se están "desarrollando">, 

que l"!a sido producto del capitalismo. Las relaciones capitalistas 

entre la metrópoli y la periferia han exacerbado las desi9ualdadea 

socio económicas y la pobreza abyecta, a pesar de los periodos de 

crecimiento econOmico elevado <hasta los 80). Los Estados Unido• 

históricamente han respaldado formas de gobierno oligárquicas y 

represivas porque estas respondian • las eMigencias del 

expansionismo capitalista y a la geopolitica de i;;u imperio. Este 

respaldo ha reforzado las desigLlaldades socio-económicas y 

producido la dicotomia entre las clases dominantes minoritarias y 

la alternativa revolucionaria radical que responde a las demandas 

de las mayor1as. 
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• , e . , \· ' ¡,;; . . . 
aplastarla, de vencer a la alternativa rli!volucionAria porque ésta 

., ,•• 

no coincide con los intereses o geopol1ticos 

rBSPuSStii norteamericanos. Esa 
.. ,, .. 
ignora lBs condiciones da 

tradicional que iOs 
. ··' 

Estados Unidos han tenido en crear esas 

condiciones. El rechazo y los esfuerzog por vencer a los 

movimientos antiimpe1 .. ialista& que buscan corregir asas condiciones, 

porque ·no coincide con la geopolitica estadounidense el tenet" 

gobiernas anti impet"ia 1 i e tas en el hemisferio, solamente ha 

r~dical izado' a esos m'av~mientos reforzando aun el 

antiimperialismo ideológico de estos. 

La Justificación moral e ideológ_ica en la reivindicación del 

liberalismo tradicional limita a los Estados Unidos a sec;,uir con la 

misma politica. Por las diferencias ideológicas, los E9tados Unidos 

ne pueden reconocer" los benefii::ios de una fuerte intervención del 

Estado para t"esolver las desigualdades socio econ6micas, tampoco 

pueden aceptar la inevitabilidad de una cada vez mayor intet•vención 

del Estado para gatisfacer las demanda.s democráticas de mayor 

igualdad. Al no reconocet" los derechos económicos, sociales y 

culturales, los Estados Unidos están limitándose a una futura 

relación de enemistad con los pueblos de Amét•ica Latina, en 

conatante aumento por la explosión demogrAfica. 

La visión 9eopolitica que la reivindicación del liberalismo 

busca encubrir está seriamente debilitada por el hecho de qu& los 

movimientos revolucionarios están respondieÓda· a una causa 

leg 1 t ima1 la de derrocar regtmenes despóticos y el fgárquicos que 
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nlei;,an los derecho9 de las masas para fundar Sociedade9 que 

responden a los derechos de los pueb
1

iOs y ria para 'fundar el 

comunismo to.tal i tario en el hemis'fet'io. Nicaragua t'ealmente no es 

una amenaza a 1& seguridad de América. No va a invadir a Hondut•as, 

a El Salvador y Guatemala y avanzar por México hacia los Estados 

Unidos para tomar la Casa Blanca. A la Unión Soviética no le 

interesa Nicaragua como le interesó Cuba en loe 60 1 ni tampoco le 

interesa desconcentat• los recientes acuerdos bilaterales con los 

Estados Unidos por un mundo más estable y pacifico. Lo que amenaza 

Nicaragua es el orden capitalista eMistente, la preservación de las 

desigualdades socia-económicas inhumanas que afectan a las mayor1as 

da los pueblos latinoamet•icanos subordinados a este sistema. 

Históricamente los Estados Unidos han reforzado eSas condiciones y 

con eso el inevitable antiimperialismo de las -f~~rzas que busciln. 

corregir esas desigualdades •. 

Como advert1a el secretario de estado dSl,. presidenta Cartar, 

~yrus Vanee, acerca de la futura relación con el Gobierno de 

Reconstrucción Nacional de la revolución nicaragUenset 

Pueda tardar un tiempo para nosotros el superar' la herencia del 
paaado y al desarrollar una t•elación de con'fian:a mutua con. el 
nuevo gobierno. Debemos ser pacientes, calmos y preparados pat•a 
inevitables desacuerdos. (85) 

La postura del gobierno de Raagan no hubiera podido sel" mas 

opuesta. La ideolo9ia de l<irkpatriclc y la polltica de Reagan fueron 

completamente coherentes con los intereses imperiales t1•adicionales 

estadounidenses y muy lejanos de resolver el problema de los 

Derechos Humanots en Centroamérica. 

La confrontación con Nicaragua ha limitado las posibilidades de 

este pa1s de respetar los Derechos Humanos y eliminado un futuro 



acuerdo entre los gobiernos. Se ha hecho mAs pt•obable que 

Nicaragua, reducida a un entado de eobrevivencia por la agresión 

norteamericana, sera obligada a aceptar la hegemonla cubana y/o 

eoviética que actualmente no acepta. 

La fabricación del "centro11 politice en Centroam6rica no ha 

llevado la democracia a esas naciones, y a pesar de lo que dicen 

les Estados Unidos, la aituaclOn de los Derechos Humanos no ha 

mejorado, ni puede mejorar hasta ·que atienda los problemas 

estructurales que 9eneran las violaciones. Las elecciones libras 

que según lo'a Estados Unidos tiOM la única maner¿ de eetablecet• la 

democracia, 

minoritat"ios 1 

históricamente 

la9 él i tea 

han servido 

tet"ratenientes, 

para los intereses 

no nacional is tas, pro 

astadounidenses. Las últimas eleccionaa an Gu•temala y El Salvador 

siguen respondiendo a esa tradición. 

Ha•ta que los Estados Unidos reconozca el conflicto en 

Centroamérica y por extensión en América Latina como un con1licto 

Nort~:--Sur que resultó de la histórica relación de metr6poli

periferia entre los Estados Unidos y América Latina y no como un 

conflicto Este-Oeste, no podrlln aceptar log cambios necesarios para 

permitir el progreso hacia una vigencia más efectiva de los 

Derechos Humanos. Hasta que los Estados Unidos t•econo:can que la 

alternativa revolucionaria responde a las demandas populares de los 

pueblos se están limitando a la represion de esa alternativa que no 

puede ser vencida, Por eatensi6n se están negando los derechos de 

las mayoriag de los pueblos latinoamericanos. 

La e:<plosión demográfica de Amé1•ica Latina no sólo está 

exaspet•andc las condiciones económicas sino que provee una fuente 
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inagotable de apoyo par.it. la alternativa revolucional"'ia y una 

demanda cada vez más grande por condiciones de vida adecuadas que 

la estructura ewistente no puede garantizar. Los Estados Unidos no 

pueden responder por siempre a esa demanda enfrentándola 

•ilitarmente. 

Las dos casos de estudio que siguen, Guatemala y Nicaragua, 

pretenden poner esa polttica norteamericana en al conteMto actual 

centroame1•icano, contrapesando el debate del p1•oblema de los 

Derechos Humanos desde el punto de vista de las victimas. Asi se 

espera poder afirmar• estas conclusiones y desart•ollarlas. 
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CAPITULO 31 EL CASO DE GUATEMALA 



UNA ESTRUCTURA EN CRISIS 

El problema de la vigencia de los Derechos Humanos en Guatemala 

ha Bido hi!!tOr•icamente estructural. Desde la expulsión de la 

población indigena de sus tierras durante el colonialismo español, 

la estructura eoc:ic-econ6mica ha estado caracterizada por agudas 

desiguald.:ides y una jerarquizaciOn que e:<iste hasta la fecha. Los 

espaffoles ocuparon tierras e1<tensas 1 aptas para la agricultura, y 

forzaron a los indigenas a emigrar hacia la!i siert•as del antiplano 

o a ocupar parcelas minúsculas que apenas podian garantizar su 

eubsistencia. 

La estructura resultante no solamente se caracteri:ó por la 

'desigual di~tribuci6n de la tierra, sino también pot~ una Jer"arquia 

etno-ec:onomica, por 11 1a contraposición indio-ladino" (1). Carlos 

Guzm.ln BCJcklet• argumenta que1 

~odas lae formas organizativas del imperio 
limitativas de la vida, los bienes, la libertad 
de la población autóctona americana (2). 

colonial fueron 
y la dignidad 

y que esas diferencias socialeG creadas pot• la dominación colonial 

fueron1 ºbasadas, por ella misma, tanto en el disfrute de la 

riqueza y del poder como en la pertenencia a un grupo étnico 

determinado" (3). 

En la cllspide de la pirámide económica social estuvieron las 

minarlas peninsulares y ct•iollas, luego los ladinos (por mestizaje) 

y abajo el indio mayoritario, privado de todo derecho y 

conside1•aciOn de igualdad. 
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El ind1gena, muchas Veces-endeudado de por vida a tt"'abaJar para 

los se~ores . criollos o ladinos, sin salario y sin derec:hos, 

sobrevtvta apenas en el ambiente subhumano impuesta par• la colonia. 

Las leye5, de va9anc::ta y de propiedad, discriminaron al 

indigena, controlando cada movimiento como si fues~ un animal de 

carga al servicio primet"'o de españoles, y después de b1•itltnicos y 

estadounidenses, A pesar de los cambios de metrópoli en el 

transcurso de la historia, el carácter dependiente de ese modelo 

nunca ha cambiado. Tampoco ha cambiado la situación para la mayor~a 

ind19ena. Como señala Guzm&n Bé:ickler, lo5 re9imenas de producción y 

la estructura so~io-econ6mica nunca fueren desmanteladas "sino 

adecuadas a las nuevas exigencias de un mercado cada ve: maa 

internacional y más ca.pitalista" <4>. Con el imperio de los Estados 

Unidos esta dependencia quRdó sellada. 

Cada potencia tiene su Ju9tificaci6n para las deei9ualdades, 

pet·o de cada e1(plicaci6n resulta lo mismo "ql indio es pobre porque 

~s india" <:S>. 

El indio ha sido y sigue siendo la victima del do9matismo y la 

intransigencia de las ideologias dominantes en turno, sobre todo de 

las oligar~utas dominantes que hasta la fac:ha lo Biguen marginando. 

El desarrollo de esta divi$i0n etno ... ec:onómic:a es critico pat•a el 

entendimiento del problema de 109 Derechos H~manos en Guatemala 

porque las justificaciones ideológicas de la falta de viQencia da 

Oet·echo!i Humanos están bagadas en el racismo de la ideolocy1a 

dominante occid~ntal. Cuando se habla de las masas ~ mayorias 

desposeidas de América Latina que luchan por• sus derech06 hay que 

recot~dar la peculiar c:-:omposición etno-econ6mic.a da Guatemala.. b(J~ 
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de la ·p~blaciOn 9u~temalteca ~s indlgena, la gran mayorla de origen 

rural, analfabeta y sin derechos. Las desigualdades son iQual de 

evidentes hoy en dlS. que en los años 30 cuando el modelo agro-

e>eportador habla agotado sus limites. Actualmente un 801. de la 

tierra cultivable pertenece al 2% de la poblac.ión, un 46% de la 

población económicamente activa se encuentra desempleada' el 41.45X 

de la población de edad escolat• estA fuera del sistema educativo¡ 

66Y. de la población no tiene acceso a servicios de salud, la 

pobt'eza abarca un 85% de la población' los indices de desempleo, 

marginación, analfabetismo, mortalidad y desnutrición son de los 

más altot!i del continente (ó). Se puede afirmar s~n duda alguna que 

es a la población indigena a la que mAs se le aplican loe efectos 

negativos de esta estructura. 

Cuando el mundo capitalista occidental sufriO la gran depresión. 

después del crac de 1929, la estructura del estado guatemalteco, 

oligárquico y semifeudal, entró en una grava crisis con sus 

posibilidades de continuación severamente limitadas. En al perlado 

de desarrollo "hacia afuera", en la concepción clásica cepalina, 

antes del estallido de esa crisis, la economi.1. guatemalteca con el 

modelo agricola latifundio-minifundio y el poder politice en manos 

de unas 300 familias, estaba en función del sistema capitalinta 

bajo la hegemonia norteamericana. Su estructura socio-económica, 

semi feudal y desigual, ~irvió a los intereses de la gran ampretsa 

norteamericana, a su..s inversiones privadas y a la oligarqula 

cafetalera local. 

Esa estructur~a fue la principal causa del problema de los 
• 

Oérechos Humanos en Guatemala. 707.. de la pob.laci6n guatemalteca se ,. 
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encentro marginada de la economia, en condiciones de semi-

esclavitud c¡ue resultaron del modelo de saplotac:ión latifundista. 

La tierra estaba concentrada en manos de unos pocos latifundistas, 

la Qran mayoría de la población tenia parcel~s minú'3culas que no 

eran suficientes para la sub9istencia y que la obligaban a trabajar 

para el latifundio con el fin de complementar &U'3 entradas y 

Qat•ant izar su e>t istenc ia at•riesgada. 

Las principale'3 necesidades del funcionamiento de este sistema 

eran& primero, abundancia de tierra, y segundo, amplia tuerza de 

trabajo -la producción agricola et•a dependiente de mano de obt"a 

intensiva. La obligación del minifundista o campesino sin tierra de 

trabajar en lam plantaciones y latifundios et•a el sine gua non dRl 

modelo de producción latifundista que se podt•ia pe1•petuar 

Onicamente manteniendo esas relaciones de producción. La necesidad 

da cada vez más tierras para compensar las fluctuaciones ne9ativas 

de los precios internacionales eaaspero esa t•elación. La in$erción 

de la econom1a guatemalteca en el sistema capitalista 9lobal era la 

influencia principal que condicionaba la estructura socio-económica 

interna. Como destaca Francisco Weffort en su estudio sobre el 

populismo que carilcteriza a América Latina durante esa época1 

La estructut•a 9emi feudal de la gl"'an propiedad a.parece como un 
medio, y tal vez el més eficaz en las condiciones de la época, 
para asegurar la pt•oducción barata de me1•cade1•ias para el 
consumo e11terno1 las condiciones feudales ••• servian Justamente 
para reducir a un minimo los costos da producción. (7). 

En Guatemala la existencia de la oligarquía 1C1.tifundista 

cafetalera dependia completamente de la ganancia hecha entre el 

bajo costo de producc1on y los precios puestos en la venta del 

producto a los Estados Unidos. Oepend1a por un lado de mantener una 
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estructura muy desigual, de la tenencia de la tierra y la 

subsecuente abundancia de mano de obra barata, y pot• otro lado, de 

las fuerzas de mercado internacional. Depend1a de mantener a las 

masas en condiciones de vida subhumanas. 

En los años 30, debido a la crisis da 1929, los pt•ecios del café 

bajaron a menos de la mitad del nival de 1929, <café con el banano 

siendo lo!I únicos productos de eKp~rtaciOn). La depresión en los 

centros capital is tas provocó una contracción masiva de esos 

productos necesarios. La inevitable reacc16n en cadena traslado el 

costo de esa depreáiOn •l 7óY. del pueblo guatemalteco, ya en 

condiciones de vida muy arriesgadas. La t'eacciOn del pueblo era 

natural y leg1timaz protestar y demandar las condiciones materiales 

minimas pat"a poder sobrevivir. 

La crisis minó las bases de la hegemonia oligárquica y pt"ovoc6 

el abierto re!lpaldo al aparato coercitivo del estado para sofoca1~ 

Protestas y contener las demandas por un cambio que esa situación 

hab1,J. generado. En Guatemala la represión y ccersión ha reaparecido 

con mayor o menor grado desde que empezó la crisis org.inica del 

sistema en 1930 (8). El gene1~a1 Jorge Ubico (1932-1944) (9), tomó 

el poder y el apa.rato repre'!iiVo militar' actuó como instrumento de 

las oligat"quias cafetaleras y capitalistas norteamericanos pal"a 

mantener el 11crden. interno", acabando con las protestas y 

ase;gurando las mismas relaciones !iOc:ialets y económicas. Esa 

el<presión de rebeldia y de pl"otesta se manifestó en todo 

Centroamérica, donde se reproduc:ia el mismo modelo y las mismas 

!"elaciones de producción. En el pals vecino, El Salvador, sa di6 

una rebelión campesina en la l'egión de l:alco, ~ue se et<tendi6 a 
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través de tod.o. el pals, y fue aplastada por el 9enei"al MaMimilia.no 

Hernández en 1932. Se han estimado que murieron 30 1 000 campesinos 

en la matanza. HernAndez se entronizo en el poder dut•ante los 

siguientes 13 alias, garantizando a&l la estructura e>eistente y 

aplastando y prohibiendo cualquier tipo de oposición. 

En Guatemala Ubico promulgó las leyes da vialidad y vagancia 

para vigilar y controlar a la población Lndi9ena, evitando aai 

rebeliones y garantizando el trabajo barato y for:ado. La ley de 

vialidad oblig6 a todo indio a presta~ dos semanas del año al 

trabajo gratuito en la construcción de cart•eteras, controlado por 

una libreta de vialidad. Corre9pondia a ott•a libreta controlar los 

dias trabajados por el indio al año (que fueron 150). Loa castii;ics 

y el orden fLiel'on as'e9urados por la policia rural que actuaba con 

impunidad por la llamada 11 ley fui;ia 11 y seQún Gu:!mán Bockler• 

"recorrieron los campos torturando y matando a su •abar y antojo" 

( 10). 

Las demandas m1nimas po"r un nivel de vida adecuado eran 

inevitables. Más dBl 707. de la población vivia en condiciones de 

extrema pobreza, percibiendo un porcentaJe m1nimo del in9raso 

nacional y obli9ada a seguir trabajando el latifundio por salarios 

inadecuados o no etcistentes. Su posición mar·oinada, . excluida por 

las élites oligárquicas, sin garantiae de w.alud, alimentación, 

vivienda o educación exaspero esa condición_. La debilitada PC?Sicién 

de negoc:iac:ién de la oligarquia ft~ente a las masas para satiefacer 

esas demanda~ debido a su crisis de existenC:ia, la forzó a c~ntar. 

cada vez más de el aparato represivo. 

183 



'La ley en turno ju9t.ific6 l"a repi•liisiOn masiva y el abueo da los 

Derechos Humanos. Una de :di.cha5:·1·eYeS··deC:r'e'tada por Ubico pet•miti6 

a los terratenientes y lcl.ti'fúndi'9t.iS"''inatar·-·y.,. quedar eMento de 

respon~abi lid ad criminal. La. pói'fC'f"a>y:·e-1 'e.jéY..c1 to ·estaban exentos 

c:oinun icadcs 
·, -~ ' -- ' (• ~ .; ! ._-.·, • • -:--· ' _; ,' ~-,., -.• :, ••• 

oficiales fueron acep _t_a_~~~-~ ¡~f~-~~ ,P,1;~-~~.:1:,:.p.~,r:~¡.1~ ,~agi_~t.ratura. 

Aliado con l~. o 1 tg·a'r:tii.{1'a·~_-'Q\.ii[tk~á i"te~1á"eii1. su:· ·enip~~o · de·. ··1·es ist ir 
'- · .. ,c·::J-·-_-.'~•!._..J:_~·1·i_l.'•</l!J •!"1;·:•:::1;1.t-.- \ 

al cambio fue- ,·i'a' :em'p·~~-~a< /f!s-t1{dO'ün'íd~nS~ Un-ft~d ·· Fruit Company 

<UFCO>. La penat·rac iOn .. Pº'~ .la .UFCO e_n ,la economia gua tamal teca tuvo 
. . " - ___ , -'· : • : .... ,- -. -· -:, ·.~ ' :; •.. < ' ' ., :e '; --·.· "-' ., . : ,_,_ . - . 

singular. éKi to; aprovechá.ndose de ccn~esion_es_ .~4.':'ºrab l_e_s, la UFCO y 

fiU compaf'.'1a filial, la_ lnternat ional Rai lways of Central America 

tlRCA) rié.pidamente establecieron un monopolio sobra los e11cto1·es 

estratégicos del pais. 

La penetración empezó tan temprano que en el aF'o 1904 cuando el. 

duei=ío de la IRCA, Minor c. l<eith, ent1·ó en negociaciones con 

"representantes" de Guatemala para completar un~ tercera pat•te del 

ferrocarril de la capital hasta Puerto Barrios el canciller de 

Guatemala durante el po5terior gobierno revolucionario da Arben:, 

Guillermo Toriello, desct•ibió este convenio& 

Se celebró un convenio por el cual el gobierno de Guatemala en 
consideración de la oferta de l~eith de construir -con titulo de 
propiedad a favor de la empresa del mismo l<eith- el último 
tercio de la v1a farrea Puerto Barrios-Guatemala, le regalaba 
los otrog dos tercios ya construidos, el muelle de Puet•to 
Barrios, la linea telec;,rAfica del fet•rocarril, una ft•anja de 
playa de una milla de largo y 500 yardas de ancho a cada lado 
del muelle, y 170,út)O acres de la mejor tierra a9ricola da la 
región a ser escogida por el propio Keith. La únic~ claúsula 
beneficiosa t.:.?) para Guatemala en todo el contrato era que al 
final de 99 años taño del Señor Z003> la empresa quedaba 
obligada a venderle al gobierno de Guatemala todo to que habta 
regalado más su tercio de linea a un precio que se fijaría por 
árbi tres. Durante la vida del contrato la empresa 9ozaria 
además de la ei<ensi6n de impue9tos municipales. fiscales y 
aduaneros, ea1stentes o por c!'earse. t11). 
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Durante los primeros 30 años del si9lo XX la UFCO y la IRCA 

est•blecieron un monopolio not'tesmericano que erradico cualquier 

campetancia a nivel nacional, fuera del café, y obtuvo una posiciOn 

de privilegio y dominio sin precedente. 

En 1944 la UFCO, la IRCA y la Empresa Eléctrica de Guatemala, 
S.A., dispcnian de un poder super estatal. En lo politice el 
dictador de turno estaba al set'vicio de sus intereses. En lo 
económico, poselan y controlaban los elementos estraté9icos de 
la vida nacional; muelles, ferrocarriles, comunicaciones 
telegráficas y teléfonos internacionales, torres inhalambricas 1 
faro& costeros, transportes marltimos, energla 
eléctrica •• , ( 12>, 

La UFCO se encarQO de la e~plotación del banano, el producto de 

eKportación más importante de Guatemala. Con su posición det 

privilegio, da derechos eNclusivos, contrato• favorables, 

aKenciones de impuestos y concesiones sin limites y el monopolio 

1obre este sector, la soberania y el destino de Guatemala 

pr.tcticamente quedaron en manos de una empresa privada 

norteamericana. Los intereses de la UFCO no entraron en conflicto 

con los intereses de la oligarqu1a cafetalera guatemalteca. El 

negocio de la UFCO dependia del muy bajo costo de producción y la 

ocupación de tierras eatensas, baldias. Esta tenencia de la tierra 

obligó a las masas sin tie1•ras a buscar traba.jos en lae 

plantaciones. La UFCO y la ol igarquia guatemalteca eran al iada5 con 

los mismos intereses en cuanto a estructuras socio-econOmicas y 

poltticas. Ambas se beneficiaron de las desigualdade9 del poder. la 

dictadura sirvió a los dos intereses, garanti:ando. la estabilidad y 

el orden a través de la represión de movimientos sociales, de los 

intereses nacionale!i y de los derecho9 de la mayoria. indigena. 

Ese modelo económico en crisis, con su ctcl lea. represión y U9o 

de la fuero:a impidió la vigencia de cualquie1~ concepción de loa 
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Derechos Humanos. Se negó tanto a los derecho9 individuales como a 

los derechos económicos y sociale9. HAs de la mitad de la pqblac:i6n 

no poseia tierra alguna, la mitad no pod1a vota1~ por ser analfabeto 

y tres cuartos de la población vivian en condiciones de extrema 

pobreza, mal nutridos, enfet'mos e ignorantes. El pl"'oblema de los 

Derechos Humanos en Guatemala era fundamentalmente estructural. 

La alianza de nuevas clases que surgió como resultado de esa 

situación para desafiar la antigua hegemonia oligarquica, iba a 

intentar romper con esa estructura y crear condiciones m~• 

favorables para la vigencia de los Derechos Humanos. El movimiento 

revolucionario de 1944 contenta como fuerza predominante a la 

pequeña burguesia urbana, que ge vela excluida por el elitismo 

oligarca. Fue apoyado por una generación de estudiantes de la clase 

media y por hombres de negccic9 y ccmarciantes en pequeño. Esta 

alianza posibilito una participación mAs amplia y demccr.itica de la 

sociedad y el apoyo !IUficiente para llegar al poder. 

Sys interesa& eran nacionalistas y con la ti.pica irania que 

cat'"acteriza a l• historia de Guatemala, fue motivada por las mismas 

ideas democratice-liberales qua motivaron la !"evolución de 

independencia 

y Justa. 

est•dounidensa. Querian una sociedad más igualitaria 

Una participaciOn mAs amplia y demccr~tica. 

Inevitablemente iban a exigir esa Justicia. Se vió la necesidad de 

romper la estructura antidemccrática y t'eaccicnar"1• para impulsar 

el desarrollo de un modelo capitalista nacional e independiente, 

Para romper" con la he~emcnia cligArquica, habla ciue repartit'Se la 

tierra, inccrpot•ar a las masas en la econcmia y ct•eat• un mercado 
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interno para podar estimular una indutstrialtzación nacional e 

independiente. 

Lo que siguió en.Guatemala es un clAsico y trágico ejemplo da 

las falsas esperanzas de justicia y de una mayor vi9ancia de los 

Derechos Humanos. También mostró las debilidades de la alianza de 

clases que amenazaba a la antigua estructura durante las años del 

populismo que posibilitó la Segunda Guerra Mundial. 

la guerra no solamente quitO las bases de la economia mono-

a1tpo1•tadora sino también permitió las condiciones 1avo1•ablea para 

un desarrollo hacia dentt•o y una industrialización nacional. Cabe 

señalar que el romper con el dominio e:<terno de los paises 

capitalistas coincidió con el periodo de mayor vigencia de los 

Derechos Humanos en Guatemala y otros paises latinoamericanos. 

El primer pt'e!!lidente de la ,.evolución fue Juan José Arévalo1 un 

profesor de filosoffa de la Univer!!lidad de Tucumán, Ar-9entina, 

dur-ante sus 14 años de e><ilio. Llegó al poder a través de 

~lecciones parlamentarias, con el apoyo ma9ivo del pueblo. 

El 13 de marzo de 1945 se proclamó una nueva constituciOn 

liberal, dividiendo el poder entre al legislativo, el eJecutivo·y 

el Judicial y concediendo el sufra9to univel'sal a todos los 

adultos, mujeres y analfabetos. la constitución proclamó en BU 

articulo 1 que1 

Guatemala es una república libre, soberana, e independiente, 
organi:ada con el fin primordial de asegurar a sus habitantes 
el goce de la libertad, la c:ultut•a, el bienestar económico y la 
Justicia socia.lo Su sistema es democrático y repre!!lentativo. 
e 13>. 

Se proclamaron 34 arttc;ulos diferentes reconociendo los 

derechos individuales. Pero fue . el impulso transformador de la 
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revolución en el campo económico para tratar de crear las 

condiciones para la vigencia de los derechos econOmicos, sociales y 

culturales la que tUvo más impacto. Ha sido, hasta la fecha, el 

único intento, con hechos concretos y no retórica vac1a, de cambiar 

asa estructura por una más Justa e igualitaria. 

En 1940 5e estableció la primera ley de seguridad social, que 

promovió condiciones adecuadas de trabajo, que incluyó la 

contrucciOn de hospitales, cl1nicas y dispensarios en todo el pais 

para la atención de los trabajadores y la maternidad obt•era. En 

1947 11e proclamo el COdigo de Trabajo, estableciendo poi· primera 

vez Contratos obrero-patronales obligatorios, salarios m!.nimos, 

derechos de huelga y de fot""mar sindicatos. Se eatableci6 un salario 

igual pat•a hombres y mujeres, garanti::ando por primera vez un d1a 

1 ibre en una semana de trabajo de no más de 40 horas para los 

trabajadot•ee. En 1949 los trabajadoras agrArios fueron 

sidicalizados pot• primara vez. Se inició la contrucciOn de unA gran 

red de escuelas públicas, principalmente en las áreas rurales, con 

el empeño de alfabetizar a la población. El aumento de la 

organi::aci6n de las masas bajo el amparo del Estado proporciono a 

los trabaJ adores más posib i 1 idades de asegurar sus derechoe. El 

salario minimo subiO y el poder adquisitivo p·1·omedio se cuadruplico 

durante la revolución. 

El pt·oceso democrAtic:o-liberal inevitablemente iba a. chocar con 

el antiguo modelo antidemocrático-reaccionario. El 1091·0 de los 

derecho5 de las masas inevitablemente iba a· limitar los privilegios 

y ettclusivos derechos de las oligarquias y da la empresa privada. 

La inclusión del ind1gena como .. agente activo en el proceso 
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económico oaocial hubiera ant•rrado también esa divisOn etnico-

económica. las nuevas leyes que protegia.n a los trabajadores 

afectaron el costo de producción en torno a las ganancias de las 

oligarquias y el monopolio de la UFCO. La creciente democratización 

incorporó a las maeas. Poco a poco atacaba la ignorancia que 

anteriormente caracterizab.a. a la miseria y eKplotación de los 

ouatema.ltecos, elevando en ellQs una conciencia de cuales fueron 

sus propios derechos. Una concientizac:ión que empezó a despertar al 

indigena ante la injusticia que le afrentaba. 

Arévalo misma decribiO la naturaleza de los enemigos en la pelea 

por los derechos de las diferentes clases que se di6 en la mayoria 

de los pueblos latinoamericanos1 

La minor1a poderosa, arrinconada en sus cuantiosos intereses y 
defendida pot• un aparato policial que se costea con el dinero 
de todos los compatriotas, por un l•do, y por otro lats grandes 
mayor1as que no tienen millones que guardar, que se mueven 
detrae de aspiraciones minimas en lo material, máHimas en lo 
moral, preocupados fundamentalmente de la educación de los 
hijos y de vivir con sentido y tarea. (14>. 

Si el proceso de democratización iba. a ser durade1·0, tendr1a que 

romper con el dominio minoritario, quitando su base, la estructura 

de la tierra, pat•a la transformación profunda de la estructura 

soc1o-econ6mic.a. Desde 1945 habla sido prometida una Refo.rma 

AQrar•ia que c:.ambiara e!la estructura y posibilitara otro modelo de 

desarrollo hacia adentro y no hacia fuera. El cambio estructural 

era necesario para crear un mercado interno que en torno 

posibi 1 i tara una industrial i ~ación de otros sac. tares y consol ldara 

la democrati:cación 1 permitiendo asi una más efectiva iQualdad de 

det•echos que el esquema anterior no permitió. 
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Si la revoluciOn de Guatemala iba a cumplir con su objetivo 

•sencial de transformar la economta a una más Justa e igualitaria, 

tenta que liquidar al sistema semi-feudal de la eKplotaciOn de la 

tierra a través de la Reforma Agraria. 

Pero durante las seis años de la presidencia de Arévalo, los 

intereses establecidos de la oligarqu1a y la formidable estructura 

de monopolio del banano y otros sectores de la eccnom1a no fueron 

tocados. La estructura da tenencia de la tierra quedO intacta 

cuando por elecciones democráticas y libt"e• fue elegido como 

presidente en 1951 Jacobo Arben:. Guzmán. El apoyo del pueblo para 

Arbenz fue abrumadora 63% de los votos totale9 y 77% de los votos 

de analfabetos varones, que votaba por primera vez en la historia 

de Guatemala, concretizó la necesidad de llevar .a cabo esa reforma 

agraria prometida. Fue esa mayor1a la que iba a bene1iciarse de la 

tranafor•mac:iOn da la econom1a y por primera vez gozar' da sus 

derechos leg1timos. 

e:1 censo aQropecuario de 1950 puso de ral iev• la p•vorosa 
situ•ciOn da la tenencia de la. tierrat el 701. de las tierras 
estaban en manos de 2.2:.!. de los propietario&. 51 agricultores 
(menos de un sexto de 1'l.) poseian 13. 78% da las tierras. Dentro 
de estos una sola empresa, la UFCO, tenia el 6.38% del total1 
casi el doble de lo que cultivaban 161,501 agricultores 
(47.33'l.) con el 3.46% de las tierrag. (15), 

Jacobo Arbenz especificó sus objetivos al llegar al podar en 

1951 de• 

••• transformar a nuestra nación atrasada con una economfa 
predominantemente t•udal en un pafs capitalista moderno1 y ••• 
llevar a cabo esa trans1ormac10n de manera que triaiga el 
standar de vida más elevado posible a las grandes masas del 
pueblo. (16) 

A1·ben:: vio en la transformacion de la estructura eoc10-económica 

el paso fundamental para una vigencia más efectiva de los derechos 
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de las masas. Para crear las condiciones de un bienestar adecuado 

del pueblo, Arbenz tenia que enfrentarse a los dos grandes 

1nterase'3 qµe AréValo habia dejado tntactos 1 "l monopolio 

etttranjero de la UFCO del banano y la oli9arquta terr.eteniente 

cafetalera. La ley de Reforma Agraria (decreto 900) aprobada por· el 

Congreso Nacional el 17 de junio de 1952 Qstableció que1 

Uno de los objetivos fundamentales da la. Revoluc:iOn de octubr•e 
ea la necesidad de reali~ar un cambio sustancial en l~s 
relaciones da propiedad y en las formas de e11plotaci6n de la 
tierra c;cmo una medida para auperar el atl'aso económico de 
Guatemala y meJct•ar sen'3iblem~nte el nivel de vida de laa 
9randes masas de la población. (17). 

L.a Reforma AQraria afec:taba únicdmente las tierras ociosas, pero 

el mayor terrateniente del pais que era la UFCO, también tenta la 

mayor extensión de tiet•ras ociosa'3, cerca de 400,000 acres, que 

nunca hablan sido cultivados. En mar::o de 1953 y en febrero de 1'154 

al gobierno expropió da la UFCO el total de ;-:92, 9:50 acres. En los 

dos años del inicio de la Reforma Agraria, 5e habla distribuido a 

100,000 campesinos alrededor de un millón da hectáreas. 

Fue entonces que se vieron los limites y la'iS debilidades de esa 

alianza de c:la'!les que animó la t·evoluc:ión guatemalteca. La alianza 

de las clases populares que promovió la 1~enovac:ión, el cambio y, la 

m•yor vi9encia de los Derechos Humanos, nunca fue suf ictentemente 

fuerte para liquidar a la vieja hegemonía ol igá..rquica o 

suficientemente capa:: de reivindicar la he~emonta. política y hacer 

al cambia del estado en nombre, de· sus Propios intereses. Una 

debi l 1dad que ca1·acteri:ó a todo5 les movimientos populistas en 

America Latina. Consecuentemente, la vieja alianza entt•e los 

Estados. Unidos y la oli9arquia guatemalteca, rea-firmada de9pués de 

191 



la 9uerra, rectificó la situación con su acostumbrado uso de la 

fUet"za. 

En 1954 (Qperaclón Guatemala) orquestada por la ClA y el 

Departamento de Estado de los Estados Unidos derrocó a Arbenz, 

instalando a Castillo Armas en la p1~esidencia •. Se reinstaló en el 

poder a la clase oligarca, y Castillo Arma• entregó de nuevo el 

antiguo estado de e1<cepci6n y privilegio a la UFCO. Se derogo la 

Constitución, quitó el voto del analfabeto, paralizó la Reforma 

Agraria y devolvió las tierras expropiada5 a la UFCO. Disolvió los 

pa1~t idos pollticos revolucionarios y prohibió toda forma de 

oposiciónt quitó el derecho de sindicalización para los campesinos, 

restableciendo asi en el pals las condiciones pollticas1 soclales y 

economicas que hablan prevalecido antes de 1944. Para a9e9urar esas 

condicionas empezó una nueva época de dlctaduras. 

El canciller guatemalteco Toriello descl'ibi6 esa 11 0peraciOn 

Guatemala"t 

El Depat•tamento de Estado de Estados Unido•, por influencia y 
con la c:olaboraci6n de la UFCO, secundado por la. CIA y tomando 
como instrumento a la clase oligárquica feudal de Guatemala, 
destruyó por medio de una agresión armada -organizada y lanzada 
desde el extranjero- un gobierno democr.:itico y nacionali¡;,ta, 
legalmente constituido, e impuso en su lu9ar un régi.men 
totalitat•ista, dictatorial y policiaco, incompatible con el 
prevalecimiento de las prácticas democráticas con el respeto a. 
la dignidad y a los Derechos Humanos. (18). 

Después de la toma del poder de Armas, se empezó la primet"a 

etapa de violaciones masivas de Derechos Humanos, 

estableciéndose la norma que sigue hasta la fecha, "seguido del 

golpe de Armas ••• en sólo 18 meses 4,úOO civ1le9. fueron asesinados y 

otros 5 1 000 ilegalmente detenidos y torturados"(19). 
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Esto fue en nombre de la democracia 11 U. s. Style" que 

históricamente ha nagado los derechos a las masas excluidas en el 

sistema capitalista global. 

La meta inmediata de la admini!!ltración Eisenhower de los Estado• 

Unidos, dado que el gcbie1•no de Castillo Armas le 'faltaba el apoyo 

popular, et•a sostener el nuevo gobierno para 

democracia "U.9, Style11 1 

La Mision Aid de los Estados Unidos aumentó 
en 19~4 a 1ó5 en 1959, durante ese tiempo 
millones U.S. al gobierno militar. 120). 

promover esa 

de personal de 10 
se mandó $ 90 

Eliminando las reforma9 de Arbenz 1 se promovió la empresa 

privada, se terminaron 1.as restricciones nacional is tas sobre 

inversiones extranjeras, sobre todo empresas norteamet•icanas. L.as 

instituciones norteamericanas se encargaron del programa econOmic:o, 

que di6 concesiones a las inversiones estadounidenses y reprimió a 

loo sindicatos y organizaciones de campesinos. 

Siguiendo ese modelo, segun Eisenhower, Guatemala seria un 

ejemglo de democracia liberal. Sin embargo, ese modelo de libre 

mercoldo que mantuvo la misma estructura socio-econ6mica de antes de 

la fracasada S)(perienc:ia revolucionaria, tuvo las mismas nefastas 

c:onsecuenc1as para los Derechos Humanos, sobre todo para el 

ind1oena. Se 1•econc:entl"'6 la riqueza, e:<asperando las desi9ualdades 

y mat•ginando a las masas a la pobreza. Nuevamente se necesitaba 

mano de obra barata, pasiva y no organizada ademas de e:<tensas 

tierras para reestimulat• el mismo modelo. Inevitablemente, para 

aBegurar esto, habla que !"'epr1m1r los movimientos sociales, las 

demandas de los trabajadores y los derechos de las masas. Era la 

l69ic:a de la estructura reimpuesta por los Estados Unidos, 
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ANTICOMUNISMO V DERECHOS HUMANOS 

¿Qué justi1icaci0n puede tenet~ esta intervención foránea en 

contra de la soberanla de un estado americano, tan contradictorio 

con la conservación de los ideales democráticos? Un estudio del 

Departamento de Estado de los Estados Unidos, analizando el proceso 

revolucionario de Guatemala llevó el siguiente t1tulo1 

Penetración del Movimiento Comunista Internacional en las 
Instituciones Pol1tica9 de Guatemala& Amena:a a la Paz y la 
Seguridad de América y la Soberanla e Independencia Politica de 
Guatemala. <21). 

Este impresionante titulo muestra hasta que punto se habla 

desarrollado e influido la ideologia antic:omunist• en la polltica 

exterior de los Estados Unidos. Correspond1a a las preocupacionas 

por mantener el balance mundial entre el Este-Oeste, que resultó de 

la visión de la división del mundo en dos bloques ideol69icos y 

contrapuestos después de la Segunda Guerra Mundial. Según esa 

visión, Cent1•oamérica, más que valor económico tenf.a inmenso valor 

oeopolitico para la estrategia global de los Estados Unidos. 

La pol1tica eict-erior estadounidense hacia América Latina durante 

la guerra frla fue la de &e9Uir buscando el control de t•ecursos y 

de libre actuación y penetración de las empresas norteamericanas 

además de impedir a cualquier costo la entrada de la influecia 

soviética en el continente. Los Estados Unidos se opusieron 

sistemb.ticamente a movimiento& revolucionarios y nacionalistas que 

pod1•1.an implicar una actitud que no fuera completamente 'fiel y 

entr~egada a los Estados Unidos. El anticomunismo Ju9tific0 todo. La 

rep1•es16n masiva de los Derechos Humanos operaba en defensa del 
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sistema occidental donde supue-atamente se respetaban los derechos 

individuales frente a lo que se consideraban como violador de esos 

Qerechos: el comunismo. 

Esa pol1tica anticomunista fue institucionalizada en las 

organizaciones americanas por la iniciativa. e impulso de los 

Estados Unidos. Con la ·creación del ·'Tratado Interamericano de 

Asistencia Reciproca <TIAR>, de Rio de Janeiro en 1947, se dlsfra:6 

la seguridad de los inter•eses norteamericanos con conceptos de 

SBQUridad colectiva. Con el TIAR se entendió qua los Estados Unidos 

intanvendrian en defensa del hemi!ifet"io en caso ·de un ataque o 

penetración eatracontinental. 

La Décima Conferencia lntet•americana de Caracas en 1954 proclamó 

la 11 Dec:laración de Caracas 11
, una dec:laraci6n claramente 

anticomunsta y coherente con la pol 1 ti ca de la guerra fria de la 

épt.ica1 

El dominio o control de las instituciones pol1ticas. de 
cualquier estado americano por parte del movimiento 
internacional comunista, que tenga por reeul t'3dO la extensión 
hasta el continente americano del sistema pol 1 tico de una 
potencia . eittra continental, constituirá una amena:?a a la 
soberania y la independencia politica ••• que pondria en peligro 
la paz de América y exigiría la adopción de medidas procedentes 
de acuet•do con los tratados existentes. <221. 

Con esa visión de geopolitica mundial, las lucha!:t. en 

Centroamérica por cambios estructurales que permitirian más 

Justicia, igualdad, un cierto alivio de las condiciones paupérrimas 

y de miseria que enfrentaban. la mayorta de la población en 

Centroamerica, tomaron una importancia glob;"l y no regioiial para 

los Estados Unidos -independiente de la influencia o no influencia 

europea o soviética en la región. 
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EÍ antiComunismo· fUe la ~espuesta da los Estados Unidos a los 

movimientos sociales y revolucionarios. 

SS pensaba en loS Estados Unidos que la seguridad de esa nación 

depend1a del ejercicio de una hegemonia firme en la t'egión y toda 

conducta independiente por parte de los Estados latinoamericanos 

implicaba un desafío a tal hegemcnia. Ese desafio debla 9er 

impedido por todos los medios posibles. Respondió completamente a 

los intereses estratégicos e imperiales de los Estados Unidos que 

vieron cualquier cambio en el ~ que que afectal'a la se9Ut'idad 

de su hegemonía mundial como una maniobra de estrate9ia total .de 

pa'rte de l• Comunista Internacional. 

El hecho de que el sistema vigente en Centroamerica fuese (y 

sea) anacrónico, injusto y claramente no-democrático' solamente 

puede ser sustentado a través de una represion masivai abusiva de. 

• cualquier concepto de Derechos Humanos, lo que es muestra del e lat•o 

y descat•ado objetivo de pone1• los interesas norteamericanos pt•imero 

y a cualquier costo. 

En los Estados Unidos la campai'ía de propaganda anti-soviética 

logt•6 sembrat• tanta pa1•ano1a y miedo que fácilmente obtuvo el apoyo 

de la "mayorla silenciosa" para la e:tpansión mil.itar e intervención 

estadounidense en el hemisferio, cegando.a la vez a esa mayorLa de 

las atrocidades que se cometieron en nombre de la preservación 

11 divina" del imperio estadounidensC. 

Los Estados Unidos empezaron a mandat' en cantidades cada vez 

mayores ayuda mi 1 i tat• y económ1ca, adeiná.s de apoyo 1091st ice, 

tecnológico e ideoló9ico a las fuer::as de represión para sostener 
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su hagemon1a y control a través de las dictaduras y grupa& 

En Guatemala ese apoyo ha 'iido critico para el mantenimiento del 

Entre 1957 y 1974, cuando la ayuda fue prohibida por el 
Congreso, el programa AID inyecto• 4.4 millones de dólares a 
la policia guatemalteca, capacitó 425 agentes en los Estados 
Unidos y proveyó de pertrechos e1<tansivos de armas, equipo de 
antidisturbio y tecnolog1a de comunicaciones y 
transportac iOn ••• 
Los Estados Unidos también empezaron Ltn programa de ayuda al 
Ejército que iba a sumar$ 62.7 millones de dólares para el año 
1980. (23) • 

Hay dos consideraciones impol'tantes en el estud.io de esa pauta 

de ayuda mllitar-pcliciac:a. Primero, antedata la existencia de la 

amenaza revolucionaria de la guerrilla y, segundo, fue dirigida. 

para la represión y hostigamlento de la oposición politica en 

Guatemala. Hechos contradictorios que reflejan la subordinación de 

la consideraciOn de los Derechos Humanos a otros intereses, loe de 

Norteamérica. 

L~ negación del pl'oceso democrático y el abuso de los derechos 

tjue se hizo en toda la rec;,ión sólo complicó lo que realmente era un 

problema 1~egio_na.l y no global, llevandO consigo la inevitable 

reacción de las fuerzas que buscaban el cambio, la lucha armada. 

En Guatemala la dictadura impuesta por los Estados Unidos 

enfrentó una creciente ola de protestas. En 1938 el general Mi9uel 

Ydlgoras Fuentes substituyó a Castillo Armas, quien fue asesinado 

por ¡¡us compañeros mili ta.res. El entregu1smo de Ydlgoras a los 

planes hemisféricos de los Estados Un~dos' fue la causa principal de 

una 1·ebelión mllitar el 13 de noviembre de 196() por el coronel 

Rafael Sessan Pereira. La rebellOn, aPoyada por des lu9artenientes, 
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Marco Antonio Yen Sosa y Luis Turcios Lima, fue una protesta de 

oficiales nacionalista ante la falta de soberania existente en 

Guatemala, Exiliados cubanos y la CIA estaban pt•epar.t.ndose en la 

base de Retalhuleu para la invasión de Bahta de Cochinos, en Cuba, 

Ydlgoras acuso a la oposición de haber sido fin•nc:iada por Cuba 

<nuevamente la penetraciOn de la Internacional Comunista.) y con el 

apoyo estadounidense logró sofocar la rebeliOn. Ven Sosa y Tut•cios 

Lima huyeron al extranjero y a su regreso iniciaron la lucha armada 

contra el gobierno. En 1961 el Partido Guatemalteco de los 

Trabajadores <PGT> definió la lucha armada como la v1a principal de 

la revolución guatemalteca y en diciembre de 19ó2 se funda.ron las 

Fuerzas Armadas Rebeldes <FAR) como brazo armado del PGT, Dos 

frentes de las FAR, el 13 de noviembre y el Edgar !barra, fueron 

encabezadas por Von Sosa y Turcios Lima respectivamente. Ambos 

habian recibido su entrenamiento militar en los Estados Unidos. 

La oposición a Vdtgora!I también se dio a nivel popular, 

resultado de la creciente concientización y radicalización del 

sector popular que la represión mi 1 i tar habia provocado. 

Estudian tes 1 

dimisión de 

profesores, sindicatos 

Vdlgcras. Nuevamente se 

y campesinos exi'g1an la 

presentó a las clases 

dominantes guatemaltecas y a los Estados Unidos una oportunidad de 

permitir una apertura democrática y dejar de lado la dictadura 

militar •. El ex-presidente Juan José Arévalo declat'ó su postulación 

para las elecciones presidenciales de 19ó3. 

El presidente de los Estados Unidos John F. Kennedy tuvo la· 

oportunidad de demostrar sus principios progresistas C1.poyando a· 

Arévalo, Sin emba1·go, el Departamento de Estado y 'los militares· 
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guatemaltecos se ne9at·on a aceptar. es.a op.-:1•.tu.nidad. Tem1an que la 

victoria esperada de Arévalo .. 1~educir~a la,.~nfluencia de los Egtados 

Unidos en Guatemala~ Un comunicado del subsecretat•Lo de Estado de 

los Estados Unidos, George Ball, a la embajada de Guatemala decia 

que,. "el Departamento con9idera que la vuelta .al poder de At•évalo 

seria adversa para los intereses estadounidensesº <24). 

Con el apoyo de los Estados Unidos, e_l ministro de Defensa de 

Vdigoras, el Col"onel Enrique Peralta Azurdia 1 encabe::6 un golpe de 

Estado el 31 de marzo de 1963. El golpe se justif Lc6 aduciendo la 

necesidad de acabar con la subversión de se~tores pro-comunistas. 

Fue a partir de entonces que la doctrina de Seguridad Nacional pasti 

a aer la linea· de acción permanente del goblerno. Loa Estadou 

Unidos respondiet•on aumentando la ayuda militar y en 1%4 

construyeron la famosa central de telecomunicaciones detrá9 dal 

Palacio Nacional, que después set"ia denunciada por Amnistia 

lnternac ional como el centro de coot•dinaci6n de los grupos 

paramilitares derechistas, llamados escuadrones de la muerte, 

responsables de mi les y miles de vidas gua tema 1 tecas, 

desaparecidos, to1•tu1•ados y aseSinados a los largos de los últimos 

25 afies •. 

Las Fuer:as Armadas asumieron el mando centralizado y concertado 

Pe todas las instituciones y del poder naciona.1. 

El coronel Peralta A:urdia ilei;¡aliz~ a los p_ar~.ido.s. politices 

oposito res y se instaló como pre~iden.tf'.! .. ~-~- :~P ~~.º,~:~~~"·º·mi~ itar, 

convocando a elecciones de rep1~esentantes _ ,pa·ra ·una 'A5amblea. 
, ', ' ,. -·. ,. '. .' i. -~. ' ·,~. '¡ :.·- ·' :· .. • 

Nacional Constituyente, 

hasta el 70% <25l. El 10. de . abri,l· .. de ·19ó3, el nuevo .jefe de 
. ''"" ;, "'-".'>.\~o· :·'.•t' ,· 
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gobierno de la República decretó la ley número q, llamada Ley de 

Oe1enaa de las Instituciones Damoct•áticas (26>. Dicha ley es el 

epi~ome de la Doctr.ina, de Seguridad Nacional, qua viene a ser 

institi.tcional i%ada a partir de 1963. El pl'eámbuio d&t .la ley empieza 

considerando que1 "el comunismo niega a Dios ••• " <27) 1 y que1 

La vocación de libertad del pueblo de Guatemala y 
democrático de 9obierno son incompatibles con los 
sistemas comunistas. (28) 

el sistema 
métodos y 

La ley decreta entre sus articulos1 

Articulo 2 Queda prohibida la organi:ación y el 
funcionamiento de partidos politices, agrupaciones, 
asociaciones, comités, células, grupos de lucha, burós y en 
general toda clase de entidades de ideología c.omunista en el 
territorio nacional. (29). 

El problema de quién decide qua partido es comunista., qué 

agrupaciones son comunistas y qué claae de entidades tienen 

ideologf.a comunista, ge resolvió dentro de la misma ley en el. 

articulo 161 

Todos los delitos 
Juzgados por los 
conformidad con las 

a que se refiere la presente ley 
tribunales militares er.clusivamenta 

leyes procesales militares. (301. 

geran 
y de 

La constitución del 15 de septiembre de 1965 incorporó y 

ratifico esa ley la postura anticomunista <31). El papel del 

eJét~c:ito pasará mucho más halla de la Defensa Nacional, el papel 

que tradicionalmente tenla que cumplir. Con fa ccnstituciOn de 1965 

quedó establecido que el ejército seria la.in9tituci6n encargada de 

mantener "la pa:: de la República 11
1 , .. si~o. el .eJerc:itO mismo el 

encargado de decidir con arbitrariedad cua~ .set?la e•~.pa;:. 

La Constitución defendió absolutamente el libe1•alismo económico 

(el capitalismo), garantizando los derechos de las empresas 

e1ttranjeraa, 1aci 1 i tanda inversiones de capital extranjero. La 



constitución declaro todos los derec:hos individuales hasta entone.es 

concebidos,pero fue fuertemente anticomunista, en el articulo 271 

El Estado garantiza la libre formación y funcionamiento de 
partidcs politic:QS cuyas normas y principios sean democráticos. 
E9 pt•ohibida la formación o funcionamiento de partidos o 
entidades cuyas not•mas y principios sean democráticos. Esta 
prohibida la formación o funcionamiento de partidos o entidades 
que propugnen la ideo logia comunista. (32). 

El articulo 49, segundo pA1•rafo1 

Toda acciOn individual o asociada de carácter comunista, 
anArquic:a o contraria a la democracia, es punible. La ley 
determinar.\ lo relativo a esta clase de delitos. (33). 

La ley decreto numero 9 antes mencionada es;; la que determina lo 

relativo a esta clase de delitos. 

La Const1tuc1ón no consideraba los derechos económicos, sociales 

y culturales y hasta rehusaba el principio de la función 9ocial de 

la propiedad pt•ivada y la intervención dal Estado, 

institucionalizando asi la pregervación del 

Justific.indolo a través del anticomunismo de la Sagut•idad Nacional. 

La recopilación de la violencia y la represión en nombre del 

antiComunismo y el estudio de los testimonios y hechos degda que se 

inició esa doc:trina hasta la fecha muestra la sistemé.tica violac:iOn 

de cualquier norma o derecho del ser humano, y confirma la augencia 

completa de las formas democrática&. 

Toda persona considet•ada por el ejército como opositor o que 9B 

movla en clrculos anti-gube1·namentales, incluyendo a campesinon, 

obraeros, e&t.udiantes, profes1onale9, universitat~ios y pol1ticoa 

han sido posibles victimas de asesinatos, de secuestros y de 

inhumanas. La prá.ct ica y la nomenclatura de 

"desaparecidos" data de el gobierno de Peralta A:urdia. Las 

victimas han muerto macheteadas, acuchilladas, 



decapitadas, mutiladas, quemadas o de9cuartizadas, •in distinción 

de seMo ni de edad. Mientras que la Constitución de 196~ declat·a la 

vida como derecho inherente de la pet•sona humana, la manera en que 

murieron mi las de personas mue9tra el total_ desprecio a la vida y 

la violación del más sagrado derecho del ser hum.ano. El constante 

uso de torturas inft"ingidas por los militares a victimas frente a 

los miembros de la comunidad o en secreto en centros de detención 

clandestinos o en bases militares o policiacas 1 muestran una clara 

falta de respeto dal derecho a l• integridad fisica o mot•al de las 

persona&. Los constantes arrestos y detenciones, forzados o 

involuntarios, sin orden Judicial y sin notificac16n del motivo, 

hecho por miembros del Departamento de Investigacionets Técnicas de 

la Policia Nacianal o d~l Batall~ de Reaccionen y operaciones 

•speciale~, generalmente vestidos de civil 1 muestr• una clara 1alta 

de respeto da la libertad y seguridad de las personas. Los 

gobiernos militaras eliminaron por medio del te1·ror 1 secL1estro y 

asas}nato a periodista~ que na tomaron una posición pt"O:-" 

gubernamental, censurando prensa opositora y centralizando la 

informacion a dependencia e instituciones gubernamentales, violando 

• as1 el derecho a la libertad de pensamieiito, op1ni6n y e1<presión. 

Esa politica contra lo& Derechos Humano• fue apoyada par grupos 

parami 1 i ta1~es llamados eiacuadrones de la muerta, de la derecha. 

Formados por el partido de las oligarquias, al Movimiento de 

Liberación Nacional <MLN>, eutov grupos paramilitares cont•ban con 

la protección del ejército y la polic1a. Incluyeron a la Mano 

Blanca, el Ojo pot" Ojo 1 la Rosa Púrpura, y la NOA (Nueva 

Organización Anticomunista>. Según la Comisión de Derechos Humanas 
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de Guatemala más de 33 or9ani:aciones secretas anticomunistas 

aparecieron ent1~e 196:5 y 1'980 (34} .El papel de esos grupos 

clandestinos era, y·f:odav1a lo es, el de eliminar a la opos1ciOn 

selectiva y masivamente echando una "mano blanca 11 al ejército y a 

ta policia y eKimiendo a las fuerzas oficiales de 1• 

responsabilidad por los abU!IOS de poder mientras ponian un reino da 

terror sobre la población. 

· Toda clase de or9anizac:ión y pensamiento pcpula1~ 1 nacional y 

progresista qua buscara una alt~rnativa y se opusiera al m.tY. 9.!!9, 

era algo intolerable (:!ara los militares y para las clases 

dominantes. La sistemática violáci6n de los Derechos Humanos, 

torturas, asesinatos, secuestros, etc. seria el medio para isometer 

a la poblaciOn civil al control mi.litar y crear un clima de tert•ot 

que operara en contra de la oposición hasta liquidarla. La 

legi ttmidad del derecho natural del hombre de resistir a esa 

represión fue considerada por el eJérci to como algo fuera de la 

~ey. De hecho el abuso sistemático de los. derechos individuales 

tenia una salvación dentro de los estatutos del 9obierno que 

prescriben la violación de esos derechos como medida de seguridad 

en contra del comunismo, p7ro la ún1ca justificación real <dado que 

la amena:• de la guerrilla durante el gobierno dEI' Peralta Azurdia 

.fue innocua> era la preservación y seguridad del sistema e:<i11tente. 

Esa politica recibió el pleno apoyo de los Estados Unidos al nivel 

del 9obierno y por los sectores da la empresa privad.! 

estadounidense. Entre 1qb2 y 1q6q Guatemala· recibió$ 2 millones de 

dólares cada año en ayuda militar de los Est•dos Unidos y la 

pol icia r~ecib1a entrenamiento antiterrorist:a en la AcaCemia 
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Internacional ·de Poltcia · <IPA> en Washington,. o.e. Logró reprimir a 

la oposiciOn pero· no 109r6 acabar con el problema que generaba es• 

cpoúición. 

La pavorosa situac.i6n de los campesinos y los indiganas seguia. 

Una carta pastoral de los obispo~ de Guatemala de 19ó2 describia 

esta situación. 

el campesino está sumergido en condiciones de patente 
in'feriot'idad, recibiendo salarios que apenas le permite evitar 
la muerte por hambre ••• deJAndole sin esperan2:a de vestir 
decor-osamente a sus hijos e incapaz de darles una educación 
correspondiente a seres humanos y ciudadanos libres.,, Ademas de 
las condiciones de su tt'abaJo, viven juntos en chozas de 
madera, sin- lu;:, sin ventanas ••• generalmente sin servicios 
sanitarios adecuados, sin la posibilidad de una vida familiar 
intima o moral, en situaciones que se parecen más a campos de 
concentración que a hogares de seres humanos 1 ibres. (3~). 

La negaciOn en esos sectores de una apet'tura democrática tuvo 

una .consecuencia inevitable: la guerrilla que durante los primeros 

añop de los 60 no tuvo trascendencia crecio en importancia. Más y 

más Qente considet•aba a la lucha armada como la única vla par·a 

lograr un cambio, No solamente aumentó el número de gu11rrilleros 

Sino también recibió el pleno apoyo de la población rural y el 

ejército guerrillero pudo moverse libremente entre la población. 

Los últimoe años de los ·sesentas fueron caracteri~ados por una 

campaña de contrainsurgencia que iba a bu!lcar eliminar el apoyo 

popular a la guerrilla y a la guerrilla misma. ParadoJicamente, la 

sangl'ienta car.npaPía coincidiO con el único presidente civi 1 que los 

militares dejaron 11 9obernar 11
• Julio César Méndez Montenegro tomo el 

poder en 1966, arreglando un pacto con los militares que deJar1a 

toda cuestiOn de seguridad en s1.1s manos. 

La campaña tuvo toda la organi:aciOn y los elemento!! de 

c:ontrainsurgancia q1.1e los Estados Unidos hc.\b1an perfeccionado, en 
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balde, para la guerra de Vietnam, combinando y coordinando a los 

escuadrone9 de la muerte, con ofensivas militares de gran e•cala y 

un programa de acción civica destinado a desprender el apoyo civil 

y no combatiente da la guerrilla. 

l.a misiOn estadounidense AID ayudó a coordinar los pro9ramas d11 

accton civica y asistencia economica con la ccntrainsu1~gencia. El 

nuevo director del AID Deane Hinton (quien llegó a Guatemala del 

Colegio Nacional de Guerra en Washington), h&bia estado coo1~dinando 

•l programa de pacificación en Vietnam. 

La campaña se lanzó. en las provincias orientales de Zacapa e 

l::aba1 1 donde el Ejército Guerrillero da los Pobres <EGP>, tenian 

vat~ios cientos de c¡;iuerrilleros. El Coronel Carlos At"ana 0'5ot•io 

encabe:O la operaci6n que tuvo, según las 'lersione<:1 oficiales, 

sinoulat" éxito. 

Se han estimado que el total de muertos civiles 9Umaba los 

10,000. Según Time Magazine <2b enero 1968), de 109 mLlertos, SS 

fuer9n guerrilleros y unos 500 simpatizantes. Al final de la década 

mas de 20,000 guatemaltecos .murieron en operaciones de 

c:cntrainsurgenc:ia C3b). 

Esa profunda y exagerada c:irugia establec:i6 el precedente que 

cara.cteri::aria a la contrainsu1•9encia du1•ante los ·af(os 70 y so. 

Oe11pué& de Zacapa, la gUet•rilla habia sido e1tterminada según las 

versiones oficiales, sin embargo, la violencia aumento y se 

etttendi6 a través del pais. 

Arana Osario, quien tenia que salir al &Hilio (como agt"eqado 

militar en Nlc:aragua) pot• eu involucramiento en los escuadrones de 

la muerte y el secuestro del arzobispo de Guatemala, Mat·io 

205 



_Casariego, logro formar una coalición polltica y regreg6 a 

Guatemala en 1970 como candidato presidencia del MLN. Arana 9an6 

las elecciones de 1970 y 1 a pesar de la no eKistencia de la 

guerrilla, institucionalizó al terror sistematizado en todo el 

pa1s. El Comité de Familiares de los Desaparecidos estimó que entra 

1970-1973 por lo menos 15 1 000 guatemaltecos fueron desaparecidos 

con 7:57.. de los casos vinculados a las fuerzas del gobierno (37>. 

La represión y terror logró silenciar a la opcsiciOn y someter a 

la población bajo el control militar, pero no resolvió el pt•oblema.. 

La preservación da la misma estructura económica y social, injusta 

y dest9ual siempre iba a en9~ndrar nuevas protestas, pese a la 

masiva represión. El ejército logró callar a la oposición pero no 

pudo mejorar lae condiciones socio-econ6mic:as de la~ ma'3a'3, a pesar 

de un considet•able crecimiento económico. Asi era la lógica de la 

estructura. 

Cuando Arana postuló a su jefe de estado mayot•, el gene1•al KJel l 

Laug~rud Garc1a, para las elecciones de 1974, al silencio de la 

oposición engañó a los militares que pensaron que con la guerrilla 

.acabada el problema habla sido resuelto. Laugerud 1ua impuesto por 

medio del fraude, como era la norma de intercambio del poder entre 

loa militares, pero en el poder él alivio la presión pol1tica a la 

oposición y los asesinatos, masacres y secuestro• se redujeron 

notablemente. 

Sindicatos, organizaciones de campesinos y partidos politices 

moderados de oposicion rápidamente se pronunciaron, go:ando de la 

relativa 1 ibertad y el inmenso apoyo popular. Para controlar lo que 

rápido v1no a ser una ola popular organizada, Laugerud respondió 
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con asesinatos selectivos de dit'igentes y llderes 1 pero no 109r6 

frenar el creciente movimiento cpositor. 

Paradoj icamente, · Laugerud 1 quien. de todos los mili tares fue el 

menos violento, fue condenado pot' el presidente James Cat'ter quier 

decid i6 acabar con la ayuda militar por los abusos masivos de los 

Derechos Humanos. Cabe señalar que gobiernos guatemaltecos peores 

en términos de abusos de los Derechos Humanos no recibieron 

condenas de gobiernos Republicanos en los Estados Unidos. Es más 1 

t"'ecibieron el apoyo de esos gobiernos. Ca1•ter, como señalamos. en el 

capitulo dos, fue el único dirigente Demócrata desde l(ennedy en 

ocupat"' la Casa Blanca y es notable que con su polltica fue el único 

que condicionó la ayuda con el respeto de los Derechos Humanos en 

Guatemala, a pesar de la legislaci6~ a1<itstente. 

La polltica de Carter no tuvo gran impacto pero al menos llamó 

la atención internacional a la pésima situación referente a los 

Derechos Humanos en Guatemala. Aunque se suspendió la ayuda 

militar, acuerdo!! 

continuara hasta 

ya 

1980 y 

realizados garantizaren qua 

el EJército Guatemalteco 

la ayuda 

recibió el 

equivalente en equipo militar de Israel, como también recibió 

asesoria militar israeli, argentina, chileria Y 'taiwane•a (38). 

Además, por haber conducido .al estado dura·nt·a dos décadas, el 

ejército gc;:aba de una cierta autcnomia frente a Washington, con 

sus propias escuelas de contrainsut•genc ia y sus propios 

especialistas en represión. Esa autcnomia se hizo evidente durante 

el corte de ayuda norteamericana. Fue Laugef'ud mismo el que rechazó 

la ayuda estadounidense pot• la vinculación que Cat•ter dio a esta 

con el poco respeto de los Derechos Humanos. 
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Sin embarc;,o, l.os· intentos de Cat"ter. de retirarse de la guert"a 

fria y buscat• otra politica tras el ft•acaso de la guerra de 

V ietnam 1 si debilitaran a los gobiernos mili tares y a las 

dictaduras que se encontraban bajo la hegemonia estadounidens;e en 

América Latina. La postura de los Estados Unid9s que declaraba por 

primet•a vez un reconocimiento de los derecnos económicos, sociales 

y culturales, mientras condenaba los excesivos abuGos de los 

Derechos Humanos por los gobiernos mili tares, justificó y 

fortaleció la lucha de la opcsici.6n en Guatemala y hasta contribuyó 

fava·rablemente con la guerrilla, dAndole una cierta leg1timización 

al derect:io de rebelión que ellos expt•esaban. 

Pat•alelamente, durante los últimos años de los 701 resurgió el 

movimiento Quert•illero. Alimentado pot• el éMito de la r:evoluc10n 

!landini9ta en Nica1•agua en 1979, pero completamente 

de esta y del eje Mo&cú-Habana, y formada por 

independiente 

miembros de 

organizaciones en Guatemala. for::adcs a vivit• en la clandestinidad 

por la represión, la 9uer1·i l la surg 16 como una fuerza pol 1 tic a y 

militar considerable. A fines de 1981 la guerrilla estuvo activa en 

21 da los 22 departamentos de Guatemala. Los restots del EGP se 

t"'eagruparon y también estuvieron activos la Organi1acicln 

Revolucionaria del Pueblo en A1•mas (ORPA> y las Fuerzas Armas 

Rebeldes <FAR>. A pesar de la contrainsur9encia del presidente 

f\omeo Lucas Barcia, la guerrilla aumentó en popularidad y poder. El 

hecho de que la guet•rilla fuera un ejercito principalmente formado 

pot• indigenas posibilitó aun más la identificación de la poblac16n 

rural reprimida con la guerrilla. 
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Lu~a& Garcia sin la molestia da la necesidad de mantener buenas 

refaciones con Estados Unidas, intento acabar con la oposic:iOn. Con 

su herma.no, el Ministro de Defensa Benedicto L.ucas Garcta, empezó 

una nueva campaña en la zona rural para 1iqutdat~ el apoyo t•ural con 

la gue,.rilla. Comunidades indi9enas y aldeas rurale-9 fueron 

quemadas y los habitantes masacrados. En las ciudades los 

escuadrones de la muerte se dedicaron a eliminar a los dirigentes 

de los partidos politic:a!S, sindicalistas, sac:et'dotest aboc;iados, 

pet'iodista-a, pt"otesores y estudiantes. En Julio de 1991 Amnist1a 

Internac::ional atestiguó que la.9 gentes que se opusie1~on o que el 

eJército imaginaba que se oponia al 9obie1·no fuel'On sec:uestrada'B, 

torturadas y asestnadas. E:n mar:zo de 1980 el eJérc:t to empezó a 

atacat• la Univerutdad de San Carlos. en 6 meses 27 profesores y 50 

etr.tudiantes fueron asEno.inadoa. Entre 1980 y 1981, 49 pa1'iodit1tas 

fueron asesinados. En 1980, 110 sindicalistas fueron asesinados. 

Dur111nte 18 meses 12 "Sac:er•dotes y mas da 190 c:atequtst~s fueron 

asesinados. Más de 1.50 miembt"os del partido c:entt·c-derecha de los 

Dem6c:ratas Cri9tiancs fueren asesinados. Los doa pal'tidos de 

centre-izquierda 'fueron acabados totalmente. Sus lideres, Alberto 

Fuentes Mohr del P<:1rtído Social Oemóc:rata <PSO) y Manuel Colóm 

At'gueta del Frente Unido para la _Ravclución <FUR>, fueron 

asesinados pc:u• el eJérci to t39). El PSD y el FUR 1uer•on entonces 

los pat'tidos mAs populares en Guatamala. En agosto de 1981 un 9rupo 

de jueces de primera. instancia y médic::os "forenses se quejaron 

pC,iblicamente por la falta de personal. L..os mortuo1~io& no pod'Lan 

1·ecib1t' mas gente. L.a. Comisión lnterameric::ana de Derechos Humanos 
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en su reporte de 1981 considet•O que la responsabilidad quedaba en 

manos del gobierno1 

La Comisión lntera.mericana de Derechos Humanos señala la 
alat•mante violencia que se ha manifestado en los últimos años 
en Guatemala, la que ha sido instigada o tolerada por el 
gobierno ••• esa violencia se ha traducido en un námero 
demasiado alto de vidas y ha significado un deteriot•o 
general izado de los Det•ec:hos Humanos ••• 
En la gran mayoria de los casos, los mue1·tos originados por esa 
violencia se han debido a las ejecuciones ilegales y a las 
desapat•ictones practicadas por las fuerzas de sec;,ur'idad o por 
grupos paramilitares de civiles que han actuado en estrecha 
colaboración con las autoridades gubernamentales. (40) 

A pesar de toda esa violencia, o más bien como un resultado de 

esta, la población vio en la guerrilla la única salida y se sumaron 

a sus filas cientos y hasta miles de victimas da la represión 

gubernamental. 

Cada vez más las oligarquias y grupo& del ejército mostraron su 

inconformidad con Lucas Barcia. Con el gobierno de Reagan en lo-a 

Estados Unidos, eses Qrupos vieron la posibilidad de conseguir mi!s 

ayuda económica y militat• e inversiOn, si Guatemala podia presentar 

una mejor imagen internacional •. Oficiales jóvenes del ejército 

quet"ian una estrategia de contra.insurgencia ma.s sutil y 

sofisticada, al est-ilo estadcunidensei usando accion civica, guerra 

psicolOgica, propaganda, armas y tecnclogia de los Estados Unidos. 

El sector de la ol igar"quia habia sido golpeado por la falta de 

inversión e><tr"anJer"a y el turismo que bajó con· la mala publicidad 

durante los años de Cartel". Las elecciones de 1992 entonces se 

presentaron para esos grupos como la oportunidad de salvar esa 

situación. A lo largo de 1981 el ejercito y miembt"OS del sector de 

empresa privada de las oligarqu1as buscat•on arreglar tal estilo de 

la presidencia de Méndez Montene9rol un cambio pat"a presentar una 
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mejor imagen con un candidato ciVll pat•a la pt•esidencia. El 

Qobierno de Reagan buscaba desesperadamente la misma operacion 

estética para fortaiecer su campaña de agresión centra Nicaraoua. 

Sin embargo, Lucas Garcia se negó a coopet•ar e insistió en 

imponer su propio candidato, el general An1bal Guevara, a través 

del fraude electoral. La respuesta de los mili tat•es fue r.tpida 1 

llevando a cabo un Qolpe militar en 23 de marzo de 1982, cediendo 

Lucas Barcia el poder a una junta tripartita, encabezada por el 

General Efrain Rios Montt. 
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RIOS MONTT1 GENOC1DIO POR LA CAUSA JUSTA 

El problema na son las Der~chos Humanos. El problema son los 
humanos izquierdistas. 11 (41). 

De inmediato los E6tados Unidos empezaron una campaña a favor 

de Rios Hontt. Este fue promovido por •l Departamento de Estado 

como un defensor de los Derecho5 Humanos dedicado a acabar con los 

abusas· del régimen de Lucas Garcla y empezar la transición hacia la 

democracia liberal. 

Mientras que Rio9 Mcntt desato una ola de terror en al campo, 

r1a9acrando a miles y miles da campesinos en un intento de acabar 

con la guerrilla, los Estados Unidos buscaban presentarlo como un 

santo, culpando a la subversión y al comunismo de los abuso& para 

asi poder justificar el apoyo económico y militar. 

Rios Hontt llevó • cabo la que ha sido deucrito por 

organ1z•c1ones defensoras de los Derechos Humanos; un genocidio 

contra la población indi9ena, estando la retorica norteamericana 

muy leja& de la realidad. El 9 de junio de 1982 Rios Montt di•olviO 

la Junt• y asumió el poder solo, declarándose como Presidente y 

Jefe de las Fuerzas Armadas. El mismo d1a decretó l• ley No. 36-82, 

qu• le permitió ejercer los poderes eJecutivo y legislativo como 

J&Te ae las fuerzas armadas. Fue uno de una serie da decretos que 

buscaban legitlm1zar loa abusos contra lo• Derechos Ht.Jmanos 

perpetrados por el ejército. Ya la Junta habla derog«do la 

constitución de 1965 con el decreto ley No. 24-82, 3utorizando a 

Ria& Montt a legislar por decreto. 

Cl lo. de Jul 10 de 1982 Rios Montt decretó la ley f~o. 45-82, que 

impuso un estado de 3ft10 por .3C• dias, suspendiendo todo derecho 
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individual y legittmizando la arbitrariedad militar. La campaña de 

contrainsurgenc1a de Rios Montt bajo la inmunidad decretada por 

abusos contra los Derechos Hu~anos, fue la más sangrienta Jam.ts 

vista en.Guatemala. Seoón Amnesty lntern&tional1 

En 1982 1 muchos miles-de civiles no combatientes, en su mayarta 
campesinos ind1genas, fueron muertos en masa en el campo de 
Guatemala ••• Se desconoce el nOmero eKacto de muertos, 
asesinados en operaciones del ejército destinados a aplastar l.i 
oposiciOn da la creciente guerrilla rural, pero todos los 
cálculos son del orden de decenas de mi les. l42l. 

Segun el Dr. Gabriel Aguilera Peralta1 

La gran matanza rural denominada 11 operación ceniza·•, 
implementada en particular bajo la administración del 
presidente Efrain Rios Montt (1982-83), liignifico la 
destruccion de por lo menos 97· comunidades rurales, la muerte 
de por lo menos 10,VOO pet~sonas y el desplazamiento de sus 
lu9ares de habitaciones de cerca de un millón da caoT1peslnos. 
C43), 

La campaña de 11 tier1•a arrasada" cons1sti6 en la sistem.itica 

eliftlinac1ón de 9randes sectores cie la población rural ind19ena. 

Se9ón la or9ani:ación pro-Oerechos Humanos Americats Watcht 

Aunque hombres civiles de todas e:dades han sido matados en gran 
ntimero poi• el ejercito QUatemal teca, las mujeres y niños son 
especialmente victimas. Las muJere& son violadas por 1~utina 

.arites de ser matadas. Niños son aplastados contra paredes, 
estrangulados, quemados vivos o m.itados con machete ·o 
bayoneta ••• ademAs de la matanz¿ de c1viles, el ejército 
frecuentemente destruye i9lesias, eGcuelas, ganado, cosecha11, 
alimentos y semillas en pueblos sospechosos. <44>. 

Según la revista Newsweek1 

En el extremo oeste y en el ex.tremo norte del pais, 9randes 
extensiones de terrenos una 'lez aptos para el cultivo yacen 
quemaaos y desiertos. A lo lar90 de la frontera con MeKico 
refugiados amontonados en campos atestad6s y lodozos cuentan 
historias desgarradoras de ca:a guerr1 l leros del ejército. 
decap i tanda bebes, quemando anc 1anos e incrustando est 3'.Cas en 
los vientres de muJ~res emoara:adas. <45> 

Rios Montt negó pL1bl icamente que las matanzas estuvieran siendo 

percetradas por el ejérc1 to, ~osten1endo que la guerr1 l la en guisa. 
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del ejército fue responsable. En una entrevista de la revista 

Proceso de México Rios Montt declaró1 ºVa soy: el comandante general 

del ejército. V no miento. V no robo .•. Y .. no, abuso... y no 

ma.to ••• "(46) Afirmando que, "toda• la"s acusaciones hachas contra el 

gobierno de Guatemala son falsas" <47). No_. s6lo eso, .Bir'o que. Rica 
,. . 

Hontt opinó que Amnesty International.es ºuna.de· lS.e _i11stitucic;ines 
"°! 

que más colabora con la 9uet"rilla y la subverai6n".·_C48>.•. 

Aparentemente los Estados Unidos ct~eyeron a Rios· Montt •. El 4 de 

diciembre de 1982 1 el mismo presidente Rea9an conoció al, presidente 

9uatemal teca en Honduras. Di jo que Rios Montt es1 

Un hombre de considerable integridad personal 
quien quiere mejorar la vida para todos los 
promover la justicia social. (49> 

y de compromiso, 
guatemaltecos y 

Posterior a su reunión con el presidenta Rea9an, Rica Montt dijo 

a los perioc1istaa, "no tenemos una politica de tierra arrasada, 

tenemos una pal f. ti ca de comunistas arrasados" (50). 

Esta postura de enfl'entar el comunismo fue la Justificación para 

los abusos contra los Derechos Humanos. Era un genocidio por la 

causa justa. 

Acabada 1 a amena::a de la subvers i 6n los mil i tares con9 idere.ron 

que se meJorar1a el problema de los Det'echos Humanos. Como dijo un 

coronel del gobierno de Rica Montt, 11 el problema no Bon los 

Derecho9 Humanos. El problema son humanos izquierdistag" C51). 

En su informe de 1982, Americas Watt:h, comentando sobre la 

nefasta situación en Guatemala dijo que1 

El campo guatemalteco ha 
culturas de los indios en 
un.:. parte s1gnif1cat1va 
exterminada. <52). 

venido a ser un matadero humano ••• las 
Guatemala están siendo destruidas y 

de la poclacion indigena está siendo 
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Sin embari:;,o, a nivel de gobierno de los Estados Unidog se mostro 

una clat•a tendencia por esconder los hechos. El subsecretario de 

estado pat•a asuntos· interamericanos, Langhorne Motley consideró 

que: 

Bajo Ríos el gobierno y el eJérci to llevaron a cabo 
de estuerzos para recuperar el apoyo de la poblaci6n 
tomar la iniciativa de la guerrilla. (53) 

•· 

una set•ie 
1·ural y 

En agosto de 1982 el embajador de los Estados Unidos en 

Guatemala Frederick Chapin comentando sobre lile masacres de Rios 

Montt dijo que1 ºestos incidentes simplemente no han !5UCedido" 

(54). El Departamento de Estado en su cont1•overtida publicacion 

anual "Country Reports" sobre la situación mundial de los Derechos 

Humanos dijo ques 

Recientemente se ha podido ver claramente que el eJército ha 
aumentado su control ••• y que sus tropas han empezado a dat• 
mayor atención a la importancia del tratamiento correcto de la 
población civil. (55) 

El 5Ubsecretario de Estado para Asunto!i ti:iteramericanor; Stephen 

Bosworth comento: 

Podemos concluir ahora que el record que ha obse1•vado el 
gobierno en los cuatro mese5 pasados, aunque no es perfecto, ha 
demostrado que este nuevo gobierno estA haciendo cambios 
positivos. (56) 

Cambios positivos que,· según e~ Departamento de Estado y· la 

administración Reagan fueron suficiente justificaci6n para 1•eanuda1• 

,la ayuda económica y militar a .Guatemala. 

Esta contradictoria posiciOn de los Estados Unidos correspondia 

al giro de _la politica extet•ior. que vino con el gobierno de Reagi\n. 

Pat•a Ronald Reagan, Centroamérica fue vista· nuevamente en términos 

geopoliticos, como una eKtensión del conflicto este-oeste. 

Nicaragua sandinista era vista como. una prolongaci6n del eje Moscú-
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Habana, que amenazaba s"e9ui1• derrotando ~a 1 los gobiernos dictaduras 

aliados a los Estados:Unidos'en -centt"oamérica. Reagan consideraba 

que "la Seguridad 'Nac1Cnal .: de ,Jtoda'-,''América· · e<Jtá en juego en 

Centroamé1•1ca 11 (57). · 

P•ra Norteamérica el" pel"fg,~o<det1i~comu'nisma .fue la amenaza más 
-~- ~ r;.: -·. J 

peli9rosa para los Derechos .. -· · HÚmanos 
. " ~ - . -- ,, :: 

y no lo~ gob ternos 

dictatoriales o militares aliadás con w_ashington, los cuales 
·-· :; ¡'" • .... 

enfrentaban a esa amenaza. Corresp.ond la a la· posición ideol69ica de 
·-.·, 

Kirkpatrick, de prote9er gobiernos aliados frente a gobiernos 

enemi9os o movimientos revolucionarios qüe·tnevitablemente iban a 

tomar una postura antiimperialiata1 amenazando as1 la hegemon1a y 

cont1•ol e9tadounidense en el hemisferio. 

Para el QObierno de Reagan mientras que gobiernos. aliados 

lucharan en contra de la subve1•si6n 11 comunista", los excesivos. 

abusos de los Derechos Humanos se podr1an perdonar. 

Consecuentemente e1<ist1a en la propaganda del Departamento de 

Estado una tendencia de culpar a la guerr1 l la por los abusos de los 

Derechos Humanos, buscando apoya1• al gobierno Cde Rios Montt en 

Guat·emala) 1 quien hab1a prometido una apertura hacia la elección de 

un ·gobierno civil. Esta tendencia caracterizaba a la• dos 

administraciones de Reagan, en el afán y obsesión de impedir 

cambios sustantivos en el orden socio-econ6m1co en los paises 

centroamericanos, cambios que po1• la historica relacion Estados 

Unidos-Centt•oamérica ten1an que ser llevados a cabo por movimientos 

nacionalistas y antiimperia.listas. Por 10 tanto, en la ideolog1a 

J.ustificativa que apoyaba a los gobiernas militares, la 

responsabilidad de la violencia , tendr1a que fiBt• .atribuida a las 
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fuerzas que buscaban el cambio1 es decir, la eubversión que, según 

norteamérica, procad1a da Nicaragua, v1a Moscú con escala en Cuba1 

el eJe enemigo de les Derechas Humanos. Bosworth consideraba que1 

Los cuadros guerr•illero& han respondido al nuevo gobierno (de 
Rios Montt) y sus politicas con un incremento de la violencia. 
Ellos son claramente responsables dli las masacres de muJet•es, 
niños y hombres inocentes. (58). 

Para enfrentar esto, Bosworth solicitaba del Con91•eso mas 

asistencia económica y la autori;:ación de ventas militares y 

asistencia de se9ur1dad par•a Guatemala, señalando· que1 

Fallar en reconocer esto, significarla ignorar la situación de 
la sei;iuridad de Guatemala y abrogar nuestra respon&abi lidad 
pat"a ayudar a meJot"ar la situaciOn de los Derechos Humanos en 
todos los 9ectores de la sociedad guatemalteca ••• una 
oportunidad eKiste ahora para que los Estados Unidos usen su 
influencia para promover sl desat•rollo da una nueva y m.!ls 
humana sociedad para el pueblo de Guatemala. (59) 

Las declaraciones del Subsecretario de Estado para Derechos 

Humanos, Melvyn Lavitsky son máa ilustrativas: 

La situación es, sin dUd• alguna, mejor de lo que ara 
antes ••• nosotros creemos que el presidente Rios Montt es serio 
en sus intenciones de promover el progreso de los Derechos 
Humanos ••• creemos que el gobierno de Rios Montt ha hecho 
grandes progresos en los que respecta a los Derechos Humanos. 
léOl, 

Para Levitsky tambien la guerrilla fue responsable de la 

violencia en el campo y por lo tanto se justificaba todas las 

sangrientas campañas de contrain!lurgencia para erradic~rla, porque 

según Levitsky, "la victoria guerrillera no serA una victoria de 

los Derechos Humanos" (ó1). Una clara referencia al gobierno 

sandinista que hab1a llegado al poder a través de la insurrección 

at'mada y que según argumentaba los Estados Unidos hab1a eliminado a 

los derechos individuales. También fue una referencia a la 

guerrilla gua tamal teca. 
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Según Amnesty lnternational la guerrilla ha lle'lado a cabo 

ejecuciones selectivas, de gente que colabor~ba voluntariamente con 

la contrainsurgencia del ejército. Sin embargo, niega y rechaza que 

la guerrilla ha sido responsable de las masacres, del terro1· y de 

la violencia. Al contrario, testimonios recibidos por Amnist1a 

Internacional atestiguan a la popularidad de la guerrill• y al 

temo!"' del ejército entre la población rural. 

Basicamente la guerrilla surge de la negación por ·la repr.esión 

de la legitima opos1ción al orden económico y Social. Tanta 

represión ha obligado a la opoeición a recurrir a la única vía 

legitima que le quedaba, la lucha ar•mada. Los proyectos de la 

guerrilla buscan resolver las contradicciones de la injusticia y 

las de<Bigualdades estructurales internas a través de una 

traneformacion estructural económica y social. Reconoce que los 

derechos econ6m1cos, sociales y culturales de las mayorias han sido 

negados y que hace fal t;¡i. un cambio radical pa1•a podet• respetarlos. 

S~gún el Ha.nif1esto lnternac.1onal de octubre de 1979 del 

Ejército Guerrillero de los Pobres <EGP> la principal organización 

revolucionaria del pais, las contradicciones socio-economicas 

compartidas por toda Centroamérica teniari una peculiaridad extra en 

Guatemala con el problema étnico-nacional, que hace 11 una necesidad 

adicional da transformación revolucionaria 11 <62>. 

Un 60% de la población guatemalteca es indtgena, sin embargo, 

segón el manifiesto del EGP, este porcentaje de guatemaltecos• 

Ha permanecido marginado, discr1m1nado '/ oprimido desde el 
tiempo de la Colonia a los dlas presentes. En el los se 
s1ntet1::a el máximo de la opresión y el . má.i<imo de la 
explotación. (63>. 
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Se9lln el EGF' es impoelble Que esa mayor1a 9oce de sus derecho• 

leg1timos, pol1ticos y civiles o económicos, sociales y culturales, 

en Guatemala1 

Un pais donde el 
determinado por las 
opt•esión de razas y 

sistema de producci.On y el desarrollo estA 
leyes de la explotación de clases y de la 
culturas. (ó4>. 

Ese problema de marginación étnica viene del sistema de 

dominación capitalista, que nieQa los derechos de las mayot•ias, 

sobre todo en los paises dependientes. Su solución queda, se9Un el 

EGP en 1 
11 la liquidación del status del pais dependiente del 

imperialismo y la instaut"ac: ión de un poder popular 

revolucionario" (65). El tl"iUnfo revolucionario según el EGF" abrirá 

una fase de transición ent1·e el .capitalismo y el soc:ialismoi 

S6lo en el 
axplotac:i6n y 
guatemaltecas 

socialismo, que elimina las fronteras de la 
de la division de claaes, podrAn los ind1oenas 
formar parte de la comunidad nacional. <bbl. 

5610 con esa transformación radical, se podt•ia promoveri 

La desaparición de la opresión étnico-cultural, la 
incorporac16n de los pueblos ind1genas a la plenitud de los 
derechos económicos, pol1tico5 y sociales, y la const1•uccton de 
un marco de convivencia nacional sin desigualdades. <b7). 

Para los Estados Unidos, las oli9a1•qu1as guatemaltecas y los 

militares, la solución para los Derechos Humanog fue otra, ,muy 

diferente, ctue no implicaria cambios estructurales radicales. 

Según Levitsky, y de acuerdo con la politica estadounidense-

frente a la regi6n1 

El desarrollo y la evolución de la5 instituciones democrAtic'as 
estables en Guatemala sera la Oltima solución para terminar los 
abusos de los Derechos Humanos. <68). 

F'or la necesidad de llevar a cabo esa tt•ansici6n para· ~oder 

deslegitimizar a la guerrilla en Guatemala y enfrentar a Nicarac;aua, 

el Departamento de E.5tado dio credibilidad a la vet•eion oficial del 
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gobierno t;tuatemalteco "I su prensa controlada y censurada, negando 

aceptar la atroz 1•ealidad de los abusos de los derecho~ humanos y 

la responsabilidad del gobierno de Rios Montt de ellos. Según Rios 

Montt la culpa de la violencia quedaba o con la guerrilla o con 

grupoA militares de eKt1•ema derecha, que el gobierno 'no podi• 

controlar. Echando la culpa a la guerrilla, como se ha visto, fue 

la v1ct1ma más común y propicia. Pero los escuadrones de la muerte 

tuvi_eron un papel pt•incipal en la violencia. 

El partido politice de la~ ol.i9arquias 1 el MLN, ha dominado. la 

política en Guatemala desde 1954 1 y dado que <aus miembros tienen 

todo el ·poder económico del pais1 el HLN se ha ene.argado de 

asegurar el utatu que. El jefe del pa1•tido, 11ario Sandoval Alarcon, 

está orgulloso de que el ML;N_ tenga un ejército pt•ivado y permanente 

de unos b,000 hombt•es y que con 24 horas de noticia propagandistica. 

·puede tener 100,000 armados en activo (69). 

El MLN cuida los intereses de las ol igarquias. Por lo tanto, 

toda oposición al ili!!! suo ha sido victima, en zonas urbanas, de 

asesin~tos selectivos; y en zonas rurales, de masacre9 perpetrados 

por ejé1•citos secretos del MLN. No se puede negar" el rol do esos 

ejércitos secretos anticomunistas, pero tampoco ee puede negar la 

vinculación de estos con el gobierno. La dependencia del estado 

e.obre el aparato clandestino de represion corresponde a la 

necesidad de combatir y destruir el descontento social al mismo 

tiempo de absolver al estado de respon~ab,ilidad por el terrorismo y 

abuso de los Derechos Humanos que ocu1•r1an en las ca.mpañas de 

contra1nsu1•9enc 1a. 
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Sucesivo5 9obiernooa militat~ee han declarado que lo• responsables 

de las desapariciones, secuestros, torturas y a9esinatos son, 

además de la 9uerril la, los grupos clandestinos de eKtrema derecha, 

Sin embar90, el vinculo de esos grupos con las fuerzas oficiales de 

ae9uridad es ine9able. Soldadooa y oficia.lee del ejército y la 

polic1a pertenecen y actuan también en los 9rupo9 clandestinos de 

la eKtrema derecha. Amnesty tnternational consideraba que en 

realidadi 

La mayor parte de los secuestros de motivación pol1tica. han 
sido 1 levado9 a cabo por pet"sonal en servicio o t•eset"vistas 
pal'"tenencientes a todas las ramas de las fuet":ras militares y de 
seguridad 9uatemaltecas, que operan bajo la apal'"iencia de los 
1 lamados escuadt"ones de la muerte y cumpliendo órdenes de sus 
superiot"es. (70). 

Amnesty lntarnational concluye que en las zonas rurales la Ql'"an 

mayoria de las homic id iou fueron cometidos pot• fuerzas 

g;ubernamentales. Testimonios recibidos por delegaciona9 de Amnistia 

Internacional y Americas Watch de victimas dentl'"o de Guatemala y 

victimas que hablan lo9t"ado huir del pa1!i a campos de refu9iadog 

lse es't imaba que en 1983 hablan hasta 100 9 000 refugiados 

guatemaltecos>. Atestiguan la responsabilidad a lae 'fuel'"zag 

gubernamentales. Nin9ó.n testimonio culpa a la guet"l'"illa poi'" las 

atl'"ocidades masivas que se cometieron bajo el 9obierno de Rioa 

t1ontt. 

La conclusión de Americas Watch del primer año del 9obierno de 

Rios Montt consideraba que: 

Es irrefutable que el gobierno de Guatemala est.1 metido en las 
ma!i profundas violaciones de los Det"echos Humanos 'fundamentales 
-sobre todo el derecho a la vida- y que esas violaciones 
ocur1·en a una escala y con un c::¡t•ado de brutalidad que equivale,· 
a todos intentos a una polltica de exterminacion de una parte 
significativa de la pob~ación india de Guatemala. Que los 



Estados Un1do9 estAn asociados con esa polit1ca rehuSa todo 
principio de ley y decoro humano ••• 
El apoyo militar y diplomético continuo de los Estados Unidos 
para el gobierno de Rios Montt llevará, y de hecho ya ha 
llevado, al pueblo ouatemalteco a ver a los Estados Unidos como 
cómp~ice5 de las sistemáticas e ineupresable• violacioneg de 
los Derechos Humano& perpetrados por el gobierno de Rios 
Montt ••• 
Rogamos que los Estado• Unidos romp•n sus relaciones con un 
9obierno metido en una barbaridad que avergüenza a la sociedad 
humana. (71). 

La sarta de mentiras que abundaban a nivelas oficialas par~ 

esconder los hechos reale9 cor1•espondia a la necesidad del gobierno 

da ayuda de los Estados Unidos y de l• necesidad del mismo gobierno 

de F<eagan de proteger !SU hegemonia ft•ente a lo~ crecientes 

movimientos antiimperialistas en la región. 

Para Reagan la presencia de Nicaragua sandinista fue un 

constante recuerdo de la necesidad de preservar la hegemonia 

estadounidense en Centt•oamérica. Como resultado, se ignoraban los 

abusos de los Derechos Humanos por el QObierno de Guatemala para 

que este pudiera llevar a cabo con é1<ito la destrucción de la 

opos;ción y después llovar a cabo elecciones democrAticas. 

Se opina que la subordinaciOn del respeto de los Derechos 

Humanos a intereses prioritarios de sec;¡u1~idad y hegemonia de los 

Estados Unidos ha dañado irrevocablemente al campo de los Derechos 

Humanos y contribuye a la destrucciOn de la validez de los Derechos 

Humanos concebidos en la Declaración Universal como una norma 

internacional moral. 

La politica de Reagan hacia Guatemala no ha sido ningon servicio 

para la causa de los Derechos Humanosi su retórica está muy lejos 

de la realidad. Como se verá, esa tendenia de ignorar a violacioneB 

reales de lo'il Derechos Humanos, (supuestamente en defensa de lo• 
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Derechos Humanes>, es declr en contra del comunlsmo, 9e dar.l a 

través de las do15 adminlstraclcnes de Reagan. 
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militar del pa1s que cumplLrLa con las Proclamaciones del Alto 

Mando Militar de agosto de 198~ de, "luchar por todos los medios 

para erradicar la subversión marM1sta-leninista que amenaza nue5tra 

libet"'tad y soberania 11 <72>. 

En segundo lugar, una maniobra con apariencias de apertura hacia 

la elección de un presidenta civil. Las buenas intenciones de MeJ1a 

VLctores recibLan todo el apoyo del gobierno de Reagan que a.probo 

ayuda militar y asistencia económica para los planes de MaJla 

VLctot"'es de militat"'iZat"' al pa1s. 

El Departamento de Eistado tomó una postura parecida a la que 

habla negado los abusos de Rios Montt, contradiciendo las 

invest19actcnes sobre Derec:ho9 Humanos de la Comisión 

Interamericana de Derechos Humanos, Amnesty International, El Grupo 

de Derechos Humanos del Parlamento Británico, Americas Watch y 

otras organizaciones de1ensoras de los Derechos Humanos. Durante el 

gobierno de MeJ1a Vlctores las Naciones Unidas aprobaron una 

resoluc:ion condenando los abusos de su gobierno. Los Estado• Unidos 

votaron en contra de la resoluciOn. 

LaUCJhorne Hotley consideraba que el hecho de que Mej La Victores 

no hab1a tomado el titulo de presidente fue p1•ueba de su compromiso 

con la democracia y con los Det'echos Humanos; deciai 

El apoyo de los Estados Unidos para esos guatemaltecos qua 
estan intentando restaurar la democracia, me.iorar los Derechos 
Humanos, satisfacer las necesidades humanas y vencer 
guerrilleros marM1stas apoyados desde afuera, es importante 
para ayudar a crear una base más sólida para el gobierno civil 
que seguirá ••• (73}. 

L..a e1cpans1ón del proQrama de pac:ificacion en las zonas ru1•ales y 

la 1nstituc1onalizaci6n del control militar !Sobre el pa1& provocó 

mayores controversias, sobre todo porque 11ej La V1c:tores consideraba 

225 



MEJIA VICTORESt MILITARIZACION V DEMOCRATIZACION 

El apoyo de los Estados Unidos fue Justificado por la necesidad 

de eliminar a la guerrilla "comunista" a través de la controvertida 

campaffa de contra1nsur9ancia de Rios Montt. Esa campaña estuvo 

caracterizada por las masacres rurales, pero también estuvo 

caracterizada por el proceso de institucionalización del control 

militat' 1 que empezó a manifestarse sobre todos los sectores del 

p~ts.- Bajo el plan de Asistencia en Areas de Conflicto se coordinó 

una $&t"le de esfuerzos encaminados a controlar a la población civil 

en las zcna9 rurales (es· doci1·, la población que quedaba viva). Con 

sus tierras arrasadas, los indioS depend1an del ejército para su 

sustento; empezaron a reubicat• a miles de refugiado!> en aldeas. 

estratégicas, que funcionaban como campos de concentración y 

obligaron a miles da hombres a participar en Patrullas Civiles en 

defensa de sus propias comunidades. 

Pero la m.is impot•tante justificacion del apoyo .de. los Es.tados 

Unido9 fue la búsqueda de un gobie1•no c:ivi l y d~m?c!~.~tico, pana~e.a 1 

según a1•gumentaban, de todos los problemas y solución a los abusos 
. •\ .'· ';-. 

de los Derechos Humanos. 

Fue el gobierno del i;¡eneral Osear_ Mej1a V.1ctores, ministro de 

Defensa de Rios Montt, el que iba a abrir, ·ese camino. MeJ1a 

Víctores tomardl el poder a través ae otro golpe de Estado en agosto 

de 1983. 

El gobiet•no de MeJia V1cto1•es \agosto 1983-enero 19Ból tenia dos 

obJetivos principales. El primero era la institucional izac1on 
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la militarización del pa1• como un 

democracia. 

prerrequisi.to para la 

t1ejla Victores denomino a !IU campaña de contrain11ur9encia 

"firmeza 8.3", la cual bcisicamente con•tituia la consolidacic:in de 

loe polos de desarrollo iniciados por Rios Montt. Dichos Polos de 

Desarrollo fueron centros estratégicos de control militar sobre la 

población civil en lae zonas de conflicto, donde reubicaron a 

refugiados de la 9ue1•ra en aldeas modelos, bajo supet•visión 

militar. 

El ejército estableció los Polo!S de Desarrollo en el llamado 

Triángulo lxil, Chacaj, Playa Brande y Chisec en los departamentos 

de Huehuetenango, Quiché y Alta Verapaz. Dentro de esos Polos de 

Desarrollo se reubicaron forzosamente a los sobrevivientes de la 

contrainsurgencia en aldea5 modelos, frecuentemente construidas 

sobre las cenizas de las viejas aldeas. Se cree generalmente que 

esa estrategia de aldeas modelos o "aldeas estratégicas" surgió de 

la ~xper1encia de E-=tados Unidos en Vietnam; sin embat•go el 

desarrollo del conjunto de la estrategia da contrain&urgencia 

implementada por Hejta Victores vino principalmente de Israel 

(quien tambien es el mas grande proveedor de armas a Guatemala 

C74). Los ne>eos con lsrael se habian desarrollado durante los años 

del rompimiento de 1•elaciones con el gobierno de Carter; mas 

aquellos recib1an el apoyo del gobierno de Reagan po1•que fue una 

manera oe evitar las restricciones del Congreso y seguir con la 

ofensiva de contra1nsurgencia sin tener que preocupat•se por los. 

C·er'?i::ncs Humanos. 



Con el 9obierno de Hejia Vlc'tore-a se formalizo el proyecto de 

Polos de Desarrollo por decreto, construyéndose más de 57 aldeas 

modelos y escondiendo la verdadera intenc lón mi 1itar1sta con 

pt•opaganda de preocup_aciones humanitarias por la.' poblaciOn rural. 

L.a propaganda del ejército en relación a loa proyectos de Polos da 

Desarrollo aludía que estos contentan un gran énfasis en el 

desart•ollo para 90.nar el apoyo de la población civil hacia el 

eJército y eliminar la necesidad de acudir al último recurso de 

t"ebellón con la guerrilla. Sin embar90, en realidad dichos Polos 

solamente respondían a preocupaciones de seguridad. Se concs1dera 

que el ejemplo de la aldea modelo de Acul, cerca de Nelaj, muestra 

el alto contenido de seguridad que caracterizaba a lo9 planes de 

contra.insurgencia de Mej la Victot•e5. Consecuentemente, esa pol 1 t Lea 

tuvo importantes repercusiones para los Derecho5 Humanos de la 

pobi.aci6n. Antes de su destt•ucciOn en 1'?83 la poblaciOn de Acul 

tenia una población de aproximadamente 4,000 habitantes en aldeas y 

comunidades dispersadas. Producia maiz, frijol, miel, lana, leche, 

queso, tomates, chicle y cuidaba de puet•cOs, chivos y pollos, para 

su propio consumo. Tenia varios centros comunales, como también 

proyectos comunales desi9ni'dos a mejora1• el ··bienestar socio-

econ6m1co y cultural de las comunidades. 

La aldea modelo de Acul que fue con~truida por el ejército tlene 

unas 
.. ,,._.'· 

2,500 personas que viven en formá.:de,.r-ed riucleár en chozas de 
·:-~· ; :·;- ~-.. ~"!-~ ~.:~~:.~ ,_,_{-~ _:_1F.:.; 

destacameiito '·milltar;·con c;erca de 151) madera y zinc. Tiene un 
'¡i , .. -- :)_;_\:.<":).~·~:.,-:'¡).:.:tj_,~~.::·:· e 

patrulla . et.Vil· _b~JD,: ·e1_:.: ccintrol soldados y una l.a 

prod1..1cc1Cn¡ esparra9os, coles de Bruselas· y __ gui9a'ntes es cosachada 

para la e1tportacLOn a los Estado~ ,Ü~1;dOs. La· comu,nidad .no sólo es 
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controlada por el ejército sino que también depende para su propio 

sustento del ejército. Ni siquiera se les es permitido sembrar el 

m
0

alz, planta sagr'ada alrededor' de la cual gira gran parte de la 

cultura del indio guatemalteco. La poblac1én recibe diariamente 

indoctrinacion y re-educación del eJército. A cambio, para ganarse 

la comida, el indio trabaja en proyectos de infraestructura, 

const;ruyendo carreteras y puentes, proyectos que tienen P.rioridad 

para la política de contrainsurgencia del ejército. Un inoio 

guatemalteco le dices tenemos nuestra~ espaldas, nuestros pies, 

nuestras mulas y nuestro!5 caminos, no necesitamos carreter<as porque 

no tenemos coches. 

Lord Eric Avebury, presidente del Grupo de los Derechos Humanos 

del Parlamento Británico, dijo, comentando sobre las aldeas modelo, 

en el Congreso de Estados Unidos1 

La construcción de "aldeas modelo" dentro de los llamados Polos 
de Desarrollo inflige mas sufrimiento sobre la población rural. 
El objetivo básico de imponer el contl'ol militar sobre las 
::onas del antiplano implica la con9regación y regulación de la 
población civil, restricciones severas de movimiento, control 
estricto sobre el crecimiento y distribución de 
alimentación ••• la comparación con las aldeas ·estratégicas 
desarrolladas durante la guerra d& Vietnam es 
Justificable. (75>. 

La militarizacion del pals correspond1a completamente a 

co'nslderaciones de seguridad y equ'ivalla a un intento concertado de 
.,. : i -

pcabar con la cultura indlgena. A decir de muchos, este fue el 
,,.,-~\ . . .. _,.; 

obJetivo de ~a m1litarización del pal,~; 
;: ;: ; 

Mej la V1ctores dio nueva aut~.r: .. ~~~~·~ .. --.~--_.~>~-~-;.~C-~¡"li,~i.~~;¡_,·.~-~!:~ ·la 

Reconstruccrón Nacional que ha°bia sido -e~t-~bi·~~1da···-~n: Í97ó·-·-con ·el 
· - · .:-.'.:··:.n' ,,.: ·1 

fin de maneJar operaciones de resi:ate:'despUés ·de'i terr~mo·t-~ y para 

maneJat" los pet"tret.:hos mil1.tare5 -~n:.-10~·.-~~-~f~~: .;de d.e:S:at~-,~o1.~o y zonav 

• 
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de conflicto. Cr110 el S-5, un nuevo sector del ejército encaroado 

de los asuntos civiles y el desat•rollo de la comunidad, encargado 

de loe Polos de Desarrollo, las aldeas modelo y las patt•ullas 

civiles, además de todas las actividades de la población civil. 

En las zonas rurales y ciudades pequeñas la población maBculina 

entera fue obligada a real.izar servicio en el sistema de patrulla 

civil, bajo el control militar y bajo la amenaza de muerte en caso 

de no cooperar. A finales de 1984 la patrulla civil contaba con 

apt•o1eimandamente 9(J1),000 homb1•es; la sociedad civil paso a ser 

militarizada completamente y la guerrilla severamente golpeada. El 

ejército Ge autoaplaudiO por su é1<ito1 

Siendo Guatemala un pais fuertemente asediado por el 
internacional, puede sentirse, hoy por hoy, orgullosa 
dominado dicha agresión ••• <7ó) 

comunismo 
de haber 

Podemos proclamar que se ha loQrado un alto 
pacificaciOn del pa1s. <77). 

grado de 

Esta pacificación fue severamente criticada por grupos 

defensores de los Derecho& Humanos. Amnesty lnternationa\ criticaba 

el marcado contraste entre la9 enseñanzas sobre los Derechos 

Humanos supuestamente difundidos entre los soldados (y laudado por 

los Estados Unidos como prueba del respeto de los DerechOi> Humanos) 

y el tono y contenido de los reportajes y med1os de comunicación 

militar que fomentaban un concepto de guerra total. Revistas como 

11 Soldado", por ejemplo, advirtieron que el enemigo se habia 

infiltrado en las iglesias, en las escuelas, en los sindicatos, en 

la univet•sidad y en la prensa y que tenia que ser matado, quemado y 

• e)« terminado. 
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El reporte da Amnesty lnternational concluyó que al llevar a 

cabo esa pacificación, la situación de los Derechos Humanos era 

peor que durante el anterior Qobierno de Rios Montt. 

El Comite Inter 19lesia. sobre los Derechos Humanos en Amé1•1c:a 

Latina (lCCHRLA) consideraba que1 

La pauta seria de abusos brutales de los Derechos Humano!i ha 
empeorado considerablemente bajo al sucesor de Rios Montt, el 
general MeJ1a Victores ••• desde que el general MeJia Vlctores 
tomó el poder, la si tuaciOn t•eferante a los Derechos Humanos se 
ha detericriado. <78). 

Esta conclusión tambien coincidió con las conclus1one9 de Lord 

Averbu1•y del Grupo de Derechos Humanos del Parlamento Bt•i tanteo 

sobre la situación de los Derechos Humanos baJo el gobierno de 

HeJla Victoress 

Durante 30 años de dictadura militar, más de 100 1 000 personas 
han sido asesinadas 't 38,000 desaparecidas, y esto sigue¡ el 
ejército y ahora 145 patrullas civiles trabajando bajo su 
direcciOn son responsables de la gran mayort.a de asesinatos y 
desaparecidos; la conscripción forzosa de 900,000 campesinos a 
patrullas civiles constituye una forma de servidumbre 
involuntaria que obliQa a los campesinos.a hacer algopara ellos 
moralmente repugnante ••• (79>. 

A pesar de las constantes Criticas,, los Estado!! Unidos 

continuaron apoyando a MeJt.a Vt.ctores, sobre todo cuando lograda 

esta pacificación se podr1a empezar el segundo objetivo del 

gobierno, el de iniciar el retorno hacia una presidencia civil y 

formas más democráticas, que segun la teort.a postulada por los 

Estados Unidos, resolvert.a el problema de los Derechos Humanos en 

Guatemala. 

Sin embargo, la polt.tica combinada de los Estados Unidos y los 

militares no afectó la estructura socio-económica que, como ya se 

ha establecido, es lo que impide la vic;,encia de los Derecnos 
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Humanos. La un ica cosa qua esa pol 1 t ica 1091·0 fue acabar con la 

izquierda y la oposici6n 1 quedando intactas las mismas pauperr1mas 

condiciones de la estructura social. 

Cabe una sintes1s de la situación socio-economica del pats al 

iniciar la apertura democrática, para asi poder ver lo que heredaba 

el gobie'rno civil de Vin1cio Cerezo despues da 31) años de dictadura 

militar, y para obset•var cual ha sido el costo real ?ª"ª el pueblo 

guatemalteca de la seguridad nacional y la defensa de la estructura 

eKistente. 



LAS CONDICIONES SOC!O-ECONOMICAS 

Los países de Centr·oamérica han eaper1mentado una expan9ién 

económica bastante din.imica durante el periodo de la post guerra. 

Las principales fuentes de dinamismo fueron el secto,. expol'tador 

tradicional, una expansión de inversiones de capital financiero 

es.tadounidense y el eatlmulo de intercambio promovido i:aor el 

Merc:ado Común Centroamericano. 

Entre 1970 y 1980 el" PIB perc~pita en Guatemala aumento un Z7'l., 

pero este crecimiento no se trasladó a la gran mayor'ª de la 

población indigena. Treinta años de e:cpansiCn dinamica y sostenida 

no fueron capaces de reduc11~ los niveles relativos y absolutos de 

pobreza. Pe hecho la situación de la mayoria empeoro cada año, 

mientras que la riqueza se concentró aun mAs debido a la estructura 

anacrónica y desigual. 

Este e& quizas el más ~l'ande fracaso del modelo socio-económico 

promovido por los Estados Unidos para los pa1ses per1féri_cos. La 

expansión econOmica no ha mejor:i.do la situación para las masas1 en 

la periferia capitalista la clase trabajadora o campesina no recibe 

el beneficio del crecimiento económico, la riquez.a, no fluye de 

ip.rriba para ab~Jo, slno al revés, el crecimiento ocurre a costa de 

las clases e><plotadas 'I la rique:a se reccncentt•a arriba. 

El problema no ha sidO la economla guatemalteca sfno su 

estt'uctut•a económica, que a pesar del Crecimiento no ha podido 

re:1olver la crisis para la mayo1•1a del país. Según las pala.oras de ..... , 

Monseñor Próspe1•0 Penados~ esta cr1s1s1 
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Es fruto de un modelo economico equivocado, promovido por y en 
provecho de las clases dominantes, despojado de toda equidad y 
justicia, que nos ha dado como resultado un desarrollo amb1guo 
y dependiente ••• se ha tratado de presentar y hacer consistir el 
desarrollo de la nación en el desarrollo y enriquecimiento de 
algunas clases, dando como resultado una tremenda 
descomposición social y un empob1•ecim1ento economice, social y 
politice de las grandes masas ••• no se trata solo del 
crecimiento económico del pa1s, sino un progreso general, que 
se traduzca en una vida mejor para todos los ciudadanos. En 
consecuencia, no puede hablarse de desarrollo cuando solamente 
un grupo privilegiado aumenta considerablemente sus haberes, 
ni'ientras la mayorla continua sumida en la pobreza, victima de 
la injusticia social. (80). 

Para ver el problema de la situación socio-económica en 

Guatemala que a la vez muestra la completa falta de det~echos 

económicos, sociales y culturales vale se~alar prime1•0 la 

desigualdad masiva en términos de población. 

De un total de e.200,0úO habitantes reportados vivos para 1984 1 

la mayor1a esta dispersa•io en l.a zona rural. Hay solo una ciudad 

con mAs de 100,0UO habitantes (la capital con 2 millones de 

habitantes) y sOlo 7 ciudades con una población entra 20 mil y 990 

mil habitantes. Sólo hay 150 comunidades con más de 1,000 

habitantes. Al otro e:<tremc, 90% de la _población vive en 

poblaciones de menos de 500 habitantes. Guatemala es sumamente 

rural (81). Hay que destacar tambien que un 67% de la población 

ru1·a1 ee ind19ena. 

Cabe señalar que el Departamento de Estado cuando hablaba da 

mejoramiento de la s1tuac1ón general de los Det•echcs Humanos 

durante sucesivos gobiernos, únicamente se refer1a a las ::ona& 

urbanas. 

Esas e 1 fras tan desiguales corresoonden a una est1•uctura 

económica increiblemente desigual, que tiene severa& consecuencias 
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para la vida socio-econ6mica del pala. Dado qúe Guatemala ets una 

nación rural y la riqueza proviene principalmente del agro, vale 

señalar la importancia de la diatribuciOn de la tierra. 

Según el Informe de 1q94 da los derechos ec:onOmicos, sociales y 

culturales en Guatemala del Comité pro-Justicia y Paz de Guatemala, 

el SOY. de la tierra cultivable pet~tenece al 2% de la población 

(82). 

Según Gehlert Mata, en 197q habia 442,799 finc~s de un tama~o 

promedio de 1.2 hectareas y 950 fincas con un tamaRo promedio de 

1 1 7b5 hectáreas (4 veces mayor que la primera). En el mismo año 

habla aproximadamente 185,000 familias (alrededor de un millOn da 

campesinos) sin tierra. La injusta, arbitraria y desigual 

distribución de la tierra no ha cambiado desde la e1cpulsi6n de los 

indlQenas de sus tierras por los españoles hace casi 500 aRoa. 

El resultado de esta desigualdad es que un 37% de la población 

no pobre percibe el bbi. del ing1•eec nacional, y un 71.1?. de la 

poblilciOn no tiene para satisfacer sus necesidades básicas, y un 

39.óZ sa encuentra en situación de extrema pobreza (un porcentaje 

que ha aumentado aún más durante los 80) (83). 

Ese 9ran sector pobre tiene poca esperanza de meJorarse por lo9 

altos niveles de desempleo y subempleo en el pa1s. El Bance 

Interamericano de Desarrollo indicó que el desempleo en Guatemala 

en lCjlB3 alcanzo el 41.0i. En 1Cjl86 el presldente Vlnlclo Cerezo 

informó que el indice ~ctual de desempleo alcanzo el 46% de la 

población ec:.onomicamente activa. Una situación que tiende a 

empeorar por un crecimiento demoQráfico a ra.:On de 3.2%. 
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Las consecuencias de esa distribución de propiedad, riqueza y 

oportunidad pesa sobre las mayorias y especialmente eobre la 

Población indi9ena 1 · impqsibilitando que gocen de sus det'echos. Es 

el principal compol'.'lente de la estructura socio-económica que genera 

toda~ las desigualdades sociales. 

La expectativa de vida es Uno de les indices que reflejan la 

verdadera situación de salud y el conJunto de condicionee socio

económicas del pais. 

Para el quinquenio 1980-84, como una globalidad social, la 

esperanza de vida al nacer era de 59.6 años, 58.5 para los hombres 

y ó0.7 p~ra las mujeres. Pero esa cifra no re1leja la desi9ualdad 

real que se encuentra entre los sectores pobres y rÍcos y, mAs 

importante, entre ladino e indigena. Visto de otra forma, el indice 

de esperanza de vida es más ilustrativo. 

bentt•o del grupo ladino o no indigena lo& hombres tienen una 

expectativa de vida de 65 años y las mujeres de 65 años. Oent1•0 del 

sector indigena, los hombres tienen una expectativa de vida de 48 

años y las mujeres de 47 años. La significativa diferencia de 17 

años entre los dos i;trupos es una reflexion de las desi9ualdades en 

las condiciones socio-económicas de vida l84>. 

Por lo tanto, al destacar las cifras socio-economicas · del pais 

tiay que recordar que es sobre el sector más pobre, el sector 

indigena, que esas ci1ras son aplicables. 

En termines de salud, o md.s bien falta de esta, se puede ver que 

en 1984 apenas 24.5% de la población económicamente activa c6ntaba 

con servicios médicos lSS>. Sólo dut'ante 1984 f.i.lleciéron en 

Guatemala 24, 179 niños menores de un año y ,17, 71á de eOtre 1 y 5 
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a~os. ·oe estos totales 24, 000 muet•tos ccrrespondian a enfermedades 
. : .,_ '· . 

infecto-contat;iiosas p1•even1bles por vac_unació~, Según el informe de 

la UNlCEF de 1986, la tasa_ de morta_lidad, infantil en Guatemala fue 

de 61 por cada 1,000 (86), En abril de ~~es, el minist.ro da salud 

s1tu6 la tasa en el 65 por cada 1,000, Seg~n un funcionario del 

Ministerio de Salud PU.blica y Asist.encia Social, 80 de cada 100 

infantes fallecen cada aRo. 

En la zona rural todas las cift•as eon mAs eKagaradae. ·En el 

departamento de Huehuetenango, la falta de hospitales y médicos 

arrojan un porcentaje negativo de O.ó camas· por cadB. 1,0t)O 

habitantes y un médico para 10 1 77'3 habitantes <B7>. En el 

depat•tamento de BololA cada año mue1·•n 4 de 5 ni~o& menores de 5 

años debido a la mala alimentac16n <BB>. 

El !50~ mAs pobre de la población sOlo recibe el ól'l. da las 

necesidades c:aloricas y el 51i'. de las necesidades protéicas para 

vivir. En 1987 s6lo el 18% de los 9uatemaltecos tiene acceso al 

cunsumo de leche. Las principales causas de muerte son enfermedades 

perfectamente previsibles y la malnutr1c10n. La desnutrición 

infantil oscila entre 75 y 85Y.. En 198'3 fuentes de la CEPAL y del 

Progt•ama de las Naciones Unidas para el Desarrollo lo establecieron 

en el 75'1.. Ambos coincidieron en señalat' qua la dasnutriic1ón 

infantil riebasaba el 85Y. en el altiplano oc.cidental. El ministro de 

salud, Carlos Gehlert Mata, declaro en abril de 1988 que el 82?', de 

los menores de 5 años están desnutt'ido9 y que el 7'l. de los casos e'JI 

de grado tres, que da lugar a subnormal idad- intelectual (89J. 

En el sector de educación, las cifras son igualmente nefastas. 

Guatemala es uno de los paises de América Latina con mayot• nümero 
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de analfabetos. En 1983 el ministro de educación degglos6 el 

analfabetismo en un so;. en las areas rurales y un 407. en las areas 

urbanas. Solo el 13Y. 

educación primari•. El 

de los guatemaltecos han terminado la 

447. no han cursado ningún grado, el 7.9Y. 

accede a la educaciOn secundaria y el 2Y. a la Universi tarta. Esas 

cifras tienen una relación directa y estrecha con la situación de 

pobreza dado que el que 78.47. de los analfabetos son pobres y en el 

area rural solo un 47. de quienes inician la prima,.ia la terminan. 

El ministro de educac1on declaro en enero de 1987 que el 89% de los 

alumnos de primaria no pueden costear sus útiles escolares, y que 

75% de ellos lle~an a la escuela en la mañana ain haber recibido 

ningún alimento <90). 

L• situación de educación no ha sido ayudada por la 

contrainsurgencia, dada la prioridad de seguridad por encima de las 

otra& consideraciones. En 1984, la ministra da educación informo 

que fondos correspondientes a los programas de construcc10n de 

escuelas se ca.nali%aron a la construcción de aldeas modelo. La 

misma ministra informó que el 40'/. de las escuelas del departamento 

de Huehuetenango y el 157. de El Quiché no estaban funcionando. 

Según ella, los maestros (uno de los principales objetivos de la 

ccntrainsurgencia) hablan huido por temor a sufrir algún atentado 

en contra de su integridad f lsica. Mientras hay aproximadamente 

22,000 maestro!! titulados que no tienen trabajo l91). 

Los problemas sociales que enfrenta la mayorla pobre e indlgena 

simplemente no han sido atendidos durante 30 años de dictadura 

m1l1tar. La pobre;:a, la subalimentación, la desnutrición, la 

enfermedad, el analfabetismo, el desempleo. la falta de vivienda, 
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•on todas pt"oblemas estt"uctut•ales en Guatemala que t"esultan del 

!5Ubdesat"t"ol lo y las limitaciones del modelo socio-econo1nico 

existente. El hecho de que eaas condiciones van en detrimento, 

COt"responde a una 1alta de filoso11a de mejorar la situación pat•a 

las masas y una falta de voluntad por parte de los militares, las 

olioarqulas y los Estados Unidos de equilibrar la estructura eocio-

econOm1ca y atender a los derechos sociales, econOmico15 y 

culturales de la mayoria de la población. 

Es mAs, la ne9aciOn de la necesidad de la intervención del 

Estado y de una 1ilosof1a de Justicia social, y la abierta 

represiOn de organizaciones, sindicatos y libet"tades individuales 

que buscaban mayor justicia, mu~mtra una clara voluntad de las 

clases dominantes de perpetuarse en el sistema. Los militares no 

han ofrecido otra cosa <ademés del genocidio) que una continuación 

de la miseria, pobreza e injusticia para la mayoria de la 

población. 

Cc;imo ya es sabido, esta injusticia ha sido en detrimento de la 

vigencia y respeto de les Derechos Humanos, y es poi"' esa misma 

situac10n que la oposición, ya sea a travéa de forma pacifica o 

violenta a tr•vés de la lucha armada, ge ha manifestado. 

A partir de iqeb, la asamblea general de las Naciones Unida.si 

Reconoce que el conflicto armado interno de carácter no 
internacional, que persiste en Guatemala es consecuencia. de 
factores economices, sociales y po11t1cos de indole estructural 
y e~presa preocupac16n por los sufrimientos qcnerali;:ados que 
causa el menospt"ecio de los principios del oerechos 
humani ta1•io ••• deplora pro'fund.:\mente las continuas y 91~aves 
violaciones de los Derechos Humanos producidas en este 
conflicto ••. que se deben en su mayor parte a que la'5 'fuerzas 
mil 1ta1•cs y de seguridad no llevan a cabo sus actividaoes con 
el necesario respeto por la protección a los Derechos Humanos 
de los guatemaltecos. (q2). 
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Frente a esa inJusticia la rebelión no es solamente inevitable 

sino i°e91t1ma. 

El Dr. Gt'OS E9piell, e::perto de las Naciones Unidas sobre la 

situaciOn de los Derechos Humanos en Guatemala dijo en su reporte a 

la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas en marzo de 

19881 

Pocas veces como en el presente caso na podido el experto tener 
conciencia vida de la ineludible interl'elación y 
condicionamiento entre los derechos civiles y pol1ticos y los 
derechos económicos y sociales. Una situacion de carencia 9rave 
de derechos económicos, sociales y cultura les genera 
necesar-iamente las condiciones requeridas para la violación ce 
los derechos civiles y pol1ticos. <93). 

Si no se atiende a la estl'uctura socio-económ1ca y si no se 

introducen re1ormas que puedan mejorar la situación socio-

económica, la situación de los Derechos Humanos no puede meJ01•ar. 

Importa poco gi hay un presidente civil o militar si no e1tiste una 

volUntad da llevar a cabo cambios sustantivos en la distt•lbucion 

desigual de la riqueza de la nación. 

Como se analiza en adelante, la llegada al pode1• de un 

presidente civil, Vinicio Cerezo Arévalo, está leJoii de solucionar 

el problema de Oerec:hos Humanos como prognogt1caba el Departamento 

de Estado; no ha mejorado la situación de los Derechos Humanos Y la 

misma estructura socio-económica se encuentra intacta. 

• 
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VINICIO CEREZ01 DEMOCRACIA V DERECHOS HUMANOS 

Vinicio Cereza Arévalc no solamente heredó una estructura soc:io

económica exageradamente desigual, sino también heredó un pais que 

despué• de la pacificación contrainsurgente de la po~lacion civil 

fue militarizado completamente. El fuerte control militar sobre 

todas las instituciones civiles limito y sigue limitando todo 

movimiento de Cerezo. No existe el marco necesario a nivel 

institucional para la expresión popular que necesita una democ1~ac1a 

con sentido. Los sindicatos, or9an1zaciones de c.ampe&1nos o de 

estudiantes y la iglesia en las :::onas rurales han sido fuertemente 

golpeadas y limitadas pcr el control militar. Es necesario tomar en 

cuenta este fondo para entender la "apertura democ:rática 11 que los 

mi 1 i tares patrocinaron, porque mucho& grupos pro Derechos Humanos 

tomian que los militares no dejarian nada de su poder o control 

sobre la sociedad. Por extensión, la e>t1stencia de un 9oble1•no 

civil, aun con las mejores intenciones, no cama1ar1a nada pa1•a la 

vigencia de los Derechos Humanos. 

Los primeros pasos hacia la democracia 1ue1·on da.dos du1•ante el 

gobierno de ~lejia Victores. En 1994 hubo elecciones para la 

flsamblea Constituyente que preparo una nueva constitución y 

estableció el marco dentro del cual al nuevo presidente c1vil 

podria operar. En die.has elecciones scl3mente partidos de centro y 

de derecha fueron representados, ya que aun el Partido Soci.al 

Oemocrata 1ue considerado "comunista" por . los milito.t·es y fue 

severamente 1•eprimido. 
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La nueva Constitución pclltica fue decretada por la Asamblea 

Nacional Constituyente el primero de junio de 1985 y entró en vigor 

el 14 de enero de 1986, cuando tomó el poder Vinicio Cerezo, d91 

Partido Demócrata Cri•tiano. 

Aqul cabe hacer un análisis de la Constitución que la Asamblea 

Nacional bajo el mando del general 11ejla Victores heredó a Vinicio 

Cerezo. La Constitución hubiese podido haber sido escrita por los 

mismos padres de la independencia de los Estados Unidos de 

Norteamérica. El contenido es una reivindicación de todas la& 

libertadee individuales que una constitución de un pais democrático 

liberal puede declarar. Libertades que el Estado queda obligado a 

defender y no violar.La Constitución proclamó en el preámbulo que 

el Estado garlat 

Responsable de la promoción dal bien común, de la consolidación 
del régimen de legalidad, saguridad, justicia, igualdad, 
libertad y paz ••• <95). 

V decidido a, "impulsar la plena vigencia de los Derechos 

Humanos dentro de un orden institucional, permanente y popuiar" 

l9ó). Los articules proclaman y defienden los derechos sagrados del 

hombre a la vida, la libertad, la Justicia y la segut'idad, derechos 

concebidos como innatos y eternos en la primera generacion de .. 
Derachos Humanos. 

Sin embargo, la redacción de una Constitución no ha Gido el 

problema de los Derechos Humanos en Guatemala. Han existido 

con9tituciones ejemplares. El problema siempre ha sido el abismo 

entre la retórica y la real id ad de los hechos. Como se verá 

adelante, la nueva constitución no ha llevado consigo un 

mejoramiento de los Oel'echos Humanos, a pesar de lo que dice los 
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Estados Unidos. Primero, el ardan institucional y permanente que al 

Estado debe estar decidido a impulsar ya estaba decidido. El pal.s 

ha sido institución permanente da los militares y en ninoún 

momento ha sido popular. La seguridad de la nación concebida con 

toda la terminologla de la Doctrina de Seguridad Nacional sigue 

siendo una prioridad. El articulo 244 de la Constitución regula al 

eJercito de Guatemala como1 

Institución destinada a mantener la independencia, la soberanla 
y el honor de Guatemala, la integridad del te~·ritorlo, la paz y 
la o;;e9uridad interior y exterior. (97). 

El hecho de que la institución del ejército esté destinada a 

mantener la paz y la seguridad interior legitimiza el papel 

predominante de las fuerzas armadas en los órdenes legislativo y 

·judicial además de condicionar todos los derechos declarados en la 

constitución por los intereses de seguridad, primordiales para los 

militare•. El lenguaje Jur1dico de la constitución establece las 

normas adoptada• tradicionalmente en lan constituciones liberales, 

sin embargo, instutuye también la justificación para el ejercicio 

d11l poder arbitrario del ejército en la realidad de los hachos. El 

'artlculo 5 dice: 

Toda persona tiene derecho a h¿¡,ccr LO QUE LA LEY NO 
PROHIBE ••• TampÓco pcdt•á ser perseguida ni molestada pOt' sus 
opiniones o actos que no impliquen infracc:ion de la misma. 
(98). 

El articulo b señala: 

Ninguna persona puede ser detenida o presa, si no por causa de 
delito o falta y an virtud de ot•den librada CON APEGO A LA LEY 
POR AUTORIDAD JUDICIAL COMPETENTE. (99), 

Si la autoridad judicial competente ju%9a ~ue la ley ha sido 

violada entonces se puede permitir la persecusion o la molestia por 

opiniones o actos contrarios a la ley y por lo tanto puede set' 
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,.,_ ',·'i" ·1:; ,\,'/.;(( ;...,., 

detenida o apresada, Aqui cabe recordar la ley ·d~~'reto= numero 9, 

Ley de Defensa de 1 as Inst i tJ~i~~.;~,; D~~m~g~¡i·¡¿·~-.;;;'~n ·1a é'Ual se 
.·-.;·... ;·, j ¡.;;'\;_,.,.,~,-l'J~. >'1;';: ., '. ' ' 

prohibe toda or9anizacion y acctcn politica_y social definida como 

comunista. 
. . •. , _·, •, .• ) ,,"!;, J '-' .• : ; ; 

Como no e1<1ste en la Constitución una de'finiciOn de qué 

'· "·'· ·.:·i.;' 
ideolooi• · pcdi• ser 

calificada como tal, la detinición queda en._ma~os'd~-·t'a "autoridád 

judicial competenteº. Segón la Le)' Decreto No~ ·9, articulo 16i 

Todos los delitos 
juzgados por los 
conformidad con las 

a que se refiere la presente ley 
tribunales militares eKclusiva.mente 
leyes procesales mi 1 i tares. 1100). 

El eJército era la autoridad Judicial competente, 

ser.tn 
y de 

·la 

Constitución permitiría que el ejercito siguiera Juzoando y 

condenando lo que la ley prohibia. En la prAc.tica, en un Estado 

militari;:ado, adoctrinado con la Segut•idad Nacional y el 

anticomunismo, como lo es Guatemala, las normas JU.rldicas 

constitucionales ~en condicionadas por el continuo ejercicio del 

poder militar, que quita valor real de lo• derechos 

constitucionales. 

Articulo 12 ••• nadie podrá ser cond~~ado -ni privado de ·sus 
derechos sin haber sido citado, oida y vencido en proceso legal 
ANTE JUEZ O TRIBUNAL COMPETENTE,;, 
Articulo 23 - ••• nadie podrá penatt•ar en morada aJena sin 
permiso de quien la habita, SALVO POR ORDE~ E~CRITA DE juEz 
COMPETENTE ••• 
ArticL1lo 24 ••• la 
documentos y libros son 
incautarse en virtud 
COMPETENTE. !101>. 

correspondencia ·de toda persona, sus 
inviolable9. Sólo podran revisarse o 
de resolución firme DICTADA POR JUEZ 

Todos los derechos eHisten menos para la gente que .e:l ejército 

califica como comunista. En realidad, ·históriC.imente el ejet'cito ha 

considerado a cualquier individuo u organizaCion· que intenta 

cambiar el sistema o statu qua como c6munista. · 
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Mediante el Decreto Ley 17-Bb de 19Sb se estableció un Consejo 

da Seguridad Nacion'11 que considera quea 

Es obligación "del Estado adaptar y maneJat• los macanismo!I 
adecuados que garanticen la sat1sfacci6n total de las 
nac:esidades de seguridad, tomando en cuenta el aumento de la 
población y la constante amenaza de ideolo91as totalitarias 
anti democráticas. ( 102>. 

Este consejo contra insurgente, que 1ue creado con carácter 

permanente, está integrado por el Pres1aente, los M1nist1·os de 

Estado, el Jefe de Estado Mayor de la Detensa Nacional y el 

Secretario de Defensa y SeQuridad. Es decir, su estructura ase9ura 

la preeminencia de los militares en el poder del estado y limita el 

poder del Presidente civil. 

Todo señalaba que la Doctrina de Seguridad Nacional iba a se9u1r 

vigente y los militares iban a mantener un control firme sobre la 

tiOciedad civil. Quizas la más significativa. herencia de los. 

militares sobre todo en lo que respecta a los Derechos Humanos, han 

sido la serie de leyes decretadas por el gobierno de MeJ1a V1ctores 

4 d1as antes de la toma de poder de Vinicio Cerezo. El mAs famoso, 

el Decreto Ley No. 08-86 consiste en una auto amnistta que da 

inmunidad a todas las fuerzas de seguridad por crtmenes o abusos de 

los Derechos Humanos cometidos desde que Rics Montt intentó acabar 

c:on la c;iuerrill.a a través del genocidio, La humilde aceptación por 

parte de Cerezo de los nuevos decretos del ejército estableció al 

iniciar su administración la subor•d1nac:ion de éste al control 

militar. 

Cerezo hab1a sido ele91do en 1985 en elecciones libt•es y 

democraticas. Los Estados Unidos dieron todo su poderoso apoyo para 

hacer la pt•opaganda, financiando t.tna campaña en Guatemala y a nivel 
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internacional publicitando "Democraci~ en Guatemalas 1qa5", un 

paquete pt•opaoandistico de muchos kilos que se difundio entre los 

medio• de comunicación y entre los ob&et"vadores que vigilaban las 

alecciones. 

De los partidos que potstulaban candidatos para la9 elecciones, 

todos de centt"o-det"echa, ninouno propueo una l"eforma agraria, ni 

tampoco una distribución de la riqueza ni tampoco una investigacion 

sobre los abusos de las fuerzas milLta"res durante los últimos años. 

Sin una representación real de la izquierda en las elecciones, el 

candidato más favorecido fue Vinicio Cerezo, y de acuerdo con todos 

los pronósticos ganó con un total de 39.ó'l. de los votos válidos 

(94). Lo que no se mencionaba de esas elecciones "libres" fue la 

obligaciOn de votar. El castigo por no votar era una multa que 

equivalia a dos dias de salario <realmente muy poco) pero 

eKistieron toda una serie de restricciones sobre los que no ten1an 

al sello de voto en su tat"jeta de identificación. Lo peor de todo 

fueron los asesinatos de los que no votaron. El ejército tomó como 

prueba que si la persona no habia votado fue pot•que habla estado 

con la querrilla en la montaña, antes y durante las elecciones. A 

pesa.1• de las presiones, el abstencionismo lle90 a un 30.7"!. y los 

votos anulados o blancos a un e.J'l. (103>. 

La Democracia Cristiana en su proyecto nacional reconoció el 

probloma fundamen~al de Guatemala en que; 

No es posible continuar con el modelo de división 
tradicional ••• tal es el orado de limitación y saturacion que 
posee el modelo tradicional. l104). 

Sin embargo la Democracia Cristiana no propuso ninguna reforma a 

ese modelo, es m.is, negó c¡ue habria refot•mas, sellando de nuevo las 
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limitaciones del nuevo presidente civil. En abril de 1983 el 

Ministro de Finanzas del gobierno de Rios Montt dijo que, "el 

gobierno nunca ha pensado ni piensa realizar una reforma 

agraria" (11)5). El mismo año, Mejia V1ctores prometió, "no vamos a 

poner en práctica ninouna reforma ag1"aria 11 l106>. 

Cerezo no iba y no podia romper con ese esquema mi 1 i tar. Al 

menos se supone que antes de tomar el poder habia acordado con el 

ejército y las clases dominantes que no iba a tocar esa estructura. 

En 1985 como candidato para la presidencia Cerezo diJo, 11 no puede 

haber reforma agraria -en un gobierno democristiano porque é9ta 

quiebra o de$estabiliza la sconomia de un pais 11 (107). En 1986 al 

viceministro de Agricultura baJo el gobierno de Cerezo di jo, 11 no 

habrá reforma agraria bajo ningún punto de vista" ( tfJ8). Cerezo lo 

reafirmaba en 1987, 11 el gobierno no confiscará tierras porque 

provocarla enfrentamientos y peligrarla la democratización del 

pais" ll09>. Es decir, que a la vez que la Democracia Cristiana 

reco~oci6 que no era posible continuar con el modelo de división 

tradicional, reconoció que es imposible cambia1~10. 

Cerezo está en la posición nada envidiable de tene1• sus mano& 

atadas poi~ los militares y las cla!ies dominantes. Poi" lo tl\nto 9U'3 

buenas intenciones de "gobernar bajo un sistema de consulta popular 

que establece relación entre pueblo y gobiernoº (110) y de ; 

Fomentar la organizacion económica, social, cultural y pol1tica 
como único camino para alcan;;:ar mayores niveles de bienestar 
economice y social. 
Abrir oportunidades para todos y cada uno de los habitantes de 
Guatemala para sobrepasar las condiciones de cobreza. (111J. 

Y de defender "al pueblo contra la continua .... violación .. de·i los. 
.. . . 

Derechos Humanos 11 <112), no son realizables. ·:· Esta'5 .. tntenciones1: 
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reiteramos, son limitados por el mantenimiento del ~ gua que, 
_,. 

como se ha visto, no sólo impide· e1 meJor•amiento de niveles de 

bienestar econOmico y social sino también 9enera la continua 

violación de loa Derechos Humanos. 

Resul
0

ta qua la Constitución equivale a cuartillas sin sentido y 

las buenas intenciones a retorica vacia, confi1•mando asi la triste 

conclusión del 9rupo de los Derechos Humanos del Parlamento 

Briténico de que: 

La "apertura damocrática 11 pal'eCLa designada még para el consumo 
del Congreso estadounidense y el meJoram1ento de la imagen 
manchada del gobierno <9uatemalteco) que para el pueblo de 
Guatemala. <113>. 

En realidad las medidas coersitivas de control militar, de 

aldeas modelo, Polos de Desarrollo, comités de auto deteñsa civil, 

continúan vi9entes. Es más, con la reanudación de ayuda e:<terna de 

los Estados Unidos, la contrainsur9encia se ha modernizado y 

tecnificado. Sin embat"QO el ejército sigue manteniendo la táctica 

de arrasar las aldeas, destruyendo cultivos, robando animales y 

cosechas de 9t•ano e incendiando viviendas y haciendo presente el 

terror en el campo. 

Las Patrullas de Defensa Civil han sido renombradas como Con:tite 

de Autodefensa Civil pero no han venido a ser má~ voluntarias cor 

el cambio de nombre. El ·Departamento de Estado norteamericano 

realmente cree que la F·atrulla Civ1l es voluntaria, que ha sido 

organi::ada en defensa de la poblacion de la 9uerr1lla, a pesar del 

hecho de que muy pocos (de la patrülla civil) tienen armas¡ esto 

debido a que el mismo ejército teme at"mar al pueblo. 

El reporte de 1988 de Americas Watch dijo que1 

El ejército 9uatemalteco sique obligando a cientos de miles de 
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hombres .. a cubrir su turno de patrul laJe en las áreas rurales. 
Aquel.lo$· que se nie9uen · san: cast19ados con e>etra patrulla je 
forzado, la detención o la muerte. (114). 

L~s.p_atrullas civiles si9uen siendo una forma mas del ejercito 

de co~trolci.r a la poblaciOn civil·.Y los Polos de Desarrollo :Siguen 

cumpliendo con su función de seguridad y no de desarrollo. 

Con~inuan también las ejecuciones extra Judicialew, las 

desapariciones forzadas y las torturas que indican que la 

sistemática violación de los Derechos Humanos como pollt1ca estatal 

tampoco ha cambiado. 

El .informe anual 1986-1987 de la Comisión lnteramericana de los 

Derechos Humanos confirmó esta triste realidada 

Durante el periodo al que se refiere el presente in1orme 
(septlembre 1986-septlembre 1987), la Comlsion ha observado 
que, pese a todos los buenos y declarados propOsitos del 
Presidente Vinicio Cerezo de mantener un control sobre la 
situación de los Derechos Humanos, se ha operado "después de uus 
primeros meses de gobierno una sensible desmeJoria en la 
observancia de tales derechos ••. han empezado nuevamente a 
presentarse dolorosos casos de desapariciones de ciudadanos 
guatemaltecos, en relación con los cuales no ha sido cosible 
ese larec:er debidamente los moti vos de su detenc i6n o secuestro, 
ni obtener intormación alguna sobre su para.dero, pese a 
eKistir, en la mayor parte de los casos, evidencias de que 
tales desapariciones habian sido practicadas por las fuerzas de 
seguridad de Guatemala. ( 115), 

La Comisión es muy ilustrativa en su cons1derac:1ón de la raiz: de 

es situación: 

La Comisión observa que no obstante los estuerzo& del QObierno 
dal presidente Cerezo tendientes a consolidar el estado de 
derecho y las. instituciones democráticas, todavia subsititen 
oraves restricciones y obstáculos en relación a la vigencia de 
fundamentales Derecho9 Humanos, los cuales derivan 
p1~incipalmente ••• del preponoerante papel que continu~n 

desempeñando las tuer:as armadas~ las que no están sujetas a un 
etectivo control gubernamental, <11b>. 

l..as conclusiones coinciden , con las de Americas Watch ·y de 
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Amnesty lnternational que en su informe anual de 1988 consideró que 

er:i Guatemalas 

Continuaron las detenc1ones arbi trat•ias, torturas, 
de!Saparicioneu y ejecuciones eKtra Judiciales de presuntos 
criticas u oponentes del gob1erno. Entre las v1ctimas habia 
sindicalistas, campesinos, e5tud1antes, educadores y 
trabajadores eclesiA.&ticos laicos. Las personas que intentaron 
a.ver•iguat• la suerte de sus f ami 1 iares desaparee idos denunciaron 
haber sido amenazados y hostigados. Al parecer estoe abusos 
fueron cometidos por personal policial y militar. <117). 

También coinciden con las declaraciones de la Comisión de 

Derechos Humanos de Guatemala, que a pesar. de la apertur•a 

democr.itica sigue operando en e:1ilio. En su informe de enero 1989 

la Comisión dice quei 

El gobierno demócrata cri5tiano, encabezado por el presidente 
Cerezo, ha fracasado en garatizar los derechos fundamentales de 
los guatemaltecos. Las medidas que ha tomado al respecto el 
gobierno civil son puramente formales y no han iniciado en una 
meJoria de la situación, y eg más, algunas de dichas medidas 
han sido diseñadas y son utilizadas para proteger la impunidad 
conque han actuado en el pasado y continuan actuando el 
ejercito gubernamental, los diversos cuerpos da polic1a y las 
fuerzas paramilitares y para esconder ante la comunidad 
inter•nacicnal la realidad que ae vive en el pals. (118). 

D~rante los primeros cuatro meses del gobierno de Cerezo hubo 

una relativa calma referente a los abusos, las d&sapariciones, 

asesinatos politices, violaciones, tor•turas, etc. F'ero despues de 

1!ste perlado inicial aumentaron 1•ápidamente, pasando los niveles de 

abusos de los gobiernos militares anteriores. Frente a la 

e>epectativa internacional poi• un. cambio verdadero en Guatemala, la 

respuesta oficial 1ue la ne9ación completa de los hechos hasta que 

la situacion ha empeorado tanto que no se pueden seguir ne9ando los 

hechos. Entonces el gobierno culpa a la delincuencia comun por las 

constantes violaciones. 
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Todo corre!lponde a la necesidad de encUbt"ir el involucramiento de 

las tuerzas de seguridad en los constantes abusos. ¿como puede ser 

que en Guatemala los delincuentes comunes <que se supone son 

motiv•dos por razones económicas> necesiten tortu1•ar a sus 

victimas, sacarles las uRas o amputarles las manos, ademAs de 

violarles y decapitarles?¿Cómo puede haber en Guatemala un estado 

militarizado con tanta policia y fuerzas de seguridad que no han 

capturado a ningú.n delincuente? 

Esta versión poco creible, dado que todos los grupos defensores 

de los Derechos Humanos culpan a las fuerzas de seguridad, equivale 

a una bu1•la del pueblo guatemalteco y sus legitimas Derechos 

Humanos, por el ejército y por el gobierno que es sumiso a aquel. 

El hecho de que los Estados Unidos también ayudan a esconder la 

realidad no es sorprendente. Muestra nuevamente la subordinación de 

la promoción de los Derechos Humanos a los intereses geopoliticos y 

la necesidad de tener un "é>eito democr.itico" ft•ente a la guerra 

idao~ógica contra Nicaragua y frente a todos los movimientos 

revolucionarios. 

Los "Country Reports" del Departamento de Estado si9uen con la 

misma tendencia de proteger a las fuerzas de seguridad de Guatemala 

de los abusos qua cometen contra los Derechos Humanos. 

El Departamento de Estado dijo que habian habido menos 

homicidios pol1ticos y que el alza de homicidios se podia atribuir 

a la delincuencia y no a la motivación politica <119), aceptando 

as1 la posición oficial del CJObierno de Guatemala. Las conclua1ones 

se ca~ában en estadist1cas de la pol1cfa n~c1onal de Guatemala, 

pero el malaba1•1smo .estad1stico de pasar el número de muertos de la 
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'" (, :. '.: . 
columna de homicidios con motivación politica a la de homicidio con 

,.,,. '.: ." 

motivación de delincuencia com~n, no convence que la aituaciOn de 

Derechos Humanos es·major. 

Los Estados Unidos citan la retórica de la nueva Constitución 

como prueba de que la situación sobre los Derechos Humanos ha sido 

re9uelta. Por lo tanto inicia sus conclusiones con "bajo la 

Constitución•• o 11 la Constitución provee" como si entendiera que la 

Constitución tiene alguna presencia Juridica y se respetara. 

El reporte dice quei 11 Bajo la Constitución, una persona no puede 

ser detenida por más de 6 horas sin llevarle ante un juez y hacerle 

cargos de un delitoº (120), y también que: "La Constitución provee 

pat-a la inviolabidad del hogar, corr:espondencia personal y papeles 

privados" (121>. Y que: 11 Los derechos de asamblea pacl t ica y 

asociación polltica están proveidos en la Constitución y se eJet•cen 

libt'-emente 11 C122>. 

Se alude que la Constitución liberal en sl ha resuelto todo1 

pero, como se ha visto, toda 01•9anizaci6n pro Derechos Humanos 

critica el abismo entre la t"etOrica constitucional y la realidad en 

Guatemala. Gluizas sabe señalar aqul ciue el pats con la más larga 

tradic16n democrática y uno de los que respetan más los Derechos 

Humanos en todos sus sentidos, In9latert•a, no tiene Constitución. 

t,.a Constitución en s1 no garantiza el respeto de los Derechos 

Humanos. El respeto de estos reside en el pueblo y en el gobierno. 

De ninguna manera podrla uno decir que ese respeto reside en el 

ejército 9uatema~teco. 

El apoyo de los Estados Unidos al proceso democratizaaor y al 

mejoramiento de los Derechos Humanos set•la más ver1dico 'st el 
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Departameto de Estado hubiera reconocido que la apertura 

democrática es una fachada suaerf1c1al y que los abussos de los 

Derechos Humanos continuaban. En realidad dicho pt•ocesa 

democratizador y el mejoramiento de los Derechos Humanos que se 

imaginan' en el Departamento de Estado cumplen nada más con la 

estratégica geopol 1 t ica e ideologica de hacer creer que la 

democracia se esté. enraizando en Centroamérica. Corresponde a la 

necesidad de enfrentar los esfuerzos del gobierno sandinista en 

Nicaragua de volcar la estructura ex l.stente, de dar prioridad a los 

derechos económicos, sociales y culturales y de amenazar la 

heg:emon1a capitalista estadounidense en la reg_i6n. 

El elogio que da el gobierno de Estados Unidos al gobierno de 

Guatemala es consistente con la misma pol1tica del gobierno de 

Reagan hacia Guatemala. La de no criticar los abusos de los 

Derechos Humanos de los sucesivos gobiernos militares de Lucas 

Garcia, Rios Montt y t1eJ1a Victores, al menos ha5ta que finalicen 

BU mandato para asi. poder compara1• favorablemente al sucesor. La 

administración de Reagan sigue pensando y encontrando que se 

respetan cada vez más los Derechos Humanos en Guatemala. 

El Secretario de Estado pa1•a Asuntos lnteramericanos, El l iot 

Ab,rams, defiende al gobierno de C~rezo como el suyo frente a 

J:riticas del grupo pro-Derechos Humanos Americas Watch. En una 

carta al periódico New Republic {julio' 7, 198~1 Abrams contradice a 

un articulo publicado por Americas Watch en el mi5mo periódico, 

diciendo que1 

L..a pol1tica del presidente Cei•e:o y de su administl'acion es que 
todos los sectores del gobierno respetan los Derechos 
Humanos ••• el Ministro del Interior niega que c;,rupos 
par· ami litares operan en GuatP.mala. lnsu1•9entes capturados son 



pl"'esantados a tribunales c1viles ••• las persecusiones del 
per9onal en el ejército, policia y el OIT siguen adelante.' 
El compromiso del presidente Cerezo con la democracia ha sido 
establecido. En poco tiempo él ha dado qrandes pasos en la 
creac iOn de un el ima de se9uridad en Guatemala y en acabar con 
los abusos de los Derechos Humanos ••• 
En asuntos de Oel"'echos Humanos y de se9ur1dad, como también en 
otras areas importantes, el ejército apoya a Cerezo ••• <123). 

El proceso de auto convencimiento fue suficiente pal"& acordar un 

nuevo paquete de ayuda militar y económica a Guatemala. En los aKos 

fiscales 1980 y 1.989 el Congreso aprob6 9 millones de dólares, 400 

mil para entrenamiento militar, y en 1988 se aprobó 100.1 mil lonas 

de dólat'es en fondea de apoyo y asistencia ecoriOmica siguiendo en 

1999 con la aprobación de 114 millones de dólares. l124l 

En el último proyecto de presupuesto del presidente Rea9an 

enviado al Congreso eri su Ultimo mes, después de 8 años de 

gobierrio, Reagan pidió 159 millones b18 mil dólares en ayuda 

militar y ec.onOmic.a pat•a Guatemala (125). 

El Departamento de Estado cita la persecución del personal en 

las fuerzas de seguridad por abusos de Oe!'echos Humanos, la 

depuración de los verdugos del sistema y la creación de una 

infraestructura judicial y constitucional pa1~a defender los 

Derechos Humanos, como una muestra de la voluntad política del 

gobierno de Cerezo por meJorar la situación. Sin embarQo, si se 

investigan los hechos, los supuestos meJoramientos simplemente no 

se han dado. Según Amnesty Internat1onal& 

El hecho de que sucesivos 9obiernos no hayan sometido a Juicio 
al personal de la policía o a miembros de las fuer:a5 a1~madas 

por violaciones de Derechos Humanos ilustra una falta de 
voluntad politica para poner fin a estas violaciones. Amnist1a 
lnte1~nac1onal conoce un sólo caso en los últimos años en ciue se 
iniciclron p1·ocedim1entos por violaciones de De1·echoa Humanos 
cometidos por miembros de las fuerzas armadas c:ontra civiles. 
(126) 
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Es notable que e5te caso ónice fue seguido porque la v1ctima 

trabajaba para una agencia norteamericana y los Estados Unidos 

presionaron para que hubiese una investi9aciOn. 

Vinicio Cerezo habia afirmado durante su campaña electoral que 

109 responsables de la injusticia, el terror y los abusos de los 

Derechos Humanos podrían ser señalados con el dedo. En octubre de 

1983 dijo& 

Estas oligarquías y este régiman militar han respondido a todos 
los 1ntentos que se han hecho para cambiar esta situación de 
una manera violenta y represiva y con características 
verdaderamente inhumanas• bastante más duras y terribles, tal 
vez, de lo que se puede ver a través de las gráficas. l127l. 

Sin embargo, unos meses antes de tomar al poder el periódico 

lnternational Herald Tl"'ibune (noviembre 4, 1985> citaba a Cere:o 

diciendo, "No podemos inventigar el pasado. Tendri.amos que poner al 

ejército entero en la cárcel" (128). Cuando Cerezo tenla el poder 

lo considero pollticamente imprudente indlsponer el papel 

predominante de las fuerzas armadas o de investigé\1• los abusos de 

la~ misma9 fuerzas1 

No debemo'!i convertirlos en victimas del proceso democt•atizador. 
E.so es al90 esencial, porque de al9una manet•a ellos dieron el 
primer pa50. Ahora no podemos convertirlos en victimas~ porque 
si no, ello¡¡ van a reaccionar. (129). 

La imposibilidad de meter al ejército enter-o en la c41.rcel eoa 

quizás una refleKiOn de la improbilidad de que se puedan investigar 

los abusos de los Derechos Humanos pasados y presentes. 

E.n 1907 después de 19 meses de r,,obierno civil, se desic;inó como 

P1•ocurador de los Derechos Humanos al a.boqa.do Gonzalo Menendez de 

la Riva. Se9ún la Const1tuc1ón, el pe~o de las investi~aciones 

~obre los abusos de los Derechos Humanos caia sobre el P1•ocu1•ado1•, 

ya que la Comi~iOn Gubernamental de Derechos Humanos tenla una 
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función legislatLva y 1·ap1•esentati\la. El Procurador en su pr1met"'a 

entrevista concedida al diario ''El Gráfico'' de Guatemala diJo que; 

Los Derechos Humanos son una cosa, pero, el Orden del EJérctto 
es otro. Porque el aJét•cito tiene una misión noble, fuerte y, 
le corresponae con exclusividad a él. Nosotros respetat•emos a 1 
ejército as1 como el ejército -tengo la seguridad- respetara lo 
que nosotros hagamos. Entre nosotros debe haber armonta. (130>. 

La inefect1vad del Procurador por hacer algo para frenar los 

abusos, claramente reflejaba una falta de voluntad para resolver el 

problema. Las oficinas de la Procuradurla se ubican -en las afueras 

de la ciudad da Guatemala, inalcanzable por transporte público. El 

hecho de c:¡ue ningurio de les 45 ·miemoros del pet•sonal del Prccurs.do1• 

hablaran un idioma o dialécto indlgena parece dar muy poca 

importancia al hecho de que los indios han sido la• principales 

victimas. de los sistematices abusos de los Derechos Humanos. En 

abril de 1988 Menéndez anunció que su oficina tenla que cerra1· por 

falia de financiamiento (131). En fin, parece una causa perdida. 

En febret•o de 19.Bb Cere;:o disolvió el Departamento de 

Investigación Técnica (OIT>, el sector de la polic1a que coot'dinaba 

con el ejé1•cito la contrainsurgencia, y que se consideraba hao1a 

estado vinculado con abusos eri contra.de,los Derechos Humanoa. En 

Junio de 1987 el DIT fue reemplazado por la Brigada de 

Investigaciones Especiales y Narc.6ti~os. 1 ~B,l~N>. En J.ulio de 1998 la 

PIEN, cuyo nombre parecerla ideal,~ . ., i fue : _ ~~111brada . ~apartamento de 

Investigaciones Criminales •. ~l . .,,~:!,~;~d~,~ ~-~~~=:~t.t.o, la temida fue1•za 

de inteligencia, fue renombrada formalmente como D-2, Todas medidas 
~ '. · ... "•'., ,~, ' :,, ' ' 

de ttupuesta depuracióri d~l )·~·J_~t~·c·~-~:~.-~ ;·~·;,,.~~,:,~~f-~.~,1,~ ~'~~~~~tos.~~ 
separar a la pol icia! -~ª' iai·s~~.t.r:,~:~_r.;;i:u~~~n5J.~.~:Ti .. ~,~.~~~~-!, ~.~~.~~os por 

los · Estados Unidoa. éoniO,~.P-r~~eb:~~-,de,~ -.-Pr.~.~-~.s.~~P~:~-~.~~:~ ~.~~}~:Sr.~,1.1erzas 
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de seguridad y la &XpUl5ión de los Vtejo5 Verdugos y criminales del 

sistema. 

Sin .embargo, Amnesty Jr.ternaticnal concluyó que~ 

Peri6d1camente se han anunciado medidas encaminadas a realizar 
una 11 depuraci6n de personal" ••• pero a pesat~ de los cambios 
anunciados p~bl1camente en la ccmposici6n, denominact6n o 
ncrma9 de actuación de varias unidades de policta, 
esencialmente, las estructuras y las normas da actuación de la 
policta 't de las fuet"::as armadas pt:trma.necen constantes desde 
c:omten:os de los años 70.' ( 132). 

Varias fuentes citan que la misma gente disuelta de una fuerza. 

!Sen empleadas en la nua'la fuer:.a, renombrada .. La pol1cla s19ue 

1uncíonando como antes, subordinada al ejército y por lo tanto a la 

contrainsur9encia. La Doctrina de Seguridad Nacional s1gue vi~ente 

en Guatemala, el ejército sigue impidiendo ca.mbio5 estructurales en 

nombre de la Se9uridad Nacional y en defensa del pa1s ft~ente al 

comunismo internacional. 

Él ministro de Defensa én 1986, general Jaime Hern4nde::, declaró 

el Dta del EJército, el 31) de Junio de 1986, Que: 

E.1 Ejército a lo largo de un si9lo ha enfrentado loa intereses 
extensiontstas del comunismo internacional en sus intentos ae 
hacer de Guatemala una nación totalitaria. <133). 

El valiente ejército de Guatemala ha estado luchando contra el 

comunismo internac1onal ante..s de que el comunismo inte1·nac:iclnal 

axlst;iese. Sigue luchando hasta la fecha, porque esa lucha sigue 

Justificando el mantenimiento del statu auo1 que no ha cambiado 

nada pa1·a el pueblo guatemal tec:o. 

De hecho la si tL1ac ion scc: io-ec.onom1ca c:iel pueblo 9uatemal tec:o ha 

empeot·ado dut•ante los años Que lleva Cerezo en el poder. El rap1do 

c:t·ecimiento ec:onomico de los o:iños bO y 71) no se han repetido en los 

años ei:i y de heé:ho la eccnom1a esta en un periodo de contracción. 
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Según las últimas cifras de la UNtCEF, la pobreza aba.rea un SSX 

de la población guatemalteca l134>. 

El Minietro de Salud Pública y Asistencia Social, Carlos Armando 

Soto, dijo que un BO~ de los guatemaltecos v1v1an en una situacion 

que puede eer calificada de eMtt"ema pobreza (135l. Como 

consecuencia de ello el 82% de loe niños menores da 5 años sufre 

deenutrición y la esperanza de vida ent1•e la población ind19ena 

apenas lleqa a 41 años (136). 

Según la UNlCEF, en 1986 el 66Y. da la poblacióñ no tenia acceso 

a los servicios de salud, mientras que en enero de 1987 las 

medicinas subieron de precio en un 2507. l137>. 

Según la Com1sión de Derechos Humanoe de Guatemala, el desempleo 

total para 1988 era de 4b. 4~, subiendo de 45. úX en 1986 y de 45. 7·1. 

en 1987. 

Frente a esa situación socio-econ6mica, la oposición ha empe~ado 

de nuevo a or9ani::arse para demandar sus derechos, pidiendo cambios 

y reformas. 

En abril de 1990 unos 16,000 campesinos de la co..ita sur de 

Guatemala marcharon al Palacio Nacional pa'ra pedir ayuda y poder 

comprar t1erra ociosa. Este movimiento campesino 'fue animo.do po1• el 

sacerdote católico Andrés GirOn. A mediados de 1988 se estima que 

baJo el lidera%go de Andrés Bir6n se encontraban mas de 350,000 

campesinos que demandaban tierrag (1381. 

En 1987 Andrés Girón diJos 

La tenencia de la tie!'ra es uno de lós más qraves problemas y 
al mismo tiempo or1~en de la crisis económica del oais ••• Es 
imperativo llevar a c:abo lo. reforma aqraria. Es lo único que 
queda para resolver la situación en que viven numerosoB 
campesinos. l 139). 
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Monseñor Próspero Penados Barrios dec:lar6 en 1q861 

Puedo asegurat• que hay grupos interesados en que las 
c:ondiciones soc:iales no cambien en el pa1s. Se trata de los 
mismos que acaparan la totalidad de la riqueza, mientras el 
pueblo padece hambre ••• Con este sistema de explotación !le trata 
de impedir que la mayorla despierte y aprenda a e:<i9ir loa 
derechos que le corresponden¡ se le quiet"e mantener en la 
i9norancia y en estado de esclavitud. Esta es la triste 
realidad que se vive en Guatemala. (140>. 

Tanta injusticia si9ue siendo la clave del problema de los 

Derechos Humano!!. Sin embargo se ha declarado que no a haber 

reformas de ninglln tipo. Cel'ezo ha aprendido la triste realidad de 

su situaci6nz el estar en la pt•esidencia sin tener poder. El 

presidente ya habla intentado algo al atende1• las desigualdades 

sociales en su Plan de Reorganización Nacional en marzo de 1987. El 

plan hablaba de la deuda !Social, refiriéndose a la deuda que las 

élites tienen con la mayorla de la población 

guatemalteca. Una deuda que se manifestaba en la pob1•eza, 

malnutrict"On, mortalidad infantil, analfabetismo, etc.. Cerezo 

intentaba hacer pagar a las élites esa deuda mediante una 

reestructuración del sistema de impuestos. 

Cabe señalar que el sector privado en Guatemala paga los 

impuestos más baJos de Amé1"'ica Latina y que más del 80% de los 

impuestos existentes son indirectos sobre mercancias y servicios 

Cea decir, impuestos que el sector pobre paga directamente>. 

El gobierno no ha podido convencer a las oligarqulas de que 

tienen que !'enunciar a algunos de sus privilegios para mejorar las 

condiciones de las mayorias. La situaciOn está igual o tal vez 

hasta peot• que en 1945 cuando después de 15 años de ct•isis 

económica en el mundo capitalista y 11 años de dictadura del 

general Ubico pat•a mantene1~ el viejo Ot'den y el mismo modelo del 



siglo pasado, Juan José Arévalo reconociO que habla que hacer 

cambios para aliviar la miseria y la injusticia que 8.tectaba a 

tantos guatemalteco&, 

Ha&ta la techa la revolución que. inició Arévalo y el propio 

pueblo guatemalteco y que Arbenz intentaba continuar han sido los 

ónices momen~os e~ que se ha mostrado un mejoramiento en lo 

referente a los Derechos Humanos. 

En.-Guatemala el problema de los Derechos Humanos s1g1..1e 9iendo 

estructural. El modelo económico, basado en la desigual 

distribuciOn de la tierra, de la riqueza y del poder pol1t1co, 

siempre va a r~eproducir las mismas condic1ones .de pobre::a Y la 

incapacidad de satisfacer las necesidades básicas y fundamentales 

de la población como señaló Juan José Arévalo. La mayor1a de la 

población bu9ca instintivamente satistace1• .esas necesidades. 

"m11Íimas en lo material, má.1timas en lo moral". El problema de les 

Det•echos Humanos queda en 1·esolver e9e conflicto estructural. Fara 

los derechos económicos, sociales y culturales, negados durante 

tantos años, no ha e:iistido una filoso11a que recono::ca que e1<isten 

derechos en este campo. Pot• lo tanto, sin una fuer:za rectif1cadora 

motivada por obligaciones morales de atender a la injusticia. y a 

las desigualdades estructurales, el conflicto no se va a resolver. 

Hasta la fecha, el modelo de desarrollo alimentado por la 

inversiOn pt"1vada y el liberalismo ideológico de los Estados Unidos 

y del mundo capitalista, ha agudizado el conflicto. El modal~: 

económico no ha resiJelto los problemas.economices y,_soc1ales de· la .. 

mayor1a 1. sino que.· los_., ha _empe~rado a pesar; .d_el,_.: dinB.m_i_~~- c_rec i,mie~~º. _. ,,. 

económico.: ·.El· crec:imiento . .,.eccnómicc,1.Y ,,la,~-econc~~~.ra"c.i~n~-.~e la. 
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riqueza. en manos. de un.os pocos fue logrado a costa de los derechos 
.. -- .• ~· ··;:.-~::,~· ;;·::,· ... ,, . ,;.,_.;:·;.¡~¡,_~_,:;. -,¡' 

económicos, de la mayoría. mocJelo 
·~ ,¡ ; 

capitalista-dependiente, todavía se 
·' .,. , ' )' ''.>, 

basa en relaciones de 
·,,; 

producció~ que marginan al' indígena ·y 
. " '' , .. 

lo condenan a la semi 

esclavitud._El modelo socio-económlco tradicional únicamente puede 

seguir ma~-~eniendo la injusticia Y, las_ desigualdades. 

La violación de los Derechos Humanos está concretamente 

vinculada con ese orden social y económico. La legitimidad de la 

resi'ste'."c:ia del pueblo, de su derecho de destitui1• a un 9obierno 

que niega reconocer sus derechos ha sido aplastada durante 30 años 

de brutalidad e inhumanidad. La respuesta de la clase ·-dominante, 

que abarca únicamente a unas 200 familias, y del eJército frente a 

la mayoria ha sido la de callar, silenciar, exterminar y controlat" 

a la población a través del terror, la represion y las &istematicas 

vioiaciones da los Derechos Humanos ademAs de la negación completa 

de toda humanidad. 

El hecho de que los intereses dominantés hayan estorbado toda 

posibilidad de un cambio socio-econ6mico pactfico a través de la 

fuerza y la violencia del ejército y los escuadrones de la muerte, 

ha dado un cariéicter mas polit1co y revolucionario a las deman·d~s 

bAsicamente económicas. Los escuadrones de la _muerte, que surgen 

~el reaccionismo de la clase dominante, estan vinculados 

orgánicamente con las fuer:;:as de seguridao 9ubernamentales. El 

objetivo es el mismo~ el mantenimiento y la estabi 1 idad del orden 

económico y social aun a costa de los derechcB del pueblo de 

Guatemala. La justificación es la misma también, la del 

anticomunismo, la Seguridad Nacional, la defensa de la patria 
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frente al satánico comunismo internacional. Para esta Justificación 

encuentran un fuerte aliado an los Estados Unidos. 

Sin embaroo, la ola revolucionaria en Centroamérica t"esponde a 

las condiciones internas y no a una estrategia premeditada y 

e>epansionista de la Unión Soviética. El conflicto es estructural e 

interno, a pesar de lo que dicen los Estados Unidos. El indigena 

guatemaltecQ,no entiende lo que es el comunismo internacional. La 

Doctrina de Seguridad Nacional es una pclltica dirigida a asegurar 

a la minoritaria clase dominante guatemalteca su posición 

privilegiada y la hegemonía de los Estados Unidos en el mundo 

capitalista. La Seguridad Nacional no es mAs que la seguridad del 

atatu qua. 

Las consecuencias de la aplicación de dicha doctrina son 

tragicas. Al no ver el conflicto Centroamericano como un problema 

regional sino como una eHtensi6n del conflicto este-oeste, se ha 

reprimido un legitimo y viable camino hacia una mayor Justicia. Al 

impe~ir cualquier forma de oposición, aun democr.!l.tica liberal, 

ft•ente al modelo olig.it•quico liberal <que en si presenta una 

contradicción en términos que se t,.aduce en una contradicción en la 

realidad>, la clase dominante, el ejército y los Estados Unidos ge 

han limitado en frustrar el cambio a través da la más violenta 

represión. 

Además, para la estrate9ia geopolítica de loti Estados Unido9 

frente a la Unión Soviética y el eJe Moscü-Habana-Mana9ua, ha sido 

conveniente y necesario esconder la realidad de los continuos 

abuaas en contra de los Derechos Humanos en Guatemala. Los Estadol5 

Unidos ya no podrían justificar el apoyo a las dictaduras militarel5 
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bajo su he9emonla si estas no llevaban a cabo una transición hacia 

formas mb.9 democt·Aticas. Esta fue '1a lógica ideol69ica de Jeanne 

Kirkpat1•ic:k, la cual justificaba el apoyo de los Estados Unidos a 

• 
9obiernos autoritarios que abusaban "moderadamente" de los Oe1•echos 

Humanos, pero que podrlan supervisar la transición hacia una 

democracia libaral occidental. 

En el istmo centroamericano, la revolución nandinista en 

Nicaragua que se negO a doblegarse bajo la agresión politica, 

militar e ideológica de los Estados Unidos, hi~o a esa transición 

democrb.tica como una necesoidad imperativa en Guatemala, igual que 

habla •ido en El Salvador para la geopolitica e ideo logia 

estadounidense. Un gobierno civil, legalmente constituido a través 

de eleccione9 libres, con una constitución libera 1 y el con Junto da 

retórica del liberalismo tque incluye la concepc16n estrecha sobra 

los Derechos Humanos> fue la necesaria respuesta de los Estados 

Unidos en Guatemala trente a la revoluc10n sandinista que habla 

inic\ado reformas estructurales con el f.in de atender las 

inJusticia'9 y des19ualdades, considerando los derechos económicos, 

•aciales y culturales como premisa para la vigencia de todos los 

demAs derechos. 

Por lo tanto, la realidad de la superficialidad del cambio en 

Guatem~la, la enorme distancia entre la retórica y los hechos, 

además de la continuación de los mismos sistemáticos abuso• de los 

Derechos Humanos que resulta del mantenimiento de la misma 

estructura socio-económ1ca~ se ha tenido que esconder para la 

conven1enc1a de la 9eopolt.tica norteamericana. 
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Sin embar90·, la únic• cosa que ha 109radO la pol-lttca combinada 
. ,, \ ''; i . ' .' : ,- -, ' ' 

de los _7~~~~09 Unif:1os, 1.~ oli9arqu1a y el eJército guatemalteco es 

tB. prolongación de. la miseria para las mayorlas en Guatemala, la 
. ¡·· 

continuación de los sistemáticos abusos de los Derechos Humanos, y 

la preservación de una estructura soc:10-económica destg:ual e 

in Justa. 

El apoyo de los Estados Unidos en esa pol1t1ca de encubrir la 

real 1dad, de ne9ar los abusos de los Oerecho5 Humanos y de hacer 

creer que el gobierno civil, democrático-liberal está controlando 

la situación y resolviendo los problemas, perjudica de manera 

negativa a la causa de los Derechos H,umanos y la democracia. 

Guatemala continua bajo una dictadura milita1~ con el eJat•csto 

comprometido a cuidar los intereses de la el igarquia guatemalteca, 

la he9emon1a capitalista y la 9eopolitica de los Estados Unidos¡ 

interesas que coinciden en la misma preservación de la estructura 

socio-económica eKistente. 

E!5ta triste realidad ha sido reafirmada con el intento de un 

golpe de estada que las militares llevaron a cabo el 11 de mar:o de 

1988. El intento claramente mostro las limites de la autoridad 

civil en Guatemala, cuando entre los militares se aca1•do dejar a 

Ce'reza en el poder después que este concedió Z3 de las :25 demandas 

Qe Los milita1~es. Las concesiones incluian la terminación de 

intentos de diálogo con la coalici6n de la guerrilla, la URNG 

(Unidad Revolucionaria Nacional Guatemalteca>, la terminaclón d& 

todo intento de hace!' a la policia ir:idependiente del control 

militar, la terminación de toda formulación ~e-pro9ra.mas ae reforma 

agraria y una limitacion al crecimiento de crgani:aciones de 
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Derechos Humanos, de campesinos y de sindicatos <un crecimiento 

inevitable en un proceso verdadero de democrat1:zaci6nJ <142). 

Los Estados Unidos aplaudieron el hecho de que Cere:o quedO en 

el poder como una victoria d'el proceso democrático. Mas este nuevo 

pacto con los militares muestr• la poca probabilidad de un cambio 

efectivo hacia la democracia o una mayor vigencia de los Derechos 

Humanos mientras que los militares controlen el pa1s y el 

anticomunismo de la Seguridad Nacional siga sienao la ideoloc;,1a 

he9emónica. 

De hecho todos los grupos de Derechos Humanos coinciden en 

eeñalar que la situación de los Derechos Humanos se ha deteriorado 

desde el intento de golpe de mayo de 1988 hasta la fecha. No se 

puede esperar otra cosa de un sistema polltico-económico y goc1al 

que gjgue engendrando 105 abuso9 de los Derechos Humanos. 

Ünicamente a través de un cambio en el orden socio-econOmico 

nacional e internacional se podrá atende1~ las 1nJust1cias y 

desiQualdades de las cuales el pueblo 9uatamalteco es vict1ma. 
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OR!GENES 

Focos oatses en el munao han e1do tan sujetos ae la man1oulac1on 

Y explotación como Ntcaraoua por loe Estados Unidos y cocas veces 

tan clara la histórica subordinacion de los Derechos Humanos de un 

pueblo a los intereses de un imoer10 como se han manifestado con la 

continua intervención de los Estados Unidos en NicaraQua. S1 la 

conservacion de loe intereses imperiales estadounioenses afecto 

directa y negativamente la vigencia de los Derechos Humanos en 

Guatomala, en N1cara9ua esa relación cau9al tuvo aun mas entas1s. 

La antipatia y abierta host1l1dad aue existe actualmente entl'e 

los Estados Unidos y la revoluc1on 3andini3ta n1cara9Uens~ ademas 

de la oolémica que ese conflicto ha Qenerado en torno a los 

Derechos Humanos solamente oueam entenderse a traves de una 

re1lexion de los antecoaentes histót"icos oue han caracter1:i:ado a 

esa ~elacion durante m~s de un siolo. 

Oosde 1848 los Estados Unidos estableciel'on su 1nteres 

9eopo 11 t ice especifico en NicaraQUa debido a su ub1cac16n 

9eo9raf1ca pa!"a la futura cono;strucción de un ca.nal. En esa fecha 

los Estados Unidos se anexaron una tercera carta de Mé1~1co, que 

incluia a California, donde fueron descubiertos terrenos a1.1riferos. 

Entonces no ex1st1a el fer1~acarril transcontinental que comunicara 

el este y el oeste. La ruta más rapida y menos pel19t•osa era ba.1ar 

de la costa ael este de Estados Unidos, suo1r por careo al rio San 

.iua.n ¿n u1cara~ua, cru.:a.r• al Loi~o de Nicara.c;¡u.a. para posteriormente, 

seguir la costa del F'aclf1cci hasta lle9ar a California. 

.:; l 



En 1B4C1, el multimi11cna.r1o norteamericano tornaltus 1 
.. •anderbilt 

11794-1977) · firmó un··c:anvenio con el gobierno di! Nicara91.1a p•ra la 

Construcción .de un canal interoceantco y en 1851 obtuvo el daracho 

·,•:,;·:ocr ··-·<11 r·.;; .~_,;_ 

Can al paso de orCJ y otras mercanctas poi" esta ·ruta 1"4otaamente 
:.' '•·.·:.1¡'· ¡-.i_ 

los intereses capitalista<a eHpans1vos vieron las vent•Jclli 

mercantiles que tend1·1a ta nación oue controlara el canal .. lJn c:an&l 
. , .... ,.,. 

interoceanico t,.anaistm1co era una n~cesidad· imaerante. 

Esa nece!:5idad se ccnvi1•tió en activo apoyo a 9obiernos ·oro-. 

estadounidense~ que podr1an i;,aranti::ar el interes et<clusivo ·da ·_la 

.... , ... ...... 

< ') ·:- '· ·' ;, ~ 

oeopolittca estadounidense sobre el te1·ritorto de Nic:are:9ua, 

estiiblei:iéndosa asi la costumbt•e cue durarta más da un s1'o1~: 
: .~' 1-·," :;_ j 

1. '" ~· .-. : ·'",'. ,· 

En Julio de 195é., al filibusteric William Wa.lker .in·vadi6 a 

Nicaragua, se. proclamo presid.ente, decreto al inqléss·CCmo len9ua. 

oficial y ordenó 

conquista tenia 

·;;:.-~;1u:-.~-;).·: ·;,;: ''._,, 
el reestablecimiento de la esclavitud. Esa 

pt•etl'!ns.iones 
,..,·;-;')f;~"-_1-, .'-·.:1,; '' .-,, 

de ane><ar a todo el istmo·· - 11Five or 
.;-'. ~-:· ".'."' ;. i~::;. 1 ,!;t' 

none" cz.e lela en los estandartes de los 'fil,ibusteras •. ·Es't.lctos 
-·~;_.,-,,·¡.;!'~'?. ,·.-=_,.;; -·;-_.;~;;<:.-·: .. ,. 

Unidos ,.econac:iC al gobierna de Walker ,y·,estab,lei:_ió t~ela.ciones 
,.,,-;, .. '1:.~;';·f~;;:,;·¡,•,-:-·.. '• , .. 

diolcmAtic:as con él, sin embargo, lo& 
•. ·;_ '.' i -:;:; .,, ;,',';_:·J.,_iA.';·~ ... -~ ,j ('; f,I ;:- · {;. i.J.o .' _., , • ' 

aJérci tos , cenfroame1~icanos 

109raron derrotar a Walker, quif'.ln se·_: embarco oar•a .salir del pala 
, . ,~ . .-.:~~~»;;.ii;.:;~t.·.· :'5:.•* - -,,,T .... ~{~:.'.-~ 

bajo la protección del oobierno estado.unidense. 
'i: _.' :·-;,: :·; ~~: '.':>'...)·:.:,;i)l, -~- ~¡;~;·¡,:>::;: ¡' ~:- ;_,,~:: ... •./! : ' :· 

Ya que ese intenta de esclavi2ar:a" Nicaragua a los interese1 
,_,_·,,~;.,;j~:-.. ·.::,;:.:.::.'.:1;~.;~~f~,°'·J:~y.-¡;_tj· .. ,,., ~-~~-l_-;1: .. . ' ' ... 

no,.teamericanos fracasó, los E.'!ttado~1<Unida!I· vieran-en··1os '90b1ernos 
r '. ¡:_, _,, ;~:,:>¡·,: :_-..,¡:::-:;: ·.;_:dJ'i;c \~,'· j_·.: -·" ·~:_;i;.' ;"~._;_. 

conservadores simila,. lealtad. a -la'· causa norteameric:a.na. Con el 

aooyo estadounidense~ los 

mo\I imi.en to de l iber .. ación 

·:; ,_;; ~. :'::;·, . ;;·,;: {·, .ii /I·~;:;¡:"; .,.q~ . ;~ ,t~~~·:. ·¿,,, ~-· ~~- . . 
conservadores .. ·lo~u·at:"on :-aola&tar 
: ;·; '. '.1~. -.,~,o>,.1 

nacional· y a 
q~,~ .. 1~/::::::~!·""'· • .-:··1 ~;. 
loa ·e': 1 iberaliil's. 

. •-:· . ¡ >.:·>i;.r .:>-ii-:_t.~','~,,·_.{ J.-;,. !·'.";.-. .,,,. 

-Les 

conservador"es ae mantuvieron en el peder desde·: 1Bó7. nas ta· 189:.. _ 



Ou~ante esa época se dio la contradictoria expasiDn del cultivo 
'!,. .i.;-.;·,,,,, ,;---:;, .... ~ ¡_.,;_¡ ,:.;'.::P·?_: ·:-·-"·-· 

ca1e~alero. Contradictoria porque no ew.istla un mercado de tt~atJaJo 
• r , ·'-', /'·' '· • ·,.~, .11'.'.:1;, ~, ,._,r-.;•: 1 ·,; ¡- .';~-_,,,;!. -~- •· q,;- :---!""'. ·' ,. · 

lo suficientemente grande para· las tareas exi-gida& por la exoansion 
,'<. ¡l,',.. _.¡.~;!.'•~ .. .-~:'!:. '"'. -ic-.i'.'>·-!!,t1;:>_:,'· .. ,:.i ::.:·. ,'" .· · 

del _cultivo_ y ya existia una posición.?~eexistente de camcesinos y 
;_,'>:•t 'o''".' <·\)<~;,l_i,H:,',,\'.'(;,-,¡_ "-'~,_\<,¡_,'¡.·;·.'~,-. .·.;¡ 

colonos.sobre las tierras aptas Dara la siembra del café. 
;:,,,,-;,;~.'. ¡!.'' -:,·;~··,·: ;;:. ::r:.<1.' ··~·~,]. \-'··· , .. ,,-

Nicaragua, a diferencia de Guatemala, no tenia una ooblación 
-;:. ' ·-: ·,t ... ' - .• . ·- -

indlger:1~, .. fT!':lY grande para eMplotar, sin embar9c los escaño les y más . ...,. -···· . ,' . 
tarde, los.criollos se habian apoderado de la mayor pat'te de las 

tierr~s cu~tivables, marginando al campe_sinado con su ei:oans1on. 

La contradicción de la e:<panstón del cafa se dio a través del 

hat•to conocido uso de la fuerza y la ocupación forzosa de las 

tierras aptas para el café. Como señala Jaime Wheelock RomAn. 

dirioente del actual gobierno sandinista, en su estudio histórico 

de Nicara9ua1 

Una primera consecuencia de esta carrera cor las tierras 
selectivas, recayó desfavorablemente sobre la capa de colones 
asentados, poseedores sin t 1 tUlos, "comuneros". ind iQenas, etc, 
quienes fueron expropiados violentamente por los 9cbiernca 
oligá.rc¡uicos impulsores de la invasión de las tiet'ras. (ll. 

Esa ccupaciQn for2osa de las tierras por la e>1oans16n del 

latifunc:lio, lan:6 a eses colonos asentados y comunerosa 

Ante la eMpropiación de su medio productivo 
de brazos abierto por el complejo cafetalero1 
problema de la tierra l'esolvió en parte 
1•equerimientos de la fuerza de trnbaJo. (2). 

-hacia el mercado 
la 9oluc:ión al 

también el de los 

La leqislación de la época garanti::ó el derecho de usar la 

fuer:a y violencia para crear un mercado de traba.jo y a cbliQar a 

quienes no podian probar el desempeño de una actividad remunerad.,,, 

es decir, la mayor1a que cultivaban para la subsistencia a buscar 

trabajo en los latifundios. 



Oecués de la independencia, las clases dominantes criolla& 

buscat:>an reforzar la estructura 9ocio-econOmica de la Colonia. En 

un p1~incipio con el uso de la violencia y despUé!i, con la 

consolidación de ese modelo, la5 oligarquias introdu.jeron una serie 

de leye9 cara forzar la creaciOn del mercado de trabajo. SeQUn 

Wheelock, l• legislación 

comunidades indigenas, 

represiva 

que incluia 

contra 

leves 

el campesinado y las 

de vaQancia y 

reclutamiento for~o&o y una ley de agricultura que obl lgaba a los 

campesinoti a pagar sus deudas con dias traba.iados. nace con los 

gobiornos oligarcas a mediados dal siglo XIX y se eKtiende hasta el 

liberalismo da Zelaya en 1893. 

De esa manera el café vino a ser el producto más importante del 

pais reemplazando al viejo producto del añil que se a9ot~ con el 

fin de la Colonia. 

Con la eKitosa expansión del café, Nicaragua vino a ser viable 

para la incorporación al sistema global capitalista. \.a inserción 

del ipodelo monoproductor agro-e1tDOrtador tuvo c:onsec:uencias iquales 

que las que 5e dieron en Guatemala1 el est•~c.hamiento de un sector 

ol1qa1•quico de la economia nicaragüense y la deoendencia de este al 

nt.~rcado mundial capitalista y la mar9inaciOn de las masas en una 

es true tura interna. atrasada y semi-feudal. L..a estt•uctura 

productiva vino a estar en función de la demanda del mercado 

capitalista mundial. 

Se empezó a fundar la división desigual y deformada de la 

estructura socio-ec:on6m1.c:a y la5 con&ec:uentes dife1·enc1.as de 

pa1·t1c:ipaci.cn politica, de niveles de vida. •alud. a.llmentac:it.n. 

vivienda v educación. Esa división de clases necesariamente c.1·eo 



intereses y derechos de clase diferentes y conflictivos. El modelo 

de desarrollo dependia del mantenimiento de bajos costos de 

producción que en turno mantendrian en las masas bajos niveles de 

participación pol1tica y/o de vida, etc. Jaime Wheeloc:k destacaba 

laG con$ecuenc:ias para la clase trabajadora del campo de esa 

necesidad de man tener costos de o reduce ión bajo& con su desct• ice ión 

de las condiciones de vivienda en el latifundict 

La transmisión de pla9as y enfermedades tiene una alta 
inc idenc la, producto del hacinamiento y las insalubres 
condiciones de las viviendas, su falta de ventilación, 
servicios higiénicos, etc. La vivienda en el latifundio 
representa para el trabajador una verdadera agresión 1 isica, y 
encima de ello un daño moral que sin emba1~90 debe soportar, 
rebajando su dignidad, su derecho a condiciones de trabajo y 
vivienda más decorosa. El problema de vivienda expresa con 
claridad al profundo menosprecio da las clases e:cplotadot"as 
hacia el trabajador del campo. (3). 

El desarrollo de ese modelo dependia del mantenimiento de esas 

condiciones de ei:plotacion, con una negación a los derechos de las 

grandes masas. 

En 1893, despues de una larga lucha contra los conservadores, el 

libei~al José Santos Zelaya fue elegido ot"esidente. Estuvo ló años 

en el poder, durante los cuales se ejecutaron alQunas reformas 

pro{:lresistas y nacionalistas que la he9emonla 

conservadora y la cómoda relación qua tuvo este grupo -oligárouico 

con los Estados Unidos. 

Zolaya estableció por primera vez el .sufra~io· -universal y 

separando a la ic;ilesia del estado, introdujo'..la legislación ci'lil. 

Propuso una ser1e de reformas de corte libera~t de las ·cuale9 los 

Estados Unidos hubiet•an estado or9ullosos lOO·aiios antas •. •Pero el 

incipiente proce9o de democrati:ación y el desart•ollo · del 

nacionalismo nicaragiiense baJo el lidera:po de 9ruoos liberales 

¡75 



'' '' ~ ·~. i .-.. 
burgueses ya no 1ue compatible con loa .intereses astratégi~o• ce 

lo• Estados 
,._: .;,-,· •(:··-;-.;:;~'~.~. Í•4r' 1>.?;,-'r:-··. 

Unidos en Nicaragua, ni con. sus pro·¡ectos de 

imperialismo que desde princ1p1oa· d.e· __ &iglo.:.Se·habian desatado con 
• ~(:~.1.; ~:·:",; ::..'-.\' r,.:')t.:~J··.-..~ ·-.'· 

todo su poderte económico militar. "Zelaya trató de limitar la 
.... ,· __ ,, ·c'.J:;,' ,._ . .:. ",. ·,¡ . 

penetración del capital e~tranJéro en el·pais para· beneficio da la 

creciente burquesia nacional. Se eXpropiaron ciertos intereses 

nor·teame1~icanos y rechazó los comcromisos financieros impuestos cor 

los bancos norteamet'icanos. 

Los intentos de Zelaya por incorporar a la Nosqu1tia de la Costa 

Atlántica en su pt"oyecto de desarrollo 1nteoro nacional c;.ener6 

inquietud dentr'o de la estt"uctut"a del poder en la t"eqi6n, que cor 

su aislamiento tradicional correspond1a mas a las nece&idaoes 

capitalistas de "enclave" de Inglaterra '/ los Estados Unidos aue a. 

un proyecto nacional. El hecho que Zelaya intentara cobrar 

impúestos a las compañias· not'teamericanas que operaban en la Costa 

Atlántica, genero •..tna fuet'te aposición entre esos intet•eses 

capitalistas~ El l1mite cara la exclusividad de invet•siones 

norteamericanas en la región era la decisión de Zelaya de contr•atar 

pr'éstamos en Inglaterra y Japón para un posible canal en Nicaraqua. 

Al darse cuenta de Que los ·Estados Unidos va no estar1an 

interesado-a en construir un éanal en Nicaraqua por haber decidido 

~onstt"uirlo en PanamA,- -Zelaya queria ne9oclar con ctr~as oOtencias 

extranjeras. Estados Unidos no· podia. ac9ptar.: esto. 

A finales de 1909,;• los, cOriser-v~dores, con la ayuda del 

Departamento ,de-Est'a.do, 'se:.1SVaiitai~On;·eri<·armas Contra ~elaya .en ,la 

Cesta· Atl&ntica., El eJét~~i t~. ir:i~~·,:~¡~·~.~-~ -·~st·á~a· ···financiado , por .The 

Rosario·;,.and · Li9ht. Mines:·. Co ...... _., "Lir"!-ª ·.::emP1·•E!sa·,:'rl'or,teamer1cana de .. 111 
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1 

f 
1 

1.ami.l.ia,.suc;.h.~n~r:'. a.l~- ~-u-~~.lelaya reclamaba impuestos no p~9~dos,

Esta11-Ó ,ti~- :·~~·t-1rl ;~ri 'Btu~f.ields, ericabe::~do ·p·o,~ ·-e1 ·QenÍ!ral :Juan· José 
. - • -·. . . ., ,, ' ' .• ".. • ' •.• ' . ' ¡ ' ' ' -' · ... ' '~ - • :. • "-' . . '" ' . 

conser-vadcr' y Adol fe Dtaz, un empleado de la comQañia 

los , t~aboldss, .. fueron .~-aptu1•adoa en ·_acc'tón •. -ju~9a~1is y, de acuerdo 
., ' .. -. '···.~.-·'in·--.·_,'.'· "-'' · V'.·'rniúl;"i-.1 1.• ll.~.•di •.¡:/;.,"',t; .. ·:.,t., l".i -. 

con el código_,~ilitar, fusilados·-baJo·;--órdenes de. Zelaya., Es.t:_e_ 
'- ', ~ ; ',__) : . 

inc'idente 1ue, el .pretexto - . '1:l~,..4-:.:,_,&1····s~~,~-.:i;t~r~io _de Estado 
·'!'- '·· - ,, ,,,,1,, -~ .... _ --_'.~'!~['li.~_- .1:.. :i:.·,:;·_,., ••. ~_:;_.i.1:, _,.,,!/,. 

norteamer:~.c:~':lº Phi lander. KnoH. para, rompet". .. · ralac:icnes dip lamat leas 
.. . ~·,.~,·~··r~.: .. :·y -.. ~1;;J;.");..:1,~ "'· .... · .. ¡,: .. 'i ",:\~ 

con Nic:•raoua. No fue c:oincldencia, m.ts )titen costumbre, que Knc11 
' •' _¡,,-i ~\1 '1.fl.:C~ '.H.' "·'~~'. f •" ' ' 

estuviera .di rectamente intet'a~ado en·,· el i_mi'nar -a-·: Za.1ay4. . l<noi' .. ª''ª 
·-~'-·'·'"'- <'<:-;í)"·r:•i.1- ,~,_¡.¡_ ·•t_,., :;~·.•'', 

el principal accíontsta da La Lui y_ Los_Al'.)Qe1eS .Mtnin9 Co~, ab_og.b.do 
·.1.;.,. / .:1;: <·-. 1 ·' , el i;>.!,, .• ,., <-!. • ;": ."'·-· - ' - • • · ! 

del Rosario and Light Mines Co., y .consejero-legal de la familia: 
- . ·- ·.¡ •• ·,~.,' ·,; ' -.~ ,,, i' -. f.--.:" '\ 

auchanan. famosa 1'Nota. KnoH" 'del 'to. de diciembre de 1909 
. '.,, -, '.' 

establecio el precedente .. al termintlr rel.acion.as i:on_ Nicaraqua._ de 
. .. .. ¡ ~' ,-. 

la posición de los Estado Unidos en la reg16n. Como más .,tarde se 
io:.: ; • ,-: '. 

dará cuenta, la mis;ma carta hubiera podt'do ·sef; ''eSc~,í ta: en los· áffóa 
... ~ " '; 

1980, ya que es una manifestación &,lempla.r, de la· ·poltt1ca 

norteamet"icana en la reQión. Da los pretextos Y. la Justificación 

para la intervención estadoun1dense en los asuntos internos de otro 

pa1s latinoamericano1 

E5 notorio que ••• el presidente Zelaya ho mantenido a 
Centroamérica en constante inquietud y turbulencia... Es 
iqualmente notorio aue, baJo el_ ré91men oel presidente Zelaya. 
las instituc:tones republicanas han deJado de ei:lsttr en 
Nicaraqua, e:icepto de nombre; que 'la opin1on publica y la 
prensa han sido estran9uladas ••• Aliar.a se a9reqa el clamot· de 
una 91'.:\n par-te del oueblo n1cara~üense por meClto de la 
revolucion de 9luefields, •• · Desde todo ounto de vi ata es 
evidente que na llec;,.ado a ser d1fic1l para Est.;i:dos Uniaog 
retardar méo.s una ac:titud deci.dtaa, en atención a los deber.es. 
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cOn .sus. pr~pios Ciudadanos, con su dignidad, con Centroamérica 
y con la civili:acion. El gobierno de los Estados Unidos esta 
convencido de qua la revolución actual 1•epresenta los· ideales y 
la voluntad de la mayoria da los nicaragüen11es, más fielmente 
que el 9obierno del presidente Zelaya. <4>. 

La intervención de los Estados Unidos para loqrar de nuevo 

concesiones favorables y mantener• la condición dependiente de las 

&lites oli9arquicas nic:ara9ilenses en el sistema caottalista 1ue 

inevitable. 

Zelaya dimitiO y a fines de agosto de 1910 los Jefes 

revolucionarios Estrada y Chamorro entraron a Mana9ua. Con sus 

hombres en el poder se dio el paso previo a la dominación completa 

del pata por los Estados Unidos. Pero los nuevos gobiernos 

representantan de las tradiciones conservadoras tuvieron cue 

aostenerse en el poder a tr•avés de la fuerza. Reaccionarios e 

impopulares, esos gobiernos eran incapaces de gobernar sin el apoyo 

de lo'!I "marines" norteamericanos. Como señala Jaime Wheeloc:k1 

Desde la reforma liberal y las condiciones abierta9 por el 
6esarrollo capitalista en Nicaragua, la oligarquia tradicional 
conservadora estaba 1 iquidada como clase y como su.1eto 
politice .•• la incapacidad de gobernar al pais acentuó todavia 
mas la intervención extranjera. <5). 

Dia:: asumió el poder en 191~, pero por la pugna entre los Jefes 

conservadores por el poder y los constantes levantamientos de los 

libera les, no fue c:apaz de a5egurar la tt•anqui l idad y la 

estabilidad que querian los Estados Unidos. 

En esas guerras eiviles Que siguieren al derrocamiento da 

Zelaya, los ejércitos fueron formados con peones de" las'h.lcienda's, . , ... 
con los hacendados o liberales o conser·~ador_es · a.Ctuando, C:'Omo ..... 
Qenerales en guerr"•as 9angr1entas: 



El .gobierno reclutaba fot•zosamente a los campesinos pat•a 
enviarlos al frente de batalla, sin ninguna preparación militar 
previa y armados de viejos rifles ••• este set•vic:io militar 
for:oso era parte del tributo que junto con su traba.10 semi 
gratuito, el campesino nicaragüense debla pagar. ló). 

La inestabilidad reinante suscitó que el get•ente de la compañia 

de ferrocarri 1 1 por casual id ad un norteamericano, enviase una nota 

al gobierno pidiendo que Dia;z diera1 

satisfactorias seouridades de que el gobierno de Nica1•agua e5tá 
en actitud y de9ea otcrqar adecuada protección a toda propied¡¡1,d 
particular de ciudadanos amet•icanos en territorio 
nicaragüense. <7>. 

Como la respuesta del gobierno de Nicaragua no pudo gar•antizar 

e9a protección, entonces Diaz pidió que1 

dla 

el de los EE.UU. garantice con la9 fuer%as 
y las prooiedades de los ciudadanos 
Nicaragua y que eatienda esa protección a 
de la República. <B>. 

propias la seguridad 
norteamericanos en 
todos los habitantes 

Ya p1•eparado9 por tal invitación, desembarcat•on los "marines" el 

s1gu1ente para establecer el orden. Logrado esto, el 

Departamento de Estado declaró, un mes mas tarde, que la pol1tica 

de iritervenci6n en Nicaragua consistia en desapr•obar: 

cualquier renacimiento del ::elayistno y le dat•á todo su tuerta 
apoyo moral a la causa legalmente constituida en buen qobierno 
para benaf lcio del pueblo de Nicaragua. (9). 

Este derecho de intet•vención, se9ún la dec:laraciOn, fue conforme 

al mandato moral de los Estados Unidos1 11 para ejercer su in'fluencia 

en la preservación de lapa;: genet•al de Centroamérica". (10). 

El "beneficio del pt,.iablo nicaragUense" fue la época del 

entreguismo de D!a::, protec;¡ido por la fuet•za de los "marines" 

estadounidenses frente a los levantamientos populares. 
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Con los préstamos al nuevo gobierno, Nicaragua contrato una 

deuda cada Ve': mayor, que puso al pa1s bajo el control 

estadounidense1 

en la República se crea una deuda de 1'50ó,0001 cede todas sus 
rentas de aduana al eHtt•anJero1 introduce un contralor general 
de estas1 obli9a sus demás rentas internas, y se compromete a 
no gravarlas¡ entregan la direeción de su banco a 109 
prestamistas; les da el derecho de adquirir la propiedad y n1 
siquiera puede disponer libremente de las acciones que posee 
porque debe ent1•ega1¡las como una Qd.rantfa mas a los 
banqueros. C 11). 

Los ferrocarriles tambien se convirtieron en propiedad de los 

banqueros y el control absoluto de la vida flnanc1era del pa1s pasó 

a manos de los Estados Unidos. Quizás el mcis.· clnico entrequismo de 

todos se vio en la venta de la zona del canal en el Tl'atado 

Chamot•ro-Bryan, el 5 de agosto de 1914, dentro del cual se reafirmo 

el interés geopolítico de los Estados Unidos pot" el istmo 

centroamericano y la necesidad de mantene,. un fuerte y ei<c:lusivo· 

control sobre el estratégico puente entre los dos océanos. El 

CC?MVen10 entre el general Emi 11 ano Chamorro y W1ll1 am Jenntngs 

Bryan celebró los siguientes at'tlculosl 

Primero- El gobierno de Nic.lragua concede a peroetuidad al 
gobiet•no de los Estados Unidos y libre en todo tiempo de toda 
tasa o cualquier otro impuesto oóblico, los derechos exclusivos 
y propietarios necesar1os y convenientes pat'a la construcción, 
c¡:ieración y mantenimiento de un c:anal interoc:eAnico, por la v1.i 
de Rio San Juan y el Gran Lago de Nicaragua ••• 
Segundo- Para fa.c:ilitar la protec:c:16n del canal de Panam.1 y los 
derec:hos propietarios concedidos al gobierno de los Estados 
Unidos en al articulo anteriol' •• , el gobier'no de Nicaragua pot• 
la presente arrienda por un termino de noventa y nueve años 
(99) al gobierno de los Estados Unidos las i!'¡ílas en el Mar 
Caribe conocidas con el nombre Grea.t Corn Island y Li ttle Corn 
Island y el gobierno de Nicarac;¡ua concede además al gobierno de 
los Estados Unidos por 1gual término de noventa y nueve aAos 
199) el derecho de establec:er, operar y mantener una base naval 
en cualquier luc;iar del territorio de Nica.ra9ua baAada por el 
Golfo de Fonseca, que el gobierno de los Estados Unidos 
elija. (12). 
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El costo de este convenio cara· los'Estados Unidos fue de tres 
'·\/',(•' .:" ')'-. '"::i• . . ;·; ;¡,,~· l"!~'.·:1 .";'-_'·!:'~~,¡:· 

millones de 
'l;'!,l 

dólares. Para Nicat•ac;,ua, en 
¡¡_·~· 0 ,··~¡- '\,.• 1:c .. (~'.·'·.t · ".'¡, ;'i' 

cambio, la opos1c1ón 

anti imperialista y nacionalista de grupos que quer1an rescatar el 
... '. ,., ·'l ,;,:.!·C.~~.-_,;,-~'(.,!::){,· 

proy.ecto ·nacional de Zelaya tuvo que· set" reprimida por. la fuerza de 
' . '"' .. ' l' ' ·; .~.: l : t f . 

las tropas estadounidenses. 
' ' . \ k: .. -. 
Con el _''orden" asegurado, los Estados Unidos se aprovecharon del 

clima propicio para sus inversiones y asl penetrar sectores claves 

de la econcmia, como los bancos. El creciente control econémico del 

pais respaldado por la ocupación de sus marines, dio efectivo 

control politice a los Estados Unidos, cumpliendo asi con sus 

necesidades 9eopoliticas y capitalistas. 

Esa ocupación militar duró hasta el 3 de agosto de 1925 cuando 

los 11 marines 11 salieron de Nicaragua. Sólo 20 dias después se 

levantó el primer atentado militar contra el gobierno de Soló1~:ano. 

EstS renunció y Chamorro le sucedió de nuevo ·pero no puao 

inantenerse en el poder. De nuevo fue elegido Adolfo Ola:: como 

presidente y de nuevo los "marines" americanos desembarcaron oat'a 

protegerlo y prestar legitimidad a su gobierno. 

El presidente estadounidense Calvin Coolidge en su mensaje al 

Congreso del 10 de enero de 1927 just1fico la nueva intervencior.: 

M1 administración no ouede Clejar de preocuparse con todo empeño 
de cualquier amenaza contra la esta.bil1dad de un gobierno 
constitucional, amenaza que tienda a la anarqula y pon9a en 
peligro los 91•andes intet'eses de los Estados Unidos. Siempre ha 
sido y sera nuestra polltica la de aooptar en tales 
circ:unstanc:ias iguales medidas, pues se ha cons1derado y se 
considera necesa1•io proteger la vida, la prcpiedad y 
cualesquier intereses de los ciudad,;inos no1•teamericanos y aun· 
los del 9obierno mismo. (13). 

Esta politica coincidió como una not•ma de las intet"1enciones· 

militares estadounidenses ·en la región para proteger. la.pro91•esiva· 
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penetración del capital financiet•o ncrteamericanc en las econcmlas 

dependientes y el ig4rquica.s que giraban al rededot• del fuet•te 

interés geopolitico de los Estados Unidos en la región. 

Sin embargo, fue una politica cada vez mas costosa para los 

soldados norteamericanos debido a la creciente lucha guerrillera 

nacionalista y antiimperialista de Augusto c. Sandino, dirigida a 

lograr la expulsiOn de esas tropas. Sandino se comprometió a luchar 

hasta la muerte para 1 iberar a su pais 11 de las garras de la 

monstruosa 69uila de pico encorvado que se alimenta con la 9angre 

de este pueblo" <14). Su lema ''Patria y Libertad" fue la etcpresion 

patriótica de la lucha por la independencia y la soberanla de su 

pais en contra da su enemi90 1 el imperialismo norteamericano1 

Acepto la invitacion a la lucha -dijo- y yo mi'!imo la provoco y 
al reto del invasor cobarde y de los traidores a mi Patria, 
contesto con mi grito de combate y mi pecho y el de mis 
soldados formaran murallas donde se lleguen a estrellar las 
lagionaa de los enemi909 de Nicara9ua. Podrá mor..ir al ó.ltimo da 
mis soldados qua 5on los soldados de la libertad de Nicaragua, 
pero antes, mas de un batallen de los vuest1•os inva9or rubio, 
habrá mordido el polvo de mis a9restes montañas. <151. 

Eii la 9uerra contra Sandino se usaron las primet'as tácticas de 

contrainsurgencia que, por el apoyo popular que tuvo la lucha 

&andinista, fue altamente represiva en gt•andes sectot'es de la 

población. 

La represión contra los campesinos que viven en las áreas donde 
se desa1·rolla la guerra, se vuelve cada vez más cruelr 5e 
incendian su:i ranchos se destruyeron gus siembras y se les 
obliga a abandonar sus hcgares pa1·a ser llevados a distantes 
sitios que sirven como campos de concentrac10~. (16). 

Sin embargo, las trooas estadounidenses no pudieron vencer al 

Ejército Oefensot· de la Soberanla Nacional de Nicaragua, apurándose 

entonces a fortAlecer una manera alternativa de ejercer su control,_. 

asegurar reg1mene~ igualmente entre9uistas y crear otra 101•ma de 



caersiOn para ase9urar la estabilidad de sus intereseg capitalistas 

y geopollticos. Esto se dio con la formación de la Guardia 

Nacional, un ejército coercitivo sumamente necesario para controlar 

a las clases populares cuando la crisis eccnOmica de los treintas 

dascendi6 sobre ellos. 

Con el crac de 1930, la economia sufriO un grave colapso, 

cayendo sobre los sectores mlls pobres y provocando la desocupaci6n 

y el hambre. Esto fue acompañado por una mayor represión para 

callar las protestas. 

Con el poder en manos de lo& conservadores se habiá. promovido el 

desarrollo del modelo mono-expo1~tador. Be c:oncentt•aron los medios 

de producciOn en manos de la clase minoritaria dominante, 

expandiendo las tierras c:ultivadaG y 9enorali:?ando la producc:i6n 

del café c:omo produc:to único de exportac:i6n para el c:entro 

metrópoli. 

De9de 1920 hasta 1940, el c:afé ocupó el primer lugar en las 

expoi:-taciones nicaragüenses. En 192ó las OKportaé:iones del café 

constituyeron el 62.2h de las exportaciones totales (17). Con el 

crac de 1930, Nicarc'.lgua experimentó un deterioro de los precios en 

un óO'l.1 

En 1926 el precio medio pa9ado pot" 1 ibra da café en oro 
alcanzaba la cifra de s o.21V1 para 1931 el precio ha 
descendido 1 0.100 y se mantiene descendiendo durante los años 
subsi9uientes hasta bajar en 1938 a S O.t)ó5, en cil'cunstancias 
que la producción r:afetalera representaba en las eHpot•tacionos 
totales mAs de 60(. a lo largo de esos años. l 181. 

Eso golpe se transmitio a las desii;¡ualdades inter•iores 

exasperando las pésimas condiciones de vida de las grandes masas. 

Los instrumentos empleados por la el igarqu1a para correQ11· los 

efectos da la depresión, empeoro aun más la.s condiciones de esas 
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masa~, Pt~imero, se redi:acian los costo~ de producciOn, rebajando ·105 

salarios del trabajador agr1cola, o · su5ti tuyéndolos con otras 

formas de pago menos costosas, como alimentación inadecuada. 

Segundo, se eKtendiO el área c:ultivatlle para reponer en volumen de 

exportación lo que se perdio en precio: 

En 1929 se e1-1po1 .. taron 131248 toneladas de café en oro¡ en el 30 
las e1<portaciones ascendieron a 17, 272 ton.¡ en plena crisis, 
en 1935 siguió subiendo hasta alcanzar~ casi 19,000. ton. (19). 

La· expansoión del cultivo del café desplazó aun ~ m.is ¡;,ente da 

sus tiert'as, obl19ándoles a comerciar su traba.Jo con el café. 

La cri9is de los años 30 mostró las limitaciones del modelo 

mono-exportador capitalista dependiente de Nicarai;iua, y acentué la 

necesidad de las clases e intereses hegem6n1cos de reforzar aun mas 

esa estructura en crisi.:.. 

l!l modelo habia agotado sus posibili~ades de desarrollof la. 

hagemonia oligá1•quica, dependiente y debilitada no pudo imoulsar un 

proyecto nacional por su propia c:ris_is de eicistenc:ia. l.as masas 

mat"ginadas que apoyaron al movimiento de Sandino tampoc:o oud1eron 

eJerc:er una he9emont.a. l.a c:risis creo las condiciones que 

p1•ovocaro11 el surgimiento de las dictaduras en todo Centroamérica. 

Dictaduras que desplazaron a las oligarquias tradicionales' de la 

escena politica, pe1•0 no impl icé e~ ascenso _ de nUeVas forma.9 
' ~ ' ; l ' ~ . ' . ·~ \, 

$Oc:iales, sino el refor;:amlento de la est1•uCtura' ·' 90C'io.;..e'con·ómica 

desigual y dependiente. 

En Nica1·agua, donde los intereses 
,- '' - . 

geop-ol i t ic'os .,:not:;teamericaiios 

?04 

se9uian vigentes, la d1ctadu1•a de So.moza-que sUr91~ de- ·1a:-c:1~·isi·s9c:.i.; 

tuvo todo el 5ello de "made ir\ U.1S.A. 11 ; So-nlo:..\. fue el"' .pro'_dÚéto -~·•ra· __ ,_:_-:· 

invenc.i'ón· dÉ! 'iós Esta.dos Unida·s,;' Su eJército;<·lS.' GÜ~rd1a".-Nac\onai-~:-->' '' 



la habian inventado los Estados Unidos 'para cumplir con el papel de 
', 

asegurar• sus intereses económi.cos y 9eopol i tices. s·er la una 

c'reación más de los Estados Unidos que nefa5tas 

consecuencias para los Derechos Humanos. 

La formación de una Guat•dia Nacional antedata a una poli ti ca 

re9ional norteamericana que, iniciada en 1923, establece ejércitos 

que podr1an cumplir con el anterior papel de lo~ 11 mat•1nes 11 

estadounidenses: mantener el orden y la estabi 1 id~d en 

Centroamérica. 

El Departamento.de Estado presiono a tod·o·s-1~~ :9ob1~·rn.0S d~ la-a 

repúblicas centroamericanas a firmar tratados 'para t.i ér~eaci6n de 

Guardias Nacionales. En 1924 el Departamento de ·E~:tado ~·oti ficO' al 

!JObiet'no de Nicaragua que se retirarlan pronto su9 tropas del oa1s. 

El primero de enet"c de 1923 toma posesión del cargo de presidente. 

Carlos Solórzano, pidiendo de inmediato que los Estados Unidos no 

retiraran sus tropas. Los Estados Unidos estaban dispuestos a la 

prót•roga m1entrau que el gobierno de Solórzano tomara medidas para 

crear una polic:1a bajo el entrenamiento de los Estados Unidos. 

El Departamento de Es.tado de los Estados Unldos presentó al 

Congreso nicaragUense un plan para la organizacion de una polic1a 

·que en el futuro tendrla las 'funciones simultáneas de policia, 

!3-rmada. y eJérc:ito. La enmienda fue aprobada en mayo y el 10 de 

junio de 1925, MaJ01• Calvin B. Carter fue designado Jefe de la 

polic1a y de la escuela de instt•ucción. Los 11 nÍarines•1 

estadounidenses se retiraron, pero la lucha entre liberales y· 

conservadores y sus esfuer~os por utilizar a la nUe ... ·a fuct•::a 
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polic1ac? para fortalecer uus posiciones. orill6 a Adolfo 01az a 

pedir ayuda m11 i tar ame1•icana nuevamente. 

En 1q27 habia mAs de 2 1 000 "mal"'ines" en Nicaragua y los Estados 

Unidos mandaron al e:< secretario de 9ue1•r-a, Henry L. Stimson para 

establecer un cese de fue90 entre los liberale!! y conse1·vadores y 

la formacion de una modificada Guardia Nacional que, poco a poco, 

reemplazaré a los "marines" en el pais. 

El Departamento de Estado habia dicho que los ºmarinas" 

solamente iban a Quedarse provisionalmente y que querlan retirarlos 

para el año 1931 1 pero por el año 19301 la guardia tenia sólo 15 

oficiales nicara~üenses, de un total de 220 1 ninguno de ellos un 

alto oficial (20). 

Sin embargo, la composiciOn de la guardia no fue tan importante 

como el control de ella. Pot• la falta de institucionalización 

.Politica y !locial en el pais, los medios coercitivos 

tradicionalmente tuvieron un papel importante en el mantenilÍliento. 

del ~rden. La creacion de un moderno eJerci to para asumit• el 
-! _,,-¡-.J.~ i :'·;~\. ti~ü .. :> 

con Junto de los medios de coersion fue clave para 'el· C:ontr.ol del 
',!' ;~,;:,-.. ';},'<,f.',,f-•;_,,.ii;¡·¡~·'; :..:~ 

pals. La nueva guardia. podria ser utilizada se9ún cter•tos· intereses 
-\·i --r~¡ ;.: f-_ '.~JJ; ".:' [ tl · .. (/-:';",-,o,-.•' "' · 

pollticos, de clase y de los Estados Unido'5 para eJercer·un control 
'.-·i:"·:f t'rt.'~~L": j~ 

efectivo sobre el Estado. 

Además, quien pudiera asumir el cargo de Jefe de la Guardia 

Nacional tcndria en sus manos la fuerza para sus propios fines 

politices. 
'•,; 

En 1932 todavla no hablan sido cubiertos los· puestos of.iciales 

lle la 9uard1a pot· la graduación de la a~ademia, pit:ro los _EStados 

Unidos, bajo presiones crecientes del ejército de'Sandino, tuvieron 
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que salir del pais. Para los norteamericanos lo mAs importante fue 

tener un jefe confiable de la Guardia Nacional. Despuas de varias 

reuniones con oficiales norteamericanos para asegurar su tUtura 

coopet"ac:ion, loa Estados Unidos nombraron a Anastasia Scmoza Garcia 

como jefe de la Guardia Nacional y el 1o. de enero de 1933 dieron 

el control de la guardia a los nicaragUenses y salieron los 

wmarines•• del pais. 

Logrado esto, Sandino estuvo dispuesto a hablar en tét--mtnos de 

pa::. Durante los 7 años de lucha guerrillera de SandiflO pasaron por 

Nicaragua 50,000 soldados estadounidenses(21) dejando_ un saldo· de 

mbs de 20,000 muertos. 

En los convenios de paz del 2 de febrero de 1933, en los que 

participó el guerrillero de las Segovia'!i, se acordó la promulc;,aciOn 

de una amplia amnist1a y el desarme del ejército de 'sandino 1 

efectuado el 22 del mismo mes. 

La Guardia Nacional empe~6 a hostigar a los soldados de 6andino, 

y e~ general manifestó en numerosa9 ocasiones su inconfot•midad co.n 

la actividad ile9al de la guardia1 11 que poi• ser inconstitucional es 

irresponsable" (23). Sand ino dac laro en varias ocasiones quEÍ 1.9. 

Guardia Nacional era un ejercito creado al margen de 

Conatituci6n polit1ca del pats y también cuest'ionó.1& lealt'ad' de 14'·,· 

Guardia a la patr•ia1 
·¡ ¡ ~.'-, .. !\! ::..· •. · ,; -... -; 

Aqui no hay dos sino tres E'!tadosi la fuerza del Pres·i:deiite de 
la República, la de la Guardia Nacional . y la mi.a. Esto .. ·, es 
sene i ! lamente abnurdo. La guardia no obedece al Pt'.'e~id~n~~.· .:·:fo 
Sl• (24) 

Antes que las queJas de Sand1no se llevaran má.9 allá de ... una 
.•• +. 

reunión, fue asesinado el 21 de febrero de 1934 después da una cena 
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en la e.asa presidencial por una patrulla de la Guardia Nacional. L.a 

9uardia siguió con el ·hostigamiento y, durante ese mismo mes, 

arrasa la población de Wiwil1, asiento de la seccion centt•al de 
fa Cooperativa del R1o Coco, establecida en el norte poi• los 
combatientes del Ejército Defensor de la Soberania Nacional al 
firmarse la paz. Son asesinado m.é.& de 300 sandinistas, hombres, 
mujeres y niños. (2:5). 

Todas estas accipnes estuvieron ba.Jo el mando da Somoza. 

Como diJo Richard Millet en su estudio sobre la Guardia Nacional 

nicaraQUense; Guardians of the Dynasty1 

Los Estados Unidos hablan ·dado a Nicaragua el ejército meJor 
entrenado y equipado que ellos hubiesen conocido pero, ademas, 
hablan dado a esa nación un posible instrumento capaz de acabar 
con la oposición pol1tica con la mayo1• eficiencia que nunca 
antes. (26). 

L.os Estados Unidos habían creado el medio idóneo para ejercer 9U 

control en la región, asegurando la estabilidad del ot•den existente 

y, consecuentemente, sus intere!es comerciales y geopolitic:o1. Con 

Somoza los Estados Unidos cerraron esa fórmula con broche de oro. 

Como opina Set•gio Ramirez, actual vicepresidente de Nicaragua, 

la Guardia Nacional "era un eJército armado, entrenado e inspirado 

para actuar como una fuer;:a de ocupación en su propio' país 11 (27). 

Somoza iba a usar a la guardia como instrumento pat•a 1 ler;,ar al 

pode!' supremo. Ya con la desarticulación del ejercito de Sandin.o y 

el establecimiento de la Guardia Nacional, Somoza tenia el poder 

real en el país, pero sus ambiciones eran mayoresa 

en 1936 1 Somo;:a depone al presidente Sac:asa a tt•avés de un 
golpe de estado palaciego e impone al Congreso por medio de la 
fuerza de las armas la elección como pt•es.idente de. un miembro 
de su circulo de amigos personales, Carlos· Brenes Jarquin, a 
quien obliga a llamar' a. elecciones presidenciales en el pla:o 
de seis meses. <28). 

Somoza se retiro como Jefe de la guardia pat·a postularse como 

candidata a la presidencia. El 11 de diciembr·á de 193ó Scmc:a ganó 
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facilmente¡ obtuvo 107,01'..IO votos contra 169 de· su oponente, el Dr. 

Leonardo Argüel lo. (29). 

Lfl 13uardia Nacional aseguro la victoria mediante un fraude C!Ue 

se apoyó en la fuerza. Una costumbre que caracterizó.a todas las 

elecciones 11 libres" de la dinastía somocista (1937-1979). 

Una semana mAs tarde, el 10 de diciembre, todavla como 

presidente electo, Somoza asumió de nuevo la jefatura de la Guardia: 

Nacional y 1 .Junta con ese cargo, inició su primer perlado en la 

presidencia de la República <to •. de· enero de 19~7). 

Este matrimonio de poderes .abriO una de las épocas mAs largas y 

sangrientas de las dictaduras en América Latina. Anastasia Somo:a 

Garc1a es~ablecer1a un control total del pal&, reforzando la 

estructura de poder en su propio nombre, marginando a grandes 

sectores de la población y 

her&dar a sus hiJos, con 

asegu1~ando este dominio, que pod1•1a. 

la Guardia Nacional encargada da la 

repres1on masiva y una sistemática violacion de los Derechos 

Humanos. Sin embar~o, los tres Somo::a 90:.aban del patroc1n10 

económic:o, politice y militar estadounidense sin comparac1on en 

America Latina. Esta pa1•adoja solamente se puede expl ic:ar en el 

conteHto histórico que se ha desart'ollado en pá.9inas ani:et•101'es de 

la Guerra Fria.y la paranoia norteamericana. por mantener gobierno& 

pro-estadounidenses en una re9ión de tanta importancia 9eopol1t1ca, 

No obstante, cabe hacer un anal1sis histor1co del somoc1smo para 

demostrar más detalladamente el funcionamiento interno n1cara9i.lense 

de esa paradoja y las impl icac1ones del sbmocismo en los Derechos 

HUm,!.nos. 

289 



SOMOCISMO V DERECHOS HUMANOS 

Cuando Somo:a tomo el poder, Nicara9ua todav1a se encontraba en 

plena crisis debido a la depresión mundial capitalista. El modelo 

mono-e>eportadcr basado en el café no pudo recuperar" las divisas 

perdidas por los 'bajos pr"ecios internacionales a pesa1~ de la 

expansion de tierrag de cultivo y la e><plotación de mano de obra 

regalada. Los limites del modelo complicaron las precarias 

condiciones de vida de Qrandes sectores de la población. La 

expansión del cultivo del café expuls~ aun más campesinos de sus 

tierras, obligándoles a trabajar en el cultivo de e><portac1on, 

disminuyendo la pt'oducci6n para el consumo interno. En esta crisis 

el modelo de producción no pudo responder a las demandas de la-a 

grandes ma\\as ni para tt•abaJo ni pat"a alimentos b.isicos o para 

condiciones de vida humanas. 

S~n embargo, Somoza, desda un principio, refot•zó el modelo 

dependiente. La oposición civil, canal"izada por los grupo& 

conservadores <al 1 iciuidar a Sandin'o, · quien disfrutaba de apoyo 

popular, Somoza efectivamente habia eliminado la posibilidad de 

repr•esentac10n politica y eéonOmica de lOs llamados sectores 

populares, quedando la tradicional rivalidad politica entre los 

con"Aervadores y liberales) fue reprimida por la·guardia, su prensa 

censurada y su par•t1cipac1ón limitada. Somo:a buscaba reemplazar la 

hegemonla conservadora con su dom1n10 personal del pals. Aunque 

E:Jr"l:<:a r~prasentaba al Pat•tido Libera.l, sus maniobras maqu1ave11cas 

por el poder tenlan poco en comun con los anhelos del liberaliBmo 



burgués. La fero:: represión que acompalió su ascenso fue una clara 

mani'festacion de los p1•incip.ios de una dictadura de hierro seora 

una anticuada y subdesarrollada estt'uctut•a socio-aconóm1ca que fue 

Nicara9ua. De hecho, Somo;:a no Pretend1a otra ,cosa. 

RApidamente trabajó para institucio~alizar su coi;itrol, aumantadci 

cada vez más su dominio politice y económico. La-Guardia Nacional 
;':.< ;, 

fue su instrumento. Se dio nuevas responsabllid•dea a la t;iuardla, . ,,_,, 

incluyendo el cont1•ol de los sector·es estt•atég'ic_os del pal•. En 

1939, el Congreso ratificó que la Guardia· Nacional seria la única 

fuerza armada en el pais. Según el dgtallado estudio de Richard 

Mi 1 let, la Guardia Nacional 1 

fue la única fuerza armada de la nación, inclu1a a toda La 
polic1a y aun a las aduanas dentro de sus ran9os. Controlo el 
correo, los telé9ra'fos y los -:;ervicios de radio interno. oper'ó 
un e1(tenso servicio de inteligencia doméstica y controló las 
importaciones y ventas de todas las armas y a:<plosivos. Nadie, 
pudo entt'ar o salir del pats o siquiet·a empezar un negocio ain 
el permiso de la guardia. (301. 

La 9uardia era todo poderosa bajo el control de Somo:za y 4i1arante 

leal de su control del pais. Como observaba Cancino Troncoso en su ,_,. 
análisis histórico, la 9uardia1 

·,.:; .. 
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no obstante su modernidad técnica y profesional, funciona· como 
guardia pretoriana, ·en donde la relación que1 lo's:míembroB ·.d~1 ,la 
guardia tienen con su Jefe maximo no ·se· ·parece·,·a·1.<"v-10cülo 
Jeri&.rquico castrense, sino que sigue· sienOC:):,'l·úna~(.:·-relacion- ·.·. ·
caudi l lesca. (31) o 

.' • .. ;: ·:,_ ~ ~·::_ Y_.:M •• ,_.·; :.~ ·~:r:.:, ~-'{;.;~;;.;, -:'._/,, .,;_¿,\: ·_., 
Con ese control .Particular sobre. la_· gu'á1.-1:ii'a~·~: ·somoZa . logró 

'. ( ' ' '~:_,y·_,-;'.· .-:¡~,,'.;f,t-.-> '·' ;:·~k:"C+fri~.h.; ~·:· ·.~' '. '·' ' :· '' 
privati;:ar su peder, asignando las:funCio~E!a";"d'eFf~,:adnii~·i.stració·n, 

.... -,,. , ,--~~:"':(,:.~:,~::::~:·,:::·-.-:ri.·!!·J.t:_.~:~~,r~:-~t:.::<~.!.:.i:::':._ . .,. , .,,..,, 
del comercio y de la econom1a de .\mane1•a)~,paternal1sta ";a sus 

.-. '-1 'l · \ ·::., \f ·<r;;,;~,.·c:i .. ··:/: ~: ..... :r1 .. ;1,~"";~·:·;.;~;~·-:~~\· y: 

pat'ientes y am19os. Ase9u1~6 la·:~i~~l'tci.d ::·d~ l~~ 9~a1~ci'i~ :.~On··.-const .. ant~9 
· .. ·,.;.: ; ·.<::· . .-¡·: ._; ..;-~·¡; -~¡,· .':.!::}:' ;·_:¿_,-;.'-'·';'.~:: .. : •.\(1'::·: '. 1," 

Se:, ·e~·tál:J.léé_"ió. ···en" ·Ni'C:·a·i-aQUá el ·estado 
.,.. ., t'-" l'•~<'•-'·~.o··;·.::.-·:·· ·''" 

aumentos de salarios. 

somocista, represivo y d_ictat~rial •.. · 



1 

f 

Las· t•elaciones que se e:.tablecen entre dicha 'forma de E.stado y 
la 5oc:1edad civil servian puramente de dominación, es decir. úe 
ejercicio .de la fuerza y de la coacc:.1ón por oarte del Estado 
para mantener a la scc.1edad c:iYil sin posibilidad de construir 
canales dEt representac1on pal"'a sus intereses plurales. En 
términos 9ramscianos, soe tratarla de un tipo ae Estado donde no 
eHistiria la funci6n hegemOnica, as decir, aquella Que suscrita 
la adhe9i6n ideolói;¡ica o el a5ent1miento de los qooernados a 
una autoridad le~ltima y a un pro)lecto histor1co determinado. 
El ejercicio de la hegiemon1a supone un c;¡rado de consenso 
soc:.tal, mientras que el logro funcional para la reali::ac10n de 
la dom:inac:ión, s·iqnifica en la conceptuali:ación 9ramsc1ana, el 
uso de la coersiOn, de la repres1on y de la violact6n sacre el 
con Junto de la sociedad civt l~ tS2>. 

Los. Dat•echos Humanos de la sociedad ctv11, 'fuer.;¡ de la éltte 

dominante somoc1sta, en nin9Un momento fueron con51derados. LO'll 

únicos humanos que go:aban de derecho!iS 1ueron aquel.los que Cle 

manera militar o familiar r,e"for::aron el dominio de Somoza sobre el 

pats; oficiales de la Guardia.Nacional Que se aprovecharon de loa 

sobornos y la corrupción para hacer- sus pequeAas fot•tutta'S~· 

tam
0

il.1ar-es y amigos que vendieron su lealtad a Somoza por' una·· 

emtJresa, una 'finca o un puesto politice •. Fuera de es;;ta élite, el 

pueblo nicaragüense ten ta sus derechos seriamente l imi tadcs1 lon 

cuales inc:lu1an et' darec:ho de votar o no votar Pª'"ª que una el 1 t9 

dictatorial siguiera en el poder <independiente del resultado ael 

votc>1el derec.hc de ne malntfestar ninguna opo11.1c10n contra l".a 

dictadura¡ el der•echo de estar obligada a trabajar unos meses del 

e.Fto ccn poca.remuneración en condiciones subliumanafl de traba.Jo~ 91 

de~'echo a la 19noranc:1a. y a. ·1a enfermedad, cya que el acceso a la 

educa.cion y la salud eran det·ec:hos exclusivamente ejercidos por la 

élite dominal)te>. En cambio, Somc:a rapidamente ejerció su. derecho 

de ser d1c.t¿¡dor Ps•~a apoderarse del pats .. 
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Va en 1944 Somoza era e~ máts grande tert•ateniente en N1cara¡;¡ua. 

Al declarar la guerra al eje fagcista, Somoza aproveché pa1·a 

eHpropiar las eHtensas plantac1o.nes cafetaleras y otros intereses 

de los alemanes. 

Grandes latifundios ubicados en los departamentos de Matagalpa 
y Jinote9a pasaron directamente a las manos de Somoza, al il",fUal 
que muchos otros latifundios de café situados en la sierras de 
Managua. (33). 

Asl como e~propiaba al eector tradicional del modelo mono 

exportador y dependiente, Somo za controlat;ia la nac1ente 

industrialización nacional que resulté del corte de los mercados de 

los centros capitalistas por la Segunda Guerra Mundial, Al negar 

toda participación no somocista, el resultado fue, i9ual que en 

Guatemala, al eetal la.miento de un movimiento popular anti 

dictatorial de amplia representación clasista en contra de Somoza. 

Esa opos1cton se manifestó en forma de protestas callejeras en las 

principales ciudades, como Manaqua y LeOn y an una huclQa de los 

comerciantes, centros lndustr1al.ee y agricultores en demanda de la 

renuñcia de Somo%a. La Guardia Nacional 9ofocé violentamente estas 

manifestaciones, interviniendo en la Universidad Nacional ·para 

desactivar el mov1miento estudiantil y cerrando el periódico La 

Prensa de la oposición conservadora. 

Mientras en Guatemala durante la década re11olucionaria hicieron 

reforma tras t•eforma que amenazaba la he9emon1a eatadounidense y el 

modelo capitalista dependiente, la·s Estados Unidos empe:aron a 

preocupar9e por la ideolog1a popular 
"',\-·'-e-! 

~u,~ 1.lamaban, _comunista, y 

vieron en Nicaragua una p1e:a clave pa~a_ afCar1Zar su estabilidad en 
.-- , ..... "·' ,, "'- .. '·. 

el r•ompecabezas 
- ... \":. . . 

cabalmente con los requerimien~os i~leopC?l1tic~9 e~t_adouniden~est gu 



lealtad era mil vec:.ee preferible a las acciones de gobiernos 

democráticos que me preocuparon por las condiciones de ei<plotación, 

subd!!!SAl"l""Dllo y mar9inaci6n de los pueblos <como pretend1a el 

proyecto capitali9ta nacional de Arévalo Y Arbenz en Guatemala). El 

presidente Roosoevelt habia expresado la importancia de esa lealtad 

•n •Ü elocuerite oratoria sobre el dictador TruJillo de, la República 

Dominicana, cuando comentaba "yo se que es un hijo de puta, pero es 

nuestro hijo de puta". Con todo el apoyo estadounidense, Somoza fue 

reelecto en 1950, después de maquinar un golpe para eliminar a la 

oposiciOn Y,t al mismo tiempo qua los Estados Unidos maniobraron en 

contra del gobierno reformista de Arbenz en Guatemala, también se 

preocuparon por impedir" cambios parecidos en Nicar"agua. El mejor 

garanta de esü egtübilidad era Somoza ~l cual loa Estado9 Unidos 

buscaron fortalecer" a t,..aves del apoyo a la Guardia Nacional. 

Desde 1943, m1embros de la guar"dia empezaron a recibir 

entrenamiento de los Estados Unidos en For't Gullck del Comando Sur 

estadounidense en F'anama. En los años de la poat 9uerra este 

entrenamiento aumentó. Se trataba de una pol1tica aseguradora de la 

pro9resiva subor'dinaci6n financiera e 1deol69ica de los ejércitos 

de dominación en América Latina para mantener' su propio dominio en 

la época de la Guerra Ft'la. 

A loa Estados Unidos, durante el largo oeriodo de la Guerra 

Fria, no les importo la s1tuac1ón soc10-econom1ca interna de los 

paises bajo su hegemonla. Para ellos no fue importante que la 

injusticia, la falta ae democrac1a, las violac:1ones de los Derechos 

HL1manos caracter1:arian a esos paises mientras mostt•aran su lealtad 

pol1tica e ideolói;.ica a lo!! Estados Unidos. Nicaragua baJo Somoza 
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-,., ;; : . -.. . ·(· ., ... ····' 
no fue la eitc:epcion. El anticomunismo de Somoza fue i9ual de 

.•.': ... , . ';' 
virulento que el de el mismo senador Macat•thy, y por lo tantC fue 

un amigo querido de los Estados Unidos durante la evolución de la 

Guerra Fria. Los Estados Unidos vieron e1 iOrt~leci:,nien-to de esa 

amistad en el apoyo al cada vez mayor control econ6mtco · de Somoza 

<que no entraba en con1licto tanto con sus prcPioS intereses 

económicos porque estos eran subordinados de sus interese's 

Qeopolltico!I) y en el apoyo de la G"uardia N~~·io~·~{~ Ambos serv1an 
·,,., 

como el soporte del control polltico d& Somoza. 

Los Estados Unidos aumentaron su ayuda -miift'ar·'·y ·firianc.i'e1·a· a' la 
; ,- ~,,,_·, .; 'i ": -· >- ' - ' • 1 

guardia •. En el año 1954 el presupuesto de la_ 9uardl~ fu.e el doble 
• ··_; \c'-"<1:~ 1_ _'•-.1-; ;• .. 1. 

al del año 1950. En 1952 enviaron una misión de la' fuerza·: aerea a 

~1cara9ua y postari.ormente, en 1954, inictO · la ·a:yud& de·l 11AP . 
.. ·- ·-· ' . " - ;~-.-'·_· i:¡ _· :, " ·:. 

<Pror;:irama de Asistencia Militar>. El fortalecimiento de.·la, 9ua1•dia, 

ase9ur0 la permanencia del Control po11ttcO' ·y·-'~'¿~:~-étmi'd~ -.~e Somo-%~, 
quien ya controlaba el Banco Nacional d-~-.· :~i~~,,-~-~g~;~··. '·el Banco 

Hipotecario, La Caja Nacional de Crédito'·f.0P'~1·ar·.,-; el F~t~i·ocari·il 

del Pacifico de Nicaragua, la Empresa de Luz. y E~~rgia E:'1éc,trica, 

la Empt~esa de A9Ua Potable, la Empresa de Vapores de Nicaragua, la 

recaudación de Aduanas, mercados, hospitales, etc •••• además de su 

dc"minacion sobre el sector agropecuario como principal 

~errateniente del pais. (34). 

ParadoJicamente, Somoza ejercia este dominio pretoriano.· 

ol19árqu1co, antidemoct'At1co y antil1beral 11 dentro del marco" de 

una Constitucion Liberal que declaraba 'los sagrados derechos 

individuales en toda su 9lo1~1a constitucional. La misma 9ua1·d1a 

pretoriana de Somoza 1 mientras que desataca una represion constante 



Y masiva.:e1~i,.~on.~~.~ ~'!!otl~,:.~~Y'?':'~ª de la po~lac1ón 1 • también recibia 

su convocatoria: constitucional•--- ,., ... -..... '•·' . . ., ,. 

La .. CoD_st_i.t_uci·ó.n._de 1951).habla establecido en el .articulo 314 

L& t Guardia· Na_cional de Nicaragua es la única Fuer;:a Armada de 
la RePóblica, destinada a garantizar la independencia de la 
nación,: la integridad de su territorio, la pa~ interior y la 
seguridad de los. derechos individuales. (35). 

· lCuáles det~echos individuales'? Desde que Somoza tomó al poder a 

toda oposición le fueron negados sus derechos y se les prohibió 

eJercerlos. La guardia sólo funcionaba como aparato de coet'sión 

para reprimir todo lo que no coincid1a con el dominio personal de 

Somoza. La 9ran mayorla de la población tem1a a la Guardia Nacional 

por sus abusos de los mismos derechos cuya ob l i9ac i6n 

constitucional fue la de defenderlos. Ese paradójico abismo entre 

la real id ad y la retórica, que cada vez se ampl 1a más, encentro 

salida y justificación en una reforma constitucional posterior que 

in.'Btituctonalizaria al anticomunis~o de la Guerra Fr.ia. En la 

re1orma hecha en 1955 sobre la Constitución de 1950, el articulo 

llb se la1a asi: 

El Estado prohibe la formacion y actividades del pari{ido 
comunista y de los qua sustentan ideoloQias similares ••• los 
individuos que a ellos pertenezcan, no pueden desempeñar 
ningun"! función pó.blica. C3ó). 

Fue la primera vez que aparec10 esa preocupación ·ideológica de 

la Guerra Ft•ia en la Constitución nicaragUensa. Una preocupacion 

que los Esta.dos Unidos y paises sometidos a ellos mo5trarian en el 

anticomunismo, la justificacion moral ·e ideológica para la 

represion de los sectores populares. Supuestamente .dentro del mat•co 

de la constitución 11oe1•al, no puede haber limites acore los 
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d•r11c:hos da 4t50ctaci6n, de reunié:ln o de pal.abra, sin umbat•901 en la 

realidad, esos derecho& eran eJet'cldos exclusivamente poto las 

élites minoritarias del somocismo, y 

independiente de au ideolo9ia. 

na9ados 

Por lo 

a toda oposicion, 

tanto, el Partido 

Conservador, que en ningCn memento padrla ser acuaado d& sustentar• 

una ideologta comuniata, tradicionalmente ~e ha visto ne9ado de 

e9a!.\ 1 tbartades. 

Los movimientos antisomocistaa eran tambt~n antiimpertalistag y 

n•cionalistas. El evidente vinculo de Somoza con los Eatadas 

Unidos, combinado con ~l tradicional aomettm1entc del pats a los 

interese9 imperialistas, solamente reforzó ese antiimpari4lismo. 

Sin embargo, todo movimiento ant1eomoc1sta, antiimperialiata y 

nacionalista futt reprimido por sustentar una ideola91a similar• a la 

de los comuni9tas. Represión que se Justificaba dentro de 1a 

Conetituci6n liberal. El apoyo estadounidense para Somoza era una 

cla1'a manife9taciOn de la contradicción que presentaba el 

segu~miento de los intereseB geopol ! ticas nor•taamearicanog. Una 

contradicción que históricamente intentaban encubrir con la 

reivindicación mol'al del liberalismo y la propacyanda anticomur:tista. 

Pero Somoza no solo fue anticomunista, sino antidemocratico y 

antiliberal, a pesar de su candidatura perenne del Partido ~iberal. 

Fue un dictador brutal, tuera de 5u tiempo, un anacronismo 

sostenido por lo9 Estados Unidos. 

No obstante, el é:<i to de Somoza no se deb1a c:omoletamenta al 

apoyo estadoun1dense o el poderlo militar de la Guardia Nacional. 

Con 1 a r·ecuperac íon del· sí e.tema c:ap í tal is ta deg,oués de su 

estancamiento en los año9 de 9uer1·a, la economta nicar<JgfJense 
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empez6 a crecer, eKpandirse y florecer. Somoza habia capeado la 

crisis econOmica y, comenzando a partir de 1950 can el au9e 

algodonero <que servia a las necesidades estratégicas 

estadounidenses en la ouerra de Corea), se empezó una nueva etaaa 

capitalista de la eccnomia, que sostendrla el control politice de 

Somoza con más legitimidad que la del soporte militar de la Guardia 

Nacional. 

El cultive del algodón implicó una cierta modernización y la 

expansión del capitalismo en el campo. L.as plantaciones usaron m.1.s 

máquinas y equipos que otros sectores del agro y, con los altos 

precios para al aloodón 1 Nica1·a9ua genero rique;:as sin pt•ecedente. 

Desde 1950 a 1955 las regiones cerealeras del Pacifico fueron 

convertidas en 6.rea9 de cultivo algodonero que ocuparon el 80% del 

•rea cultivada' 

en 1949 se exportan 379 toneladas de algodOn desmotado, y unos 
años después, en 19551 el volumen de algodón eMportado asciende 
a 43 1 971 toneladas, 1, 120 veces más que en 1949. <37). 

Fue e9te auge el que formó la base para un crecimiento qua 

duraria. más de 20 años. So formaron nuovos grupos capitalistas que 

pactaron con la dictadura y fortalec1eran el sistema de dominación. 

L.a exportación pas6 de 0.6 a 2.7 millones de quintales/01•0 
entre 1960-ól y 1965-6ó1 y sus valot·~s de 14.7 a 6ó.1 millones 
de dOlares <4 vace9 y media en ambos cascsl1 su parte en las 
exportaciones totale9 aumento aproximadamente del 25% al 40%. 
(38). 

L.a C!Xpans16n del alc;,odon permi tio un cree imiento econ6m1co 

acelerado. Entre 1956-65 el crecimiento de la ec.onomla reoistro una 

base anual promedio de 5.4%, a.pesar del mal quinquenio 19:Só-60; la 

t.1.Sao de 196': marcaba un record, con un 10.'6%. 
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El au9e del algodón no afecto en gran medida al café, la rama de 

&Qroexportación tradicional con la que Nicara9ua fue inser'tada en 

a'l mercado mundial capitalista. Después de la guerra, el café de 

nuevo enfrentó los buenos precios y altas demandas aumentando las 

Areas de cultivo. 

Sin embargo, este crecimiento no implicó un mejoramiento en las 

condiciones de t1-abaJo para las mayor1as, que se9u1a aiendo 

sometidas y explotadas como en el siglo pasado. 

La empresa a9ro-e:<portado1-a desarrollada a partir del "mi laQro" 
de los años 50 y 60 tiene su disposición a una masa de 
trabajadores baratos, a sus mujeres y sus niños -más baratos 
aún- y los hace entrar intensivamente en sus campos pa1•a la 
cosecha que dura como máximo 90 d1as al año, y les paga a 
destajo y con retribuciones baJ1simas. Sin organaciones propia9 
ni otras factores de presion a su favor, y con el aparato 
represivo somocista encima, los trabajado1-es están en manos ae 
sus patrones, y éstos recuperan buena parte de los salarios que 
pagan a sus obreros vendiéndoles comida y aloJamiento 
miserable. <39>. 

~ara complementar su miserable salario. los campesinos podlan 

obtener, igual que en el feudalismo del siglo pasado, adelantos de 

dinero por cuenta de su trabajo futuro, rendimiendo la deuda con 

las hot'45 de labor que el patrón fijaba. A los que no pudieron 

cumplir, o no quisieron, les mandaron ·a la cárcel. 

La bonanza de los capitalistas bajo Somo~a en n1ngún momento &e 

tradujo a favor de mejor1as en la alimentación~ el trabajo, la 

,&alud de la mayor1a de la poblac:ion cuyas condiciones de existencia 
... -, ' -~ 

sec;¡ulan siendo subhumanas. El modelo ::·somocista nunca pretendiO 
. 'i· : _;_¡;; ;· :'..';-·.~::- __ ·- : .. \' 

resolver dicha situación de las masas,·_ tampoco. pudo, porque su 
,.-_, 1' :'.:: \'. ·;{·');_~-. ·., ·.• .. ~ ... :·,. ' ··].'' 

existencia se daba gracias a es~!l~ffii·smas·, r9lac't'ones "de e:iplotacton 
'·~·: ::· .-~,! ¡ . ; '¡·,·>' ":': '.';'.-'! ' ,¡,_;, 

y dominación y la continua marQinación de-. la mayorla de la 

pob lac ion. Estas condiciones fu~l·on eKasper_adas 'pO~· 1·a. si t·uac: ion 
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demográf 1ca del pais. Nicaragu~ es uno de los paises menos urbanos 

de América con un 64. 84% de la población sier:tdo rural en el arlo 

1950. El crec1m1ento de esa población destaco los limite& del 

modelo agro-eicportador de 

adecuadas para las mayorias. 

Somoza 

Entre 

de proveer las condicione9 

1930 y 1971 la población 

nacional casi se duplicó (40> y con ello se duplicó también el 

hambre y la miseria, la pobre:.a y la marginación. 

Cuando Scmoza anunciaba su candidatura para reele9irse a la 

pre&idencia en 1956, se burlaba de las formas democr.1ticas y de la 

voluntad de la mayor1a del pueblo de Nicaragua. Esa burla tuvo 

respuesta en el gesto del poeta Rigoberto López Pérez, quien mató a 

Somoza después de que éste recibiera la nominaciOn como candidato 

del Partido Liberal. Somo::a murió a pesar de los esfuer::os de 

médicos estadounidenses y el cuidado 

, preáidenta Eisenhower para su 

fortalecimiento económic:o militar 

intensivo ordenado pot• 

amigo. Sin 

del somoc1smo 

embargo, 

permitió 

al. 

al 

la 

consolidación de una nueva generación somocista. El hijo mayor de 

Somo%a, Luis Somoza Debayle, quien ocupaba el c:arQo de Presidente 

de la Cámara de Diputados, asumió la presidencia de manera 

provisional. El otro hijo, Anastasia Somoza Debayle, gJ•aduado de 

West Point, en Estados Unidos, se mantuvo como Jete de la Gual'dia 

~acional. La combinación a5eguró que ganara Luis Somoza las 

elec:.c:iones en 1957. Los Somoza impusieron un estado de sitio en el 

cual se desató una represion masiva en e_l pais para eliminar a la 

oposición. Apenas un dia antes de las elec:c:iones fue le·vantaoo el 

estado de sitio, pero la ley marcial reinó durante 4 do los 5 años 

que Luis Somo::a estuvo en el poder. 
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En octubre de 1959 el veter'ana oene1~a1 del EJército OefenBor da 

SAndino, Ramón Rauda1e!S, de 68 aliot1 reavivó la lucha armada 

antisomocismta. y antiimpet•ialista para combatir a la dictadura. La 

futili~ad de la ef1mera lucha de Raudales no quita la le;itimidad 

da su geato de rebelión. Fue la reivindicación del derec.ho de la 

r&!listencia a la opraaión1 reclamo qua se manifestó, a pec;sa.1~ de la 

rept'esiOn, hasta la victoria de la revolucibn sandi.nista. 

Frente • la muy superior Guardia Nacional y can Raudales muerto 

en t:cmbate, el 18 de octubre la guerrilla se desintegró y $9 

estableció otro capitulo de la dinastta somoc.ista. 

La nueva 9enet"aci6n de los Somcza se consclid6 dut•ante lo~ aAos 

60, c:aracteri:ada por el fortalecimiento de la dic:tadu.ra y por un 

acercamiento polttico e ideológico del somocismo a Las necesidades 

Qeopollticas eetadounidenseu. 

El triun1o de la revolución cubana alentó y e-stimltl6 la Lucha 

populolt'" y revolucionaria a travé& de América Latina. En Nicaragua , 

la lucha antisomoc:ista emp1eza a adquirir c:at"acter19ticas 

independientes y revolucionarias, dejando· atrAs· la hogemon1a. de los 

c:on'3ervadores que tradicionalmente encabezaban la" oposición c:ontra. 

Somoza. Se for-maron grupou. estudiantiles, nuevas columna~ 

guerf-illaras y una organiiación opoaltora qua inicia desde el 

exilio el planteamiento da la necesidad de impulsar cambios 

aatructurales económicos, pol1tlcos y sociales. 

Carloa Fonseca, Silvia Mayorga y TcmAs Bor9e 1ue,.on los 

dirigentes que gobresalian entre muchas de esa opcsic1ón. En 1qóo 

fundaron en Cesta Rica la Juventud Revoluc.1onar:ia N1caragl.J.en~e ·y 

posteriormente el Ft·enta Sandinista de Liberac1on Nacional <FSLN>.· 
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Fonseca fue el principal ideólogo revolucionario antisomocista. 

Desde esas fechas hasta su muerte en 1976~ 3 años antas de la 

victoria da la revolucion. Su visión de la realidad nicaragl.lanse 

fue ne solamente antisomocista sino antiimper:!alista 1 y su 

identificacion de la lucha revoluctonat•ia con la figura de Sandino 

(41> la aportac10n mlls significativa en el proceso revolucionario. 

Las principales preocupac1onets 1deol6gicas de Fonseca en 1960 

formaron las bases c¡ue todavía sustentan al proceso revolucionario 

hoy en dla, y por lo tanto cabe señalarlas. Para Fonseca, fue la 

estructul"a socio económica en que se apoyo la dictadura y su 

dependencia a la metrópoli capitalista estadounidense la raiz de 

todos los males y el obstáculo principal para la vigencia de los 

Derechos Humanos1 "Nuestt"'o pais forma parte del mundo oprimido pot• 

el imperialismo cuya capital se sncuentt"'a en Washin9ton 11 C42>. Y 

con el pais en esas condiciones1 

una 

han sido Jas d.mc11as masas del pueblo las QUe han sopor•tado Jos 
mayores sufrimientos; la miseria y el hambre, el analfabetismo 
y la pe1•secus10n se han concentrado en las espaldas de los 
hombres sencillos del pueblo. <43>. 

Es en nombre de ese pueblo oprimido que Fonseca llama a hacet• 

transforma.e ión revolucionaria que buscarla atender esas 

condiciones socio-económicas de las amplias masas nicaragüenses. 

Fonsec:a queria una transformación quea 

invierta y vuelva al revés todos los órdenes de la vida en 
Nica1•a9ua. De tal manera que los dominadores se conviet•tan en 
dominados y los dominados en dominadores. l44). 

El obstáculo a esa transformac1on hacia "una Patria Libt"e y un 

pueblo feliz" fue el somocismo. La dictadura que se· reforzaba con 

la repres1on de la Guardia Nacional. As.i lo destacó Fonsecaz 

Las condiciones peculiares de la realidad nicaragüense llevan 
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al convencimiento de que la lucha legal del pueblo no puede 
conducir. a la victoria ••• 1a culminacion de una lucha legal es 
la· celebración de unas elecciones libres, en las que resu1t.a 
posible remover el andamiaJe gubernamental. Pero la dictadura 
somoclsta es un régimen de fuerza y no de ley. Quienes 
controlan la dictadura son los que controlan la Guardia 
Nacional. Es absurdo po,. consiguiente que el pueblo levanta la 
lay contra la fuerza, el c6digo contra la bayoneta ••• Solamenta 
el pueblo alzado en armas es capaz de l 1quidar a la dictadura 
somocista. <45>. 

VI 

Hoy más que nunca el pueblo de Nicaragua se nieqL'\ a cru::.cu• los 
brazo9 ante la opresión y se dispone a t•eclamar valerosamente 
sus det·echos. El profundo descontento de las masas populares, 
de los explotados y oprimidos en Nicaragua es totalmente Justo. 
(46). . 

El discu1•so conten1a la misma legitimizacion de la lucha armada 

que hab.la dado Fidel Castro, la e:rpresiOn del le91timo det'echo de 

rebelión en contra de la tiranía y la inevitabilidad de la lucha 

revoluc:ionat'"ia. Sin desviarse de la reivindic:acion antiimperialiiita 

y nacionalista de Sandino "~l prócer mola brillante en la historia 

de Nicaragua" t4?> ,Fonseca reccnoci.O los. pa~•alelos ideolDQicos con 

la, r"evolución cubanaa 11 somoa la generación de la revolución cubana, 

la genet'aciOn fidelista 11 • <48>. 

Sin efnbat•go, Nicaragua no era otra Cuba, y ·nunca lo aer•la. Los 

Estados Unidos se comprometi"eron a nunca dejar repetir otra Cub~, y 

e~ Nicaragua, la Suardia Nacional fue eficiente ejecutor de ~al 

voluntad. 

El poder!o represivo de la Guardia .:Nacional limitó toda 

posibilidad de consolidación de· 16.s fuerzás;.opositoras, con.la 

guat•dia se mantenia la segur1dad 1'nterna'de1 ... somcic:ismo a través de 

la sistem4tica violación ··de los' ·'derSchos ·de la oposición. EstA ·. 

represion se Justificaba a través·· del ·~;nt1"co"rnunismo ·de la ·seqLu•idad 

Nacional, una doctrina en que '·1a·'.'· güa'.t.dicl 'e.sts.bá ·1nmerSa. ;·L.a' 
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importancia de Nicaragua nunca dejo de uer· clave en la visión 

geopol1tica estadounidense de la región, hecho que fue evidente en 

e'l patrocinio estadounidense a la Guardia Nacional• 

Nicaragua es el pais latinoamericano con el mayor numero de 
soldados, oficip.les y polic1as entrenados directamente por los 
Estados Unidos. 4, 119 mi 1 i tares provenientes de Nicaragua 
fueron entrenados en la Escuela de las Américas de Fort Gulick 
(zona del Canal) desde 1946 hasta mar:::o de 1973, siendo la 
cifra más alta de entrenados de América Latina, seguida muy 
lejos por Venezuela <2 1 846), Panama C2,472>, Bolivia <2,679), 
etc. <49> 

Con ese entrenamiento ideológico-militar, el Estado dictatorial 

de Nicaragua y su Guardia Nacional pasaron a ser el principal 

agente de los intereses geopoliticos estadounidenses en 

Centroamérica. Cuando los Estados Unidos mentaron la invasión da 

Bah1a de Cochino~ para derrocar a la naciente revolución cubana, 

usaron a Nicaragua como una base. Po9te1•iarmente, una tuerza de la 

Guardia Nacional participó en la invasión estadounidense de la· 

Republica Dominicana en 1965. 

Con la llegada del Presidente Kennedy a la Clisa Blanca., 

empe:?:aron los intentas de deslegitimizar a la lucha revolucionaria. 

Kennedy buscaba reempla:::at• a la5 dictadut•as y estimular, una serie 

de reformas socio-ec:onom1cas par•a cooptat• esa alternativa_. Perq en 

Nicaragua, cuya importancia estraté9ica fue más destacada, esas 

reformas nunca 1ueron más que maquillaJe - del statu qua. Las 
,.\',~-·: ;io<•; ;.~~¡ 

promesas de Luis Somo za de deJar la , presidencia · dSs"pué9 de un 

periodo, correspondta a la nueva· necesidad· ·de· encubrir la 

dictadura. En 1962 Rene Shick asum.iÓ ·l'a·;·~·r:~:-~J~·~1Ci·~·-:en nombre de la 
·: •:1 '_, •. ,,:;.-;:r,·: ·.; .;.•:¡r-~1 ,,,,¿ri~:.~;·." -... , . 

dinastia; el poder quedo en ma:fios."·de_Aiia·s·t·aSio:_Somci:::a Debayle, el 
: .. _., · ,, ;.-r.,·;i:)\':';·~fi ;:.!,O)¡,'· ;.¡ f'~í1··.q "·'. · ' · . 

jefe de la Guardia Nacional.· Li!JaS·· .. _-:·de'' presenta~ cambios, la 
.1· ,,_;.. < .. ,'·.:.; '· ·•·'.':;:;, ·;,:.u:·~' .. ':;\ , 

dictadura se vio fortalecida por la necesidad de enfrantar la 
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~menaza geopolitica de Cuba. El modelo económico, dependiente y 

desigual, se hizo aun mas dependiente y desigual, acompañando a la 

dependencia ideológica y cumpliendo con las necesidades del 

proyecto hegemónico norteamericano. 

Entra 1960 y 1978 la superficie agrop1•ecuaria de Nicaragua se 

multiplicó por 2. 4 con la expaneiOn algodonera, cafetalera y 

ganadera (51)). Esta expansión or19lnO expulsiones masivas de 

pequeños agr-icul torea, los cuales produjeron pat•a el mercado 

interno o para la subsistencia. El sector minifundista fue lo más 

golpeado por el crecimiento del modelo capitalista dependiente, 

perdiendo un tercio del Area total que pose1a entre 1963 y 1971 

(:51). 

Donde quiera que fue necesario se desposeyó 
la tierra que trabajaba, proceso apoyado 
represión somocista. (52). 

al campesinado de 
siempt•e por la 

Este proceso da acumulación enriqueció a las clases dominantes 

somoc1stas y condenó a un todavta mayor sector de la población al 

hambr.·e y desocupac16n. 

Bajo ese 
duplicó en 
permaneció 

macelo, la productividad de trabajo 
15 años (1960-73>, mientras que el 
practicamente al mismo nivel de 1960. 

en al camoo se 
salario real 

153). 

De nuevo el crec1m1ento económico beneficiaba solamente a las 

élites dominantes, sin traducirse en un mejoramiento de las 

condiciones de vida de las mayorias. De hecho, el crecimiento 

económico bajo esa estructura de dominación Onicamente fue posible 

a costa del pueblo. El modelo de prod~cci'On _ño P0d'1a atendet• sus 

demandas o derechos economices, soci~Í-~s -y:·,~~~ t~~~les. ·Sólo terldiá -. 
'i-·· ·'.:-,--,,,,_ 
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siutema de dominaciQn polttica y económica tuvo ~ue ser retor:ado 

por la Guardia Nacional, lo cual implicó una represión sobre las 

masas y una consecuente limitación y negación de sus derechos 

individuales. 

La candidatura de Anastasia Somoz:a por el Partido L.iber~a1 para 

las elecciones de 1967 originó una nueva represión politica por ~a 

guardia. Las elec:c:ioneg, fraudulentas por tracf icion. fueron 

transpa1•entes Onicamente por el hecho de que tod.o el mundo sab1a 

que Somoza iba a qanar• independientemente del voto. La opcsiciOn 

conservadora, que se hab1a agrupada en la Unión Nacional Opcsitcr•a 

'UNO>, organi:ó una man11e5ta.cion de 50,00I) personas en Managua 

para apoyar a su candidato Fernando AgUero. 

La concentración es reprimida 
Nacional, deJando un saldo de mas 
datenidos y heridos. l54). 

brutalmente por 
de 2c)ú muertos y 

la Guardia 
decenas de 

El FSLN org:aníza un movimiento guerrillero en la zona de 

Pancasén, en la cot~díllera Oat•iense, buscando vincular la lucha 

revolucionarla con el campesinado y canali:ar el apoyo popular para 

derrocar a la dictadura. Sin embargo, la columna guerrillera es 

detectada y aniquilada por la ·Guardia Nacional y, en el ra!!ltreo 

contrainsur9ente de la zona pa1~a a.cabat· c::on el apoyo a la 

QUe1~1~111a, mas de 300 campesinos 1ueron asesinados, acuse..do& de ser 

colaboradores del FSLN. t:5S). 

Acabada la oposición, Somoza asumió su herencia. Siguiendo el 

ejémpltl de su padre, retomó la Jefatut•a de .ta. Guardia Nacional, se 

rodeó con sus tami. liares, ami9cs y c:ompañertis de la 9ua,.dia en los. 

puestos 1mpo1•tante!!. 1 controlando el Juego dictatorial con la. 

acostumbrada relac10n paternalista y gozando de su relación 
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pretoriana con la guardia para reforzar su 'dominiO"por~medio 'de ,,-1a·; 

represiOn. '·,; ' ,,· 

L~ creciente organ1Zaci6n 1 concientizac1ón y·-· ·radicali::ación · de 

las clases populares como fuer:a politica fue inevitable, ~pesar 

de la represión. Ft•ente a los abusos y arbi tr'a_riedades de poder de 

Somoza, la lucha revolucionaria tomé cada vez mayot4 autoridad. moral 

y legitimidad entre esas clases y vino a ser consideraaa como la 

lln1ca v1a encaminada a derroca!'• al somocismo. La t'.ln1ca lucha que 

tendria éxito en contra del siomocismo serla la que pudiera 

enfrentat• efectivamente a sus cu~tro sostenes pr1ncipales1 las 

clases dominantes, quienes prefer1an guardat• sus intereses dentt"o 

del somocismo que enfrentar la dictadura, los Estados Unidos, que 

crearon, equiparon, entrenaron y seguian apoyando a la Guaroia 

Nacional a pesar de las violaciones de los Derechos Humanos, porque 

se Cec1a, con la justificación poco creible sin la abundante 

propaganda, que ·esa guardia estaba defendiendo al mundc_J libre y 

democratice, es decir, al somocismo' Somo:a, quien 'fot•Jó una 

lealtad de hierro de esa guardia para fortalecer su enr.iquecimiento 

personal y un sistema de dominación corrupto, ·fuet•a de toda 

concepcion de derecho; y por último la Guardia Nacional, que· lejos 

de garanti:ar la independencia de la nación, ··la paz interna y la 

!ieguridad de los derechos individuales, ·como se le obligaba 

c.onsti tucionalmente, aseguró todo lo:opuesto. 

La unica fuer:a pol1tica y militat~;que en un momento· dado podrla 

enfrentar a todo~ ·esos intereses· fue el Frente Sandinista de 

Liberación Nacional que, aprovechando del descontento de Una amol.1a · 

coalici6n de intereses clasistas, con-fof·mas diferenteg·de ata.que. a 
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Scmoza, pudo finalmente encabezar la lucha e implantar en 1979 su 

propio proyecto revolucionario para enfrentar a la alian;:a de 

intereses que habia·sido el somocismo. Antes de considerar las 

implicaciones para los Derei:hos Humanos de ese proyecto del FSLN, 

cabe hacer un breve análisis de la evolución ideológica 

revolucionaria desda que en 1960 Fonseca llamó al pueblo oprimido.a 

hacer la revolución e invet•tir todos los órdenes de la vida en 

Nicaragua para que pudiet•a 11 dominar a los a.ntiguos dominadores". 

Cabe también señalar las condiciones y las consecuencias pat•a los 

Derechos Humanos de los últimos años del somocismo. Tarea que loe 

si9uientes apartados pretenden asumir. Se intenta asi entender cómo 

lo9ro el triunfo y cómo pudo implantar la hegemonia de su pt•oyecto 

e intentat• reconstruir una Nueva 

Sandiniata. 

Nicaragua, una Nicaragua 
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1 

1. 
1 

ANTllMPERIALISMO Y DERECHOS HUMANOS 

La principal caracteristica ideol69ica de la revolución 

sandinista es su antiimperialismo. 

El hecho de que la revolución haya sido denominada sandinista es 

una clara reivindicación de los antecendente15 históricos del 

antiimperialismo frente a la continua inte1~vención estadounidense 

en los asuntos intet•nos de Nu:aragua. La lucha de Sandino estuvo 

dir~gida en contra de "los asesinos de pueblos débiles", contra 11 la 

monstruosa ll.guila de pico encorvado 11 del "imperialismo yanqui" que 

11 se .¡iene alimentando con la sangre" del pueblo de Nicaragua. 

Sandino se comprometió a luchar hasta que saliera el '1ltimo 

"marine'' norteamer1cano de su pa1s, la culminación de la lucha 

siendo la l ibet•acion nacional de la inJer'encia estadounidenso. 

En 1979 este ideario politice de Sandino estuvo muy presente en 

la euforia de la victor"ia de la Revolución nicar'a9üense del 19 da 

julio. Daniel Ortega, actual dirigente del proceso sandinista, fue 

muy prec1so en destacarlo en un discurso el 6 de septiembre de 

1979: 

Sandino habla iniciado un proceso de libet•ación que, continuado 
por el Frente Sandinista de Liberación Nacional, vendria a 
lograr una de sus mas importantes victot•ias el 19 de Julio de 
197'7, ya que derrotando a la criminal Guat•dia somocista 
estabamos también expulsando al último marino yanqui de 
Nicaragua; Anastasia Somo:a. (56>. 

Entt•e Sandino y la victoria sandinista el imper1ali9mo 

estadounidense siempre fue el enemigo, a pesar de las 

interrupcianes en la lucha revolucionaria. Fueron los Estados 

Unidos quienes crearon, patrocinaron y apoyaron al.es~ado.somocitita 



y su sistema de dominac1Qn y eMplotaciOn que condenó a las masas a 

la miseria, y fueron los Estados Unidos también los que 

anteriormente habian .invadido, intervenido y explotado al J:)ais 

según sus intereses econOmii:os y geop.ol 1 tices. t>'or- lo tanto, como 

destacaba Carla• Fonseca en el "Mensa.Je al pueblo de Nicaragua" al 

7 de noviembre de 19701 

No solamente 
conservadora 
a9resiones 
cprresponden 

estamos contra loa 40 aA'os de tirania liberal
somoctsta, estamos contra 4 eiglos y medio ·de 
e:<tranJeras, de las cuales más de un sl9lo 
a agt•esiones yanquis. l57). 

Afil"'mando asl que el imperialismo norteamericano y su exteneiQn 

en la G~ardia Nacional y en Somcza fue directamente responsable poi• 

el hecho de que el pueblo en su totalidad no dis1ruto de los 

Derechos Humanos. El antiimperiali'!mo es clave en la identidad 

revolucionaria sandinista y c:orresponQe a una clara realidad 

hit1tOrica objetiva. Para los pueblos subdesarrollados el 

antiimperialismo e9 una racional e1<prest.ón ideológica, que acompaña 

e'l. reclamo de esos pueblos por sus derechos. F'at•a ejercet• en p lene 

los derechos· concebidos ampliamente en los convenios de las 

Naciones Unidas, que incluyen los derechos da la Tercera Generación 

de autodeterminac ion, soberant.a y desarrollo, necesariame.nte 

existia una ideologla que respondt.a a la historia de·esos pa1-ses, 

caracterizado por la imposición del ·imperialismo- caaitalis~a que ha 
- ,,' 

negado esos derechos. En Centroamérica; este: ·.vinculo. con el 
•; I,: ·.• .. · ·. ''· . 

imperialismo ha sido aun mAs fuerte pot• la& razones 9eopol 1 tica5 
,'.-.' - .. - '-; . 

que se han e><puesto. Como d!Jo Sat•Qio Ramiraz, actual 

vicept•e5idente, cuando fue presidente del grup_o ainplio democrático 
'·.«; '., 

del Grupo de lo5 Doce, en abril de 19781 
:·1· 

El pueolo de Nica1·aqua no es· ant'i imperial is ta ·,por asimi lac ion 
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retórica, A. lo. ·.largo ,._de,- -nuestra. hitstoria hemos probado 
amargamente los frutos de la intervención en nuestro suelo, con 
nuestra san9re •. (59). · · .. -.. ;:1 ~· ;' .:.·;<: :i-1,, -

Eti importante destacar esa obJetividad_histórica porque muestra 

la.- auténtica naturaleza interna y .nacional:de la .revolución .y la 

ideo1og1a que la gu1a. Frente.a las. acusaciones estadounidenses y 

somoci&tas que vieron en la opo&ic16n sandin1sta y en la revolución 

actual una extensión del conflicto Este-Oeste, cabe tomar en cuenta 

asa realidad histórica. La revolución sandinista responde a sus 

propias realidades, a su propia eKperiencia revolucionaria y es 

autoctona, no una impor·tacion cubana o sovié~ica, idea que Car•los 

Fonseca también e1<p!'esaba en un manifiesto suscrito de la cárcel el 

21 de septiembre de 1964: 

Para combatir al régimen somocista sólo somos impuls_ados por el 
amor que le profesamos a nuest1-a Patria y no pot" ordenes del 
e1<tt"anjero ••• nuestro entl'enamiento no ha sido efectuado -fuera 
de las fronteras de Nicaragua sino dentro del tet"rito1•10' 
nacional. Entrenamiento que ha consistido en no pet"der de vi5ta 
nin9una injusticia., .en sufrir opresión, ei<plotación y 
tortura. (59). 

Pat•a los Estados Unidos y para Somo:a ese manifiesto se basaba 

en mentiras. Su do9mAtica interpt"etación de la lucha sandinista 
. . . 

como un.:l e:<tensi6n del conflicto Este-Oeste buscaba -ju~tifiCat~ 'la 
,:,; í'i 

represión de toda opos1ci6n y la preservación del ~ gLto. Mas-

dicha interpt•etación olvidaba que el statu guo e.r·a íO'-.q.Ú~:;·;,~.~~~~~:·~~~ 

~a oposici6n. El ~gua· Ea1·a el modelo somocista·,~.aJo __ he9e~on.1á 
- ·-¡.,--¡_.:;,._ ~·...- L· 

capitalista nort.eamericana reforzado por la Guat"dia -~acionai'~· Para 
¡-,--·--:~::.;~¡- ~-:·,<:"'' ' 

Fonseca este modelo estaba en quiebra. El c1·ecim'fento:-ecorl6miC.o -no 
-•.' 1 

pudo enfrentar' las contradicciones internas· sino·.'solo ·,ax~spera1•lae. 
'1· -.. ,. :·· 

La desigual distribución de la tierra y de- la·rique:a dentro d,e·ese 
:.-_ ._.' :,. .... 

modelo dependiente, la dominación pot• una clase minoritaria 
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capitalista Bomocista y su eMplotación descarada del pueblo, 

provocó las pavorosas condiciones soc10-econ6mica'.ll de las masas que 

para Fon seca eran inaceptables. Su preocupación por esas 

condicione!! socio-económ1c:as era constante. En "Nica1~aldua Hora 

Caro", escrito entre finales del af{o 19ó8 y comienzos de 19ó9, 

Fonseca describia la realidad socio-econOmica nicaraqOense bajo el 

9omocismo1 

La pésima alimentac:ion de las clase\\ trabajadoras ha provocado 
numet•osas muertes por hambre... Solamente. el 1.1'1. de la 
población nicaragüense ha cursado la escuela primaria. Un 
cincuenta por ciento de la población no ha aprobado nin9on 
grado de enseñanza... La mortalidad infantil alcan:a niveles 
pavorosos en Nicaragua. Más del cincuenta por ciento de las 
defunciones que ocut•ren en el pais corresponden a personas 
menores de catorce años. De cada mil niños que nacen mueren 
ciento dos. De cada diez muertos seis se deben a enfet•medades 
infecciosa9, es decir, enfermedades curables. (óO>. 

Pot• su caracter dependiente y subdesart•ollado el modelo 

económico no pudo atender a esas condiciones socio-económicas, y si 

~ntre la clase dominante somoc:ista no existia la mera consideracion 

por mejot•arlas, mucho menos se conceb1an las demandas socio-

ec:onÓmic:ae como derechos. 

En 19ó9, el FSLN publicó su primer programa, llamado el· Proorama 

de la Revoluc1on Populat• Sandinista, en el que el FSLN demostraba 

sus posiciones ant1capitalistaa, antiimperialistas y nac:ionalietas. 

(ál) • 

.· .. ~' '. .~ 

El pro9rama manifestó como objetivo principal la 'transformación 

revoluc:ionar1a con el fin de establecet~ un' sistema' social que 
1 .• - :;~-· ·, ' 

ac:abaria con la pobre'!a de las masas, el iminaria ta·:· injusticia 
. ,_. ·,. 

social· y la e>tplotaciOn que histo .. icamente hab1an caracterizado ·al 

pueblo nicaragUense y quB bajo Somo:a y los Estados Ünidos habian 

llegado a eitageradas proporciones. Como punto de.partida. estableció 
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que el régimen 9Cmocista ••es poll t icamonte antipopulat• 

juridicamenta ilegal" <62> encaminando a legitimizar la lucha 

emprendida por el "FSLN. Esa lucha buscaba1 

establecer un gobierno revolucionario que eliminaria la 
estructura reaccionaria surgida de elecciones art•egladas y de 
golpes militares.(63). 

Con el 1in de 11 crear una Nicaragua libre de e1<plotación, opt•esiOn y 

subdesat"rollo,"(64) en donde el gobiel'no revoluc ionat•io 

garantiza.ria que ºtodos los ciudadanos pueden ejercer plenamente 

todas las libertades individuales y respetara. los Derechos 

Humanos" <65). 

Desde un pt•inc~pio !le proponia que habla que enfrentar el 

imperialismo para poder respetar a los Det•echos Humanos. Es mAs, 

para 9arantizat~ esos derechos el 9obierno revolucionario tendría 

que enfrentarse no sólo al imperialismo norteamericano sino también 

• todos los actores del somocismo que perpetuaban la explotación, 

la opt•esi6n, el subdesat•rol lo y el abuso de los Derechos Humanos. 

Por ~o tanto, el 9obierno revolucionario tendr.i que atac:ar la 

estructura del estado aomocista y su inserción en el orden 

internacional capitalista. Como estableció en el pro9rama, ol nuevC? 

gobierno revolucionario& 

expropia1•a los latifundios, las fábricas, las compañias, Jos 
edificios,· los medios de transporte y otras riquezas usurpadas 
por la familia Somoza y acumuladas a través de la malversaciOn 
y el saqueo de las riquezas de la nación ••• 
Nacionalizara el sistema de banca que se pondr1a al servicio 
exclusiva del desarrollo econOmico del país .••• 
Prote9erc'I. a los pequeños y medianos propietarios mientras 
restrin911•.t los excesos que conllevan a la explotación de los 
t rabaJ adores ••• 
Establecer.i el control estatal sobre el comercio exterior,. con 
el objetivo de dtverstficat'lo y hacerlo independiente ••• 
L-levar4 a cabo una distribución masiva de la tierr;-a ••• 
EMpropiar.i y eliminar.:. las grandes propiedades capitali11tas y 
feudales. 
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Oev~'ív&rA· i1'a 'tierra 
.principio ._de ~qua 
trabajan. (óó). 

~-los ca~pesin~s, libre de caroos, según el 
la tierra debe pet·tencer a aquellos que la 

Cambios .estructurales que acabaria.n con las desigualdades 

generadas por las clases dominantes minoritarias en el somocismo 1 

quitando de ellos para una redistribución más igualitaria. A la 

vez, el gobierna revolucionario .enfrentarla al principal so9tén del 

somocismo, el imperialismo norteame1•1cano, con lo que1 

El iminat"á la 
impet•ial ismo 
patriótica de 
interferencia 
(67). 

politica enterior basada en la sumisiOn al 
yanqui y establecera una politica exterio1~ 

absoluta independencia nacional ••• Pondrá fin a la 
yanqui en los prcblemas internos de Nicara9ua. 

Para. el FSLN era imposible desvincular al somocismo del 

imperialismo norteamericano, ya que consideraba que el somoc ismo 

era una ºimposiciOn del imperialismo yanqui" para perpetuar el 

orden capitalista mundial. Para el FSLN, los Estados Unidos eran. 

los defensores de este orden, los cuales habian escogido a Somo~a 

y creado a la Guardia Nacional¡ 

Una fuerza que es enemiQa del pueblo, creada por 
ocupación nor'teamericanas en 1927 con el fin 
torturar y asesinar a los patriotas sandini!ltas. 

1 as fuerzas de 
de perse9uir, 
(68). 

Una fuerza que los sandinistas también prometieron eliminar. Al 

abolir a la Guardia Nacional, el agente de repre~s'i6n del somocismo 

I! imperialismo yanqui, el prog1~~~ª .. man·i"festó las . tareas de 

reconstruccióii en que entrara el 'g6bie1,'no .. 1~eV01Ucionario para crear _,, ... -· ... -''' .. · . 

11 r:espete los 

Derechos H~mar16_si_i ;- ·. ~·· . 

. '''· .... _-.;· .·¡ •. - "-· _, .... : ;- ,._ ' ;~ ·.• ""·'·- . " 

maJ01~amianto · f:i~. -1~~·" ,.~·ondi'~,~~nes .,-·~atE•1•iB.1es ·para una efectiva 
. -, . . ' " . ·, ~ •• .. ·.· ... ," : " 
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vi9encia de los derechos económicos, sociales y cultut•ales, en 

cuanto el· gobierno revoluciona1•ic1 

Empujara una· campa Pía masiva para acabar con al 
11 analfabetismo 11

, •• 

en los 
técnica, 

todos los 

Cara atención al desarrol'lo y progreso de la educación 
diferentes niveles (primaria, intet•media, 
universitaria etc,) y la educación será gratuita en 
niveles y obligatoria en algunos. 
Eliminará las injusticias de las condiciones de vida y trabajo 
sufridas por la clase trabajadora bajo la br•utal explotacion e 
instituit-á legislación laboral y asistencia social ••• 
Et<tenderá el campo de acción del sistema de seouridad social a 
todos los trabajadores y empleados publicas del pais ••• 
Proveera asistencia médica gratuita a toda la poblac16n. Creará 
cl1nicas y hcspita.les en todo el territorio nacional. Llevará a 
cabo campañas masivas con la finalidad de erradicar 
enfermedades endémicas y prevenir epidemias. (69). 

Esta prioridad únicamente !ler1a posible a través de la 

transformación revolucionaria de Nicaragua y un proceso de cambio 

que. romperia con el sistema ca.pi tal is ta dependiente y la 

subordinación de los derechos del puebl6 de Nicaragua a loe, 

intereses estadounidenses. Posteriormente labt•i l 1979) Sergio 

Ramirez, al rechazar los intentos de los Estados Unidos de detener 

el proceGo de cambio para instalar un gobierno reformista en vez de 

revolucionario, consideró que la transformación t•evolucionara eral 

la única manera de garantizar los det•echos humanos de los 
nicaragUenses1 no solo el derecho que tienen a la vida, sinq a 
una vida digna, a la alimentación, a la salud, a la educación, 
a la cultura, derechos que les han sido negados por medio !liglo 
de somocismo inhumanc.(71>. 

Para el FSLN, la inhumanidad del somocismo era la manifestación 

y extension del imperialismo norteamericano y la del capitalismo 

dependiente que condenaba a Nicaragua al subdesarrollo y a su 

pueblo a la miseria. 

La amplia concepc:16n de Derechos Humanos del FSLN no podia set• 

oaranti:ado bajo la inhumanidad del somocismo porque el modelo 
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somocista a>ctst1a gracias • la negación ae esos derechos. Un 

sistema que 9eneraba las desigualdades e injusticias socio

económicas no pod1a predicar una preocupac1ón filosOf1ca por 

superar esas injusticias. 

Somo za en nin9dn momento aceptó como veil idos los derechos 

económicos, sociales y culturales y la ideologfa liberal del 

•omocismo que quedo plasmada en la Constitución, no podla pet•mitir 

que los atendiera. El anticomunismo que caracterizaba a la 

Const1tuciOn desde 1955 exclula y prohibla a ideolo91as, 

movimientos y demanda9 populares. La estrecha concepción de 

Derechos Humanos de Somoza se limitaba en la realidad únicamente a 

los derechos que permi tirlan la preservación del ~ WJ,Q, de la 

dictadura y del capitalismo dependiente. Derecho de la minoría 

eomocista de acumular abundantes fortunas a costa del esfuerzo 

trabajador del pueblo. Derechos de empresas norteamericanas de 

concesiones favorables para la explotacion y expatriación de los 

recu1.•sos naturales de Nicara9ua. Derechos de los Estados Unidos da 

usar a Nicaragua como base militat• para esfor;:ar sus intereses 

geopoliticos re91onales. Derecho de la Guardia Nacional de 

reprimir, perseguir y opet'ar un estado de tert•or y arbitrariedad 

con la finalidad de garantizar todos esos derechos e>cclusivos del 

somocismo. 

Pat•a el FSLN entonces la transformacion revolucionat"ia .no .sólo 

tenia que eliminar las desigualdades socio-económic~s sino también 

a la ideolo9ia liberal que las habia pe1•miti~o Y. justificado. Segi:.tn 

. Hic;,1.1el D'Escoto, actual Ministro" del·.1 __ ¡ E1<t~rior. del ,-9obie1·no 

•andinista, el trabajo de la revolución.:esrde1~. 
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reemplazar la ideologia del liberalismo 
orden soci.al por uno democrático en el que 
personas sean mAs importantes que 
capital. (71>. 

clásico y su injusto 
los derechos de las 
los derechos del 

Según D'Escoto 11 la construcción de un sistema justo y distinto 

al capitalismoº exi9ia la superación de los valores burgueses de la 

ldeolo91a liberal y capitalista. Para D'Escoto, el capitalismo, al 

menos en su versión dependiente de la periferia, era incongruente 

con la Justicia y "los derechos de las personas", e implicaba una 

prioritizaci6n de los derechos del capital, es decir, los derechos 

exclusivos somocistas, sobl"'e los derechos de las personas. Por 

•xtensiOn, para 9arantlzar los derechos de las pat~sonas habia que 

remplazar a los derechos del capital o al menos limital"los para la 

construcc1ón de una sociedad justa. 

La dimensión de la tt"ans1ormac1ón que proponia el FSLN en los 

4mbitoa pol1tico, economice, social, cultural e ideológico, 

en1rantaba toda una historia de dominación basada en la fuerza. 

Desde la invasión de ~Jalker, las intervenciones de los "marines 11 y 

la creac.iOn del estado uomocista, reforzada por la Guardia 

Nacional, el pueblo nicaragüense y sus derechos han sido vendido!! y 

manipulados a la fuer:i:a por un sistema de dominacion que sirve al 

imperialismo capitalista estadounidense y a un somocismo 

dictatorial. Este sistema no iba a rendirse tan fAcilmente. El 

legro de la transformac10n revolucionaria para la reconstt-ucci6n, 

según la vision del FSLN de una 11 Nueva Nicaragua", necesariamente 

tendría que enfrentar a las fuerzas reacciona1-ias con la fuerza. 

Tan opuestas son las visiones de la Nicarai;,ua somocista y de la 

Nicaragua sandinista que para que la version sandin1sta pudiera 
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edificarse tendr1a que demoler a la Nicaragua de Somoza. Como dijo 

Sergio Ramire;: antes del triunfo sandiniata1 

Una vez derirocada la dictadura y barrida desde sus cimientos 
para que no pueda retoñar nunca mas, entr-aremos en la tarea de 
construir. C72). ~ 

Fue asta tarea del derrocamiento a la que el FSLN entró desde un 

principio con la lucha armada. En su 1Jro9rama oe 1969 el FSLN se 

autodefinio como "una "organización de van9uardia" capaz de tomar 

el poder pol1tico a través de la lucha directa contra sus 

enemigos'.' <74). Unicamante después de derl'ocar a Somo":a y tomar el 

poder politice el FSLN iba a tener la oportunidad de plantear su 

proyecto revolucionario de reconstruccion nacional, 
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EL FSLN V EL FIN DE SOMOZA 

Frente a poste1•iores acu.sac:iones estadounidenses de que los 

sandinistas rompieron sus prome9as después de. tomar el poder, este 

apartado demuestra cómo la ideología sandinista 9igue las bases 

fundamentales establecidas en los años 60. Es importante destacar 

esto porque lo que los sandini•tas practican con la revolución es 

lo miumo que lo que dijeron a lo lat"go de su trayector•ia id~olOgica 
antes de la victor.ia revolucionaria. 

., '' L' 

Durante los aA'os óO y la Pt'imera. mitad de los 70 la. efectividad 

del FSLN como organi:;:ación de vanguardia fue Beverame~t'e debilit~da 

por varias ra;:ones. Principalmente, esto se debla a la !U.tDremac1a y 

poderío militar de la Guardia Nacional y la falta de una cohe!liva 

. organización popular •. La Guardia Nacional habla reclbido todo el 

entrenamiento de la contrainsurgencia con el enf oQue Que 

caracteri::aba la Doctrina de Seguridad Nacional difundida por los 

Estados Unidos después de la revolución cubana. El caracter del 
: ' ~ . 

enemigo interno de la subVers16n según esa doctrina, ·se podia 

encontrar en todos los sectores da la sociedad, en la .i~lesia, en 

las universidades, entre los jóvenes, les y 

medios de c:omunic:ac:ión de oposición, las· mu Jeras.- les 

intelectuales, los maestros, los estudiantes, los campesinos,. los 

trabajadores, 
· . _!,¡· ,.,-·._·~1-·~i~,~~',~~::.;,:-/::; ·;'.''>V_:.' 

todo lo que ne pertenec: 1 a • la axe lusividad··· ... minori taria · del 
····'°'~'-.~'''' '~. r, ·.'~;·-;~::.'~;·' ¡ ,'·•· ·'. 

&omoc1smo, y el pacto social entre las clases dom1nantes· Y Somoza, 

pod1a ser concebido como una amena:a a ia -;s;·~~;~·{:~a"t(' ~~~~~~i:¡t~,':: ~'u~ 
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en Micara9ua fue la interpretación dada a la Seguridad Nacional. La 

Guardia Nacional, que desde el principio hasta el 1inal sirvio 

fielmente a Somoza, mantuvo una constante ~19ilancia sobre estos 

sectore"5 para velar los intereses y la seguridad del somocismo. L.a 

eficiencia de la guardia trente a la amenaza inte1~na como una 

1uet"za policiaca, militar y de inteligli!ncia, impidio el desarrollo 

de la lucna 1~evolucionaria y de la organización revolucionaria de 

masas, restringiendo la estera de acción del FSLN aun en la 

clande1Stinidad. Esa eticiencia tue re1orzada por la inversión cada 

va:: mayor de fondos, ·~rmas y entrenamiento de la 9uardia desde loe 

Estados Unidos y de Somoza. Entre 1970 y 1975 el presupuesta de la 

ouardia solo para inteligencia casi se duplicó de 310,óOO córdobas 

en 1979 a 945,840 córdobas en 1975 (74). En el mismo periodo el 

sector militar de la Guardia aumento de 488 oficiales y 1,627 

soldados en 1970 a ó30 oficialas y 2,478·soldados en 1975 (75). 

Durante los 60 la estrategia militar del FSLN seguia la adoptada 

en América Latina después da la. revolución cubana. SeQún el Che 

Guevara "la toma de1 poder 11 es: 

el objetivo 
revolucionarias 
consigna. 176). 

estratégico 
y todo debe 

sine 
estar 

qua non de 
supeditado 

las fuerzas 
a esta Qran 

Anteriormente la posición revolucioriaria en Amét"ica Latina habla 
' ''·'«:;'_ ·. ,;.'¡! ·¡ i~·;. 

seguido el esquema de la "revoluciOrÍ por etapas~' -_de acuerdo con la 
: '-·-·;:t~-- =\·;,,~~:- .~· -,,_,,.,,.,'.) 

linea stalin1sta de Moscu. Esta implicaba ·una alianza de las 
'· - ' .,,.,: 

fuerzas revolucionarias con la burgut;!s.ía -~~ci~Oai(Y :.aun· --con t!l 
',.,, l ·->.<\ ~' .:;, ,¡_ • ;;:" .-

imperialismo norteamer~cano con el T1n de-· promover· el--,--dBSa1~roli"o 

c:oloti;:al ista sobre las sociedades atrasadas. Las ccnSecui!ncias de la 
., .;:. 

pugna entre Trotsky y Stalin resultaron en la· heQemOn a stalinista 



como linea oficial y legitima, rechazando la revolucion permanente 

trotskista que lee p~t•tido• comunista!! denominan como ''lacaya del 

f&sciemo". 

El Che Guevara rompió con la vis16n tradicional de la i.:Quierda. 

Su guerra de 9uerrillas rechazó la "revolución por etapas" que 

con.cebia al social temo como alc;io muy lejano por no etcistir lats 

condiciones adecuadas. Para Guevat•a no impot•taba si éstas no 

existian porque él pensaba que el "foco", o La vanguardia, pod1an 

crear las. Según Guevara las tres aportaciones fundamentales de la 

revolucion cubana a la mecánica de los movimientos revolucionarios 

en Amér lea eran t 

lo. Las fuerzas populares pueden ganar una guet•ra contra el 
eJérc.ito. 
2o. No siempre hay que esperar que se den todas las condiciones 
para la revolución. El foco insurrecional puede crearlaa. 
:So. En la América subdesarrollada el terreno de la lucha armada 
debe ser fundamentalmente en el campo. (77> 

El FSLN, como todas las fuerzas revolucionarias en America 

Latina, adoptaron estos principios de lucha, 1091~ando construir una 

red de apoyo entre los campesinos en el área rural y trabajando 

para lograr una base de apoyo popular desde el foco de Pancasán. 

Sin embargo, la Guardia Nacional pudo eliminar y 

fac i lmente ·a los gue1·ri l let•os del foco en accioneB de 

contrainsurgencia que provocaron combates con la inferior armada 

9uerri l la. El fracaso del "foquismo" en Nicaragua y el fracaso 

p~ralelo de Guevara en Bolivia el mismo ·año resultó en el abandono 

de esa teoria revolucionaria, la reor9anii:aCi6n del FSLN y la 

adopción de la idea de la participación de masas en el proceso 

revoluc1onario, además del surgimiento de la teoria de la Guerra 

Popular Prolon9ada tGPP>. La GPP vio la necesidad de incorporar a 
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todo el pueblo en la lucha, transformando un tanto el rcl de 

vanguardia del FSLN a uno de organizador del pueblo a tt~avés de! 

t'rabajo de preparaciOn p011tica clandestina entre las masas. Sin 

embargo, todav1a se creia que ese trabajo. se podria lograr con más 

eficacia en el campo, dada la tradicional desconfianza de los 

&andinistas en la lucha urbana y el poderte militar, ·policiaco y·de 

inteligencia de la Guardia Nacional en las ciudades. 

De acuerdo con esa nueva linea estratégica, los militantes del 

FSLN empezaron a reclutar • campesinos y formar grupos 

"concientizados", retir~ndose de las zonas urbanas donde no podlan 

enfrentar a la Guardia Nacional y en general evi tanda 

enft•entamientos directos con la misma por su superioridad militar. 

A ese periodo, entre 1969 y 1974 1 el FSLN lo llamaba el "perlado 

del silencio". 

El principio del fin de Somo;l!a 1 sin embargo, acerco 

independientemente de la lucha del Frente y no cot'respondiO a las 

acciones del FSLN sino a las fuerzas de la naturale:a, Como una 

trágica premonición destacando la decadencia de Somoza, Managua fue 

severamente golpeada por un terremoto el 23' de diciembre d~ 1973. 
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Entre B,000 y io,ooo pet'sonas murieron y unas 50,0~0 casas tu~ro~ -,,, 

destruidas, deJando a cientos de miles . de damnificados <78). El 

fiprovechamiento economico bien documentado. que,,~ac:;~ Si:>mo:z::a ,_Y, l~. 

guardia de esa tragica destrucción resultó.~~.~~ .~~spr~~.~-,~-~i·~:-,t~~.~~;,~·;,,-·. 

de estos entre los sectores populares nicara~Uen~es y la Ópt'~i6n 
._ ". - . : "': · ... ': "'' ,:-;, __ -·- ' "'-"''' .'t-,, 

mundial. Esto provoco una creciente ola da oposiciót' · .. :Y. 
1, .,!, ' J 

la 
.,;::i;;, 

consecuente represion masiva por parte ,~o l~ t?ua1_·d1.i .. Nac~~7~l .. ~C?~~.~.:; 

sec:tores rurales y urbanos. La repugnanc1,a Pc;>?Ul~r hacia_~~~,~~~ ~~7 ·•,: .... -~ 



alimentada pc1~ la reelección de Somoza cerno presidente de Nicaragua 
1 

en septiembre para ctrc& 6 años en el peder, mediante el 

acostumbt~ado fraude'y repres10n a la cposici6n. 

El FSLN vio el momento cportunc cara "romper el silencio" y 

llamat' la atención nuevamente hacia ellos como cr1¡1anizaci6n de 

vanguardia del descontento popular. E.l FSLN buscaba reali:ar una 

acción armada ejemplari:!:ante y espectacular y ese trató el asalto 

en diciembre de 1974 de la casa de Chama Castillo Quant, un amigo 

cercano a Somoza, quien ofrec1a una fiesta en honor• al embaJadot" 

estadounidense, Turnar Shelton. El comando del FSLN hi:o l"Bhanes a 

varios somocistas, obligando a Scmoza a poner en libertad a 

prisioneros del Frente, incluyendo a Daniel Ortega, pac¡,ar un mil lOn 

de dólares y aumentar el salarie mintmo y emitir un manifiesto del 

FSLN. (79). El manifiesto buscaba dar a conocer al pueblo laa. 

pavorosas condiciones del campesinado y la represión masiva por 

parte de la Guardia Nacional. FÜe tambien una e1<presion de su 

ideolcgta antiimperialista: 

Nicaragua es un pais c:¡ue depende del imperialismo 
norteamericano, el centro de hegemonia que dirige y se 
bene1 icia, junto con la ol i9arqu1a liberal-conservadora, del 
sac:¡ueo y la explotación de la cual es victima nuestro pais. <,80> 

Este manifiesto se sustentó en la trágica realidad de las 

condiciones sccic-económicas del pueblo, para los sandinistas, las 

consecuencias del somocismo y su dependencia del imperialismo 

estadounidense. De acuet•do con cifras de 1974, la' esceranza de vida 

al nacer era de 51.Z años para el hombre y 54,5 para la. mujer. La 

mor•talidad infantil estaba en el 121 pcr 1,000 habitantes y la de 

mortalidad materna de 11 pcr mil, La desnutrición en niños menores 

de seis años se estimaba en un 67.S~ •• Siendo esas cifras promedios 
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nacionales, que implican que en las zonas rurales la9 condiciones 

eran aón peores. C81). 

Esa nueva manifestacion del desafio del FSLN a Somoza resulto en 

un mayor aumento de la represión y una campaña de contra.insurgencia 

masiva, apoyada por los norteamericanos, contt"a la población t•ural. 

Somoza ordenó un estado de sitio y la ley marcial, suspendiendo los 

derechos constitucionales y dando aún más fuer::a a la Guardia 

Nacional ·e inmunidad contra abusos de esta fuerza. 

Somoza tomo de nuevo el poder por otros 6 años en enero de 1975 

y su ejército celebró el hecho con continuas escaladas represivas 

en las zonas rurales 11afectadas 11 por la acción guert•illera. Frente 

a la ofensiva de la Guardia Nacional, la QU&rrilla, todavia mu~ 

inferior en cuanto a armamentos, fue obligada a tomar la defensiva. 

Se9Cn David Nolan1 

Casi siempre, los hombres del Frente optab-!!.n por huir y evitar 
asi enfrentamientos serios, pero entonces los guardias 
rastreaban la :ona donde el Frente habla estado desarrollando 
su actividad, y asesinaban a los campesinos considet•adoa 
colaboradores. <82). 

Jaime Wheelock comentó que la guat•dia logró mantenert 

al mismo tiempo una persecusiOn estable y el estado de terror 
en las zonas aledañas al sector de operaciones gue1·rilleras 
Matagalpa y Jinotega-, donde numerosas familias nan 
desaparecido, muchas de ellas asesinadas ·o reducidas a los 
campos de concentraciOn y cárceles colectivas. (93). 

De esta manera la Guardia Nacional lanzó una camoaña de 

contrainsurgencla muy efectiva, 109randc. destruir la base de apoyo 

de la guerrilla. Segan el estudio de Nolan, unas 2,óOO pe1•sone1.s 

perdieron la vida en esa campaña. Otros estudios documentan numeras 

m,;.,s ~ltos. 

324 



En 197b los cuatro principala• comandantes de la 9ue1•ri l la 
¡ - '\ ,\ ,'- - -- ; 1 -~ • ' - ' 

fueron muertes, incluyendo a Carlos Fonaec".", cuyo 1 idet•azgo, . 
. ·.i•i .;·:;,.-i::,, :!:-.-. 

iniciado desde l• fundación del Frente,_ habia promovido las taorLas 
• l ·' ~: > i .. •. '. ,. ;', 

del foqutsmo y de la Guerra Popul_ar Prolongada. El é>eito de la 
.-. J • _-,,; ";·' ;:; /'"-· f·'" ' 

Guardia Nacional no solo t•esultó an la derrota militar de los 
. :-:::• "'•'.",'ii•}<¡·;~ .·• !·;• :·'!"' 

sandinistas, sino en una derrota ideológica que causo serias 
'-''"·' ,,¡ '-·-:.···- .· .. • 

divisiones dentt"o del m1smo Frente en tot"no a la fo~~~ª- -~e6rica _Y 

práctica de la lucha revolucionaria. Esas divisione9 produjeron la 

escision de la linea de la GPP de la llamada Tendencia Proletaria 
':'-' ·¡-,•·. ~.''.!< ... ,.--,l. 

<TP>, que dio mA9 importancia a la lucha urbana. Para la TP y ·su 
. . .. . . - -· -. "'~,, ... :. ; •...: ,:,.: ;_ '! ;,. ; .,_, ¡ ,, 

principal dirigente, Jaime Wheelock, la luc~a deb1a corresponder 
"o;• ¡i;-{,'J'i ;,,l • 

MAS a la crtodo><a vialon mar><ista-leninLsta de la lucha de clase&. 

Se9ún Nolan, la TP: 

era firme partidaria del anAlitiis de cla9a_ objetivo y su 
concepto recto para dicho anAlisis eroa la · or1ginal predicción 
formulada por Mari< de que el progreso del capitalismo crearla 
la clase obrera, cuya concienc1a revolucionaria· emanarla de su 
papel en la economt.a. (84). 

Par.a la TP la GPP solo habl'a 109rado el apoyo del campesinado y 

esto solamente porque "los campesinos vivian en terrenos aptos para 

la 9uerra de guerro1 l la5 11
• (85). 

Esto no correspond1a al anali9iB obJetivo de Wheelock da qup 

existLa una verdadera clase proletaria en Nicaroagua que la GPF', pot• 

concentrarse en el campo, ignoraba. En este aspecto, la poeición de 

la TP et"a la más cercana a la posición clasica de la izquierda, 

caliTicaba a la posición de la GPP como "a ven turer i smo 

guerrillero". Segun Nolan, la TP pensaba que1 

El F.5Lll deberia constl'Ulr un pa1·t1do de vanouardia dentro de la 
clase oore1·a, mediante su 1dentif1caci6n de - los pf•oblemas de··, 
109 trabaJadores y la inyección de contenido ideolO.CJiCo a. sus 
reivind1cac1ones economicas. (86). · 
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La TP consideraba que la lucha debla ser·· prolonQada hasta que 

las condiciones necesarias se dieran para 1~9rar la victoria y optó 

por la organización militante urbana proponiendo da 

autodefensa armados entre los' sindicatos y organi::aciones de masas, 

rechazando el "guerrillerismo romi&nticoº y abandonando la lucha del 

campo. La pugna entre las dos tendencia particularmente con Tomas 

Borge de la GPP resultó en la purga de la TP con Jaime Wheelock y 

Luis Carri6n siendo expulsado del Frente. 

Con la derrota frente a fas ofensivas de contrai.n!lur9encia, las 

divisiones ideológicas dentro del FSLN que resultaron en la purga 

de la TP y la muerte del fundador e ideólogo máximo d11l Fre:nte, 

Carlos Fonseca, el FSLN dejó de ser una amenaza para la dictadura. 

Cuando en Estados Un idos Car ter toma el poder en 1977, apenas se 

consideraba al FSLN como alternativa al somocismo. Como resultado, 

da la pal l tic a de Derechos Humanos de Car ter, les med tos 

informativos estadounidenses empe::aron a criticar a Somoza por su 

politica rept'esiva y corrupta. La opinión pública mundial empezó a 

cuestionar no sólo el clima de terror y las constantes violaciones 

de los Derechos Humanos del somocismo sino también el evidente y 

tradiciOnal apoyo estadounidense para el régoimen. La aparente 

debilidad del FSLN no pudo sustentar las Justificaciones de 

peguridad Nacional de Somo:a y en ·ffiedio de esa falta de 

credibilidad los Estados Unidos buscat'on re!emplaiar a Somoza con un 

gobierno democrático buroues reformista. Lo!s intentos de soc:ava1~ ·a 

la dictadura también refleJaron ·el poco temor de los' EStados·· Unido'e· 

por la 
--· -·. • - 1 • 

amena::a guerri 1 le.ra. En, ma1'zo de 1977 el senador democrata 

Edward l<ennedy afirmó que1 
·., .. 

·'1: 
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la fuei·:a insur9ense se estima en sólo 50 hombt•es en Nicaragua 
y ésta mal puede llamarse amenaza seria para una nación de 2.3 
millones de habitantes, con una fuerza militar• de más o menos 
7 1 000 hombres. l67), 

Cuando los Estados Unidos retiraron la ayuda militar al gobierno 

de Somoza por violaciones de los Oer.echos Humanos el 14 de Junio de 

1977, confiaban en que la eventual alternativa a Somo~a se 

encontrar ta entre la Unión Democrática de Liberación (UDEL), el 

veh1culo de la oposición de sectores burguoses. Los planteamientos 

de la UDEL buscaron logra.r una democratización del re91men sin un 

enfrentamiento directo. Las pl'cpuestas para resolver la crisis 

pol1tica y económica de Scmoza eran únicamente de contenido 

reformista, llamando, en su pronunciamiento al ".::4 de agosto de 

a) levantamiento inmediato del estado de sitio y de la censut•,a 
de los medios de comunicación. 

'b) vigencia efectiva de la liberta,d de o"rganzac16n pública y 
sindical. 
e) aslgnación de la jefatura 
militar ••• que no pertenezca a la 
d) establecimiento de un orden 
pluralismo pol1tico.l8Bl. 

suprema del ejé1•c1to a 
familia Somoza ••• 

jur1dico qua garantice 

'un 

el 

Sin embargo, de esa situac.ion debilitada, las fuer::as ·.del FSLN 

con una nueva estt'ate9ia 1 "toma1•ian el poder" e lmp\antari.an. su 

propia heQemonia revolucionaria en sólo dos años, "5orprend1endo no 

s6lo a Somo:a sino sobre todo a los Estados Unidos. Este vuele.o en 

fortunas para el FSLN se deb1a principalmente a la nueva e9trategia 

adoptada precisamente para "tomar el poder 11
, una estrategia que 

unia a las dos· fa.ce.iones baJo la hec;iemon1a de ott•a tendencia, 

llamada la Tendencia lnsurrecc1onal (TI 1. Como reflejaba." 

posteriormente Mumberto Orte9a, hermano del actual, presi~ente. de 

Nicaragua; 



Scmoza y los Yanquis Juraban que nos hab1an eliminado y, 
entonces, que nosotros seriamos incapaces de a.ctua1• como 
catalizador para la crisis. Cuando ellos sintieron que nosotros 
habtamos sido golpeados dut•amente, dispersados y divididos, 
decidieron que era hora pat•a un plan de democratizaciOn. 
Fue entonces, y para impedit• tales maniobras, que decidimos ir 
a la ofensiva. (89). 

David Nolan acredita a Humbet•to Ortega de haber formulado la 

nueva estrategia del FSLN. Humberto Ot•tega vto desde 1975 que la 

divis1on del FSLN con la GPP encabezada por Tomás Borge y la TP 

encabezada por Jaime Wheelock, no tendt•La é1;ti to como tampoco 

tendria éxito la hegemon1a de la GPP como estrategia de guerra. 

Humberto Orte9a buscó integrar las dos tendencias para refol':!'ar su 

concepto de "inaurreccional ismo" provocado por la insurrección 

armada del pueblo. Como explicó Humberto Ortega1 

Para ganar tuvimos que movilizar a las masas y hacerlas 
pa"rticipar activamente en la lucha armada. Los guerrilleros 
solos no eran suficientes ••• nos dimos cuenta de que nuestra 
fuente pr~tncipal de fuerza estaba en la movilizacion total que 
dividirla loa recursos tecnicos y militares del enemigo. <90). 

Sagón Ortega, "para nosotros, no tue cuestiOn de elegir entre 

montaña y ciudad, fue cuestión de estar con las masas"<91). 

Los insurreccionalista9 o 11 Tercerista5 11 se dlferenc:'i.aban de las 

otras tendencias en cuanto rechazaron que habia que esperar que el 

pueblo tomara conciencia revolucionaria para que existiesen las 

condic1ones para la toma del poder. Los Terceristas argumentaron 

que debido al carácter' subdesat"rollado de Nicaragua no existia un 

proletariado agrlcola e 1ndustrial con suficiente conesiOn o 
, 

conciencia de clase para llevar a cabo una revolución soclalis.ta al 

e9tilo clásico. Sin embargo, sec;¡Un Humbertt;:J_ Ortega e1<ist1a una 

ºcorrelaci6n mundial de fuerzas fa.vorables 11 ''?2) que posibilitarla 

una victoria ya que la opinión poblica y 
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gubernamental· mundial y aun los Estados Unidos estaban buscando 

otras alternativaoS diferentes a Somoza. Lo que tem1an los 

Tercerista9 era que la alternativa revolucionaria perdiera su 

legitimidad frente a un 0001erno re1ormieta que era el que las 

iniciativas de Cartel" buscaba para reemplaz.1.r a Somoza. Para 

Humberto Ortega el peligro del reformismo burgués era el de1 

eliminarnos de una vez para siempre, o por lo menos ponernos 
fuera del combate por un iargo perlado pues el pueblo se habrla 
confundido en el caso de que el reg1men realizase algunas 
concesiones y le hubiese ~ido más dificil comprender nuestras 
posiciones. l93). 

Por e9tos fac:to1·es los Terceristas buscaban apurar la victoria 

revolucionaria a través de la insurt•ecc:16n ininterrumpida. Según 

esa v1sion el papel del FSLN como vanguardia o sujeto pol1tic:o fue 

el m&s grande catalizador del triunfo t'evolucionario. Para Orlando 

Nuñez, uno de los principales Torceristas1 

YI 

El sujeto histOrico -el proletariado- no tendr1a necesariamente 
que ser el mismo que quisiera generar directamente el sujeto 
pol1t1c:o de la revoluc1on, o sea, la organi::ac:iOn de vanguardia 
consciente. l94). 

el suJeto pol 1tic:o, la organ1zaci6n que es directamente 
responsable de capacitar el proletariado para que tome el 
poaer, es tan importante como el suJoto histórico, e& decir, el 
proletariado. (95). 

Debido a que las condiciones obJetivas no e1<ist1an para que el 

sujeto histórico asumiera una consciencia revolucionaria, el papal 

del FSLN como sujeto polltico debia compensar esa "realidad" 

nicarai;,Uense y la inmadura:: revolucionaria del proletariado. 

Por su supramacia en el fr"ente, los Tercer~istas asumieron el 

paoel de la D11•ecc1c:in Nacional ael FSLt4 <FSLN-DN>, naciendo publlca 

su plataforma con la nueva teo1:1a insurrecc1on~llsta el 4 de mayo 
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de 1977~ ·La plataforma estableció comO el objetivo· final· de· la 

insurrecc iOn el de lograr instalar un 9obiet·no 11 revoluciona1•io, 

popular, y democrAtico" t9b). 

Para los Terceristas el FSLN buscaba completar el proceso de 

liberaciOn nacional empezado por Sandino, rompiendo ton el 

impe1•ialismo e iniciando al progreso socio-economico nacional Que 

ee veia obstaculizado pot• la dependencia. y el sistema de dominación 

que caracterizaba al capitalismo dependiente. 

Como resultado de ese sistema de dominación se señalaban las 

caracterlstica atrasadas y no industrial izadas de la econom1a 

nicaragüense. Caracteristicas que imposibilitarlan una revolución 

radical de acuerdo con el modelo ma1•x1sta-leninieta. Por lo tanto, 

debido a esa realidad, lo~ 'Terceristas pensaron que se debla pa9at• 

primero por una fase de transiciOn democrat ico-popu la.1•. 

rev6lucionaria, que seria má.s anti imperial is ta y nacional is ta que 

socialista. Durante ese periodo de transición los Te1.,:aristas 

buscaron el apoyo de una amplia base popular, que incluir1a a la 

bur9uea1a capitalista, pero siempre y cuando el FSLN y su proyecto 

t•evolucionario tuvieran la he9emon1a. Se propon1a un frente amplio, 

policlasista pero con la 

mantenido la hegemonia, 

revolucionario. 

burguesia, 

siendo 

que tradicionalmente hacia 

sub al tet•na al · proyecto 

Debido a la realidad del subdesarrollo, el FSLN buscaba hacer 

una amplia alianza de grupos sociüles para oponet•se a Somoza. Esta 

alianza debia incluir a todos los secto1•es atectados negativamente 

por el somocismo, que ya et•an muchos, por la represión masiva de la 

gue.1•dia en el campo y en la ciudad y dentro del sec:tor priv.se10 que 
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Somoz• buscaba incluir en su monopolio. La politica ~endria una 

doble ventaJa en cuanto podr1a establecer la hegemonia'del FSLN 

dentro de ia alianza y conseguir el apoyo de fuerzas externas. Como 

5eñaló Humberto Ortega: 

Hubiera sido muy dificil para nosotros ganar dependiendo solo 
del desarrollo interno. Nos dimos cuenta que los avances 
internos tenian que estar retor:ados por las 1'uer:as que 
e1cist1an en el e:ctranJero. La única manera de lograr esto fue 
practicando una pol1tica fle><ible y madu1-a a 'través de nuestro 
programa democrático y patr16t1co de reconstrucci6n nacional. 
<97). 

El FSLN-DN buscaba promover un programa amplio y fleHible, que 

c:.01-respondia a una realidad nicara9llense y no a un princip10 

revolucionario dogmático. El objetivo del FSLN era de encabe;:ar la 

amplia alian:a que pt•oponia. De la politica de fle><1bles a11an:aa 

surc;,10 el Grupo de las Doce, un grupo de intelectuales, sacerciotes, 

profesionistas y comerciantes que se unió a finales de 1977 para 

oponer5e a la dictadura y postular la inclusión del FSLN en 

cualquier gobie.rno posterior a Somo.:a. 

El Grupo de los Doce estuvo coordinado por Serc;¡io Ramirez, 

quien, según Nolan, habia sido miembro 5ecreto del FSLN desde 1975 

en 5u exilio en Cos;ta Rica. l98>. 

Esta amplia coalic1ón buscaba legitimizar al FSLN frente a la 

opinión pública nacional e internacional y sobre todo frente al 

~nticomuni5mo presente en los Estados Unidos, que en estas 

situaciones de desestab1lidad, llegaban a niveles de histeria. Como 

muestra de esa fle><ibilidad, el FSLN-DN hizo a un lado la retórli::a 

revolucionaria socialista. y adoptó la de· la democrá.c1a nac10na1,,-. 

anti1mperial1sta y revoluc1onar1a_que correspondta 'a la -·ct·eericJ:á· 

del FSLN-DN de la neces1daa de pa.5ar po1"···-'Ün'a" E.t~pa·~-démocrático 
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revolucionaria, incluyendo a todos los sectores, antes de llegar al 

11ocialismo. 

SarQiO Ram1rez, en nombre del Grupo de los Doce, hablO de ese 

per1odo de 1•ec:on-atrucción nacional, destacando los cambice 

estructurales para crear condiciones socio-económicas má.s Justas 

para el pueblo, que en el periodo de reconstrucción ue1·1a la 

pt•ioridad principal& 

El Gobierno de Reconstrucción Nac:ional realizara un programa de 
reivindicaciones democratiCa!i que conduzca hacia la 
orqanización de un estado democrático de justicia social. Este 
gobierno ••• luchara pot• devolver la confianza a todos los 
sectores del pais' por crear fuentes de trabajo; por impulsar 
la reforma agraria con base en las tiert•as expropiadas a Somo::a 
y por lograr avances en la educación, la salud, la vivienda y 
al desarrollo económico ordenado. (99>. 

Esa prioridad de Justicia social necesariamente e:tigia un fuerte 

~ectot• estatal que pudiera satisfac:et" las demandas y los derechos 

econom1cos, soc1ales y c:ultur'ales. Este sector• se lograrla a través 

de la eHpropiacion de los intereaes somocistas que, segun F<amirez 

(100) 1 et"an el Z~% de toda la tlel"'ra cultivable y el ~5% de la 

producción de todos ·los bienes y set'vicios. F\amirez considero la 

e1<propiaci6n necesaria: 

para construir un secto1· oublico de la econom1a que genere 
bienestar para les desposeidos, que genere trabajo, salarios, y 
que las utilidades se reviertan en escuelas, hospitales, 
centros de recreación, un sectot" público do empresas que se 
desarrolle paralelo a un sector privado de empresas. <101). 

La apal"'ente concesión e inclusion de los sectores burgueses 

correspcndla a la idea de una economia miata y pluralista que para 

el FSLN-DN era le que podria 109rar la reconstruccion del cais. Sin 

embargo, esta visión de democracia nacional en ningun momento deJO 

de lado la prioridad insurreccional para de1·rocal"' a Somo:a. En 



diciembre de 1978, la~ tres tend.:!ncias del FSLN se unificaron en un 

planteam1ento común que proclamó que: 

El de1'rocamiento de 
disolución de la 
indispen9able5 para 

la dictadura por la v1a ~evolucicnaria y la 
Guardia Nacional, son las condicJones 
una verdader• democr.,,c:ia. ( 102> .. 

Para el FSLN el trabaje da reconstrucciOn deb1a. de emcezar con 

todos los &ostenes de Scmoz~ derrocados y par lo tanto rechazaron 

todos los intentos de la burguesla, del imperial i5mo y de la 

Guardia Nacional de instalar un régimen r-efarmi~ta. 

Paralelamente a las maniobra5 del FSLN para a~Úmi.r la hegemonla 

en el pri::iceeo revolucionario, las sectores burgueses, apoyados por 

los Estados Unidol!S, buaca.ron también formar un frente amplio de 

todA la oposición nacional, incluyendo al FSLN como una fuerza 

~ubalterna a las reivindic.sciones democráticas burgue'!as. En abril 

d& 1978 la UDEL i5e juntó con otros grupos para formar el Frente 

Amplio Opcnitor (FAO>, que también incluyo al Grupo de los Doce. El 

FAQ se diferenciaba del mismo, aunque tncorpot•6 a. ciertos miarnbros 

y grupos simpati::.antes del FSLN, evitaba el enfrentamiento con el 

imperialismo norteamericano y recha::aba las tc1..ct1cas 

insurreccionales armad.a!! de Los 9uerrillet'os sandinistas. 

El FSLN y también el Movimiento del Pueblo Unidos, que fue 

con'iitituido en julio de 1978 para reivindicar la he9emon1a 

sand1nista en el procese revolucionario, postulaban la necesidad de 

hacer cambios en todos loe ordenes de la vida, economica, pol1tica 

y social, los cuales únicamente se podr1an loqrat• contlnuando la 

lucha hasta derroc:ar a la d1c:tadura Y, logrando la conquista del 

poder. F·or lo mismo, rechazaron los intentos da la but~gues!a y de 

los Estados Unidos de subordinar los Cambios ravoluc:ionarios a un 



refot"mismo bur91.1és. Sei•oio Rainirez Consideraba que la pol1t1ca de 

les Estados Unidos dea 

maniobrat• internamente en Nicat·agua pat'a buscar formaa 
alternativas al somor:ismo que se acomoden a los intereses 
norteamericanos, y alegar que mientras no se encuentran los 
sustitutos adecuados, no se puede quitar todo el apoyo a 
Somo:?:a, < 103>'. 

fue ••una despiadada e:(crec:encia de un viejo imperialismo del cual 

h&mos sido Victimas seculares"<104>. 

Para el FSLN el enemi90 no sólo consistia en Somoza, sino en 

todo el sistema burgués. dependiente del capitalismo imperial is ta, 

por lo tanto e:<istla una gran di 'ferencia conceptual e ideol69ica de 

lo que .constitula el pluralismo y la democracia, entre los 

burguesas y los sandinistas. Los sectores but•gueses nicaragüenses, 

apoyados por los Estados lJnidos, buscaban hacer algunas refot•mas y 

garantizar ciertas libertades~ pero ideologicamente no podlan. 

acePtar limites y controles sobre los derechos individuales y menos 

aún sobra la propiedad privada, que postulaban los sandinistas. 

Para los burgueses el pluralismo y la democracia deblan garanti::ar 

la hegemonia bur9uesa y gu sagrado derecho a la acumulación de 

propiedad privada dentro del proyecto post Somo::a, manteniendo asl 

intactos los vincules con el sistema capitalista donde los Estados 

unidos tenlan la hegemonla y control. El sector estatal que se 

preocupara por las condiciones socio-economicas del pueblo seria 

también subordinado a la tiegemonia del sector privado. 

El FSLN, en cambio, tenia otl'a visión del pluralismo y la 

democracia. Dada la histórica concentrat:ión de la p1•opiedad de 

Somoza y la desigual distribucion de rique:::a y poder que ha1J1a 

generado tanta miseria y pobt•e:;:a. para las masas. el FSLN buscaba 
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limitar esa acumulación, expropiando las propiedades de .somoz:a para 

uiia mas igualitaria y justa distribución y eje1•ciei:ido controles 

sobre la acumulación capitalista para que la hegemonia burguesa no 

reprodujera esas desigualdades. En las palabras del programa 

histórico del FSLN, el Frente buscaba "restringir los e:<cesos que 

resultaren en la exp lo tac i6n de los tf"abajadores" ( 105). 

La inclusión de la burguesla en el proyecto revolucionario 

siempre fue considerada como secundaria a la hegemonla sandinista y 

al proyecto revolucionario del FSLN de lograr, en un futuro dado, 

la transición al socialismo. La visión sandinista del pluralismo 

fue igualmente condicionada por ese objetivo. Unos meses antes del 

triunfo de la revolución, Humberto Ortega de5tacaba esa diferencia 

conceptual: 

El hecho de que no podamos establecer el socialismo. 
inmediatamente¡pespués del derl'ocamiento de Somoza no significa 
que estemos ?ilrnsando en implantar un capitalismo al estilo 
social demócrata, o un sistema de progreso económico similar¡ 
lo que proponemos es ;un gobierno popular' amplio y democratice. 
al cual -a pesar de la participación en él de la burguesia
consideramos como un medio y no como un fin, de mane1•a que a su 
debido tiempo, se pueda avanzar hacia formas de 9obierno mas 
genuinamente populat'es, que garanticen el transito hacia E::l 
socialismo. (106). 

Es importante destacar como evoluciono y se desa1•ro1lo. la 

ideolog1a de los Terceristas porque la supremac1a de este grupo 

dentro del FSLN se trasladaria a una hegemonla cuando ·Sl F.SLN 

tendt•ia el poder. Se entiende porque para pone!' en la practica su 

.programa politice de una democracta nacional revolucionaria, el 

FSLN tenla que "tomar el ·poder" y vence1• toda maniobra 

imper.ial1sta, somoc1sta o burguesa que implicarla que el FSLN no 

tendria hegemonta en el proceso polttico después de Somoza. El FSLN 

se e&1orzó por conquistar esa hec;,emon1a, pensando que o.nicamente 



con el control del proceso revoluc1onario, podr1'a l levat" a cabo 105 

cambios estructurales, politices, sociales y economices que 

beneficiarian al pueblo y qua "a su debido tiempo" facilitarla la 

transición hacia el socialismo. Pen9aba que, la priot•idad que el 

FSLN ponla a loa avances de loa sectores de salud, educación, 

seguro social, para hacer vigentes y crear las condiciones 

materiales adecuadas para la vigencia de los derechos econOmiccs, 

sociales y culturales de la mayoria de los nicl'ragU.enees, 

Unicamente se dar1a con esa he9emonia, la que podrla garantizar un 

sector estatal suficientemente fuerte y lim1tar1a los excesos del 

sector privado¡ la que seria Suf ic1entemente fuerte para enfrentar 

•l imperialismo, romper las cadenas de dependencia capitalista e 

impulsat~ un desarrollo según las necesidades del pueblo 

nicaragüense y no las del intercamblo capital is ta. Se puede ver la 

fuerte influencia del ma1·wtsmo, de la esencia human»ta de Marx, 

91 contenido ideolé91co del FSLN sobre los Derechos Humanos, c:¡ue 

en 

•• 
refleja en la preocupaciOn y prioridad que el FSLN muestra en sus 

deseos de crear condiciones socio-economicas y culturales humanas 

para las masas, quienes han vivido por si9los bajo el yugo inhumano 

de la e>eplotación, sin embargo, y mas importante, se puede ver en 

los Tercer•istas la capacidad y la flexibilidad de adaptar los 

principios revoluc1onar1os a la realidad nicaraguense. AunQue las 

tre» tendencias del Frente se unieron sobre un acuerdo 

revolucionario comun, esa flexibilidad siempre ha triunfado sobre 

las posiciones doi;¡:maticas. Los Terceristas ten1an la capacidad de 

responder a la realidad nicarac;¡i.iense y , sin perder su ideologi~ 

revolucionaria, han mostrado ser ."sandinistas" y no maritista.s-
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leninistas o castristas. También cabe destacat• esa evoluc iOn 

ideoló9ica del FSLN para ver, frente a los alegatos de traicion de 

los sectores opositores, que el proyecto que se lleva a cabo desde 

el triunfo es el mismo que prometieron. 

EO los hechos, no fue la taor1a ni la práctica revolucionaria 

dal FSLN la que airvi6 como catalizador o motor del dert•ocamiento 

de Somoza, sino la espontánea insurrección del pueblo que surgió en 

respuesta por los delitos represivos de Somoza y la Guardia 

Nacional. Un hecho 1mportante que pt•omov10 esa respuesta de las 

masas fue el asesinato, por parte de la dictadura, del 1 ider de 

UDEL y directot• del diario La Prensa, Pedro Joaquln Chamot•t•o, el 10 

de enero de 1978. Después del asesinato, la posibilidad de una 

!loluciOn ner;,ociada entre la bu1•9uegla y la dictadura deJ6 de 

e>eist ir y esos sectores fueron obl 1gados a tomar la via del 

enfrentamiento. La protesta popular se manifestó en masa en las 

c.alles de la9 ciudades y por su propia organización y conciencia, 

militantea del FSLN empazat'on a canal1za1• esa manifestación de 

protesta en una movili::ación permanente. 

Somo::a buscaba t•efor:ar su dictadura, frente a esa creciente 

oposición, en el plano m1l1ta1·, aumentando el numero de efectivos 

de la Guardia Nacional de 5 1 627 hombres en 1977 a 9,171 en 1978 

(abril) (107>. Esta respuesta militar resultó en una represion 

masiva destinada a sofocar las protestas. El 22 de agosto de 1978 

un comando del FSLN-DN se apodero de la Cümara de Diputados en 

!lesión, tomando a casi el gobierno entero, menos Somoza, como rehén 

y logrando obtener la 1 ibertad de unos 60 prisioneros. 51)1) mi 1 

dólares y la emision en la radio y televisión de un llamamiento del 
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FSLN a la inaurracción. Popular. Este aealto audaz y aspectac:ular-

tuvo la misma r-eaccion que el de 1974, en dar legitimidad popular 

al Frente y situarlo, al menos en la mente del pueblo, a la cabeza 

de la lucha. 

El manifiesto insfstla en el derrocamiento de la dictadura a 

través de una insurecci6n Qeneral y, en septiembt•e de 1978, esa 

inBurrección se manifestó en los principales centro u1•banos. 

Militantes del FSLN atacaban a la guardia en Ha.saya, Lean, 

Chinandega y Esteli, coincidiendo con una suble'lación popul:i.r, Que 

llenó todas las espe1•anzas del FSLN. Espontaneamente el pueblo 

empezó a construir barricadas y tomat• edificios publ ices y 

comercios, actuando independientemeñte de la dirección del FSLN. 

Frente a la magn'itud de la sublevación, Somoza desato una fuerte 

represión, con la9 tropas de élite, artilleria, aviones y, 

halicopteros reforzando a la guardia regular para reprimir a la 

población en las ciudades insurrectas. Se91Jn Ser910 Ram1rez, en un 

discurso preparado por el Gt,upo de los Doce como respuesta a esa 

insurrección da septiembre, "se cometió en Nicara9ua uno de los mas 

barbares genocidios que recuerda la historia de Americ:a Latina" 

( 108>. La ,Comisión lnteramet•icana de Derechos Humanos en au informe 

de 1978 (noviembre) dijo que1 

Las violaciones de los Derechos Humancs,.,han afectado a todo5 
los sectores de la pobl:iic10n nicaraglJense. Sus victimas han 
sido c:cnt1nuas, siendo especialmente ae pe1•sonas de limitaaos 
recursos economices y los Jóvenes cuyas edades oacilan entre 14 
y 21 años de edad. <1091. 

Esa9 dos categorias demcgr.iTicas claramente abarcaban a la 

ma 1 oria de la poi::llacion del pais, 



Las 1•etribuc:iones de la Guardia Nacional sobre la poblac1on 

e ivi l aran paf'ticulat·mente crueles. En Mata9alpa, una de las 

ciudades insurrectas, mAs de la mitad de la población abandonó la 

ciudad, huyendo del terror de la guardia. Pronto el número de 

miembros del FSLN fue aumentado por la pat"ticipación de mi les y 

mi les de Jóvenes. Como señaló Lucrecia Lozano1 

Ser adolescente en Nica.ra9ua a partir de septiembre de 1'i79 se 
conv1rti6 en un delito y en credencial obli9ato1•ia a la lucha 
armada para res9uat•da.r la propia v1da.t110>. 

Según Nolan1 

En ve:: de recha::ar la revoluc:1on, gran cantidad de personas 
acepta.t'on el punto de vista de los sandinistas de que quien se 
tenia que marchar no era solamente Somo:a. sino t.;i.mbién la 
Guardia Nacional como institución, y que el único recurso para 
acabar con ella era el FSLN. <111). 

Lo~ continuos intentos de la rauardi.i ¡:,or acabar con la resistencia 

civil fió lo la fortalecieron. Sec;iún Amnesty Intet•national, entre, 

40,000 y 50,000 nicaragüenses murieron durante los últimos 5 arles 

de Somo~a. En un pa1s de poco más de 2 millones, la revolucion y la 

represión vinieron a ser cotidianos para el pueblo entero. 

Como un alacrán que se auto suicida en las ansias de la muerte, 

Somo:za ordenó los bombardeos áereos sobt'e las ciudades, matando a 

miles de civiles y causando daños mate1•iales masivos en la 

irlfraestructura. Según un estudio de la CEPAL, las pérdidas 

~a.usadas por los bombardeos somoc1stas sumaban un total de 580 

millones de d6lares. Somo:a habla f1t•mado su propio certificado ae 

defunción y, perdiendo la guerra en todos los _frentes, salió 

vela.nao el 17 de julio de 1979 hacia Miarni, llevando con9igo los 

ataudes de SLI padre y de su hermano. Logrado e"sto, las, fuer:a¡:¡ del 

FSLN hicieron su entt·ada a Managua el 19 de Julio de 1979; fecha en 
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qua, desde las cenizas de la dinastia samocista, ·se empez6 la 

construcción de una Nueva Nicat•a9Ua. 
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LA NUEVA NICARAGUA V LOS DERECHOS HUMANOS 

Posteriormente al triunfa de la revolucian, el desarrollo de 

discordias entre las sandinistas y los viejos intereses hegemónicas 

de los Estadas Unidos y la burguesia nicaragl.iense fueran 

inevitables. Coma advertia el Secretario de Estado, Cyrus Vance1 

puede tardar un tiempó para nosotros el superar la herencia del 
pasado y el desarrollar una relación de confianza mutua can el 
nuevo gobierna. Debemos ser pacientes, e.almos y preparados para 
inevitables desacuerdos, pera mientras que el pluralismo 
prospere en Nicaragua -y nosotl'os lo respetemos- confio que lAs 
relaciones también prosperarán. <112). 

Sin embargo, los desacuerdos tenian raíces en las muy diferentes 

concepciones ideol6g1cas que pretendian guiar la revolución, 

diferencias que no han podido superar. Como dijo Vanee, la 

ccnd ic ión para fomentar buenas relaciones ent1•e la Nicaragua 

revolucionaria y los Estados Unidos era la existencia de un 

"pluralismo próspero". Sin embargo, para los sandinistas el 

pluralismo era otro concepto diferente al concebido pot' les Es~ados 

Unidos. Esa diferencia también eM1stia en las ccnceociones de 

democracia y de econom1a mi11ta y de Estado, tales como fueron 

prometidas por los sandinistas y esperadas por los Estados Unidos. 

Más aún, esa diferencia se e1<tendi6 al debate de los Derechos 

Humanas. Los sandin1stas most1•aron una clara prioridad por los· 

derechos ec~nómicos, sociales y culturales del pueblo nic:aragüeiise. 

En cambio, los Estados Unidos quer1an fomentar, a trav·és de va1~ias 

reformas, un modelo que segu1ria priori:::ando a los derechos 

1nd1v1duales sobre los demAs derechos. Dado qye las 

administraciones de Reagan no conceblan a los derechos económicos, 
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soc1a.les y culturales come válidos, obviamente esa pr1or1zaci6n fue 

reforzada cuando Rea9an tomó el poder. 

Después de la calda de , Somoza, el presidente Carte1• busco 

promover la reYolución se9ün su propia concepCión ijaoló9icA·. En su 

propuesta al Congreso estadounidenSe el 9 de noviembre de 1979, una 

de sus principales preocupaciones fue la reStaurac1ón d& las 

iniciativas pr1yadas. Carter pidió$ 75 millones·de dólares de los 

cuales un 60X estuvieron destinados al sector privado. Esa 

~rioridad corre~pondia a los intentos de fomentar un macelo 

democrcitico liberal de acuerdo con los principios de las 

reYoluciones del siglo XVIII y XIX. Para los Estados Unidos, el 

pluralismo consistia en la hegemonia de la burgue~ía liberal y 

capit.Jli3t.i, reat.irmada con elecciones per16d1cas an las cuales 

compitieran otros intereses, ase9urando así los vincules economices. 

e ideológicos con el sistema capitalista en donde los 

no1'teamericanos ten1an la hec;,emon1a y el ccntrol. Para los Estados 

Unidos ese modelo debla incluir un ·papel mtn1mo del Estado, 

subol'dinado a la hegemonla but•9uesa, y por lo tanto los derechos 
:-..·.:, '.: .. 1 

individuales, sobre todo de propiedad •. tendr1an Una P':~º~'.idad"'~'obre 

los derechos economices, sociales y culturales garantizados por la 
~ ... !.•'-''-' .·:"'·. ·:, :, ~.·,~;1··-:r• 

in teryenc i6n del Estado. La democracia y ec,~~~1~,~~~'.-:·:·· Tri i(t.1. ~~J .. ·'· q~~:·. 
hablaban los no,.teamericanos fue ac:iu~_l.~-~-. en<·._i~,.~~:~-~.~~-~~t'~-~~~~an. las 

relaciones de producción capitalista. . .• ,.,,,,, .• :" ,:-, :.•,.;;; : . - ·:! .. ' 

Para los sandinistas, la but•guesla 1 cuya his't6rica';: y,..'nef.ista 
i : ' ~' -. : "--:· •. -::' :_;_ . , ' ,"~ ' : ' l ; ' 

de los oerechos indiVtduales_ tendla a una 
''" '/•: ' 1. 

acumulación concentrada y desigual de propiedad,· 
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que excluia a las mayor1as, tenla que ser limitada_ '.Y é'ont,.oláda por· 
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. ' 

un fuet'te sector eatatal¡ como señalo Seroio Ram1rez (21 da .a9cato 

de 1981)1 

la economia ml¡tta debe partir de una inserción armónica y 
delimitada de la econom1a orivada dentro del 91•an caudal 
estrateg:icc del át•ea de propiedad dti!l pueblo que, en su 
con junto, debe tener la responsab i 1. id ad pol 1 ti ca en la 
conducción de todo el sistema económico nacional. (113). 

La he9emonia revoluc1on~ia Que incluia un fuerte control estatal, 

sin ser monopolizadora, significaba que la clase capitalista, tenia 

que estar dispuesta a aceptar una pos1ción pcli~ica subordinada al 

proyecto revolucionario en que los intereses y derechos economices 

sociales y culturales de las mayo1•f.as tenian una prioridad sobre 

los derechos del capital. El éKito de ese planteamiento deoend1a, 

se9ún Jaime Wheelock,· de que existiera1 

la posibilidad de que 
que pueda limitarse como 
que se 1 imite a explotar 
esos medios para vivir, 
imposicion. <114l. 

la bur9uesia prodü;;:ca sola, sin poaer, 
clase a un papel produc:tivo, es dec:ir, 
sus medios de produccion y que utilice. 
no como instrumentos de poder, .de 

Lds sandinistas creyeron que esto si era posible, ademas 

reconocieron que el sector _privado tendrla un importante papel en 

la reconstrucción del páis. Sin embar90, desde el principio, los 

sandinistas 'hablan prevenido que ese sector orivado iba a estar 

subordinado a las prioridades de la revolución, 11 la educacion, 

sa"lud y. se9uridac;:t 11 del. proceso revolucionar10. 

El comandante Bayardo Arce en una entrevista en la revista 

'
1Proceso" l16 ae marzo de 198!)1 af1rmó1 

Queremos hacer la revolución corque aquí. 
patriotas. Pero la re!voluc1ón la vamos a 
empresarios, sin los emp1•esarios. o a pesar de 
(115). 

hay empresarios 
hacer ·con los 

los E'.mpresa1:tos. 

Los sandinistas entendian "el plUt'al1smo polftic"o y. la . eccnomia 

mi>1.ta como la amplia alian;:a mul.t1clasista que el FSLN movil1z6 y 
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encabezó con el fin, de dert·ocar a la dictadura. Stn embargo, el 

proyecto revolucionar10 no deJaria su hec;iemonia1 y menos al sE:!cto1• 

privado ya que, 9egú.n Ramlrez 11 <set"ia tanto como devolver al país a 

sus antiguos dueñoB. No hay manera". <llb>. 

No obstante, los sañdinistas eran muy conscientes de que ni la 

burguesía ni los EBtados Unidos iban a aceptar esa transformac1on 

hegemónica sin resistir, y s1 esa t•esistencia dejaba de ser 

compatible con al proyecto revolucionar10, cuya prioridad era 

atender A las demanda~ de las masas, entonces tendr1an que 

controlarla. Como pos.tulaba Ramirezt 

Si debido a la fuerza de las circunstancias la economia mixta, 
el pluralismo político y la libertad de prensa deJan de ser 
c:ompat1oles con la supervivencia de la revolución, optaremoia 
por ésta ••• 
Comba.ti,.. ;:>1·.J~ion•!IS axtarna.a, r~si!ltir problemuu lnternos y 
encima soportar aqul a quienes pretenden actuar como 
francotiradores y completar una labor destructiva contra la 
revolucion, eso sl no lo concibo como posible. l117>. 

Para los sandinistas la partic1pac1on masiva en el proceso 

revolucionario legitimizaba la transformacion revoluciona1•1a hacia 

el lÓgro de los ideales sandinistas, los cuales c:one1der~ban que 

cot:"respondlan a las demandas y derechos de la mayoria. Segú.n 

Ramlrez, el proyecto revolucionario of1•ecia una muy diferente y mas 

Justa sociedad, diferente a la anterior, con1 "una democracia del 

pueblo, con el pueblo. Una democracia de todos no una democracia de 

privilegiados" <118l. El trabajo revoluc1onar10 y de,reconstr•ucción 
... 

nacional estaban destinados a la transformación integr.al de toda 

una sociedad injusta, y se9Un Ramu•az, hac1a1 .~1 la conquista de 

salarios para todos, de trabaJo para todos, de edué'4ci6n, de _salua~ 

de vivienda,. de tierra f~rtil para todos 11 (119). 
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Para los sand1nistas la democracia fue la realización del 

conjunto de los derechos negaaos por el capitalismo deoendiente y 

·/ el subdesarrollo. Según Daniel Ortega1 

Para nosotros, democracia. es alfabetización, para nosotros 
democracia es salud para el pueblo¡ para nosotros, democracia. 
es Ot"ganización para el pueblo1 para nosotros, democracia es 
derecho de los trabaJadcres1 pat~a nosotros, democracia es 
reforma a9raria1 pat"a nosotros democracia es soberania, 
independencia y autodeterminación. (120>. 

La construcción de esa democracia sandinsta tenia que ser 

aBumida no sólo por el FSLN, que presentaba los para.metros 

ideolOgicos según su papel de vanguardia, sino por las 

organi::aciones de inasas que podian grantizar la participación 

popular en el proceso. 

Al caer Somoza, quien vertical y personalmente habla 

institucionalizado su reino, se cayó alrededor de él toda la 

infraestructura politico-económica. Todo el poder• polí~ico y 

economice estuvo en manos de Somoza, su familia y sus amigos1 la 

desaparic1on de Somoza dejó un vac10 complet~ en la economta y 

pol1tica de la nación. Además, la guerra habla dejado la 

infr'aestructura efectivamente destruida. El FSLN no solo here.dO ese 

vac 10 pol 1 t ico-eccnómico, sino que también _heredó, "lo ún ice" que 

deJO el imperialismo norteamericano y el capitalismo dePendiente, 

la "desnutrición, el analfabetismo, la mortalidad infantil, la9 

enfermedades endémicas, la descapitali:ac10n." (121>~ 

Para los sand1nistas fueron esas cond1ciones de dependencia y 

subdesarrollo las que caracterizaban el intercambio internacional 

en el sistema capitalista, la ra.1z de la crisis en C.entt•oaméricana. 

Segun Daniel Ortega <28 de septiembre de 1979) 1 

las causas .fundamentales de las crisis que vive el área son 
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econ6micas, provocadas por las relacl'ones injustas.que eKi&ten
en el .orden economice actual, y por la sobree>eplotac1cn que ha 
su.fr1do y sufren nuestros puebloto de ··oarte. d•· minor1as 
eicp lotadas que sirven como eunocos a los in terses de la 
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&Kplotaci6n internacional. ( 122). '~ 

La tarea del nuevo Gobierno de ñ'econstrucción para superar esa 

he1·encla y cumplir con su objetivo central era• "la construcción de 

una sociedad qu·a sea capaz de satiSfi'cer las necesidades básic.a.s de 

toda la poblac1on" (123>, las que necesariamente requer1an una 

fuerte intervención del E-5tado, capaz de rompet• la historica 

lnterelación de pt•oduccion_ y empt~endet~ la reconstrucción de acuerdo 

con los idealee sandinistas. Para Ramirez, la "ley natural" del 

liberalismo de un Estado limitado a un papel supe1•fic1al ser1.a 

incapaz de llevar a cabo la t1•ansformac1on socio-económica y 

'politica necesaria. Ese problema fue resuelto de inmediato después 

del triunfo, con el pt•imer paso del Gobierno de Reconstrucción. 

Nacional\ la e><propiacion de todos los b1enes de Somo:a. El decreto 

número 3 del 20 de Julio de 1979 afectaba casi el 20Y. del total de 

tierras cultivadas del pais, unas 1,500 fincas de Somoza 

localizadas en las areas mas fértiles del pais en la zona Pacifico. 

Además, recuperó cerca de 120 empresas indust1•iales y numerosos 

comercios. Se nacionalizó el sistema financiero, el comercio 

exte1•ior y los recursos naturales del pais, ruinas, bosques, 

pnergia y pesca. Este conjunto pasó a ser el át•ea etritatal. de la 

economia nicara9Uense, denominada Area de Propiedad del Pueblo 

tAPP). Los excedentes generados en el APP serian· la fuente para el 

desarrollo del programa revolucionario para satlsface1~ las 

necesidades basicas de las masas. 
,.:. 



Paralelamente'se desplegó.un enorme esfuer~o en organización 

estatal para· poder··_ inicia1~ el programa pclltico del gobierno. 

I Se creó el lnsti tu to Nicaragüense de Reforma Agraria < lNRA), un 

Ministerio de Bienest&r Social~ un Ministerio de· Comercio Enterior, 

de Planificación, Vivienda, Cultura, uM Instituto de Estadisticas y 

Censos, de Administración Pública., Recursos Naturales y del 

Ambienta, una Secretaria de Asuntos Municipales y la división de la 

Industria en la Corporación Industrial del Pueolo, Cori:>orac16n 

Comercial 'del Pueblo y Corporación Forestal del F·ueblo. Asi se 

institucionalizó el sector estat.i.1 para podet~ atender los problemas 

gocio-económicos del pals, que tenian tanta prioridad para los 

sandinietae. 

Sin embargo, el nuevo gobierno no hi:o intentos por socializar 

toda la produc:ciOn, ofreciendo 9arant1as al sector privado de que. 

la revoluc:ion respeta.ria la propiedad privada y reconociendo que la 

empresa privada tendrla \.In impot~tante papel en la t"eactivación de 

la econom1a. Aunque la producción del !Sector pt'ivado ha ·bajado de 

sus niveles anteriores a la revolución, todavia mantenla una 

participación de má.g del 30% del PIB en 1982 (generando en• 1977 un 

ó?Y.l (124). 

Es importante tomar en cuenta que el modelo de transTorma.c:ion 

:;;andinista no es socialista y no pretende ser otro que una eccnom1a 

mi:cta que incluye di"fel'entes formas de pr•op iedaa estatal, 

cooperativa, privada lentre las tres formas mas o menos igualmente 

distribuidas, en el sector agropecuario· la estt'uctura de la 

propiedad en pot'centaJe del PIB en _1982 fue AF'P - 21~., Privada 54:~ 
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y PequePío prodL1Ctor y Cooperativa 25~. 1 del total del PIB el APP-

39:~. Privada 317. y PéqueAo productor y Servicios 307.) (1~5>. 
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Desde un principio loa dirigentes sandin1stas declararon su \ 

intención de mantener esa estructura de propiedad y no adoptar un 

modelo socialista. Según Jaime Wheelock1 

Aunque tengamos pr1ncipios socialistas, como los tenemos, no 
podemos resolver la transformación de nuestra sociedad por la 
vla de la etcpropiación de todos los medios de producción. Eso 
no conducirla al soc1alismo, sino, por el contrario, podrla 
conducir inclusive a la destrucción y desarticulación de la 
sociedad. e 126>. 

A pesar de esa a1irmac:ion, el sector estatal tsndrla un papel 

crltico y prioritario en la reconatrucción de Nicaragua. Segun los 

•andinistas, llnic:amente el sector estatal podt:a satisfacer las 

demandas populares, pero no de manera patronal, aino como 

organi::ador y estimulado•· de la participación popular en el proceso 

revolucionario. La primera proclama del Gobierno de F<econstrucción 

del 18 da Junio de 1979 1 aún antes del triunfo, declaró quez 

El Gobierno de Reconstruccion Nacional dirigirá sus mayores 
l¡!sfuerzos para. estimular y organi:ar la participación popular 
en la solución de los grandes problemas nacionales, el hambre, 
la desnutrición, la desocupación, la insalubridad, el 
analfabetismo, la falta de vivienda, que constituyen el 
despiadado legado de cincuenta años de somoc1smo. <127). 

Fosteriormente afirmó que no se quer1a t"eproducir "los 

tradicionales principios paternalistas de gobierno" sino qua se 

buÁcaba una acción estatal que "impulse y estimule la participación 

individual y colectiva de todos los ntca.ra91Jenses en la solución de 

sus propios problemas" <128). 

Según Jaime Wheelock1 

.:1 Esto.do (n1i:ara.gt.lense1 no es mi\s que un instrumento del 
pueblo para hacer la revoluc16n, un instrumento de las fuerzas· 
motr1ces del camc10, de los obreros y campes1nos, para tener 
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una fuerza que vaya rompiendo los obstáculos que se le ponen 
por delante. 11 (129), 

Las sandinistas conceb1an al Estado como el medio necesa1~10 que 

podia romper con las condiciones socio-económicas que habla 

caracteri:ado al capitalismo dependiente y garanti::ar otras que 

pudieran cumplir con las condiciones neceaar i as para la 

satisfacciOn de lás demandas y derechos econOmicos, sociales y 

culturales de los nicaragüenses. En virtud de que esos derechos se 

logran y no se otorgan, el papel del Estado fue el de asegurar que 

el pueblo pudiera c:onquistar sus derechos. Encargo que continuó en 

los primeros dos años de la revolución como coordinador de las 

movilizaciones masivas y populares en las campalias de 

Alfabetización y Salud y como unidad central de las organizaciones 

de masas. Lag ot•ganizaciones de masas que el FSLN coordinaba para 

derrocar a Somo:a vinieron a se1• coordinadas en la lucha para la 

transformación socio-econOmica del pa1s. Teóricamente, esas 

cirgani:aciones, vinculadas orgánicamente con el Estado, eran 

instt•umentos capaces de expresar las demandas de los sectores que 

representaban a loa trabajadores del campo, a los industriales, a 

las mujeres, etc. y gozaban de una t•elativa autonom1a de la 

dirección del partidO. Sin embat•go, para la ideolo91a liberal, tal 

como fue reivindicada por Reagan y •<tr\:patrick, ese papel del 

Estado era abominable. No sólo opinaban que constituia un 

impedimento de la libre eHpresi6n del individualismo y da los 

derechos y voluntades individuales, sino constituia una forma de 

control totalitario. Como tel liberaligmo clasico) no consideraba a 

los derechos económicos, sociales y culturales como válidos, ese 

papel del Estado fue inJust1f1~able. 
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Loe Estados Unidos no reconoc:1eron los esfuerzos de los 

sandinistas por tr-an~1ormar la ec:onom1a con el 1in de hac:er 

v'19ente5 los de1·ec:hos económtc:os, sociales y c:ulturales 1 porque 

la ideolo9ia lreaganiana), ese motivo no es válido. 

Con!ilideraron que la intet·venc:ión del Estado eq~ivalta al comunismo 

totalitario, qua negaba a los derechos 1ndividuales y las 

libertades 1undamentales 1 ·y ~lt1mamente esta fue su Just111caci6n 

para la continua intervención y a9resi6n contra Nicaragua. 

Para los •andinistas, desda un princ:ipio y como un principio, ae 

consideraron los Derechos Humanos económicos, 'sociales y 

cultu1·al~<a como i1"1divisibles de las libet•t:ades individua.les. Sego.n 

el Ministro de Justicia dal Gobierno de Reconstrucción, Ernesto 

CatStillQ ·Maf'tine;: (26/29 de marzo de 1983>. en la eanstrucc:ión da 

la naci6n1 

se trataba y se trata de alabot~a1~ las bases d& 
nueva y de un hombre nuevo, que eJerza; en forma 
sus derec:has clviles, pol1ticos y económicos, 
culturales, (130)'. 

un& soc 1ect.<\d 
indivisible, 
aoc tales y 

Además consideró la vigencia de los derechos economicos, 

soéiales y culturales como premisa para el goce d.e los demás 

derechos1 

l~ plena realización ds les derechos 
pleno di5ft'ute de los derechos 
culturales es imposible. (131), 

civiles y poltticcs sin el 
ec:on6m1co!>• soc: i ale.s y 

El ::1 de agosto de 1979 la Junta cte Gobie1•no de Reconstrucc:16n 

Nacional decretó el Estatuto Sob1~e Derechos y Garanttus de los 

Nica.ragUenses, que si,.vió de marco Oe referenc.ia a toda autoridad 

admlníetrativa, Judici.al )' a todos los n1c:araQüenses, estableciendo 

los prirlcipios da'los·sandinistas sobre Derechos Humanoa. 
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El Estatuto manifiesta y afirma una conside1•able ampl iaci6n de 

los conceptos declarados en las Constitui:iones liberales, e 

1ncorpora tOdas las•declaraciones de 1'9-5 Naciones Unidas sobre los 

derechos humanos, "entendidos en sus más amplios sentidos"'. Es 

decir, el estatuto· bugca reivindicar no' sólo los derechos 

"~rimordialment~ 11 los derechos economtcos, 

sociales y cultut~ales en una sociedad con una mayor d1mens1Cin 

individuales Bino 

.:,' 

humana, ciue según cri tet•ios humani tartas, esta. 11 dtspuesta a la 

atención de las necesidades bas'icas. -materiales, 

espirituales:.. de. su pueblo. 11 <1.32). 

morales 

El titulo ·III del Estatuto que se refiere a los derechos 

económicos, sociales Y culturales establece los conceiptog y 

derechos que buscan · crear las cond1c1ones para "la plena 

realización del hombre, liberado' de la necesidad, 11 <133). Alll da 

apuhtaa 

Articulo 29: El trabajo es un 'derecho y una responsabilidad 
social del individuo. Es obligación del Estado pt•ocurar la 
ocupación plena y productiva de todos los n1ca1•a9Uenses en 
condiciOnes que garanticen los derechos fundamentales de la 
persona humana. 

Articulo 331 Toda persona tiene derecho a la seguridad social, 
a obtener la satisfacción de los derechos i.ndispensables a su 
dignidad y al desarrollo pleno de su personalidadi a un nivel 
de vida adecuado que le asegure, asi conio a su familia, la 
salud y el bienestar, y en especial la alimentaciOn, el 
vestido, la vivienda, la asistencia médica y los servtcios ~ 
sociales necesarios, y los seguros sociales en caso . de 
desempleo, enfermedad, maternidad, invalide:, viLidez, vejez,. 
muerte, orfandad, riesgos profesionales u otro·3 caeos de 
pérdida de sus medios de"'subsistencia. 

Articulo 36: El Esta.do adoptará medidas especialag,· de 
protección y asistencia en favor de los niños y 
adolescentes ••• se protegerá a los niños y adolescentes contra 
cualquie1• clase de ei:plotac10n econ6m1ca y social ••• 

At•t1culo :Z:71 El Estado c:oncedera especial protSccion a la& 
madres durante un periodo de tiempo adecuado· antes y después 
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del parto ••• 
Estado vele 

··de trabajo. 

La madre trabajadora tendré el. derecho de que el 
por sus hi Jos menores mientras asista a eu centro 

At"t1culo 381 El Estado reconoce el derecho 1undamental de los 
n icaragllenaes a estar proteg ldos contra el hambre ••• 

Articulo J91 Los nicaragüenses tienen derecho a.l disfrute del 
más alto nivel de salud f1sica y mental, ·El Estado tiene la 
obl igaci6n de adoptar medidas para lograr; 
1. La reduce ion de la mortinatal idad y de la mortal ldad 
infantil y el sano desarrollo de los niños ••• 

Articulo 401 1.-Toda persona tiene derecho a la educación. 
2. -La enseRanza pt•imaria y secudaria serán 91•atui tas, 
obligatorias y accesibles a todos ••• 
3.-Se declara de interés social la alfabetización, la cual es: 
responsab i 1 idad de todos los n 1caragüenses. 

Art 1 culo 451 Toda persona ti ene derecho a part ic 1 par en. la vi d'a 
cultural y gc::ar de los beneficios del progreso cient1fico y da· 
sus aplicacione5. <134). 

Todos ases derechos correspondían a la ideolog1cl. sandinista de 

Justicia e igualdad que habla evolucionado durante el somocismo 

cuando reinaba la injusticia y las desigualdades. La idea da 

constt•uir una Nueva Nicaragua se edifica en el principio da 

satisfacer y hacer vigentes todos esos derecho9 que hab1an sido 

neQados durante el somocismo. Para los sandinistas, lo!! 

nicaragüenses sin traba.Jo, sin seguridad social, sin asistencia 

medica, hambrientos, i9no1•antes, incultos como fueron la mayorla ce 

el los durante el tiempo de los Somo::a, no pueden ejercer sus 

derechos individuales y están condenados a la marginación, Victimas 

indefensas de la eHplotac1ón que enriquece y garati:;:a niveles de 

vida e::ces1va.mente adecuados para una minarla. La inclusiOn y 

prioridad de los derechos económu:os, sociales t culturales1no~s6lo 

.·, :!· 
t•espon-de a la filosofta de Just1c1a social de los san~ini:3tas 1' .•. stno 

.·,· ... ;, ·::· ,"_• ; 

que es una reacción y una respuesta a una realidad histórica 
'' .· : .. i '·· ,1} .'¡; 

objetiva. Bajo los Somo::a, las mayor1as vivian en condic1ones.de 
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vida subhumanas, incapaces de satisfacer las necesidades m1nimas 

pat~a el desarrollo integro del ser humano y, consecuentemente, 

.invalidadas en el goce de sus derechos individuale~. 

La transformación revolucicnar~ia plantea ne sólo la creación de 

las condiciones materiiales para la satisfacción de las necesidades 

básicas de las mayorias, sino también l~ destrucción del conJunto 

de la estructura socio-econ6mica y pol1tica capitalista dependiente 

pro estadounidense del somocismo que imped1a la reali::aci6n de esas 

condiciones. Adem~s, propone un fuerte control para que el 

eomoc1smo 11 0 un sistema politice económico y social .similarº na 

pueda reaparecer". 

Esa dable tarea, casi por definición, requiere un Estado fuerte. 

Un Estado que "procurar.\ 11
, u adoptará", 11 rec:onccerá" y 11 c:oncederá" 

los derechos económicos, sociales y culturales y que a la vez sea 

suficientemente fuerte pa1•a controlar los inte1~eses anteriormente 

dominantes para que na ejer:;:an sus derechos por~ encima de la 

mayoría. Es precisamente ese papel el que el Estado 9andinista se 

propone asumi1•, y es Justamente por asumir ese papel que la 

revolución sandinista está condenada por los Estados Unidos y los 

!Sectores liberales burgueses. 

Sin embargo, coma destacó Sergió Ramire::: 

no hay que olvidar que las promesas fundamentales no las 
hicimos ni a los Estados Unidos -a los cuales nunca hicimos 
nin9una clase de promesas- ni a los grupos privelegiados en 
Nicaragua. Las promesas fundamentales "fueron hechas a los ma!i 
pobres del pa1s ( 135). 

Los sandinistas conciben a los derechos individuales.en función 

de la creac1on de la Nueva Nicaragua, donde serán aatisfechos los 

derechos econom1cas, sociales y culturales -premisa para los 



derechos ·individuales.:.. y ·no pu'eden permitir el ejercicio de actos 

individu8les aritagónicos a la reali:.ac:i60 de esa nueva socied.ad. 

Todas las 1 ibertades sag1~adas del libera! ismo burgués eat~n 

reiVindicadas en el Estatuto Sobre Derechos y C3a1•antias de los 

NiCaragllenses, pero estoin sujetas a c9ndiciones ·que requiere la 

construcción de la Nueva Niccú•agua y .el control sobra los viejos 

sectores dominantes. Definitivamente ya, a partir de 19?9, no 

existe el derecho de establecer una dinast1a despótica. 

El articulo 21 que proclama el derecho a la 1 ibertad de 

eHpl'esión y la libertad de buscar, recibir y difundir informaciones 

e ideas de su elección, considera ques 

El ejercicio de estas libertades .entraña deberes y 
responsabilidades y por c:onsiguiente, puede estar suJata a 
ciertas forinalid.:\aes, i:ondi;:ii:ines y r•.estric.:iones 1ij.nd..i~ pot' 
la ley que sean necesat•ias. ( 136), 

~qui se recupet·a el principio establecido desde la Revolucion 

Frac:esa en la Declaración de loa De1•echos del Hombre y del 

Ci_udadano de que1 

Articulo 41 La libertad consiste en poder hacer todo aquello 
que no dañe a otro; por consigu'iente, el eJercic io de los 
derechos naturales de cada hombre no tiene m.ia limites que 
aqL1el los que aseguran a los demás miembros de la sociedad el 
goce de estos mismos derechos. Estos l 1mi tes sólo cuecen .ser 
deterininados por la ley~ 

Articulo 5; La ley no puede! prohibir mas c¡ue las acciones 
nocivas para la sociedad.<137). 

La interpretación de los sandinistas es la de prohibir acciones· 

nocivas para la :&oc 1edad concebidas pe~ aus. propios pt•incipios 

revolucionarios, la que "se.a capaz de satisfac:er las necesidades 

básicas de toda la poblac:16n". 

Esa interpretación tamoién entiende la Partici.pación poJltica y -r 

es manifestada en la Ley de F'artidos Politic:os que r!ntr6 an Vi9o·r 1
··'·" 

354 



el 2 de septiembre de 1903, estab~ecietido as1 el marco legal para 

los pat•tidos po11ticos de oposición: 

Art. 4 - Los· F'artidos F'oliticos podrán orc;iani:arse 11bremente 
en el pa1s sin restricción ideolo9ica alguna. Se pronibe la 
e><istencia. de ·agru1:)aciones o partidos politices que pretendan 
el retorno al somocismo o propugnen pot• estal:llecer un sistema 
politice similar. 
Art.5 - Los Pat•tidos Pclitic:os se regirán por sus propios 
principios· y fines pero deberán respetar el Estatuto 
Fundamental~ el Estatuto sobre Det•ec:hos y Garantias de los 
Nicaragüenses y los principios fundamentales de la Revoluc1on 

. Popula1• Sandinista que son el anti-imperialiSmo y su caráctet• 
profundamente popular y democratice. t138>. 

Aqu1 .se puede ver como el pluralismo polttico y la democracia 

tienen que adherirse al proyecto revolucionario sandinlsta y la 

interpra~ación sandinista de·una Nueva Nicaragua en beneficio y 

para las masas. 

E~iste una line.a divisoria entre la le9itimización y condenación 

de. esa interpretación central al debate de los Derechog Humanos. 

Para los sandinista su interpretación es legttima porque recibe el 

apoyo de las masa$ y responde a sus dem~ndas y derechos. La 

par"ticipación popular y voluntat•ia en el proc:e9o revoluciona1•io que 

se manifiestan en las crc;,aniziiciones de masas.y en las campañas de 

salud y educaciOn y las brigadas de tt'abaJadot'es vo1untürio9, 

leQitimi;:an el papel de ·la vanguardia del FSL..N. Para los Estados 

Unidos esta interpretacion es condenable porque constituye una 

~mposiciOn de una élite re·volucionaria que equivale en la práctica 

al control totalitar"io. 

Esa división se puede ver en las diferentes posiciones sobre las 

orc;,anio:ac::iones de masas. Los Comité9 de Defensa Sandinista (CDS> 

c:on unos 500 mil miembt•os, son la ori;iani:ación de masas más granda 

an N1c::at•agua, encar9ada de la tarea de defender la revolución en 
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todos sus a$pectos, politico-ldeol69ico 1 social, económico y 

mi 1 i tar. Literalmente los CDS ! levaron la revolución a cada barrio. 

asegurando que las masas se incorporaran en el logt•o de sus propios 

derechos y velando por los intereses de la sociedad revolucionaria, 

svitando actoe nocivos para la sociedad. As1, ayuda en los 

prooramas de EducaciOn Popular Básica para Adultos, en el 

desarrollo de escuelas de capacitación para elevar la conciencia de 

las masas. Evita actividades contra1•revolucionarias o las derivadas 

de la del1ncuenc::ia, narcoman1a y prostitución. Ayuda en las 

Jot•nadas Populares de Salud, y promueve proyectos para el bienesta,. 

de la comunidad. Garantiza una Justa distribución de los productos 

bá9icos de consumo. Integra a la población en milicias para la 

defensa de la comunidad. (139). 

Para los sandinistas, los CDS trabajan en crear las condiciones 

para una mayor participacion popular y democrática. C.omo diJo 

Ram1re:::1 

~a democ1•a_c:1a en Nicaraqua esta ahora en las cal les, anda a pie 
por los barrios, por los caset~1os, est.i en las fábricas, en las 
haciendas ei<propiadas, alli donde al pueblo se ot•ganiza y 
organiza su futuro. El pueblo de Nicaragua ·está yendo a la9 
urnas todas los d1as 1 está votando todos los dtas, <140>. 

Para los Estados Unidos los CDS eran agentes de control del 

FSLN; segun el Departamento de Estado, "el FSLN h~ convet•tido a 

esos grupos en fuertes instrumentos del partido", (141). 

En la práctica esa linea divisoria resulta muy- fina, por.::la9_, 

realidades que el proceso revolucionar10 ha tenido que enfrentar, 

La inmensidad de la ta1•ea de los CDS llevó con~i90 una inevitable 

burocr~tizaciOn además da cort'upción, que ha d1sto1~sionado la 

función pra.ctica de los CDS, además de una con-tradicción que 

35b 



•compaña los esfuerzos democrát1cos de satisfacer las demandas 

económicas, sociales y culturales de las masas, Ademas, por las 

necesidades t"eales de defensa de la revolución, el FSLN ha tenido 

qua apoyarse m~s en los CDS, como a9entes de control que en t'ecibit~ 

de ellos el apoyo de una base popular, utilizando varias formas de 

co&rsión para obligar la particip.ac16n en los CDS que el comandante 

Ballardo At"c:e reconoc16 pero consideró "contrarios a los principios 

&andinistasº < 142). 

La efectividad de los sandinistas de ha~er vigente su proyecto 

tal como fue concebido ha sido sevet•amente debilitada por la 

intervención nortaamet•icana. 

Desde el dla que tomaron el poder, los sandinietas dirigieron 

sus essfu.arzos ü ¡Jroviaar para li.1!1 1nas.a.a del pL11!blo \1ue h.nbian 

luchado en contra de Somoza. Como destacó al comandante Jaime 

Wheelock1 

El 19 de julio nuestra ta.rea: inmediata era de satisfacer las 
neceaidades,basicas de nuestro pueb10, Doctrinas económicas e 
~dealas t'omanticos no sirven si el pueblo tiene hambre. ( 143). 

La primera acción concreta, dirigida a asumir e&a tarea, fue la 

de llevar a cabo Ja Reforma Agraria. Antes de la revolución la 

distribución de la tierra hizo resal tat~ las desigualdades 

caracterizadas por las condiciones de vida pésimas de las mayorias. 

En 1979 el 47.6% de la superficie cultivada estaba controlada por 

1.91' de las empresas c1grlcolas mientras el 43.2·1. de los 

propietarios rurales poseia solo al 2.2i de la tierra. <144), Desde 

el principio de la revolución, la Reforma Agraria. fue concebida 

como uno de los pilares de la Nueva Nicat~agua, más Justa e ioual. 

La ley de Reforma Agraria 'fue emitida.el 1 de.agosto de 1979, 
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destacando vat~i~a tipos de pt'Opiedades ~ ser afectadas, a saber, 

~as tierras recuperadas a la 1am1 l ia Somo:a, las de los que se 

beneficiaron de los 'v1nculos con Somo:a y las de los defraudadores 

fiscales, las que habian sido abandonadas y las tierras ociosas. 

Esa ·reforma agraria estableció las bases para el sector de APP y de 

cooperativas, equilibrando ast la e1<cesiva concentrac1ón de la 

tierra y t•iqueza en manos de unos pocos. Se9ún el informe del 

Ministro de Desarrollo Agropecuario y Reforma Agraria, el mismo 

Jaime Wheelock1 .hasta noviembre de 1983 se ha afectado 439 

propiedades con un 'total de 219 1 992 hectareas. Enforprees estima 

que mas de 25,000 familias han sido beneficiadas por la aplicaciOn 

de la Reforma A9raria (diciembre 1983). ( 145). 

En 1981 ya se habia· ¿t•eado 3,S20 cociperativas agr1colas, que 

agruparon a más de óZ mil haciendas campesinas. <146>. 

El nuevo sector estatal posib~litO la consolidación del sector 

cooperativo Y. del AF·P pre5tando una substancias asistencia técnica, 

financiera y matet•ial. 

El más publicitado y aclaniado esfuerzo de .Ja revolucion 

nicaragüense fue la t•ealización de la Cruzada Nacional de 

Alfabe~ización, de mar:::o a septiembre de 1C180. En ella participó 

di.rectamente más del 50% de la población con la movili:aci6n de 

80, Ot)O al fabet i:adores voluntarios y la participación de la: 

poblacion aprendiendo a leer y escribir. Ei:-i esos b meses Nicaragua 

109ró bajar el indice de ·analfabe'tismO de 51% -a 12%, de uno de los 

peores niveles del continente a uno cerca.no. al que existe en los 

EstC1.dos Unidos. El 8 de septiembre de 1980· la: UNESCO otci-90 a 

Nicarac;,ua el premio ºNadezhda K. l'rupskaya 11
, en reconocimiento de la 
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Cruzada, La campaña tuvo su seQuimiento en loS Colectivos de 

~ducaciOn Popular <CEP) que reunían diariamente durante dos noras 

mas de 200 mil nicarac;,l.aenses que hablan sido alfabetizados. E.se 

esfuerzo no se limitó solo a la alfabetización sino también a la 

incorporacl6n de todo el secto1• educativo. Con. la revolución, la 

inscripción en la educación primaria creció de 369,á40. en 1978 a 

~03,452 en 1980/81, un aumento de 36%. Casi 1,100 nuevas escuelas 

primarias fueron construidas por el gobierno en menos de dos años. 

El porcentaje que atendió a los centros :de enseñanza secundaria, 

14. 7Y. en 1978, ha subido al 20Y. y el número de .estudiantes 

inscrito~ en la Unive1•sidad Nacional aumento un 55Y.. ( 147). 

El pt•esupue5to 9ubs1•namental ha subido .de un 2Y. del PIB en 1979 

a un sr. dal p¡3 an 176~ Cl..\.8), wstf'ldlstica que muestra al enorme 

beneficio para el gasto público de la movili:aclén 

volÜntarios en los programas de educación bastea. 

de mi les de 

As1 que, .segun el Ministro de Justicia Cast1110 Marti'ne:z:, el 

proceso revoluc1onario1 

abrió las puertas de la educación para los postergados, los ciue 
nunca recibier-on educación, o porque se lo impidieron las 
condiciones de e:<plotac1on y aislamiento a que estaban 
sometidos durante el somoc1smo o porque la política imp~1c,ita 
del somocismo y su régimen antinac:ional y antipopular consistio 
en mantener a las grandes masas en la iQno1~ancia. (149). 

En el sector de salud los avances han sido igualmente 

deslumbrantes. En las Jornadas F·opulares de Salud y Campañas de 

Vacunación contra la malaria y la poliomielitis fueron movilizados 

más de 70,0(JO voluntarios para llevar a cabo proyectos destinados a 

mejorar las condiciones de salud. Para un pa1s sin grandes 

recursos, tradicionalmente uno de los más pobres del continente, 

cabe destacar el papel que el proceso revolucionariQ ha tenido en 
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el mejoramiento de las condiciones de salud del pueblo 

nicara9Uense. En 1979 la esperanza de vida al nacer era d11 52.9 

aF{os la que loQraron incrementar a 57.6 años para el año 1992. La 

tasa de mortalidad infantil que en 1979 fue de 121 por cada 1,000 

niPios nacidos vivos, baJO a 59 niRos por cada 1,000 en 1982. L..as 

dosis de vacunas adminiet1~adas subieron d& 936 en 1977 a 3 1 304 en 

1983 con lo que lograron erradicar la poliomiellti'3 en 198."S. Las 

consultas médicas aumenta1•on de 2.4 millones en 1977 a ó.4 millones 

en 1983. El presupue5to de salud subió de un 3% del PIB en 197.7 a 

11% del PIB en 1983, La participación popular ha sido al pt'incipal 

motor de esos 109ros y t:ransformaciones y el papel del Estado ha 

•ido el de garantizar al marco para que el pueblo actue. Se9ún el 

infor-me del Gobierno de Rec.on•!tr"ucc:i6n: 

La funciOn del gobierno no ha 
beneficencia, sino la de la unidad 
asistencia técnica dada a los 
pueblo. (1501. 

sido la de una agencia de 
central de coordinación y 
esfuet'ZOS independientes del 

La ac:tivacion de la sociedad civil mediante la movilización de 

etsa participación popular en las 01•9anizaciones de masas y la 

introducción de la educación y la protección de salud ha meJot•ado 

significativamente las condiciones de vida del conJunto de la 

población que ha.conquistado los avances en lo que Ramirez destaca 

como "el sa'lario social 11
• 

Sin embargo la transformación revolucionaria sandinigta y la 

capacidad efectiva de hacer reales los derechos declarados ha 

encontrado serias limitaciones tanto internas como e1cternas. Segun 

los sandinistas, la efectiva vigencia do los Derechos Humanos 

depende de las condiciones económicas necesarias para el 

abastecimiento de las nec:esidades básicas de la población. Para 
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lograr esas condiciones materiales adecuadas se plantearon ciet~tos 

objetivos econOm1cos espac11icos, en cuanto a la maxim1zación de la 

pr'oducc1on material, el mantenimiento de niveles de ei:portacton y 

prioridad para las actividades que generan divisas. Obviamente una 

efe-:tiva vigenc1a de los det•echcs econ6m1c:os, sociales y cultur-3les 

depende de la salud econOmica de la sociedad. Uno de tos oost~culos 

interno'3 en el logro de esas con·d1ciones adecuadas ha sido la 

renuencia del sector privado de colaborar" en la trans1ormac1on 

revolucionar1a. Según el <aector pr1·1ado eso se debe a la falta d1t 

qarantias adecuadas por parte de los sandinistas y de las 

restt"'icctones y control del 9ob1erno sobr·e divisas, créditos e 

import:ac iones. La "inseguridad" del sector Prlvaao, que sa 

encuentra subordinado a la hegemonia popular 'reVolUc1ona'1~ia .ha ,, . 

provocado bajos niveles de inver9ión en ese sec tot" y 

consecuentemente de produc:c:i6n. Dada la importante participación 
·''·' ·, -, 

del sector privado en el proceso produCtivo, según·el modelo de 
• ',. --,- ... ,.-,_,,·: 1 º' ; ¡, . 

economla mixta, la actuac1on de este sector determina en gran parte 
'·; . .__:;.;i,.,.i: );_. . 

la capacidad de rec:uperac1on economic:a del pa1s. La inve1•9\ón 
..... ' :.i ; 

pt•ivada ha d19minu1do del 117. del PIS en 1977 a sólo 2f.· en 1992. 
• •.• •;1. ,·._;., •. , __: •. / 

( 15 l) • 

Segun el gobierno sandin19ta esa renuencia del' ·11ecto1•. privado se 
;•;_>. ! ~-: .. ' ; '· ,- \ '-.' .,. 

debe a motivos politices y a los deseos de los sectores burgueses 
. : •. ~-,;-11 . \ 

de sabotear al proyecto revolucionario. Los sandinistag niegan 
) : ·, ( 

otorgar m&.s pe90 politice y más autonomía al sec~or pt"iv.ado porque 

ésti? =ntt·a on conflicto con su detet~mlnacion de reorient.ar e1 

sistema proouctivo del pa1s. por" uno qu~ r"edistt"ibuya el ingreso 

nacional de manera que benef ic1e a ~as clases populares. 
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De plano, los sand1n1s"tas no van a cet~mit1r ,al .. re9re .. sº~.di:t Uf' .mod.elo 

de desarrollo capitalista dependiente e_n el cual el._caoi~al privado 

e11tranJero y local tengan un papel, predominante. Esa . contradicción 

ha resultado en un cierto estanc:amiSnto. del procesO productivo que 

no ha permitido el logro de los objetivos económicos. 

Otro obstaculo interno ha sido la continua dependencia en el 

mercado internacional de 9US productos a9ro eM001•tadores. El valor 

de las ei<portaciones tiende a disminuir mientras que el valor de 

las importaciones est~ en constante aumento. Se9ón el Deoartamento 

de Propaga.nao y Educacion Pol1tica. del FSLfh 

Mientras que en 1979 el precio del auintal de cafe fue de 174 
oólares, a finales de 1981 este habla descendido a 85 
dolares ••• 
Antes, con un saco de café nuest1•os ca1se!i comoraban 60 
barriles ae petroleo' ahora, con eme m1smo saco de cafó solo se 
compran ó barl'i les. ( 152). 

Este intercambio desi9ual, obviamente, ha Qenerado una balan;?a 

comercial ne9ativa, que ha aumentado la deuda euterrla. la"Cual casó 

da 1.s1 mil millones de dolares en 1900 a 2.4 mil mi·11·~~eS''en'"iqe2, 

obl19ando al pals a destinar casi la mitad de i.oS ingresos de 

exportac1on sólo para pagar el servicio de la deuda externa. (1~:>. 

Esto ha 1 imitado saveramen te la capacidad de Una ·transforma.e ion 

economica efectiva que pueda diversificar la producción U estimular 

la industrial1:ación, poraue esa debilidad durante el periodo de 

transición ha refot':ado la dependencia sobre los pl'oductos de 

e>eportacion trad ic Lona les. 

Esos obstac:ulos inevitablemente han afac:tado la caoac1dad de 

llevar el respeto de los Det•ec:hos Humanos en pr1nc1p10 hacia una 

realidad. Sin embargo, el más ·importante obsta.culo a la 

sat1sfacc.iOn de loe derechos del pueblo de Nicara9ua ha sido 
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euterno, que ha resultado de · la agresión aconOmica, pal 1 ti ca, 

ideol09ica y militar por parte de los Estados.Unidos en contra de 

la revoluc16n nicaragUen9e. 

Esa agresión empe:ó en 1961, el.tanda Reagan tomó el poder. No 1ue 

por casualidad que los sandinistas nombraron a 1981 "Año de la 

Defensa de la Revolución"4 Reagan ya habia prometido cumplir con 

sus planes de derrocar al gobierno sandinista antes de que tomara 

el poder. Segón l'irkpatric:k los enemigos "deben ser tratados como 

tales 11 y Reagan lo haria al pie de la letra. 

De inmediato Reagan ordenó la suspensión de un crédito de 15 

millones de dólares que restaba de un préstamo global de 7!5 

millones aprobado por el gobierno de Carter e inició la guert'a 

G!ncubierta de Estados Unidos contra la Revolución S.:indiniata. 

Our.1.nte los ocho años del qobierno de Reagan la 

contrart"evolucionar1a ha distorsionado seriamente al proceso 

revolucionario, provocando una altarac16n en los planes y otJJetivoB 

diseñados en el plano económ1co-social y obligando a la revolución 

a reorientar los presupuestos hacia la de'fensa de ésta. 

La agresión empe;:o con el bombardeo de pt'opa9anda que, como ya 

se ha visto en el capitulo dos, pinta al gobiet'nO sandinista como 

un régimen bArbaro y sangriento, totalitat•io y comunista que viola 

pistam.iticamente los Derechos Humanos y amena.:a la seguridad de 

toda América. Esto preparo el terreno para el apoyo y 

'financiamiento de la contra, desde un pr1ncip10 e:c guardias 

somocista que se convirtieron, del d1a a la' noche, de veráugos al 

servicio del somocismo a !uchadol'es de la libertad. Al inter1ct> la 

renuente burguesta yio en las iniciativas de Reagan su salvaciOn y 
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empezó a ac:tuat~ pct' primera ve2 siguiendo la corriente y buscando 

desEnstabili~ar a la revolución. El FSLN, de acuerdo con •u 1e y 

convicción, tuvo que reprimir a estos sectores y eJer'cer mb.a 

control sobre la población civil par-a as.e9urar la de1ensa del 

proceso, que provocaba en turno el descontento de otros sectores 

con menos fe y menos convicción en la solución sandinista. Loe 

sandlnistas se esforzaron por aumentar la. conciencia e incorpor<ir a 

la población en el proceao y la defensa de éste. 

La relativa autonomla de la~ organizaciones de maaag ya fue 

menos impot"tante que el control de la población, y a veces la 

participacion voluntaria tuvo que aer obligatoria. El adversario 

polltico e ideológico en vez de contribuir pac11ic.:amcnte a la 

trana1ct"maci.On revoluc:1onar1a. ompezo a. amena:ar eaa. he9emonla y 

consecuentemente a esa procesoi y por lo tanto tanta que sar 

reprimida, en defensa le~1~1ma del proceso. 

Rllpidamente la linea divisoria entre-la partic:ipoc1on popular, 

la democ1•acia, el pluralismo y el contt•ol totalitario vino a uer 

cada ve: más 1ina1 una tnev1tab1lidad eh tiempos de 9uerra. y la 

revolución perdió algo de su le9itimizac1on, al menos para sua 

detractores. 

De ase e5quema sur9teron una serie de actuaciones sobra darachos 

individuales, detenciones, censura da prensa, l lm1 tes sobra 

asamblea y movimiento, etc., actuaciones que para Jog sandin1stas 

estaban fundamentadas en la legia.lac10n v19ente pero para que los 

Estados Unidos constitutan violaciones de los "sagrados" derechos 

ind1v1duales. 



A partir de 1982 la creciente agresión contra Nicaragua obli96 a 

la,econcmia nicaragüense a transformarse en una economia de guer"ra, 

:i.nati tuyendo un . estado de emergencia que obvlamente suspend1a 

algunos derechos individuales. El estado de emergencia fue impuesto 

el 15 de mar%o de 19SZ bajo el decreto 996 que suSpendiO todos los 

derechos civiles permitidos segL1n el Estatuto sobre Derechos y 

Garanttas de los Nicaragüenses (a1•t1culo 49> incluyendo derechos de 

libre circulación, de asamblea, de e1cpt"es1ón y ·de huelga y no fue 

levantado sino hauta después de los acuerdo& de Esquipulas de 1987, 

Como afit"mo el Ministro de Justicia !=astillo Martinez, la ofensiva 

generalizada en todos los sectore&: 

ha llc!l~ado a una situación de grave conflicto interno y a un 
clima de inse9uri.dad p1·omovido para daribar. al gobierno 
nacional. En s1ntesis, esto es lo que ha determinaoo la 
necesidad de que el gobierno, en &Jet•cicio del legitimo derecho 
a la autodefensa del Es.tado (fiegún el principio 11 vim vi 
repellere licet">, haya tenido que echar mano a una legislación 
<estado de emer9encia>. (154). 

A pesar de esa agresión que ha. provocado 

inestabilidad, los aandinistas han pro9rasado ~.n la con~~-lidacion y 

la paradójica inst1tucionalización · del proceso r~vOl!J.C,ionart.o. 

Paradójica, porque resulta dificil in:'~~-~\Jc.i~n-~.~.iz .. ~~·. u,n .. _ i::ir,oce•.º., 

re .... oluc1onar10 que por definición está en constante .. transformación. 
" ' 1 ' . . \' _. ' . ' \ : ·. ' ~ 

El crimer paso en este proceso fue dado c'ori las controvertidas 

alecciona• de 1984. A11-edaaor de ellas. giraba todo_ :~l debate_ 

ideol6Qico presentado por los dos lados del Conflicto._ L.cis 

sandinistas en el c:lima de agresión, vieron ~~.e ,era el momento 

ocortuno para entablar• el i:>l'oceso electoral, a pesar de corrientes 

dentro del FSLN que recha:abs.n la idea .de élacciones. de_mocraticas, 

porque afirmaban que el proceso re1o·olucionar10 era democrat1co en 
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Para los 

' ' ,·' ·• "'. ~ ,- -. ',, .. -- ._ ... '. .,_ • ")•'. "' - ···-{'< : - -. •'<" '. , .• 

elecc1one~ desde-un P~'inciP'10,l'd~·repE!nte tse presentó el dilema a 
":~·<",(.,.- .. "e ·,,;_r_J '· i ·· '"·:·. ····-:,;i«;. :'·i' -- '.ll- ., r. ; :-; . 

sus post~ra!S -ideol091cas. ¿como 'iba a tener elecciones democt'.!lticas 

antes de 

H~!-. ·.•· ,"'i.', ·:<, • .-, -· ¡", ... t· ·'._-.\L.: ' . ; - ! ¡ • ; • 

buscaba desvalorar y desprestiglal' ei Pl'OCeso elec:toral y la9 
'.'I ~ • ) ·; 11 · · • ; - . " . ;- -, : . · . 

elecciones. En opinion del · Oepart.amentC de Estado1 

.,_:·p~ 11'a ffiUchoS --~-icara9uerisi:ts, la·s ei~cci0ne5. s'.1.ndin1stas 'n-:> 
... -ofre_cer_án ninQuna selección t'eal. El 4 de __ noviembre, la promesa 
··de, .. Una · libre elección que hicieron los 68.ndir.Ístas· al puE!blo 

n1caragüense y ·al mundo ante9 de_ que tomaron e.l poder, quedara 
incump l 1da. < 155>. - · ' 

. Est~ se debla! sec;¡Un el Deca'rtamento de' EBt'a'CiO, ''a ics limitas 
' '.,,,, .... _,, __ ,_ 

pa1~a una democracia efectiva.,_ 'c1ta'nd~,-- re;i~k-.~-c~:~o~~s-·sot>r& parti.d?s 

po'l 1 tices opos1 tor&s, con trCl s·abr~: ·ra:!_-~re'n~a.· _ .¡ ~rt!"-5.tt•icc io~eu sobl'e 
' • 't_.- ~'-.•: ' • • ' ••• , ' • 

·la libertad de asamblea, 1 ibertades~ qu~' hab
1
1áÍt · ~'i'Cfo t-edUc idas baJo 

el Estado d~ Emer9eiicia. Para:·i.;1 oaPa1 ... tamrenta'·- de'· Estado, y para la 

opoeicion es-as 

podet•, a· ta:r 9,~ado ·qua·-,'·i~s ei"ec:c'ioÍieg'ilho)·a' p'ianeadas no ~endran 

más valide%' c:iua las de Somoza'' (156). 

: ·'Les· 'P.lrti'dos del:- centro y de la dsrBCha· de' la · bur1;1ue9ta y del 

sedti:,-r privado se quejaron de la ·imposibii'idB.d de actuar en el 

pro'ce10 ~lector-al por l'as mismas res't·1~ié:C1ones. · Siendo ·estos 

partldos los más contrarios a \os sandin11S-tas y"lCs má3 cet"'canos a· 

los p la:nes estadoun idenfies, fueron los que. ine•li tab lemen te 1ueron 

afect!.dos por los controles durante el Estado· de Eme1•i;ienCta,· F·o1~ lo· 

tanto se ret ira1~on ~el proceso e lec tot•a"l ~-
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Nadie dudaba que ·a1 FSLN iba a ganar las elecciones. No fue el 

~esultado, sino los métodos lo que para los Estado& Unidos quitaron 

t'oda validez a las elecciones. 

Sin embat"cyo, fueron los t•esultados los que confirmaron una 

vic:toria abt"umadora para el FSLN y para e~ proceso democrático 

nicaragüense. A pesar del clima 11 no propicioº para las elecc:ionea 

democráticas, dut•ante el periodo de 4 dias de t~eoistro (del 27-30 

da Julio de 1984) 1.551,597 nicaragüenses se inscriberon, un 93.?X 

de la poblacion votante. El FSLN obtuvo 735,967 votos, o sea el ó7X 

de los votos válidos. Un 75. 4~ del electot•ado votó y se dio un 

abstencionismo del 24.ó'l.. (157). F'ot• primera vez en este si910, loe 

nicaragUenses hablan seleccionado a su presidente. Fueron elegidos 

como presidente Daniel Ortega, y como vicepresidente Set•gio 

Ramírez, por ó años a partir del 10 de enero de 1985. También fue 

ele9ida una Asamblea Constituyente para formular una nueva 

Constitución en un periodo de dos años. La asamblea fue dividida de 

la siguiente mi'nera; á1 lugat•es para el FSLN, 14 para el Partido 

Conservador Dem6c:t•ata, 9 para el Pat'tido Liberal Independiente, ó 

para el Popular Social Cristiano, 2 pat•a el Comunista, 2 para el 

Socialista y 2 para el Movimiento de Acción Pcpular-Mar)Cista 

Leininista. 

El segundo paso de esta institucionalización ·se dio con la· 

elaboración y aprobación de la Constitución· politica de Nicaragua. 

En las audiencias de la Comisión· E:special, · '.Cons'titucional del 

F·arlamento, el FSLN reaf irm6 el proy'eC:to'· original de_ la revolución, 
,., .~ .. , . 

proponiendo un nuevo orden constitucion41 '.quSJ1nc1U1á 20 Dt'incipios 
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bá!licos de la revolución para que ºel nuevo orden dé su Justo lu9ar 

a las i;¡randes maycr1as de trabajadores" (158), 

Además, para que no re9resaran las deai9ualdad•s 'socio-

econOmicas de las cuales las mayot"ias eran victimas, propusieron 

elevar a ran90 constitucional& 

el principio de la erradicación de la explotación del hombre 
por el hombre, lo cual quiere decir que no habrA cabida · pat"a 
ningún proyecto lsistema económico u organi::aci6n politica) que 
atente contra los intereses de la clase trabajadora. <159). 

Las discusiones para 1ormali::ar la nueva Constitución acordaron 

incorporar la prioridad de los derechos económico&, sociales y 

culturales concebida en el Estatuto sobre Derechoe y Garantias de 

los Nicaragüenses. Según el FSLN, esa prioridad era uno de los 20 

principios básicos de la revoluciona 

las Justas demandas 
vivienda, servicios y 
Frente Sand1nista 
Constitución. <160). 

de los trabajadores J'.101" salud·, educacióri 1 
abastecimiento, son .un derecho que el 
considera debe ser incorporado a. l& · 

Antes del establecimiento de la Constitución el gobierno 

sandinista habi,a firmado y ratificado las cleclaractcnes y tratados 

internac:ionales sobre Derechos Humanos, abriéndose al Juicio 

internacional y de las Naciones Unidas para al cumplimiento de 

tales derechos. Este compromiso fue en efecto institucionalizado 

con la Constitución, en el at"ttculo 46, donde el Estado reconoce, 

respeta, promueve y protega1 

la plena vigencia de los derechos consignados en la Declaración 
Universal de los Derechos Humanos¡ en la Oeclarac:i6n Americana 
de Derechos del Hombre¡ en el Pacto Internacional de Derechos 
Economices, Sociales y Culturales y en el Pacto lnternaciona) 
de Derechos Civiles y Pollticos de las Naciones Unidas y en la 
Convención Americana de Derechos Humanos de la Organización ele 
E:it.:.dos •~me1•icanos. (161> 
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Asi se demóstrO claramente la creencia sandinista de la 

indivisibilidad de todos les Derechos Humanos concebidos por las 

oroanizacionas internacionalest principio que quedé plasmado en las 

declaraciones a pesar de la renuencia de los Estados Unidos que 

hasta la fecha no los han ratificado. Para los sandinistas el logro 

de los derechos civiles y pol1ticos está vinculado irrevocablemente 

con la satisfacción de los derechos económicos, sociales y 

culturales y las condiciones materiales que evitan la excesiva 

&Kplotación del hombre, un pt•incipio que se habla puesto en la 

p1•.act1ca desde que tomaron el poder en la reconstrucción de una 

Nueva Nicara9u•. Se~Ltn el pt•eámbulo de la Constitucion, dado el. 19 

de noviembre de 1996, el obJetivo de la Mai;ina Carta era1. 

La inst1tuc1onali:aci6n' de las conquistas de la Revolución y la 
construcción da una sot:iedad que elimine toda clase de 
explotación y logre la igualdad económica,. po.litica Y. social da 
los nicaragUensee y el respeto absoluto de los De1•ec:hos 
Humanos. ( 162>. 

La responsabilidad por la construcción de esa nueva s0ciedad 1 

que ~atisfaga los derechos econom1c:os, sociales y culturales de las 

mayoriats, inevitablemente fue asumida por• el Estado, y el papel· de 

éste también quedó institucionalizado en la Constitución. En el 

articulo 4 SI:! sost1ene1 

El pueblo nicar•aQüense ha constituido un nuevo Estado para 
pt•omover sus intereses y garant1:ar sus conquistas sociales y 
politicas. El Estado as el principal instrumento del pueblo 
para eliminar toda forma de sum1sion y euplctación del set• 
humano, para impulsar el progt•eso material y espiritual de toda 
la nac1on y g.iranti::ar que prevale:?can los intereses y derechos 
de las mayorias. \ 163). 

Para que prevalezcan los intereses y derechos de las mayor!as el 

Estado 9a1•antiza el plu1•aliBmo· politice, y la parti~ipac16n de 

todas -las organi:aciones pcl1t1cas en los asuntos económicos, 

309 



pol~ticoa y<9oci'ales det~··pa1s--' 11 9in restricclonets ideol69icaa 11
, a 

~i<CePc-i6n .: de,r:·ac1ara1:.<•.1aqU:el las; que.: pratendan el retorno al pasado 

o prCpuQneh: ~ar·:·e-stabi~-~e1•·.un·: sistema politice. si mi lar•" < 164) • 

. ·'·L·a 'rrilsma'.'con"dici6n,·:.-·'fua· aPlicada por la Constitución a las 

garant-ia!(- de· -·uná-~economia mi>eta que ase9urara la e><istencia de 

di'slintaS--·- formas "de prcpiedadt p'1blica 1 privada, 

cooperativa· ·y comunitaria, perca 

.; "todas· deben estar en funcion de loa intereses superiores de la 
nación y contribuir a la creación de riQuezas para satisfacción 
de las necesidades del pais y sus habitantes. (165). 

Es decir, la colectividad tiene una clara prioridad "superior" a 

la' indiyidualidad. o·e esta forma, todos los derechos individuale9 

está.n con9agrados en la ConstituciOn pero limitados cara el 

beneficio de la colact:iv1dad. El articulo :?4 nos dic:e al respecto1 

Los derechos de cada persona estlln 
de los demas, por la seguridad de 
e>eigencias del bien común. (166). 

limitados· por los .derechos, 
todos y por las justas 

Es decir, 109 derecho9 individuales no pueden limitar a los 

derechos económicos, sociales y culturales, que implica el no 

retorno .del sistema capitalista dependiente ni de cualquier sistema, 

propuesto por los Estados Unidos. que Unicamente reconocen los 

dar.echos individuales. En cambio, los derechos de la colectividad. 

si 'pueden limitar el ejercicio de los derecho'& individuales. 

Esa prioridad por los derechos de las mayorias está pre!lente en 

la mayor parte de la Constitución' ar~1cu1a·57, el derecho al· 

trabajo1 art. 58, derecho a la educación y cultur~1 art. :59 1 

derecho a la salud1 at•t. bO, derecha d& habitar en un·:ambi.ente 

saludable; art." bl! ·el derecho ·a la eeguridad ~acial, . art. ó~, 

derecho de eatat"·pt•otegido contra el, hambre1 -art. ·64, dereého; ~ una. 0• 

370 



i;terechos esta.n vinculados c:ori ·1a ácc::ión.del Es·.tado., "corresponda al 

Estado dirigir y orQanizar"' 11 es obligaci6n del'·E~kf.d~"l, 11 el Estad~· 

garantiza"~ "el Estado pr0Cu1•a'rá'!f·.· .. ~.~.1:··i·E~tadO' ·p'romoverá 11 1 .11 el 

Estado impulsará", etc. 
" ·~ <: • 

Corresponde al Estado airigir y planifiC.ai• la· economfa, ·suprimir 

las antiguas relaciones de 
' \';'.);, ··--t·.•:¡"'""I·': :.··.,,_, ' - ' 

producción - Y 9arant'izar que esos 
. -·; .. '.r·:i;.-i:'::-~;¡."-,' ~<·:i ,._. 

derechos tengan una realidad práctica y_.no sólo Jur1dica. 

El e.la.mor de los t•SV01U~ton· 

9and1nista cumpla con 
. <1-) ';-.t:;1~·~~,'<~··,,:.•:: -• ·::•.''. - . 

los ·procedimientos acostumbrado9 de la 

democracia liberal occident.il 
. . . 

t< ··~:, n·.:;:r;.j 1-:--- '· • --
f~l 16 en conseguir los objetivos 

deseados. En su 

inatituc:ionalizancto la interpretac.ión sandinista de la realii:tad 

nic:ara9Uense y. fundamentando un proceso, que 

nor-ieamericano<a, equival la al total i tarl!imc. La respuesta de los 

Estado9 Unidos fue el harto conocido uso de la fuer;:a. 

Estels continuaban su a9resion, f1nanc1ando la guerr.a en c:ont1•a 

de los sandinistas, bloc;ueando al intercambio económico. 

financiando sectores opositores dentro de Nic:.:i.1•a9ua, minando los 

puertos del Pacifico y Atlantico, amana::ando con maniobras 

milltares y na.vales, <Supuestamente en defensa de los Derechos 

Humanos del pueblo nicara9Uense. Sin embargo, esa agresión e 

intervenc1ón const1 tuye no sólo una· v1olac:1on contt•a el derecho 

internacional sino una imposición de parte del imperialismo sot>r'e 

el pueblo n1cara9iJense, la cual ha provocaóO set•ias consecuenc:1as 

para los derechos de ese pueblo. 
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~ara los sandinistas, la agrasiQn e~;tranJera eS _la rai: a ·tod•U& 
-:.·' ¡ .-."., 

las violaciones a los Derechos Humanos eHistentes e.~ N~_carac;,ua. 
~ l .. ' .;_ . 

Según Castillo Martinez1 
. ),', 

Esas permanentes agre91ones y los reiterados intentoºs de 
de9estabil1;:ac:ión llevados adelante··contra:-e1 gob'i·ei•no leg'ttimo 
de la republica de Nicaragua constituyen el principal obstaculo 
para que el goce de los Derechos Humllnos no; tenga "limitaciones 
de ninguna especie. (167). 

Dado que los derechos económicos, sociales y __ cu.l tura les tienen 

pt•ioridad para· los sandinistas_1 la_ guerra ha limitado severamente 
t . ; 11 ·,' ' 

todo progreso en este campo, destruyendo la econcmla y los planes 
: ·: -~ ¡ ', _., ¡ ' . 

de los sandlnistas de tt•ansformación estructural. 

Aparte del innecesario costo en victimas humanas <entre 1980-
.: ,;.; 

1987 la guerra dejó un total de 24 1 53~ victimas, 2 1 b8B <11.0%) 

cot•respondiendo a niños menores de i3 .J.ños y Z,S:?l (11,5?.> a 

muJeres y ha deJado a 11,410 niños en la orfandad) (168), la 9uerra 

ha causado tantos daños matoriales que no se pueda hablar de 

t•ecuperac ion económ i c:a o transformi'lc: i ón revol uc: i onar i a o economi a 

.mii<t~ sino de 13obrevivenc1a. La guerra ha t•educ:ido al estado 

nicara9Uense a un estado de sobrevtvencia. El total de daños 

materiales pot' la guerra imperialista en el pet"iodo 1980-1987 

asciende a 1,750.b millones de dolares. (169). 

Segun Daniel Ortega los daños por el impacta de la guerra 

sumaban sólo en el año 1987, 376.7 millones de dólares, mientr<ls 

que el total de eHportaciones fue de 26t) m_illones de dolares. 

(170>. Obviamente la defensa de la r.evolLtción ha costado lo!S 

derechos de los nicaragüenses. 

En ~l =.¡:i:tor do salud, la contra ha destruido 52 unidades, con 

un costo ap1•0111mado de 2 millones de d6lares, desde 1980 a 
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d1c1.emb.re ae 1987 la contra ha asesinaao ':5 méd,icas •. secuestrado 17 

y herido 18. t171). 

Para el sector de la educacicn, entre 196~ y 1987 4ó escuelas 

han sido destruidas totalmente. se nan cerrado 020 y 940. colect i.vos 

de educación de adultos, debido a la ouerra •. La contr•a ha ases1naoo 

120 educadot'es '/ secuestrado 411 maestros. t172i. 

La magnitud l'eal del impacto de la 9uerra e5 dif1ci.l da· medir. 

Aunque la guerra ha pt•ácticamente acabado ya, sin F<eagan y 'sin el 

~poyo estadounidense, las secuelaS sin duda al9una seguir"án 

afectando el desarrollo socio-económico del pals por un lar•go 

plazo. 

La guerra, combinada con el embarqo eccnOm1co impuesto por lag 

Estddos Unidos el lo. de mayo de 1985 (hasta entor.i::ea el 20% del 

com~rcio exterior nicaragüense hacia el mercado norteamericano -40 

millones de dólar"es en exportaciones y 150 millones de dólares en 

impo1•taciones1(173) 1 redUJO al pueblo de Nicara9ua al hambre, 

robándole todos sus derec:hos. 

Este conte:cto de guerra y agresión eMterna e11plic:a la situación 

de los Derechos Humanos en Nicara9ua y la dificil aplicacJón 

e'fectiva, por parte del FSLN, de los principios, sobre · Derecnos 

Humanos. 
'; \ 

A la luz de esa reali.oad hay que c:ons1oera1• la más. publicitada .. ···' 
v1olaci6n de los Det'ec:nos Humanos cometida por los .Sandinistas1 ·la 

•. ó 'h::·i,f ···~···,: . J<.:. .: .. :.,··· 

Costa : .. Ati'ant·1~a~ Los 
: .:i:ii':';_ :·'J;_;::, . ~;·,? . '. 

cual tue sobre los ind19enas 111sl~itos cie la 

Sandin1.stas fueron condenados 1ntel'nacionalmente p:Q·~:. ·~~ ··. t~at·a~i ~n"to 
... ·;;. !t~0>;~· .. ·~.~}-'.:""·°'-t:·, .. ;':" ~ .. :. ;;.·," 

de la c:uestion 1.nd19en=i., y el mismo gooierno :reconoce ~r~ves 
' . :·\,"¡, t ' ~. ' ~···' ~ 

,,,, 
,;·, '. ·.·.1 



errores y excesos en relación a la Costa 'Atlántica en ·1a· 

revolución. 

Sa9L1n el pro9rama nistórico del FSLN de 1969, los sandinistas 

planeaoan incorporar a la Costa ·AtlAntica en lA revoluciOni 

La revolución popular sandinista 'pondr1a en práctica un plan 
especial para l.3 Costa Atlantica, qua ha sido abandonada al 
descuido total, para incorporar a esa área· en la vida de la 
nación. 
Ter"m1nara la eHplotacion injusta sufrida en la Costa 
a t1•avas de la historia por monopolios ext1·anJeros, 
el Imperialismo 'r'anau1. (1741. 

AtlAntica 
sobre todo 

Eae plan no contaba con el desconocimiento total de la situación 

etn1ca de los mlskitos y sumos por parte de los sandinistas, lo 

cual conduJo a los.malos entendidos y desconfianza por parte de los 

lndtoenas qua históricamente lo han mo3trado hacia el sector 

occidental del pats. Esa desconfianza que tiene raJces htstoricas 

en el recha:::o de los intentog de Zelaya y de Sandino de incorporar 

• la.Coata a la nacion, obstac:uli:::ó el procesa· de inCoriporaciOn en 

el proce5o revolucionario. Los sandinistas mismos desccnf iaban de 

los miski.tos pol'qu~ a ellos les faltaba un sef,'tilniento &andinista. 

Se9un el estudio de Jorge Jenkins Molie'.r1 ·sobre el caso de los· 

mlsl-.ttos, esta falta de sentimiento nacionalista estaba ligado al 

hecho de la escasa participación que la poblacion de la Costa habla 

tenido en la lucha contra Somoza. 

Pori su tradicional aislamiento, no sabian lo que pasaba en ei 

resto del territorio na~ional. Unicamente reclbtan noticias pro-· 

Somozb de lo que sucea1a durante la lucha revolucionaria, mismos 

que deformaban la realidad: 

Se pintaoa a los Sandinistas como delincuentes, terroristas y 
comunist .. ,s que amena~aban la paz pübl1ca 1 mens¿\Je que en la 
Costa era refor.:ada por algunos religiosos. (175). 
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''· · .. 
~1ski \:05, · intentaron llevar·· <su·' revoluct6~;·· 1 9u: ant (rmP~;~i~-1,19.nó "i ·su · 

ideolo91a·a la.Costa Atl&ntica1· 

·Sabiendo -nos dice Jenkins- "que "los··;miskitOs·' habian eido 
secularmente explotados .Por intereses extranJero!S se qUi'lo 
equiparar su situación al resto de la.·poblaCión explotada de 
Nicara9ua, sin reparar con suficiencia en las modalidade~ 
históricas de esa explotación. (176). 

E9to resultó en un choque cultural e ideoló9ico y el rechazo y 

prote!Sta por parte de los miskitos en contra de los sandinistas. La 

organización MlSURASATA lmisl,ito, sumo, rama, sandinista, asla 

ta.l~anka) que se habla formado para administrar la incorporación de 

la Costa Atlántica empezó a protestar en contra de los planes 

sandinistas y proponer un plan ,alternativo 9epat•ati9ta. 

Esa protesta presen.tó una g.ra.vc amcna::..:i a la n·~Cesiddd de lograr 

la unidad integral del territorio, !Sobre todo po1•qL1e en la :ona. 

fro.iteriza con Honduras •e habian formado campamentos 

c:ontral""revoluc:ionarios. Obviamente lo• sand1nistas hubieran 

reconocido el derecho de autonomia de la Costa Atlántica, sin 

embar90 1 por falta de madurez y por inse9uridad sobre la defensa 

del proceso revolucionario, los sandinistas optaron por refor;:at• su 

hegemonii\ sobre los miskitos, 109r.indo as1 prcmovet• la propuesta. 

Los sandinistas detuvieron a los principales diri9entes de los 

planes separatistas, de la que resulté una abierta rebelión. El 

intento de sofocar la rabelion representó una clara violación de 

los derechos de los miskitos, que incluian el derecho sobre la 

vida. Uno de los ma.s documentados incidi:!ntes de confrontación 

ocurrió en Prin::apolka~ cuando un pelotón de eandin1stae en 

búsqueda de un rebelde entró en . una iglesia con una orden de 
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apraaa"rle. 1-o• m1.skito~ prote9ieron al rebelde y resistieron a los 

aand1nistas. En el tiroteo que resultó de la confrontaci6n,_ ~ 

militares y 4 m1.skito-a fueron muerto'ii mas varios heridos.<177_)•,.-El_ 

incidente provoco la entre los m1al<itos por, los 

sandisnitaB, y una enorme campaRa internacional en contra del 

gobierno. L.a reubicación forzosa de loa miskitoe de sus territorios 

hiet6ricos cerca de las a1•ea9 de conflicto hacia el intet•iot• del 

pais en nuevo asentamientos, fue clar•amente en contra de la 

voluntad da éstos. El error costó caro a los sandinista5. Basandose 

an aeta cuestión indi9ena, 105 Estados Unidos comenzaron una 

campaña de despresti910 de la revolución pot• violaciones 

generalizada& de los Derechos Humanos. De repente, el mundo se 

hasta entonces desconocida, menos por los monopolios 

norteamericanos y brit.:i.nicoa. 

Los Estados Unidos, que nunca en el pasado habian most1·ado 

nin9':1na preocupaciOn pot• los derechos de grupos étnicos, ni aún por 

los de su propio pais, most1•a1•on reoentinamente un gran interés en 

el problema étnico de los misk i tos. Investigadores llegaron a 

estudiar el problema. El presidente de los Estados Unidos, el 

Secretario de Estado, oficiales del Pentágono, de la CIA, y los 

medios ~e comunicación adoptaron el caso de los abusos cometidos 

por los sandinistas contt•a los mls\~itos, un pueblo de cerca de 

11)0 1 000 habi tantes 1 como el suyo. Ojalá se hubiese mostrado el 

mismo interés por el genocidio étnico ciua ocurria delante de esos 

mismos ojos en Guatemala. 

l 
1 -, 
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Esa inc:onsi5tencia responde a una manipulac:iOn de los hechos por 

lc5 Estados Unidoa, de acuerdo a tiUS intereses geopol1ticos. La 

preocupación por los problemas de los m1skitos, según Jenkins& 

ocultaba trás de si la verdadera situación de fondo que era la 
utilización de la9 minoriaoa étnicas por parte del gobierno de 
109 Estados Unidos y particularmente por la CIA, para sus 
planes en contt•a de la Revolución 'Popular Sandinista. (178). 

Efectivamente co9taron caro a los sandinistas sus et•rores. Los 

sandin1stas, en de1ansa ante la c.ampaña montada contra ellos, casi 

instintivamente culparon a los Estados Unidos, pero, notllblemente 

reconocieron sus propios errores. El pt•esidente Ortega dijot 

Los EE.UU. le traJeron la guert•a al pueblo nicaragüense y al 
pueblo no le quedo mas que defenderse ••• nos obligaron a tomar 
medidas que nunca hubiésemos tomado ••• Si los EE.UU. no hubiesen 
montado campamentos contrarevolucionarios en territorio 
hondureño, no hUbiera habido ninquna razon para desplazar a los 
habit.'lnteu n:.cn1'.:.9'.1::int>~s ::ia ::>ri~en m~5kiti;, de laa t•iberas del 
Coco hacia el interior del pais. Es lóqico que cuando hay una 
guerra se cometen errores, se cometen excesos ••• (179). 

Al reconocer los errores, bas1co si ha de haber una·solucién al 

problema, los sandin1stas mostraron la suficiente madurez, humildad 

y 1'lexib1lidad pa1·a cec:1er a los m1skitos lo que hubieran cedido 

antes; la autonomia. 

Se acordaron en 1985 los planes de autonom1a, reconociendo a91 

que: 

los pueblos 1nd1genas y comunidade9 de la Costa Atlantica 
tienen el pleno derecho de preservar y desarrollar sus pt•opias 
mani1estacione!5 culturales, su patrimonio .hist61•ico y 
rel19i.oso1 el derecho al libre uso y desarrollo de sus 
lenguas ••• ( 180). 

Finalmente los sandinistas lograron difuminar la confrontación 

con los miskitos hasta que la región volvi6 a la normalidad y 

aunQ1Je los propio5 Estados Unidos perdieron el ·profundo interés en 

el problema, éste les proveyó la base para ta condenación de los 
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san~inistas por abusos ~istamáticos y generales de los Derechos· 

!"tumanos. Según el Departamento de Estado: 

El FSLN es responsable por torturas, sec:uest.ros, asesinatos por 
motivaciones pol1ticas 1 censura de la prensa, la reubicac1én de 
miles de 1nd1genas 1 detenciones ilegales, hostigamiento de 
sindicalistas y lideres de partidos pol1t1cos, host1gam1ento da 
oficiales de la Comisión Permanente de Derechos Humanos, y, 
quizás más ominoso, ha creado la estructut~a para un Estado 
totalitario. l1B1>. 

As1 la posi~ión oficial de la administ1•ac:ión Rea9an era que "en 

el ,proceso de crear un Estado marKista-leninista en Nica1~agua 1 los 

sandil"}iS~as han violado frecuentemente los derechos básicos 11 <180>. 

La critica del Departamento de Estado fue hecha en 1984 y parece 

fundarse. en una s1ntesis del mundo orwelliano del mismo afio. Habla 

de 11 p.rofesores que piden a los niños espiar a sus padt•es 11
, da 

11 decena5 de mile9" 'de nic:ara9üenses que qL11eren huir del reino 

totalitario, de la "policia secreta que usa métodos sofisticados do, 

tor\:ura p'sicolOgica Que aprendieron del l<GB sovietice", da 11 turba9 

divinas" que hostigan ºcon regularidad 11 a toda oposición, del 

11 terror 11 impuesto por la penetración del aparato de seguridad, de 

lOs ºojos y oidoe 11 de la revolución que esp1an a informan de todo 
. . 

comportamiento irregular,· etc:. Sin embargo 1 ese c:J.ima or1.,el 1 iano 

parece ser un producto de la imaginación norteamericana y de su 

af.in de .satanizar a los sandinistas 1 dándoles la "etiqueta" de 

~omunistas igual a la que pegaban a los cubanos y los soviéticos. 

En varias ocasiones las acusaciones se basan. en la deducción, segun 

su int!'!rpretación orwalliana, de la realidad nicara9Uense y no 

precisamente en los hechos. 

Cita .142 ejemplares de desaparecidos, que se ucree" son parta de 

una del 1berada para . detener .t•eos incomunicados y 
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gometerlos a ºtodo tipo de abuso f1sic:o y ps1col69ico", sin 

mencionar alQun ejemplo 'fundado de que hubiese ocur1do. Es más, 

cuando apoyan sus acusaciones en hechos emp1ricos aislados, hacen 

cree1• que esos hechos aislados 'forman parte de una si9tem.atic:a y 

deliberada. campaña de violaciones de Del'echos Humanos pot• parte del 

9obierno. Cita una caso de tortura brutal y deduce que esa 

brutalidad es general. parece ser un intento de comparar abusos en 

Nicaragua con los ocuridos en Guatemala y El Salvador. Sin embarc;io 

esa deducción del gobierno de RE#aQan está muy influida por 

consideraciones 9eopoliticas, estrategicas e ideológicas y por" lo 

tanto distorsiona y ena9era los abusos pat•a dar la ima9en do que 

son sis'temáticos. 

Segun los informes de organi:acionea de Derechos Humanos, en la 

realidad la situacion no es como la pintan los E5tados Unidos. 

Amei"icas Watch y Amnesty Intarnational, concluyen que las 

restricciones de los det"echos civiles astan fundamentados en la 

legislación concebido bajo el Estado de Emergencia. Citan casos que 

no tiene fundamentado con algunos reportes de ºtortura, i\Bes1natos 

arbitrarios y detenciones no-reconocidas, 11 evaoas a cabo por 

mili tares" pel"O "en áreas retiradas de con f l i e to armado" • Es mas, 

Amnesty International reportó "el juicio pú.blico y detención de 

¡ni 1 i tares responsables por ta les abuso9. 11 
( 183). 

Americas Watch considero que 11 han habido algunos pocos casos 

documentados de tortura, pero no es practica cent inua. 0 
( 184). 

Reporto 15 casos de desaparee idos en los primero5 dos mese de 19B:Z. 

que "aparecieron todos vivos". A finales de 1981, Americas· Watch 

informó de la detención por motivos.pol1ticos de tres O!l09itores 
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del sector privado y cuatro dirigentes de un sindicato comunista, 

pero quienes fue1~on 1 iberados en 1982. Tanto Americas Watch como 

Amneaty lnternationa.l coinciden en que hay detenciones frecuentas 

aparentamente sin motivo, pero que son ºprovisionales". 

SeQón Amel"'icas Watch la 11 más 11
• seria interferencia de parte del 

gobierno con la comisiOn no-c;¡ubernamental da Derechos Humanos fue 

la detención en 1982 de un empleado por distribuir literatura de la 

Comitsi6n Permanente de Derechos Humanos <Cf'OH). Sin embargo, 

Americ:as Watch consideró que la CPDH "opera y efectivamente 

documenta abusos contra de los Derechos Humanas". Todo parece 

indicar que las t1·an5gresiones son casos marginales, y que la única 

actuaciOn sistemática en contra de los Derechos Humanos ocurre baJo 

Garantia9 de los NicaragUenses <articulo .49), solo ••• 

En situaciones excepcionales o de emergencia que pongan en 
peligro la vida o la estabilidad de la nac:iOn ••• podrá adoptar 
dispoc:ic1ones que suspenden en parte o en todo el terf.itorio 
nacional, los derechos y garantias consignados en el presente 
Estatuto. ( 185>. 

BaJo esta legislación 1:1urgen una serie de restricciones da 

libertades individuales, de censura de prensa y de 'represión de la 
• oposición pol1tica. Para los sandinistas esas limitaciones son 

legitimas en defensa de la revolución, y no son intencionales, sino 

en contra de la voluntad o'ficial, pero debido a las circunstancias, 

imperantes resultantes de la agresión eHterna. En fin, sin condonar 

los abusos reales qua ocurren en Nicaragua, ningún pais del mundo 

puede .Profesar "la plana vigencia11 de los Derechos Humanos, sobt•e 

todo en estado de guerra, y muc:ho menos los norteamericanos que 

eKi9en esa perfección de pa1~te de sus paises enemigos. Según los 
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Eatados. Unido~ y según los oposito1·es politices, el sec:tor privado 

y la CPDH1 en Nic:aragua eatas restricciones constituyen violaciones 

&istemáticas y premeditadas por las auto1•idades, de acuerdo con sus 

necesidades y deseo• de imponer el c:ontrol totalitario. 

Los Estados Unidos rechazan los argumentos de 11 autodefensa 11 de 

lo-a &andinistas. No aceptaron que las violaciones contra los 

derec:hos individuales ten1an fundamento alguno. Es mas, han 

encontrado conveniente olvidar todos los factores que para los 

sandinistas legit1mizan la imposición de restricciones. En el 

repot•te del Departamento de Estado sobre los abusos de los Oet·echos 

Humanos en Nicar-agua, no hay ningún mención de la guerra, de la 

Contra, da los abusos de la Contra, de la agresión que el mismo 

departamento financia y que ha resultado en e\ de 

Emergencia. Evaluan al comportamiento de los sandiniatas como si no 

axistiera ese estado de querra y la amenaza extet•na, sin tomat• en 

Cuenta el contexto de esa realidad, Aún se habla de la conscrlpci6n 

mil.i~ar como si fuese otra manera de obligar a la población de 

incorporarse al partido, como otro control de la libertad del 

individuo y no menciona la guerra, o las amenai!.as de intel'VBnción 

por los mismos E!!itados Unidos, que· justifican la contscripc10n para 

lo5 5andinistD.s, 

SeQún el esquema de los Estados Unidos, los sandinistas &on la 

fuente de todos los mal.es y cualquier fuerza que loe oponga ea 

vista al lado de los buenos. Si los sandinistas son sat~nicos 

total i tat'ios, los que luchan en contra de el los luchan poi~ la causa 

justa, son l1bertado1•es, angeles y no cometen er1'oreo, ni crimenes, 
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ni ·abusoe de las Oarechos Humanos, entonces no les hay que 

!Jienc:iona:r. · 

Sin embat•9a, la' Contl"'a, de9de que empe%ó A ataca1• a los 

elfabetizadares en 1980, es una amena~a constante a los derechos de 

los nicAra9Uanses. Tanto Amnesty Internatio11a1. como Amerit:as Watch 

c:.onsida1'an que la Contra viola sistemáticamente tos Derechog 

Humanos, que sus tácticas de tortura, mutilación y 4sesinatos 

c:onstituyen parte Ce una pol1tica delibera.dél. Según Americ::a-a Watch 1 

rnientra5 que las 'fuer:tas gubernamentales "se comportaron de acuerdo 

c:on las leyes de la guerra.º, la Contra a 

no ,ha mostrado nigUn respeto por las leyes dEt Querra, 
entablando ambos ataquea sobrs civile5 identificados como 
activistas sandinistas y ataques indiscriminados que han 
producido un gran ,númel"o de baJav civiles .. t1Só>. 

Defin1t1vam~nte, no ha sido muy ~onveni&nte para los Estados 

Uni9os esclarecer esos hechos porque deso.legitimizar•la sus esfuerzos 

ae derrocar a los sandinistas. 

Esa nec::esidad de encubrir los hat:Mos esta en dir•ac~o contr.aste 

C::on los. sandiniatas que reconocen 9U'l! propias violaciones sob1•e lag 

Derechos Humanos. Como señaló Tomás Sorqet 

este 9ob1e1•no está firme a irrevocablemente a favor de la 
dignidad humana, de los Oerechos Huma~os. Obv1amente en la 
práctica no hemos alcan:ado la perfección .... Como una cuestión 
de principios hemos intentado no esconder nada, n1 nuestros 
errores, ní aún los abuso~ que hayan sido ccmet:idos. e 197). 

En la práctica, los sandin1sta& aQm1ten Que hay abusos de los 

Oe1~echos Humancys, pero pl<Jtitaan que son en deterisa legitima d~l 

p1·oceso revolucionario, fundamentado9 en la leg1slac:1on y en contra . . 
de la voluntact revoluc:icnat'ia. Hú.n ast, esos abu5os no son 

sistematices y generalizados. Si le 1ueran los sandlnistaa no 

esta1~1an en el poder. E'.n la r·ealidad, los ale9atos del gobierno ce 



Reagan sobre los abusos hechos por" los sandinistas contra lo& 

Derechos Humanos son equivocados, euagerados y demasiado in1lu1dos 

por. c:onsideracicnes· geopol 1 ticas. · L·a si tuacién de los Derechos 

Humanos no puede ser anafizada sin tomar en cuenta la agres1on 

econémic·a, politica y milita1• 'financiada por los Estados Unidos 

sobre Nicaragua. ACtn as1, en esa realidad la situación de los 

Derechos Humanos ne es comparable con el genoc1dio que oc:t.u•re en 

Guatemala.' ·Al revocar ·cuestiones de Derechos Humanos y democracia 

Para legi ti~izar la· agt"'esion contra Nicaragua, los Estados Unidos 

no han'-, pod~dO ··esc:Oiíder· :su preci:upac ión gecpol 1 ti ca que tiene poco 

que ver i;:Dn· fo'B'DEi1•echOs Humanos··o la democracia. ·Como di Jo el 

esc·r.itor' :,.m~x-i~-añó'.'car1a"s ·Fu'antes·, la 'gi.terr•a en contra de Nicarai;,u~ 

tiene un· sólD obJet'ivéi: 

derrOc"ar al gobiernci ·sandiniSta ~'-'Y,~' pCner::· en su lugar a un, 
, gobi,erno servil a lots Estados Unidos. Si esto ocurriese, nadie 
volveria a hablar de democracía"en Nicaragua.-_, Es más1 nadie 
volverla hablar de Nicaragua. El silencio de la tumba reinarta 
otra .vez. < 188) • 

Las conclusiones de Amet"icas Watch sobre la polttica de los 

Derecho& Humanos de Reagan consideran que ésta ha cDntt'ibu1do 

negativamen'te a la causa univeraal de los Derechos HLtmanosz 

La Administración ha intentado pintar su patrocinio de la 
guerl'a contra el gobierno de Nicaragua como una lucha para los 
Derechos Humanos. Quizás lo ha hecho porque otros motivos para 
patrocinar guerras no son tan acep~ables hoy como tueron 
anteriormente. Sea lo que sea 1 la Adm1nistrac1ón se ha sentiao 
obli9ada a justificar su declaracion·de estar luchando por los 
Derechos Humanos, escalando los intentos de pintar a los 
Sandinistas como la personificacion del malo, y a la inversa, 
esfor;:ándose aún mas por pintar a los Contras como las fuer::as 
del bL1eno. El daño que se ha causado en reportar los hechos 
como si conformasen ese escenario· va más allá de las 
consecuencias ordinarias de difundir inior•mac1on errónea sobre 
los Der•echos Humanos. Daña seriama.inte la misma causa de los 
Derechos Humanos, haciendo otras declar~C::1ones de los Estados 
Unidos sobre Oet'echos Humanos sospechosas. Desc;iraciadamente 
nuestro 9ob1erno ha llegado a ser considerado por muc:nos de 
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uaar la cuestión de low Derechos Humanos para 
interoesas en Yez de et1tar procupados por 109 
Huma.nos. < 189 > • 

p1•omo\ler otros 
propios Derechos 

El debate sobre la preeminl!ncia, la indivi~ibilidad o 

dtvi.sibilidad de los Def'ec:hos Humanos d& la Primera y Se9unda 

Generaciones ha sido claramente destacado con la elipet•1encia 

revolucionaria nicara9iJense. Esta busca at~nder los derechos 

económtc::os, sociales y cultura les de gu pueblo, ner¡ados a lo largo 

de su historia por el modelo capitalista dependienta que tua 

reforzado con la represion de Somo.:.a. 

Esto ha proyocado un conflicto inevitable con la fuer:a 

dominante del hemisferio, los Estados Unidos, que apoyo ·a Sornoza 

por sus intereses geopol 1 tic:os t1•ad1cicnales. L.os Estados Unidos no 

de ne9ar'las, pot"que un proyecto que da prioridad a los derechos 

economices sociales y cultu,.ales inevitabiement:e romperia. con l<l 

subordinación ideolo91c.a, pollt1ca y económica al tmpet'ialísmo 

estadounidense. 

Esa negación, justi1'icada. en la reivtndicación de la ideoloqia 

liberal la estrecha. concep tua.l 1::aci6n de los der~(;h0'3: y 

libertade!i individuales, ha desemboc.Jdo en la rapresion de las 

fuerzas que buscan, en todo el hemisferio, replicar con una 

prtori:ación diterente de los Derecho!! Humanos. Una represion que 

ha r'esultado en la continua he9emania ec.onómiccl, ioeológica y 

militar est.adounidense en el continente, de acuerdo sus 

necesidades geopol1ticas. 

Sin Qmbar90, la. revoluctOn nicarai;:ii.l.ense no sola destaca el 

c:cnflic:to que 9ur9e de esas diferentes prioridades sob1•e loa 
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D~rechos Humanos sino también plantea un debate aún más conflictivo 

que incide sobre el futuro del mundo subdesat'rollado en su 

conJunto. 

Al ser víctima de la intervención y agresión de los Estados 

Unidos <una intervención que en sl debe ser cue&tionada desde la 

perspectiva del derecho internacional) 1 la revolución nicarag~ense 

ha provocado todo una polémica sobre la posibilidad o no del 

respeto de los Derectios Humanos en los pa1ses subdesarrollados. Una 

polémica que gira alredeoor de la vigencia de la. Tercera Generación 

de derechos Humanos. 

Nicáragua no solamente demuestra que esa acción de intentar 

romper con el modelo capital is ta dependiente es necesaria para 

poder respetar y garantizar los derechos economices, sociales' . y 

culturales de su pueblo, uino que también demuestra la nece9idad da 

la protección y vigencia de los derechos de la Tercet~a Generación. 

Esos derechos de los paises débiles a au auto-determinación, 

sobe~ania, desat'rollo, a la no-intervención, y a la cooperación de 

los paises desarrollados, frente a la imposición e intervención 

imper1alista y neo-colon1alista de las potencias mundialeo, eon 

prerequisitos para que todos los demas det"echos puedan ser 

efectivos en loe paises subdesarrollados. 

La tradicional desigualdad en la distribución de las t'iquezas, 

resultado de la evolución del coloni~lismo-capitalismo-

imperialismo, condena a los pa1ses de América Latina, Africa y Asia 
.. ~-. ·, 

a tener pl'ogresivamente peores condic:1ones de vida, mientras la 

crecha entre Norte y Sur, en términos de rique::a, dasarrol lo y 

derechos humanos se incrementa en ve: de disminuir. El eKcesivo 
';.,. 



. ''·· ·. '·' r: :. , · .-:. f 

consumo, goce de derechos y privelegios enistentes en los paises 
. ; J ~ ~ 

fuertes ha sido logrado a costa de las mayor1as hambrientes que· 

sobreviven en condiC:iones de miseria en el mundo subdesarrollado. 

La revolución nicaragllenSe' cues .. tiona todo e~~ ordenamiento de la 

humanidad.· · Pat~a los sandinistas, las condiciones socio-económicas 

del subdesarrollo en la perife~ia'han resultado del desarrollo del 

orden internacional capitalista y de i~'s continuas y desiguales 

relaciones dentro de la división internacional del traba.fo. F'ot~ lo 

tanto, esos baJisimos niveles de condiciones soc10-económ1cas no 

sólo presentan una necesaria prioridad en los paises 

subdesarrollados pot• meJorar esa situación sino que plantean la 

necesidad de prioridades dife~entes·~:nive'i globai. Los paises qua 

intentan hacer v19'entes los . -,dere~hos. 1 ; ~~~n·Omi~oe· 

en 1 ~e~· t;r "': ''.i'a 1 . -~~~a¿~· f ó~'' 'i'·de 

'~oc i'a 1 e.s · y 
.,,; 

culturales han tenido que los paises. 

hegem6n ice• cuyas pol 1 t ica~ t i'~~d·~-~La ~:~~nt~n~~ ";i' 1~~rd~n -~.1~istente, 
con todas sus desigualdades e iri~~~~·ici~~:'~'gn·_-·'A\~ériC'a '.'-Lattn'a' ••• 

Unidos, cuya estrecha 

' : .;, i ·:,.".--~ •· ·1~; :·111..-{.y; -.: i. .;,. '·:'_! '"; -: :, 

en la continua dominación da ·10s .. Estadca· 
:· :,;_ e( _:!;t~~:;..;./7_ .. ,i;.ús:~·r·r:~:-,.- ¡,.::;.~·--·.·.-. 

concept~alización.·"·liberal'. de los· ·oérechos 

a loa ~;t:e~·~~~/::~d·~ ::.fa·:--.:~·~~~~~ª G6n~1~ac i:Ón, y 

esquema ha confluido 

Humanos no incluye 

recha:a con toda 
".'l. - --:. :'i,· :'.:~:~(-!.1:?' ·•,.:;.;,, ,·. :-¡ -

su fuerza los intantos-_-.~e-:pai.sas.·ba.Jo su rieoemon1a 
'--~_,:-.¡_: \ ._(~.)•,.·~!·«··~·;,~·, ~l 1: ~-.:·._:.i ";;'.:: _.; .. . . " .. 

de cambiar esa prioritizaciOn9.-.:·accién·;:·,qu'e, también viola· los 
; .-~ _l .• ,:- ~ .t ~~~f·,';h~.'\i;~MJ'--{i:~r:-:!~."~;:;(.-

da. la Terc~r~·.Gene,raciói:i.: 
.\:;;;, ,.i. 1'ir·/l~/!r7-i.•,\':" .. __ .:;:·.·; ,_ · '-· .-

qu~- Nicaragua,'.' ·--hasta /ahora. sola en este 

·-s~~j~::~-i;.:ls · --.~l~·j i~·i;~as·;· _f Os :.E~tii'.do·~¡o 
,-·-·-·-:. '-', . 

,, --~ .. _._.,,\"':>.!:~~·. 'L!·,'j'-\,1:·,_>,I¡ ·~-'\''·~-~·,.;-: 
Unidos, at reforzar al orden continenta1,·,y ·mundial en· que 

principios y derechos 

Es esa real id ad 

continente, está enfrentando. 

he9emonia, come lo han hecho h·i~--t,~rica.meri-t'e!· .e-9tan ~·6nd~~·~~·do 'a ·1as · 

• ... i·:';A'~':. . . . \:1 ;_. :';•_,;•;-, ,¡'.\' :-: 

pa1 ses débiles al subaesarrt?l lo, .'· ne9~ndclea sus . derechos ce 
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desarrollo, de libre determinación, soberanta, independencia y en 

consecuencia todos los demas derechos. 

Este discurso está muy pt•esente en la revolución nica1•a9Uense. 

Como afirmo el presidente Daniel Ortega ante la Asamblea General de 

las Naciones Unidas. (:27 de septiembre 1993): 

Los esfuet"'::os de los pueblo!! en demanda de justicia, libertad 'y 
pa::., se estrellan contra la actitud de qu1en~s, defendiendo suu 
intereses monopolices, niegan la!S le91timas aspiraciones de los 
pueblos. Los resultados de esa pol1tica monopólica son 
viclata1•1cs de lo& derechos humanos de nuestros 
pueblos ••• (190). 

Al reprimir esos es1uerzos, según Ortega, la prior~1dad 

estadounidense por mantener el ~ 9.!::l5!. hace aún mas evidentes loa 

descalabros del mund6 subdesarrollado1 

pues mientras se derrochan ocho ciento mil millones de dólares 
en armas y se hacen esfuerzos para aumentar la cantidad y sobl'e 
todo la sofisticación .de las mismas, cuarenta y seis mi 1 niños 
mueren cada dia por hambre, mala .nutrición y tálta dé atención. 
médica <191). 

La Nicaragua revolucionaria esta reclamando su det•echo de podet• 

at.ender a las mismas condiciones socio-económicas nefastas que 

eKisten en su pa1s, libre de la intervención y. libre de la 

obli9aci6n de tener que doble9arse a los intereses de loa Estados 

Unidos, que solo ase9uran la preserva.e: iCn del subdesarrol.lo, 

pro9resivamente peor, en los paises periféricos, es decir son 

contrarios a los intereses de la mayor1a de los nicarac;¡t.lenses. 

Daniel Orte9a, ante el ConseJo de Seguridad de las r.iac:iones Unidas. 

<25 de marzo de 1982) sostuvo: 

No hemos venido a acusar, sino a 1~ec:lamar que se a.ca.be de una 
ve;: por todas, la política de a91•esiones 1 de amena;:a:s, de 
intervenciones, en c:ontr•a de nuestra Patria y la t•egión. Y que 
se entienda que los 1•ecursos de la. humanidad, in,1ustamenta 
distt•ibuidos en nuestro planeta, no dan derecno a actuar• contra 
los pueblos debiles y pequeños ••• 
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NiéaragLi.a; ni- ninc;,uno de los ·.Paises:: 'Eiri( :~~1a1v 1 t•eglon·--: 
centroamericana y el caribe, pueden ser considerados como una 
reserva 9eopolitica de Estados.Un-idos"íiL' 1 coino'··;Pa"rte:~d&: sus· 
llamadas 11 f1•cnteras estratégicas, 11 concepción esta que viene_ a 
l imt tar el eJarcic:io de nuestra· sobt!rai11a ·'e-, 'independencia. 
( 192) • 

.: ,., ' : ' ' ~. 
Los Estados Unidos Justifican su intervenci~n en la 

raivindicaciCn del liberalismo y la defensa del continente de la 

pe~etración comun1ata, tachando a los sandiOistas de comunistas al 

servicio del imperialismo soviético. Fundamentan esas acusaciones 

en los planes revolucionarios mar1<istas de los sandinistas, 

argumentando que sus postura& ideológicas son nada mas la 

manifestación de princ:ipio!S revolucionarios marl(istas destinados a 

llevar el comunismo al continente americano. Los Estados Unidos 

critican a los sandinistas por ser comunistas iguales que .los 

cubanos y soviéticos como si tratase de aplicar el_conjunto de 

principios fundamentales de una &ola subjetividad revolucionaria a 

cualquier realidad objetiva. 

Sin embargo, la pra~tica revolucionaria sandinista coe·responde a 

una realidad objetiva y no es una dogmética· imposici6n de una 

subJetividad revoluciona1•ia sobre el modelo nicar•aqUense, por la 

cual los Estados Unidos critican a los sandinistas. En realidad los 

sandinistas han mostt•ado considerable flexibilidad teOrica y 

practica y consecuentemente una capacidad de adaotar&e a la 

realidad cambiante que demuestra el caráctet• interno y nacional da· 

la revolucion nicaragüense. 

Esta es la cal'acteristica ideolo9ica principal de 'los 

sandinistas' el antiimperialismo, que responde clai·amente a una 

otJJetiva realidad históricci. El ant1imperic:'lismo es la necesaria 

respuesta a hechos concretos en los antecedentes históricos 
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nicar•güenses. Una r-ealidad que los Estados Unidos no aceptan y 

buscan esconder~ invocando la amena:.a de los comunistas para 

Justificar su resistencia a las tuerzas de cambio en el continente. 

Pero los sandinistas no son antiimpet'ialistas da acuerdo a 

principios revolucionarios dictados por MoscU 1 sino por el hecho de 

que el orden económico y pol1tico en Nicar·aoua estuvo basado 

anteriormente en una e><plctación brutal que mantenia a la gran 

mayoría de la poblac1on en la miseria, sin derechos de cualquier 

tipo, creado y reforzado militarmente por los Estados Unidos. Es un 

hacho que Nicaragua no puede ni va a olvidar. 

Es por esa razón principalmente que Norteaméric:a no ha podido 

pegar la etiqueta de ºcomunistaº a la revolución sandinista, a 

pesar de sus estuer;:os propagandisticos. Igualmente es por. esa. 

razon que los Estados Unidos no han podido derrocar a los 

sandinistas. El antiimperlalismo es una leglt1ma eapresión de los 

pueblos subdesarrollados, sobre todo para los paises ubicados en la 

mira.geopolttica e1<clusiva de los Estados Unidos •. Una legitimidad 

que da tuerza para resistir, no importa el tamaño del agresor o la 

escala de agresión. 

Poe su in1ortunada ubicación 

históricamente ha sido manejada según los intereses estadounidenses 

y en frente a esa realidad que aquel pais ei<ige sus derectios de 

autodeterminación, de elig1r su propia estructura socio-económica y 

pol1tica, de la soberan1a e independencia. Son derechos qua los 

palses metrópolis dan por supuestos o qua consiguen con poderlo 

mili t.:1r v ec:onom1co. En cambio, son derechos que Nicaragua no 

conoce. 
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·:F'ara que Nicaragua pueda llevar a cabo efectivamente su proyecto 

,·eVClucionario, con la prioridad de hacer vigentes los derechos 

económicos sociales· y culturales del pueblo, tiene que estar libre 

de la intervención, agresión e imposición de los Estados Unidos. 

Como no es una potencia mundial militar y económica que puede 

ejercer sus derechos porque es fuerte, solamente puede reclamat• que 

!ie t•espete estos derechos en los foros intet•nacionales, tales como 

las Naciones Unidas. De acuerdo con la creciente aceptación dentro 

de las Naciones Unidas de la. priot•idad pat•a 10'3 derechos de la 

Tercera Generación, ésta ha defendido el reclamo de Nicaragua por 

aus derechos frente a la intervención estadounidense. 

El mas conocido caso de esa defensa fue la condena de la Corte 

de la Haya de las Nac·iones U~idas' contra los Estados Unidos por su 

agresión e intervención. El 27 de junio de 1986, la sentencia del. 

Tribun·a1 Internacional de Justicia emitió un fallo en contra de los 

Estados Unidos por violat~ el derecho internacional. La Cot'te 

t•echazó las acusaciones de los Estados Unidos en r'elac:i6n a las 

violaciones de los Derechos Humanos en Nicara9ua y el uso de la 

fuerza con que los Estados Unidos justificaban la defensa de 1~9·· 

Derechos Humanos. Sobre ese ar9umento norteamericano el tribunal 

concluyó quei 
. ,. ' ' .. ~ 

la protec:c ión de los derechos humanos, .V.istC»'. · s'U . c,;,·r~Cter'·! 
estri_ctamente humanitar•.io, no es en. fot•ma a~guna·c_ompatib_l~.~~~n·; 
el .minado de puertos, ·la destruccion ·"de-"in-atci.faé:ioñes~·.·'.· 
petrolet•as o incluso el entrenamiento, arma111eft'~o .Y ·aqUipamieíito .- .. , 
de lo&· 11 Contras"

0 
(193) •'. :,. ,. ' _-.- .,. ·, , .,,_,.,,,:'"::~._.-·'·,_,\':,~··· '. 1

·.-_:·': •.• ·.-·.;\ 

L&'. sentenc.ia da·l tl•ibuÍlal decidi'o por 

Los Estado-a U~idos de America,. al ·entrenar, :ar~ar, eq~-ip.9.1~;' '··· 
·11nanciár y~ abastecer .a laS fuer;:as ºcontras" y·. ál' _ ln~t1c;lar 1 



'..c·1· 

apoyar )' a9istir en cualquier otra fOl'ma ··ias··' activi.dades 
mi 1 i tares y param11 i tat'es en Nicara9ua y contra.. ésta,, han. 
vi.alado, en relacióii a la República. de Nicaragua, la obll9a.i:ion 
que -les impone el derecho consuetudinario d& no interven ir .. en,,: 
los asuntos de Ott'O Eatado. (194>. 

Además, el Tribunal decidió que los Estados Unidos hablan 
' ~· 

·también violado su obligación segú.n el derecho internacional da no 

.recur-rir a la fuerza contra otro Estado y de no atentar contra la 

soberania de ésta. En la~· conclusiones de la sentencia, el 

Tribunal 1 

decide que los Estados Unidos de America vienen obliQados a 
poner .fin inmediatamente y a renunciar a cualquier acto -que 
constituya una violación de las obligaciones Jut•1dicas 
mencionadas. (195). 

Finalmente el Tribunal consideró que los Estados Unidos estaban en 

la obl iQación de reparar el perJuicio causado por sus violaciones 

del derecho internacional contra Nicaragu~. 

~in embargo, CO(llO la Cot'te no tiene autoridad para obl ig.:ir 

jur1dicamente que el gobierno norteamericano respete el derecho 

in.ternacional, la obl igaciOn es sólo moral. Mientras que se sientan 

moralmente obligados a intervenir para proteger sus intereses, en 

la realidad ningon fuer::a del mundo podrá obligar a los E9tados 

Unidos a cumplir con algo que no les parece. Los Estados Unido~ no 

sólo boicotearon las sesiones orales de fa Cot'te sino que el 

gobierno de Reagan vetó en el Consejo de Seguridad CL1alquie1• 

resolución que lesionara lo5 intereses not'tea.meric:anos, Según 

Reagan, aceptar la autoridad de la Corte "ser1a contrario a nuestt'O 

principio de igual aplicación de la ley_ y pondria en peligro 

nuestras vitales intereses nacionales" .. (196) .• 

Al 1•echaza1• la Jurisdicción de la ~COrt~,·los Estados Unidos .estc\n 

persiguiendo sus propios intereses delante de los.de.otros pueblos, 
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demostrando que cada veo: que ellos ac:tuan ilegalmente, como en su 

pal i ti ca exte1~1or hacia Nicaragua. van a dejar de lado la ley 

Parque no coincide con sus pt•opios intereses. Es precisamente en 

contra de esa mani1estación del imperialismo que Nicaragua reclama 

sus derechoa. Como señalo Daniel Ortega (29 de Julio 1986) ante el 

Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas1 

Sin el derecho internacional, los derechos 
desaparecerian, no habr1a derechos, no existir1a 
poder•lo sustituirla al derecho. 

fundamentales 
justicia, el 

Cada ve:: que un Estado rechaza ignora el derecho internacional, 
se esta for-teleciendo la tendencia pel 1grosa en la que el 
derecho es remplazado por la ley del más 'fuerte, es decir, la 
ley de la selva. (197>. 

El hecho que Nicaragua no tenga poder a nivel mundial no deberia 

implicar que tampoco tenga derechos, Sin embargo, en la realidad, 

en las t•elaciones internacionales que caractet•i::an al mundo 

capitalista, son ó.n1camente los paises poderosos los que ejercen 

sus derechos. Los paises subdesarrollados no los ejercen porque son 

débiles, dependientes, pobres y hambrientos. Hasta que Nicaragua 

puad~ ejercer sus derechos de libre determinación y soberan1a, de 

desarrollo en un Nuevo Orden Económico Internacional, basado en la 

mutua cooperac16n entre los paises desarrollados y subdesarrollados 

que tenga como prioridad el desarrollo integro socio-económ1cC da 

éstos, los demás derechos no podrán ser garantizados. 

Nicaragua tiene todo el derecho de ~acer efectivos loa der~cho11 

económicos, sociales y cultura les de su pueblo. La prioridad de 

estos resulta de las ·realidades económicas y sociales que han 

enfrentaco el pueblo nicara9Uense en el desarrollo del modelo 

capi t~l 1sta, dependiente subdesarrollado. Que esa preeminecta 

requiere un Estado fuerte que pueda romper~ ·con las t•elacione!!!I 
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tt"adiciP.MlP$0.:; d~~ N1ta\nag~a- dentt~O) d.e.l\ sistema'\ capi. t'al"i&t'Cl:. Y/ que; et>a·1 

poli ti Cfl..= st;!!_.,_.-, coD~r..s.n1 ru a l ªª' pos'tura»> id mol og_ica9:: emt:acoun1 d~nt>~f>l · 

no hace m&[l.Qi~_1 lf!94J:il1\Q:l~l l ej~rc.1c10J de.• sU5} derechos·,; como:> P"16~. 

El hec;:,l;lo.,q1.,l~.-·N.1c:.~r.a~µa..3 Sandini sta·· d$'. un.J.1 pr.101.,id;id-t d-1 fer-en ti!!'-"' a:. 

la de los-, E~_tl)dQ~,; Un:\ dO'Ss Yi que esa.- precedenc,i a:-. estli:• f úndamerrt9tt·~ • en·1 

la muy di.fet;av.~~ teor,ila" y p.rác-ticia;, sand,in·iut•f· no~ ie9it'i.m1::ci·· 

tampoco l~~ 1{1:~Ct!/rrleru:;\lOn11 norteamer icana.')en.-.con.tl•a"'de~ l Qe,-;d~t--ech·oa·' 

del pueblo;in,ir;:~r.idQUaose.r. L:a3 intervenc-i6n-i de,:- lbs-; EStado'il'"· Uil"1dóQ·'· 

c~rre~pondf.f,:, a6un.a~1nec:c:s ld4d:igeopp 11. ti ca:' de•.: m.nn.tbnor~t lh·1 hagomon,1.a.·1 y·· 

control en,uoA,:. rpQ.~Oon dai~ irt"ipor.tancia,, estratti9ica:.i.. OS'ftendQi:> l.lt' 

in tet"venc 16Qn coon la°". rr.l V"l odiicac i Onn dEi 1.1 11blJt•a11 smo::icl,i,a\co~qUi!··' 

adam.ius de eoi:u.,1Pn !·~1 ·el l ir:>,ter.éssr,¡gopo11 t ice;~, Jua t 1 f i C,i),•.1dat,r suu pt•op.i-...:1 

prior ldad d~h1 lQe.sDet!ac:boa~Hum~nos •• E1incamb'io~1 1 l .aoprtme\ct·.a 'Plit.t"ll.;\ lQg;; 

derechos ecoociin.\jq;cu~ .. ·., scci.sl.G!a-=yycul tu11ale9t·, 1a:-.acct1Qnne•"&t~·l l c::cmoo 

promotora 

dominanta'3, el, 13f\~i·i.mp~t1·ahismot1. el-; "Sándtn:i1smol',' qua•: inQoco;,.-. el: 

pa tr 1ot i smo y;· na.i;.t~a"'l.t osmocdcC?Alt9~5 to< C ~· . Sand 1·no ti, quoec at'!aetet' 1"2 a ,,a,; 

la t•evolución,"' ni.Cl.at·.a~Uenee,!, r'esp~ndenn a~1 asa:• inte1~'1/ano~:OrH1; sonn 

respuestas a :. uri~ .:i 1·e.al1\da.at1 h i.t9tOnrca i:n1ca1,09Uenser ,qu.s-'.pf1etenden-n 

hacet" efectivo-a. ~Pot:.1-Pi:i1·mar:.a·.31v&J:> .:en csuLh 1,s tor~1·a .1lds;;sDi~Gten-os-:-HCim'Bnos·~ 

en su ccnJuntocp.JV~·;.í:?~lPtJEblacentar.on. 
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CONCLUSIONES 

El 10 de diciembre de 1988 se cumpl1an 40 años de la firma de la 

Declaración Universal de los Derechos Humanos. La Declaración, un 

supuesto ideal comun de la . humanidad, provocó en aquella época 

debates fuer-tes entre los bloques ideoló9icos, debates que 

continuan hasta la fecha. El mundo occidental todavia mantiene 

reservas sobre la amplia composición conceptual de la Declaración 

y, notablemente, les Estados Unidos rechazan la validez de los 

derechos económicos, sociales y culturales promovidos por la 

tradiciOn socialista en búsqueda del ideal de un mundo en el cual 

todoti tengan nutricion adecuada, salud, educación y condiciones 

dignas de vida. Los Estadog Unidos todav1a no han ratificado los 

do9 Pactos que euigen un reconc:icimiento del contenido de la 

Declaración, sosteniendo la estrecha concepción liberal y 

promoviendo los ideales de las libertades civilas y pol1ticas como 

109 únicos derechos frente a la reivindicación del bloque 

social is ta de igualdad antes de libertad y .la prioridad de la 

sociedad sobre el individuo. Por• la ideologización de los Derechos 

Humanos y la consecuente Jerarquización que e~to implica, la 

Declaración Universal sigue siendo un ideal de la humanidad. 

El debate ideolo9ico entre los principales bloques mundiales que 

se repartieron la tierra después de la Segunda Guerra Mundial ha 

afectado al mundo entero. En el caso de América Latina, el pt•oyecto 
:i' 

hegc:'tl·.::.n1co norteamericano ha profundi::ado las relacionF.'s economicas 

desiguales en lo que constituye su peri1er~ta exclusiva. Los Estados 
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.~'-'i;', .<3 .: (;:,¡J,'j¡.¡·_~·.,: 
Unidos han establecido un _sistema juridico interámericano que 

. - . . 
retuerza la estructura . cul_tUra1: e ide0lóoicci ,dependiente e 

t'ncorpora a los ·paises lat-inoameri.Cario.s. en ·el sistema de alianzas 
,·-, . .- ,;•·, 

capitalista9. Por~ lo tanta tOdo el 
··-.,1; f::o;,·l1~:; __ ''·.1f_.-,".'L\ i~·,;! . , 

despectivamente llamado ºtraspatlo" centroamer_icano conforman parte 

de 
•.. b,11\r,""•:Jif. 8; ;::.\-;¡_ -.,._.,~,.-, ¡ · ~· _ , 

la estrate9ia global estadounidense de contención del comunismo 
·, __ ~. ' ;. , í ._ ' ;~.' 

en el marco de la Guerra Fria. Obviamente el 11 traSpatio 11 tiene 

singular importancia geopolitica dentro de este marco. 

Resultado de esa dependencia ecorómica, pol 1 ttca, mi 1 i tar y 

9obre todo ideológica es la adopción por los paises 

latinoamericanos de la estrecha concepción de los Derechos Humanos 

de la Primera Generación y las consecuentes t•eservas sobre la 

aceptación de la mas amplia_concepción de los Det•echos Humanos que 

incluye a los derechos economices, sociales y culturales. Es má9• 

esaS reservas se han mani festado 1 sobre todo en loa últimos treinta 

años, en la fuerte represión de las fuerzas que buscan t•eivindicar 

la Segunda Generación de los Derechos Humanos. A pesar de las 

raices ideológicas autóctonas de esas 

consideradas por los Estados Unidos como .Parte·'.' del confl'ictO 

ideológico y por lo 

reprimidas. !, :...,,::· ' ~;.},;.:'. ;,~·~; .. ···;~(;"/"'.:- ;,h1~::..:;.•; "_;:~;_;~,'1-:-:··,:.· .. :.¡_:- . ,, .. 

Tan efectiva ha sido la .rep1:esión,.qua:'el:"sistema·. da_· alianzas cie1 
•'-->., .-::.,',;.):_;_~_::; i .. -::/i·_(,:ih_.-.:.u~:.) ~i~{·.:;,_:·:~:~·:,i::b-~.ú:-~_ú.:1: '~~·/:·. ;~ ,_,/,, «:: ::r. , 

hemis1erio 1 conC:ebido--: 'pot~ .. ;::_.el:_-, proYec;tC?',~eg~"16~ ico·· estadounidense 
" · -. ''·' ·<-'. ,-\'_'¡) .'}l.i:: :•'_:,_:(, ~ .I~ ,;-. ',:'{.!>~'. /~. :;'.:-¡:(~::"~~\)'.; '.~,~~;_-,_.,:;;/};/ ;: ·~~'f .. "" f', -¡ -, .: · : .· : · 

desde los tiempos de Monroe._en:.al,:sir;,lo:""Pªsado, .. ;·:.y:::,~daptado, a: la 

realidad cambi.ilñte ser;,un"'_.16~'.::_-¿~:~~~{~~~:~~:::.n:~~~1~~america~6~'-'-~··. traVés de 

este si.g_lo, i-~~ · ma~tia¡.\~: !'~,~~~·~~::, · .L¿·:;(¡~~~'.~:~'c,)i~~:,~ . .-. dt;~·i~ar1t~ del 
' ·~. 

1 iberal ismo resp~~~~-. a las . ~
0

1!'~~~\d'adB"S_ .. dé-·~añ,t'e~·~r·-,~=a st~tü 'CLiO:' 
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Sin. emt:>a.r90, ,para, las paises dependientes y subdesarrollados de 

ftmérica. Lat~na el liberalismo no responde a las realidades socio-

econOmicaw, c~i9árquicas y desiguales. l..as est1•ucturas socio-

economicas .cuya. dependencia ha sido reforzada por la inserción en 

el sistema capital is ta reproducen las desigualdades que condenan a 

las 9randes mayorias latinoamericanas a la miseria y eHplotaciOn 

del subdesarrollo. 

América Latina ha alimentado el desarrollo de la metroooli 

estadounidense pero ha visto su propio desarrollo distorsionado pot• 

esa misma funcion. Las minoritarias élites dominante& de los paises 

del Sur que se han beneficiado de estas relaciones capitalistas 

internacionales han adoptado el liberalismo estadounidense para 

justificar el orden economice-social, pEil'O en el muy diferente 

conteuto latinoamericano las contradicciones inherente$ exponen a, 

ese' liberalismo a un cuest ionam1ento serio. 

El modelo capitalista dependiente ,tiene P,rofun~as limitaciones 

estructurales que imposibilitan la desvincúlaci6n del mercado 

exterior metropolitano e impiden una refla1<10n interna q~~. inten~~ 

un desarrollo nacional el cual podr1a atendet• \os derechos ·de .las 

grandes ma:yorlas de la población, ahora mar~inadas y en la miseria 

por el imperante sistema socio-polttico y economice .da produc~i6n., 

Esas mayorias viven en condiciones de e1,trema pob.re.~_a, 

hambrientas, malnutridas, analfabetas Y. erifermas. _Condiciones que, 

dificultan el 9oce de sus derechos individuales. El modelo mono 

eaportador dependiente capitalista ha sido incapa.z de,resclve.r o 

mejorar esas condiciones. Aun en tiempos de au9e econ~m1co y ráp~·~o 

crecimiento las condiciones para. las masas nan. empeo1•ado; 1.1na 
¡,_ 
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tendencia inherente a su propia dinámica. Las clases dominantes 

minoritarias son las un1cas que gozan de los derechos fundamentales 

de libertad, y por su misma posic;ión he9emón1ca bajo la tutela 

estadounidense se han propagado los derechos individuales del 

liberalismo como derechos fundamentales, universales y, lo melis 

importante, únicos. 

Sin embargo, en la realidad centroamericana los derechos 

ind1v1duales tienen para las mayorias un contenido hipotético y 

formal por las condiciones de miseria en que ellas se encuentran. 

A.nte esa realidad la teoria socialista sobre los Derechos Humanos 

es pertinente frente a la problemática. 

Aunque Marx no se referia a los paises subdesar1•ol lados de la 

periferia capitalista de América Latina, su premisa de igualdad 

antes de libertad se ajusta con semejante relevancia a las 

condiciones !lacio-económicas que marginan a las mayorias de esos 

paises. Hasta que scian sat1sfec:has las necesidades mínimas del set~ 

humaryos como humano y no como beStia de carga¡ hasta que todos los 

hombres tengan nutric16n adecuada, vivienda, salud y educaci6n 1 no 

5e i:iuede hablar de libertad ni de Derechos Humanos. Esas necesarias 

condiciones para el desarrollo integt•o humano son prerequisitos 

para peder goz·ar de los Derechos Humanos en su conjunto. No 

obstante, en Centroamérica les derechos de la Segunda Generación no 

han sido reconocidos <con e1<cepci6n de Nicaragua) por las 

11m1tac1ones económicas e ideológicas. La falta de vi9encia da los 

derechos económicos, sociales y culturales (que afecta directa y 

negativamente la v19encia. de los derec:hos individuales) reeul ta no 

sólo de las limitaciones del subdesarrollo sino, más importante de 



la falta de voluntad entre la<a clases dominantes para creat' las 

condiciones adecuadas para la vigencia de los Derechos Humanos. 

La~ fuerza! iaoc:iale11 que buscan reivindicar la Segunda 

Generación de Oet•echos Humanos han sido reprimidas por las fuerzas 

de reacción, apoyadas por el imperialismo norteamericano, que 

hiatér1camente ha buscado mantener el ~ guo. 

Frente a las intrasigencias de las clases dominantes y las 

injusticias que han resultado del dominio de los militaras, las 

t>ligarquias y el imperialismo estadounidense, la resistencia de las 

clases e11plotadae ha sido inevitable y constante, A pesar de su 

legitimidad estos mov1m1entos de cambio han sido reprimidos por la 

fuerza. Una represión que ha resultado en la violación inhumana de 

todos los derechos de la Qran mayor1a de los centroamericanos y 

también en la radicalización ideológica y la polarización del 

con'flicto. Hoy en dia esa lucha se manifiesta en abierta rebelión 

por las fuer:as revolucionarias en Guatemala y El Salvador. Esa 

rebelion es la reivindicación del legitimo derecho de la 

insurrección, de resistir a la opresion, el último recu1~so trente a 

las clases dominantes que sólo esfuerzan la injusticia y las 

miserables condicionas socio-económicas a través de una 'fuerte 

represión de los sectores populares. 

Los Estados Unidos, de acuer-do con sus necesidades .. geop.oi1~.i_ca.s. 

surgidas de la Guerra Fria, se han encargado de defender el ~ 

.9.!:!.E y su posición hegemonica frente a las 'fuet~z~s 1~evoluc ionarias • 
. :.;··.'.' .. _,,,,.. ·"· 

La Justificación de esa defensa 

sugi_u·1d.ld nac:1onal y ant icomun1,;,110 

completamente incompatibles con el 

han sido loS 

ldoctrin-as : en 
'. )····': '·' 

argumentos 
·c:.·:.,1,1 - . 

de 
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Derechas Hutnanosl y la p,.otei:c:.ión· ~C:Jrai d~i s~of.'a.di::1 liberal ismO y 

los derechos individuales. Esta :•íd~'f~n$1_i, de· ÍcS Derechos Humanos 

paradój 1c:amente ha · necesi tadc;;: de - l~~·"· t~rtur.9.s, desapat•ic:. iones, 
·.f:\ ,( 

mutilaciones, violacionea y masacres que han afectado a grandes 

sec:tot·es de lás poblaciones c~~i,~Q~~~t·iCánas y, como se. ha visto en 

Guatemala~ ha llegado al· grado de Qenocidio. El hecho de Que el 

genoc: id io pude set· Justificado en defensa de los Derechos Humanos 

demuestra el eictremc de una paradoja inevitable que resulta de lc9 

intentos da la.$ c:lases dominantes de mantenet• su hegemonia frente 

y en contra de los inte1·eses de las mayar~tas. Una pat•adoJa que hace 

aun mas legítimas las propuestas de las· fuerzas r&voluc:ionaria.s. 

L.a represion, la 'fuerte intervención milita,.. y el use del 

podet'1o po11tico y económico por parte de los Estados Unidos y sus 

aliados dominantes en los paises de Centroamé1~íca, ·han fortaiecido · 

las posibilidades de mantener, con a~cepción ·de Nicaragua, la 

continua y tradicional lealtad de esos pa.iSeB a lÍ:>s ·intei,eSea · 

geopollticos y económicos estadounidense~ ft~ente ·al .,desélf~o. . 
, ., .... ' ··i.: ,, 1 ,: 

revoluctcnario~ Sin embargo, no se h.a ~esueltó- lá. crisiB. Es. m~s, 

esas fuer:::as de reacción no pretenden resolYer la· i:i~iát"s·· ein'6'-·ta'n 

sólo busc:an resistir a los cambios que las· fue·r·~~;S: ·1-}lJiíitablkS.'· ·y· 

legitimas de revolución etcigen. Cambios 
. ,--·.' .-_, .. _.-. •i_::,> t ~,, ,,, ,, .. :'• 1 :: • 

dir19idofi'·a-c:rear'las' 
-·· 

c;:ondic:iones adecuadas para un mayor respí:!to--~de= .,iOB-'-··,:oerec:hoS 

Humanos. 

Las fuer::as 1·a1tolucicnarias están bufic:8.nd~ romper c:on" ·las 

condiciones que impiden el disfrute de los'Pet~echc:ls Humanos de sus 

pueblos, es d~ci1· 1 las estructuras· eoc10-económic:as ekistent:es y la 

imposición imperialigta de . los intereses ·Qe~pollticos 
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estadounidenses que mantienen intactas dichas estructuras por 

!'!ncima de los derechos de los pueblos c:entroamer1c:anos. L.a creación 

de las condic1ones .3.decuadas para la p1•ovis1ón de las necesidades 

m1nimas de los pueblos y el reconocimiento de esas necesidaoes 

humanas como derechos ha sido imposibil1tado por la intervenc1on 

noriteamericana y la preservación de estructuras soc10-economic:as 

sumamente des19uales. 

Los procesos t"evolucionarios inevitablemente, como se ha visto 

en Nicaragua, implican una fuerte intervención del Estado. La 

justiCia social, la erradic:aCión de la miseria, de. la pobreza total 

y el establecimiento de las ccndic1ones socio-económicas mln1mas 

para que loS derechos y. 1 ibertades individuales · teng:an sentido, 

requieran de esa intet~venciOn. Sin embar90 1 de acuerdo con las 

interpretaciones liberales de más de dog siglos, los Estados Unidos. 

ven en ese papel del Estado el origen de todos los males. 

Reivindican· las criticas contra el bloque socialista de la 

~espersonalizacién del ·individuo y las limitaciones de la esfera 

individual frente a la autoridad publica y la burocratizac10n del 

pt•oceso democrático. F'at•a la teori.a neoliberal se considera que los 

derechos economicos 1 sociales y cultut•alee se logran a ~asta de los 

sagrados derechos individuales. Fundamentan esas criticas en las 

restricciones individuales y las limitaciones sobre los de1•echos 

individuales que en el bloque socialista se Justifican en interés 

del conjunto de la sociedad. 

C1•itican el sofocante control del' Estado, ewcesivamente 

bu1•ocrati:ado, sobre el individuo, anatema para· la ley burg:uesa aue 
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requiere de una pasiva ac:tuacion estatal, secundaria a las 

iniciativas privadas. 

Sin embargo, los Estados Unidos erroneamente trasladan esas 

mismas criticas a la realidad latinoamericana. Pintan a toda fuerza 

opo9itora del !!!!!!:! ~' independientemente de que mantenga o no 

ideologlas afines al bloque socialista, como una extensión del eje 

Moscú-Habana, lo cual obviamente busca le9itimizar la represión da 

esas tuerzas en nombre de la defensa da la se9uridad nacional. 

Esta vision geopol 1tica del hemisferio fue inte1•rumpida por el 

presidente J'ames Cat•ter, quien al reconocet• los derechos económicos 

económicos, sociales y culturales, desenmascat•ó la tradicional 

imposición de los intereses imperialistas sobre los paises baJo 

hegemon1a estadounidense. La politica de Carter con!lideraba al 

conflicto centroamericano como regional e interno, y no como una 

extensión del imperialismo sov1·etico. Esa politica revisO 

completamente las relac1ones con las nac:iones centr"oamericanas, 

just~ficando la lucha contra el despotismo de los regimenes 

antidemocráticos 1 lucha que hasta entonces se hab1a intentado 

reprimir. 

Con ei ascenso de Ronald Reagan a la presidencia, nuevamente se 

adoptaron los intereses geopoliticos e imperiales sobre cualquier 

otra considerac1on en su pal i tic a e1cterior 1 lo que necesat•iamente 

requirio 

de los 

el recha::o ideolOgic:o de la naturaleza social y económica 

Oerec:hos Humanos, tal como fue postulado por .Jeanne 

Kirkpatrick. 

l(irJ...patr1ck r•echa=ó los det•echos economices. soc1ales y 

cultur•ales porque su promoc1on no era consistente con los intel'eses 
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imperiales norteamericanos de estabilidad y hegemonia. Nuevamente 

los Estados Unidos buscaron vencer y reprimir a la alternativa 

revolucionaria en defensa del orden existente. 

Sin embargo, la preservación del orden existente, como se ha 

visto en Guatemala, sigue genet•ando la pobre::a masiva, condicicines 

socio-econ6m1cas pésimas para las mayorias y una 9istemática 

Violac:.16n de tcdo5 los derechos de grandes sectores de la 

población. Bajo la hegemcnia económica, politica e id~ológ1ca 

estadounidense las cond1ciones de las mayorías han empeorado, no 

habiendo otro futuro que la continua marginación, miseria y 

repres1on, siguiendo laa mayot•ias sin derechos de ningún tipo. La 

represión desatada para mantener intactas esas 

des19uales ha llegado a grados de inhumanidad inconcebibles. De 

ninguna manera ha tsido la represion 11 moderada" como han querido 

pintarla los Estados Un1dos. 

La fachada de la Democracia Cristiana como solución de los 

D'erec;hos Humanos en Guatemala ha iracasado completamente, a pesar 

de la propaganda estadounidense aiit•mando lo contrario. Dicho 

fracaso se debe a que la "soluciOn" Demócrata Cristiana· responde a 

~as necesidades geopol1ticas e ideológicas norteamericanas y no a 

las realidades conc1~etas guatemaltecas. Este hecho explica el por 

que los Estados Unidos se esfuerzan por encubrir la péeima 

situacion referente a los Derechos Humanos en este pa1s. 

Como contraparte, la reivindicación sandinista plantea la 

necesidad de romper con la hegemon1a pol1tica, económica e 

ideolcq1cD. norteamericana cara poder hacer e1ectivos los derechos 

del pueblo n1cara9üense. E.ste planteam1ento inevitablemente ha 
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'. • '!. .+:"1"" ~.''.· ~ .. \:;~·1:'·,: ...... " -
colocado a Nicaragua en el centro del' conflicto cantroamer1cano y 

.,,o•·.,~·-:·,1_; , .... ,-~. f.i .-"~''· .. 
en contra de las fuerza$ apoyádas por los Estados Ui\idÓs que"buscan 

mantene·r el stat.u sUo. 
;, -.. ~;1::--r.·.····~.-,'l1·; ;»l ;¡;_,., .. ,, -~ 

Los sandini6tas responsabilizan a los mismos E~t-~dos Uñidos y al 

capitalismo 
'.·, ''- ¡·,,•«••? '"Ur;!-~:: •• ~;.-:._•:'•.'1'-'·-'~·¡ 

dependiente y ~ubdesarrollado de la incapacida~ diit' 1óB 
• , ::! r .• c; J ::".':".' 

pueblos centroamericanos de respetar los Derechos HümanoS. 

La pol1tica e5tadounidense de 
l .. ,. ' ' ' 

e tntB1•Venc ión 

Nica1·a9ua que resulta de ese' conflicto hci. -~~~i~~ent~ da6~l'1t~;d·~;·i~' 

efectiva vigencia de los Derechos Humanos· en -N-iC:.ai·a9u-.i y ~~·~~~t'itUYe 

una clara violación del derecho internacional y de - ias' princi·p·rOB 

que pr•omuevan la causa universal de los · Oer~.ch~~ Huriianos. Ea-ta 

agresión sólo ha reforzado aún "más el antiimper-ialismo d-e l~:iS 

sandinistas y el 1~echaz~ pot• su pat;te de toda ·iniciativa 

norteamaricana en la región. Para los Estados Unid.oS' a·s'te. 

sentimiento antiimperialista y nacionalista en una t"e916n 

estratéc;¡ica en la geopolitica mundial no es aceptable. Los Estados 

Unidos han llevado adelante la 9uerra militar, politica, É!conómica·~ 

diplomática, ideolo91ca y p1•opa9and1stica cOiitra 'Nica;~ag'Ua Con el 

objetivo de acabat• con el proyectO sandilÍista. Basan su 

intervencion en los mismos argumentos de contenCi.or\' ·de1· COffihnisnio··y 

la amena:a del imperialismo .soviét1co. D~~cr-itleA·á'. ~;NicS.Í~~ijua· "como 
. _ · .. ::, i.'ci · . _, 

i:abeza de playa para la penetración comunista:en el hemisferio.:s1n 
'-- . .-:· ···· ..... ¡·_>~/ .... :',","-'"" -, -- , .. 

embar•go, es claro ciue las ra:.ones para esa _inter_v,e_n.c_ión :son ·ott•as. 

La revolución nicaragüense ha expueS·tO .la: ·i-~¿át;~-~·'fd~~f' d~l m0delo 
'· . 
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capitalista depend1ente 1 
promovido·. y su•-'t~~ti'~g:~:·~:~I" i~S- E~t:idoá ~,;.-

. ' -. '' ·: . 

Unidos, de meJorar las 
. ,, • - \ -· ;. '. :,•-!\'); ;-.;:., ...... -' .. ' ; 

condiciones de vida'. ·de· las' maua:a.f· ·'El-·· 
. " ,• . 

proyecto sandinista plan.tea la·. nec~~·~r.ia.';·;p·~'iclí~-id.1.d' P-at~~ "'ios1 --~; 



'derechos econOmicos, sociales y culturales de su pueblo. Además 

Justifica ·las lim~tac:iones sobre las viejas clases dominantes, 

aliadas con los Estados Unidos, para que no reproduzcan las mismas 

nefastas condiciones que eKistian baJo los Somoza. Nicaragua se 

encuentra en un periodo de transición inevi tab.le en el cual las 

viejas clases dominantes pueden actuar pero no pueden dominar o 

interferir con el pr-oyecto revolucionario, el cual busca promo.ver 

un rneJoramie~to de las condiciones socio-económicas de la sociedad 

en su conJunto. TransiCiOn que los Estados Unidos no pueden 

permitir', ya que amenaza su control dentro de las alianzas 

capitalis.tas latinoamericana9 y al liberalismo que siempre ha 

Justificado su hegemonia. 

La intervención .de loa Estados Unidos por su atan de acabar con 

ese proyecto es una cínica defensa del ~ guo, que sólo. 

repi•oduce injusticia y miseria, siendo, ademas, contrario a los 

principios establecidos en la Tercera Generación de los Derechos 

Humanos que eKigen la cooperac1on de los Estados. desarrollados en 

la creación de condiciones favorables para el 109t•o de niveles de 

vida más elevados de todos los pueblos. Le.fes de t•ecibir la 

cooperación norteamericana los esfuer::os sandinistas para crear las 

condiciones adecuadas para los Derechos Humanos han sido 

debilitados y limitados por la abierta a91·esión· e intervención (que 

fuera de los Estados Unidos es considet•ada completamente ilegal) la 

cual busca forzar a los sandin1stas a doblegarse y acoplarse a· los 

intereses estadoun.idenses. 

La estrecha concepción liberal de los Derechos Humanos, que los 

Estados Unidos quieren imponer al mundo subdesarrollado bajo su 
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he9emonia, no responde a las realidades socto-ec:onómtcas de esos 

paise9. Dichas realidades eHiqen otra prioridad e.obra los Det'echos 

Humanos, una prioridad evidente en el proceso nicat•agú.ense e 

igualmente evidente por su omie1én en el caso guatemalteeo. 

Nicaragua sandinl:eta y las fuet':z.as revolucionarias en 

Centroamérica e!!ot4n respondiendo a las desigualdades ~ inJu!lticia'!S 

socto-econ6micas que eonctenan a la$ mayorlas da esos pueblos. Los 

Estados Unidos mantienen que la preservación. de libertad tiene 

pt·eeminenci4 sobre las preocupa.e.iones de igualdad, pet·o esta 

ignot"a que las mismaa desigualdades representan el 

obstáculo más eer·io a loa libertades de mayorta3 

centroamericanas. 

Al negat• todo v1nculo entre las tras generac:i.ones de Derechos 

Humanos, los Estados Unidos. están impidiendo la posible coopere.ci6n 

tnternacicnal entl'e Esta.dos de distinto.;; reg~menes socíi.\les que 

podr1a adelantar la causa universal de los Derechos Humanos. El 

asfuer:o para demostrat• la superioridad du la interpretación 

est..'\douniden9e scbre la C.tlnceb1da en el t•esto del mundo y la 

subsec:uente subord1nac.1ón de los Derechos Humanos a intereses 

9eopoliticos e ldeol09icog representa el principal obst.iculo pat'a 

la real i:ac.ión del ideal de la Oeclarac1on Universal. 

La ideolo9izaci6n de los Derechos Hu.manos por el 9obierno de 

Raagan, como un arma en . la i;iecpolitica. encubl'e sus interesas· 

~mpet"1ales~ contribuyendo nega.t1vamente al l"ec:onoci.miento_ de Los 
·;-¡, .. ;'\'< 

Derechos Humanos1 porque al mismo tieinpo que denuncian, atacan, 
·~· .. ' 

cond.enan y e>:ageran. las violac1ones contra los Det•ec:hos Humanes po" 
•< {" .-.·. ;: ,:'·¡ 

paisee "enemi9os11
1 come Nicaragua; 19nor.an, eec:onden o &l<CU!IBO las 

1 

1 

1 

1 
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violaciones cometidas por reg1menes baJo su control,, como Guatemala 

y El Salvador. 

El rechazo a las fuerzas revolucionarias que pretenden adoptar 

otra pr1or-idad Bobre los Derechos Humanos y el esfuerzo de Vf!ncer a 

esa alternativa no ha tenido éxito. Es una politica que ignora la 

realidad de las condiciones socio-econOmicas de la periferia, 

mismas que han provocado la rebelión y que también ignoran e1 papel 

histórico de los Estados Unidos en crear y sostener esas 

condiciones, 

Tradicionalmente los Estados Unidos han. intentado vencet• a las 

fuerzas inevitables de revolución, tendencia que ha radicalizado a 

los movimientos de cambio y refct•:ado el contenido antiimperiallsta 

de éstos. Sin embargo, esa t'adicali::ación sigue respondiendo a las 

realidades ccntrcamet•icanas y es producto de las mismas, no una 

extensiOn del comunismo soviético en el 11 traspatio" estadounidense. 

L.a reivindicación única de la es.trecha concepción 1 ibera! de los 

Derechos Humanos no corresponde a las realidades centroamericanas, 

) por lo tanto no provee una solución que puede ir a la raiz del 

problema de los Derechos Humanos en esos pal.ses. 

Al no reconocer la validez de los derechos economices, sociales 

y culturales y rechazar el cambio necesario que posibilitará la 

v19enc1a de esos derechos, los Estados Unidos se estan limitando a 

una pr-olon9aci6n del sanc;iriento enfrentamiento con los pueblos 

centroamericanos y las fuer•zas leg1.timas que re!:!.ponden a sus 

intereses, en detrimento de la paz y estabilidad de la re9ión y los 

del'ecno~ oe aquel los pueblos. 
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,, 

DECLARACION 

UNIVERSAL 

de 

DERECHOS HUMANOS 
Apt11Nid1 y prHl1,.1d1 pt1 11 A111.blu Guoul 
ol1 111 N11l1u1 u,.;Ju 11 10 d1 dlcl1.,b11 do i.O 

OFICINA Dll INl:OllMACION PUULICA 
nn LAS NACIONI~ lJNll>AS 

DECLAllACION UNIVEllSAL 
dft Dt:nr.r.nos HUMANOS 

FREAMDUl.O 

Cc1>11101tl"DO q11r 11 lil1crud, 11 Juuk\1 
r 11 pu rr• el m1111d1t 1k11rn por b•1e el 
rffllll1><i111lrn10 dr la dl1nld11l ln1rl111ru y 
dr h11 dcttd101 1~1111!1 r in11itn1blr1 de 
1odo1 h11 mirmb1111 de \1 l1mili1 h111uan1; 

Co111muo11>0 qur rl durol\Odmlrnlo r rl 
m1no1pruio dr 101 d11rtl1D1 l1um11101 han 
ori1in1do lrlot dr bf,1bu1r uhuju11r1 pua 
\1 tonclurl1 de 11 hum11ud1d • 7 l¡Qr ec 
h1 p1.,..l1m1Jn1 11111111 la u11i1ac1!11 mh clr• 
v1d1 drl homb!f1 ti •d~rnu11lrn111 de 1111 
inundo u •¡ur ln1 MIO hu11unc1, 1iLu1d111 
drl 1uuor y dr \1 mhul1, diil,.urn dr 11 
\1br1tad de palabra y dr I• libu11J dt 
nrrnd11: 

Co1<111111u1<00 citnclal que \01 dnuh111 
h11m1no11nn ¡>1olr1ido1 por 1111 rl1imr11 dr 
D11rch111 1 'in de q11t ti bomL1t no H vu 
romf't'\tdo 11 111p1rmo nnino de 11 rrbc· 
h6n conl11 11 lir'"ll J h 0111ul~n¡ 

~~~~r111~;::• dcUC:r\~~j~~r~ ':~¡~::~~101~~1~1 r1:! 
naclonu¡ 

Cot111111u1<no •¡uc !G1 p111h101 dr \u N•• 

:~011Í.' ~n111 ~;: ~:~1r1:!: 111~~~~~~n!!1~1~~( 
h11n1hu, rn b di•niJ1d y rl nlor dr b 
ptnona h11m1n1 r 11\ 111 lK11ald1d de Jnr• 
cliu1 Jr f1oml11u y n111jrru; r 1t hn drch• 

~·!º ,'1~~~1,h~¡ ~.~~¡rd~w!i.Í~ i:;~::;;º d•:r~~ 
1onu11Ln 1nh 1m11lio de h l1LM:111d¡ 

Co1<1m1U1<ll0 i¡ur 101 E11>do1 Mkn1bio1 

:~, ~h: ::~11 f :00:~~~1.:,t;~•:¡!~:, 'N.',¡:~; 
Unid11, rl 1npr10 unlvrni\ r rfu1lvo a 
\p1 1trmho1 r lib1111dn fund11n1n11lr1 del 
l1omh111 r 
Co1<1-i11n•Nll0 'lllt un11 concrpcl4n comt:in 
Je 11101 drruh111 y libc111dr1 u Je 11 mi• 
101 lmpo111nd1 p111 e\ plrna rumplimlrnlo 
dr dirho rompramho¡ 
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LA. A.SAMULEA GENERAL 

¡irodomo 

LA PRESEITTE DECl.ARACION UNI· 
VERSAL DE DERECHOS HUMANOS 
nmo ideal tom611 por rl q11c 1odo1 1111 p11t• 

:~~:J ~~'\!di:1~::n ,C,:::Ollj!~¡:,~:'.i:1~~:1t 
in1pbind111r ron111n1rmu1r tn tll• pro! 
m11n1n, mtdianlc 11 cni1~1n1¡ J' 1: tdu. 
ucih, ti 1updo 1 OlGI drrcthDt J' \lbrr• 
udn, r 11r1u1111, !>'!' uwdidu p1ouulw111 
de nrlctu n1t1on1\ t lntunadonal, 111 
nronodmrnlo r 1111iud6n 11nlwrrult1 r 
olu1iwo1, 11n10 en11c 11>1 pucb\01 dr 101 
E111do1 J.llrmb101 romo 1nlrc 101 de 101 
truhorio1 co!oudo1 bajo 111 J11tlidiul6n. 

Aat1CULO 1 Tudo1 101 w1u h11m1no1 n•• 
un l1b1u e iiu11c1 en di1nid•d r derrcho1 
r1 do11do1 tomo tllln dt ru.Sn r conc11 n• 
c11, deben tomporltrM l111un-.lmrnu 101 
111101 con 101 011ot. 

AUICULO 2 l. 1"od1 pcuon• 'tiene 1od1>1 
101 drr1tho1 ¡ librrt1dr1 p1od1m1do1 en 
rita Dcthuri n, tln di11lnd611 11111111 de 
un, rolor, w10, idlo1111, uliai6n, opinl.Sn 
¡.alldta o de ru-.lq11!rr 0111 lndolr, orl¡rn 
naciun1I o 1od1I, poiid6n ccon6mlc1, url. 
1111<1110 o c111!qulcr 01111 c.ondlcl6"' 

2. Adrml1, no 1• ha1i dl11lncl611 1IJ11n1 
f<1nd1d1 rn 11 ru11did6n ¡.K1!111u1 j111ld1r11 o 
(nt~rn.1don11 del pils o 1rni1ono de tur• 
¡u1111!1rch'>n d•prnd1 11111 ¡1cnon1, 11111<> 1i 
H ua11 de un p1l1 indrprndientr, romo 
dt un trni1orio bajo admini1lr1ri6n l1du• 
1111i1, no aul6nomo o 1omuido 1 r111lq11lu 
olra \imiuci<ln de wLcunll, 

An1cuLo 3 TnJo indMduo tlcnr drrctho 
1 la vid11 1 ll \1LM:111d ~ a 11 K1111id1d dt 
111 prtion1. 

A•r1cu1.a 4 Nadie rilul 1omctldo 1 u· 
rl1Whud 111 1 1n.,1dumb1r1 la c.clult11d y 
1• tr1L1 dr urla.01 u1h plOhib!du rn 
1odu 1111 fo1m11. • 

1•1 

AnlCVl.O ~ N1dlc 1u1 somttiJo a 101111• 
'" 111 1 prn1t o 111101 nuelo, inh111111no1 o 
Jr1r1d1n1t1. 

AUICUID 6 Todn irt h11m1no tlrnr Jnr• 
cho, en tod11 p1r1r1, 11 rtninociuilcn10 de 
lll't>'llOl1lliJ1J J111ldlU. 

,\aT1r.u1.o 1 1'11,la1 ion l1u1ln 1nlr b lcr 
r 1iu1rn, 1i11 di11\nrllin, duulio • l1u1\ 
p1111rui6n dt b lry, 'l'ud<11 1irnr11 drucho 
1 11111\ rro1rni3n rontll loda dhniitiln•• 
ruin que lnhinj' llLI Dt1b1~rit111 r n>nll• 
1oda 1•10Youci6n a ni di..c1linin1rion. 

Au1cu1a 8 Tod1 pr1io111 tirnr dnrcho • 
11n uc11110 rfrc1i"", lMt \01 uil111n1ln n1• 
rionaln rn1n11r1rn1r1, q11r la 1m1•11c ron111 
1r101 1¡111 Yiolrn 1111 dtrrcho1 fund1mrnl1\u 
utanoddo1 por b co1111i111ii6n o 1111r 11 ltr• 

Au1c:u1.a 9 N111ir podr! ur uhh111l1• 
mrnlt delrnldo, prna ni do1r111do. 

,\u1ruLo 10 Tod1 pr11nn1 1lrnr dnHho, 
rn rondicionr1 dr plr111 .IKu1IJ1d, 1 ltl llida 
pi1hhumrn1e r con ju1\1<11 por un 111l111nil 
111Jrerndirn1t e lmpucia~ 11111 la drt11mi· 
111dun de 1111 Jnrch<11 r uliliKuianr1 o 
pul rl rumen de 1111l<111irr arnuci"n con• 
Ira ella en 1nalroi1 penal. 

t\UICULO 11 l. Toda prriona 111111d1 de 
JrllLo llene dnrcho • que 1r 111n111n1 fll 
ln•~rnda mirnua1 no 1c p1urbC 111 r11\¡11• 
h1lid1d, conlo11nr 1 la lrr J' rn j11itio 113• 
hh¡u in rl qur 11 Ir hay1n 1u•1111do to• 
Ju b1 1n1ntlu nrcrudu p111 111 dtf1n1a. 

2. Nadir nr1 condtn1dn por 1tL01 u ami• 
11onn qur rn ti momrnio dr 1umrtr11r no 
/urron drlirM01 tc(1'111 rl Dnnhll 11acion1I 
o 1nton1cion1l Tam1«n 1e lmponJrA prn• 

:J~'~.R~!;:ii~! J:, •J':lf,~~lt tn 11 momento 

A111r.uLa 12 Nadie 1uJ objdo dt ln1c• 
rcnd•t 11bit111i11 tll 111 vida p1\ud•, 111 
hn1ili1, 111 domldlio o 111 corrnponJ1nd1, 
ni de 111q1111 1 111 hon11 o 11 IO npwlui6n. 
Tu.di prno1t1 tluw~ dunlio a b p1111nci6n 
de la ley con1r1 11\11 ln1uerit1H o 111qun. 
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ANEXO 21 TAB~AS DE POBREZA EN CENTROAMERICA 



CENTROAMERICA 

1.,1 PROPORCION DE LA POBLACION EN ESTADO DE POBREZA EN 1960 
-porcentajes ,, 

-----------------------------------------------------------------
PAIS. 

Estado da pobreze. :·.•. 
Ex.trema pobreza No cubre lo b.i.11ico· Total-· 

GUATEMALA .39,b 31',S 71,1 
EL SALVADOR 50,b 17.5 · · b6, 1· 
HONDURAS 56. 7 1f.5 ··· .. ,~· 68. 2 ,·, "~. 

NICARAGUA 34, 7 2ó.6 "' .. :bl,5>'-'"' .:, .. 
COSTA RICA 13.6' 11,2· '.:•:;?4;6 ··"'"·''' 
CENTROAMER!CA 3b,4 2Í,4 ., .. ;:.57,9 .,•.\:· :e"" 
-------------------------.--------------·-:;..----------:--~-·-----------; ¡' -~- .· 
FUENTE a GALLARDO, Ma Eugenia/L.OPEZ, José Roberto, (;.-.: 
Centroamérica, la crisis en !=ifras 1 Sari;'José, Cost_a· Ric',1, -- Ji··;:· 
llCA-FLACSO, 196b, p.156, . . ........... ·" 

,~~;:;_i_.r¡· >::~t~:t·i¡ :~;;·;.:-.•-: 

1.2 PROPORCION DE LA POBLACION RURAL EN ESTADO DE POBREZA EN 1960 
-porcentajes 

---------------------~----------...:. ________________ ;.. ______________ _ 
Estado de pobreza . . · .. , · 

PAIS Extrema pobreza No cubre lo báaiC:o .. Total 

GUATEMALA 51, 5 32. 2 83. 7' 
EL SALVADOR 55.4 21. o 76.4 
HONDURAS 69.7 10.5 00.2 
NICARAGUA 50.0 30.0 90;0. 
COSTA RICA 16.7 15. 5 34.2 
CENTROAMERICA 47,2 23.0 70.2 

FUENTE1 lbidem, p.16CI. 
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1.3 ESTRUCTURA DE LA DISTRIBUCION DEL INGRESO EN 1980 
-porcentaje del ingreso total captado po1~ cada estrato 

PAIS 207. máa pobre 30~ bajo la 30f. sobre la 20?. mas alta 
mediana mediana. 

GUATEMALA 5,3 14.5 ,26.1 54.1 
EL SALVADOR 2.0 10, o 22.0 66.0 
HONDURAS 4,3 12. 7 23•7 59. 3 . 
NICARAGUA 3.0 13.0 26.0 59.0 
COSTA RICA 4.0 17.0 30.0 . 49. o 
CENTRO 
AMERICA 3.ó 12,9 25,S 57,-8 

-------------------------------------------------------------------FUENTE1 Ib1dem, p.153 
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