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Introducción 

1 Juatific•ción 

En 1990, Violeta Barrios de Chamorro accedió al gobierno de Nicaragua a través 

de elecciones. El Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN) que dirigió Ja 

revolución y gobernó este pais durante 11 años se convirtió en un partido opositor. 

Desde este momento empezó un cambio enonne en Nicaragua que bajo el régimen 

sandinista se encontraba en una situación revolucionaria. Es cierta que la guerra 

de la contra se acabó, y en este sentido también es cierto que los nicaragüenses 

disfrutan de una época de paz. Ya no existe el sistema de reclutamiento para el 

servicio militar. Pero también es cierto que partes del fruto de la revolución 

sandinista se han perdido, y que la desigualdad de la sociedad está aumentando. 

En cuanto a la seguridad, persiste la actividad de algunos grupos armados, en este 

sentido no ha llegado la paz absoluta. La mayoría de pueblo tiene que luchar en una 

guerra de otro tipo, es decir la guerra para sobrevivir en la pobreza extrema. En el 

campa político, la atomización de los partidos se agrava; la Unión Nacional 

Opositora (UNO) la fuerza que triunfó en las elecciones de 1990, se dividió, y el 

FSLN, que es el partido más grande y más organizado también se dividió. 

Nicaragua no ha podido lograr todavía estabilidad de Ja sociedad. 

Sin embargo este cambio ha sido propagado como "la victoria del esfuerzo 

de democratización por los Estados Unidos" o como un caso modelo de 
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democratización a t~avés de una elección. La palabra democratización tiende a 

tener sentido positivo, y a veces significa incluso Ja liberación de la gente oprimida. 

Es decir la palabra se presta a una manipulación psicológica e ideológica a nivel 

global. Pero las ideas de democratización de que se está hablando recientemente 

como una generalización mundial, por supuesto, no son todas iguales. La 

generalización manipulada de la democratización ha causado un mal entendimiento 

en el mundo sobre la historia y la realidad de cada país. 

Creemos que es importante de Ja investigación del caso de Nicaragua desde 

1990, para examinar el significado de la democratización y la realidad de la 

transición en paises periféricos en la era de Ja pos-guerra fria. Porque, el caso 

nicaragüense es un caso de Ja "democratización" de un país en que existía un 

régimen revolucionario que los Estados Unidos consideraban como un enemigo 

que amenazaría su hegemonía regional y sus intereses regionales. También es un 

caso en el que los Estados Unidos intervinieron directamente a través de la presión 

política y militar. 

2 Obllttlypa ffO•ralee 

i) Caracteriz..- ta transición desde 1990 en Nicaragua ¿es una transición a fa 

democracia. un camino a Ja consolidación de la democracia, una contrarrevolución 

o un mero cambio del poder político? 

ii) Analizar las razones d• la inestabilidad de Ja sociedad nicaragüense bajo el 

gobierno de Chamorro. 

iii) Distinguir el carácter de dicha transición con los casos de otros paises. 
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3. Qbi•tiyo• e•nlcy«•ra• 

i) Examinar ta democratización en la etapa sandinista. 

ii) Analizar el proceso electoral de 1990. 

iii) Analizar el proceso de la reforma del Estado por el gobierno de Chamorro. 

iv) Analizar la evolución del sistema político de dicha época. 

4 Hipótesis 

i) El proceso de la democratización en Nicaragua no empezó después del triunfo 

electoral de Violeta Chamorro sino que había empezado en el momento de la 

revolución sandinista. 

ii) El proceso de las elecciones de 1990 planteó el problema de la soberanía 

nacional o la intervención extranjera, especialmente la formación de las fuerzas de 

los opositores como los protagonistas que efectuarían la democratización, y el 

apoyo financiero a ellos por actores extranjeros. Eso echa dudas sobre del proceso 

de las elecciones y el proceso de la democratización en el aspecto procedimental. 

iii) Algunas partes del campo de la política se democratizan bajo el gobierno de 

Chamorro. Sin embargo las privatizaciones y otras políticas socioeconómicas por 

medio del neoliberaliatna provocaron el retroceso de la democracia sustancial. Eso 

sacrificó lo• interese• de la clase popular y da,,ó algunos de los desarrollos de fa 

democracia que se lograron en eJ régimen sandinista. Por lo tanto después de 1990, 

la democratización se efectuó en campos muy limitados. Al contrario, en muchas 

dimensiones de la sociedad se realizó la negación de la democratización que los 

nicaragüenses lograron a través de la revolución sandinista. 
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5, E•tructura dwt trabatp 

En e1 Capitulo 1 examinaremos la definición de democracia y democratización. En 

el Capitulo 11 examinaremos cómo debemos considerar la transición en Nicaragua 

durante 1a época sandinista 1979~1990. E1 proceso de las elecciones de 1990 será 

analizado en el Capitulo llt. En este capitulo también analizaremos et problema del 

carácter de la UNO y el régimen de Chamorro como tos protagonistas del cambio 

del régimen político. En e\ Capitulo \V, analizaremos ta evolución del sistema 

político y la reforma de las instituciones políticas. En el Capitulo V, trataremos la 

política socioeconómica del gobierno de Chamorro. 
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Capítulo 1 

El significado de la democracia 

1.L• heterog•n•id•d dentro dw ºla demgcracia .. 

Para examinar el proceso de la transición en Nicaragua después de 1990, tenemos 

que definir el significado de "democracia'' y "democratización" primero. Nun ( 1994: 

37) indica el riesgo de que usemos la misma palabra como ''democratización'' sobra 

situaciones tan diversas como las formaciones sociales y políticas de América 

Latina y otras regiones. Según Nun, un riesgo es el de incurrir en una falacia de 

agregación, asimilando situaciones que poco tienen que ver entre si. También Vilas 

(1995b: 1) indica que el contenido específico del concepto de la democracia fue 

forjado por Ja historia sociocultural particular de los grupos sociales de ese país los 

que se influyen mutuamente. Él advierte que la generalización sobre la 

democratización debe realizarse con la atención extrema. 

La confusión sobre la definición de la democratización ha ocurrido muchas 

veces_, el mundo actual especialmente después del fin de la guerra fria con algún 

intento de manipulación. O sea a veces Ja gente en general usa mal la palabra 

democratización sin pensar profundamente bajo fa situación manipulada 

universalmente. Podemos dar La ten::::era ola: La democratización a finales del siglo 

XX. por Huntington como un buen ejemplo sobre este problema: 
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Durante los quince afilos siguientes al fin de la dictadura portuguesa 

en 1974, en aproximadamente treinta países de Europa, Asia y 

América latina los regímenes autoritarios fueron reemplazados por 

otros democráticos (Huntington 1994 :33). 

Para Huntington. los cambios de regímenes militares en Europa del Sur y 

América del Sur, como de Portugal, Espatia. Grecia, Argentina, Chile, etc, los de 

regímenes socialistas en Europa del Este, Jos de regímenes revolucionarios en 

Nicaragua y Granada, todos son los del proceso de "la democratización". Sobre 

todo. lo que nos llama la atención es que Huntington considera que aun las caídas 

de regímenes que fueron provocadas directamente por la intervención militar de Jos 

Estados Unidos; Grenada y Panamá; son de " la democratización". 

Esta idea es un error muy grava, porque ésta debe de provocar un mal 

entendido sobre la realidad que ocurrió en estos paises, y debe de encubrir las 

responsabilidades de fa intervención militar y la realidad de "la democratización" 

para Jos Estados Unidos. También podemos indicar el error de Ja versión de 

HuntingtOn sobre Nicaragua. Vamos a pensar eso después. Aquí sólo indicamos 

que debamoa examinar méi• profundamente cada caso de Jos procesos de la 

democr•ti.z.ción que ocurrieron recientemente y que no debemos fascinamos de 

fa palabra democratización que as utilizanda con el propósito de la manipulación 

a nivel global y no debemos olvidarnos de examinar el proceso histórico hasta el 

régimen actual que se ha llamado el régimen "democrático" de cada país. 

El argumento de Huntington provocará otro problema grave en Ja situación 

especial de la era después da Ja guerra fria. Hoy, los países del tercer mundo 
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deben de ser autorizados como "un país democrático" por los Estados Unidos. a 

veces aun ignorando la situación antidemocrática de cada pais, excepto los casos 

de que unos paises del Sur se resistan fuertemente contra los intereses de los 

superpoderes del Norte. En esa situación, el esfuerzo de la democratización por los 

opositores dentro del país "democrático" se tienden a ignorar. Porque en la era de 

pos-guerra fria, ya no existen los paises; como la URSS en muchos conflictos en 

el tercer mundo o Francia en el caso de la guerra civil de El Salvador, que pueden 

apoyar estos opositores materialmente o en la actividad diplomática, oponiéndose 

a la política exterior de los Estados Unidos. aunque por supuesto no queremos decir 

que la política exterior de la URSS era democrática. Es decir. que la caída de la 

balanza entre los superpoderes provocó una nueva situación. El reconocimiento 

por el gobierno estadounidense vino a ser la única manera que permite que un 

régimen del tercer mundo sobreviva. 

Si el argumento de Huntington quien representa la opinión de los 

conservadores estadounidenses es al que le dan importancia los intereses y la 

hegemonía de su país, es aceptado como un sentido común o una opinión neutral 

de un investigador, seria muy peligroso para la democracia verdadera en nuestra 

era. Por fin quisiérarno9 indicar que el reconocimiento sobre la democratización de 

un país no debe decidirse por el interés da los Estados Unidos al modo de 

Huntington. Al contrario, ese reconocimiento deba hacerse por el análisis sobre la 

realidad de cada país. 
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2. El •iqniflc•dg d• 1• demacrac:i• • loe dga ••p•c«o• 

Ahora, es importante cómo consideramos la democracia y la democratización. 

Como Rosenberg (1987: 199-200) indica, hay dos escuelas del pensamiento sobre 

el camino a la democracia La primera es la que acentúa el proceso, el 

procedimiento y la forma y supone el consenso general "Ja regla del juego". Los 

grupos de interés, los partidos políticos y el pluralismo san considerados como la 

base para mantener el sistema de la democracia. La segunda escuela acentúa a /a 

democratización en el campo sociaeconómico. la participación política y la equidad. 

Ya que ese origen se remonta hasta Aristóteles, se ha llamado coma la teoría 

clásica de la democracia. Vamos a revisar estas dos lineas. 

Muchas referencias recientes sobre la democratización se apoyan en Jos 

conceptos del primer grupo. El trabajo que contribuye para formular este grupo 

es .. Capitalism. Socialism and Democracy" (1943) por Schumpeter: 

El método democrático es el acuerdo institucional para llegar a las 

decisiones políticas, en el que los individuos ejercitan ef poder de 

decidir por medio da una lucha competitiva mediante el voto del 

pueblo" (lbid.: 269). 

ÉJ aitica q~ Jos pensamientos clásicos que dan importancia a la estructura 

de fa democracia son inútiles. Es decir que Schumpeter piensa que la elección con 

la competitividad y la participación de pueblos es el único requisito importante para 

la democracia. 

Otro trabajo teórico significativo es de Dahl. El construye una teoría que se 

llama "las poliarquías' en su libro "Poliarquía :Participación y Oposición" (1971) que 
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.~ hizo la teoria fundamental de la democratización en el campo de la política 

comparativa reciente. Oaht {lbid.: 13-19) indica unos requisitos para que se dé fa 

democracia entre gran número de habitantes; 1) la libertad de asociación; 2) la 

libertad de expresión; 3) la libertad de voto; 4) ta elegibilidad para eJ servicio 

púbfico; 5) el derecho de los lideres políticos a competir en busca de apoyo-

derecho de los lideres politices a luchar por los votos: 6) fa diversidad de fuentes 

de información; 7) las elecciones libres e imparciales; 0) las Instituciones que 

garanticen que la política del gobierno dependa de los votos y demás formas de 

expresar fas preferencias. Además, éJ define que la democratización consta de dos 

dimensiones por lo menos; el debate público y el derecho a participar. Él construye 

una teoría de Ja democratización, utilizando estas dos dimensiones. Según su 

teoría, las poliarquías como regímenes democráticos, son sistemas sustancialmente 

liberafizados y popularizados, es decir, muy representativos a la vez que 

francamente abiertos al debate público. Dahl no niega la posibilidad de otras 

condiciones para la democratización, en realidad él menciona la relación entre Ja 

desigualdad y la democracia. Pero él concluye solamente que los paises más 

democráticos por su criterio, es decir, en su término, tas poliarquías, tienden a tener 

menos de•iguald.ed en fa distribución de fa tierra (lbid.: 83-89), no examina 

profundamente I• democracia en el campo social ni económico. 

La concepción de Lijphart, quien examina la democracia en Jos paises 

plurales, utiliza de la teoría de Oahl, pero la de Lijphart es más sencilla y más 

franca para ignorar los otros aspectos: 
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Democracia es un concepto que virtualmente desafía a la definición. 

Es suficiente decir que aquí será utilizando como un sinónimo de lo 

que Dahl llama "poliarquía". No es un sistema de gobierno que incluya 

completamente todos los ideales democráticos, sino uno que los 

aproxima un grado razonable (Lijphart 1989:14-15). 

En esa linea, Ja más influyente referencia reciente sobre América Latina es 

de O'Oonnell y Schmitter. Lo importante es que ellos acentúan la importancia de la 

democratización en el campo político: 

... Ja instauración y eventual consolidación de una democracia politica 

constituye, per se. un objetivo deseable. Algunos autores han sido 

más sensibles que otros a las concesiones que esto puede implicar en 

términos de la pérdida o postergación de las oportunidades para una 

mayor justicia social e igualdad económica ; pero todos han 

concordado en que la fijación de ciertas normas sobre una 

competencia política regular y formalizada merece la atención 

prioritaria de los estudios y de los profesionales (O'Donnell y 

Schmi!!er 1991:15-16) . 

.. .la democracia política es, per se, una meta digna de alcanzarse, aun 

a exp•n-• de renunciar a caminos alternativos que parecerían 

prometer beneficio• más inmediatos en términos de socialización 

(lbid.: 29) 

Desde estos párrafos, podemos sentir la fe fuerte de ellos sobre la 

democracia liberal. Finalmente ellos definen Ja democratización como lo siguiente: 

... Ja democratización está a aquellos procesos en que las normas y 
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procedimientos de la ciudadanía son, o bien aplicados a instituciones 

políticas antes regidas por otros principios ( ... ). o bien ampliada de 

modo de incluir a individuos que antes no gozaban de tales derechos 

y obligaciones ( ... ) o para abarcar problemas e instituciones que antes 

no participaban de la vida ciudadana .. (lbrd.:22-23). 

Karl (1990: 1-2) también utiliza la teoría de Dahl. Ella niega el concepta que 

demanda los avances de la democracia en el campo socioeconámica como 

requisito para la democratización. Parque, según ella. hay una relación hipotética 

entre las fonnas políticas competitivas y el sistema económico progresivo como Dahl 

indica. Karl dice también que Ja idea de la democratización de Jos clásicos que le 

dan la importancia a la democracia en el campo socioeconómico es incapaz de 

identificar el cambio significativo hacia la democratización en la esfera política. Ella 

niega también la definición simple de Schumpeter de que sólo Ja elección 

competitiva con la participación de los pueblos es el requisito suficiente para la 

democracia, porque si acepta esta definición, debe considerar que aun unos paises 

militarizados que realizan este tipo de elección, como Guatemala y El Salvador de 

los anos ochenta, son democráticos 

Karl (lbid.) indica que la democracia es el concepto político que tiene las 

dimension•• siguientes; 1) la discusión sobre Ja política y la competencia para 

ocupar el poder; 2) Ja participación de los ciudadanos a través de las acciones 

colectivas de los partidos, las asociaciones y otras formas; 3) Ja responsabilidad de 

los gobernantes hacia los gobernados por medio del mecanismo de representación 

y la regla de la ley; 4) el control civil sobre los militares. Podemos decir que esta 
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definición es la de ia democracia liberal. Karl acentúa que 10 que falta en el 

concepto de Dahl es el control civil sobre los militares. 

Un ejemplo extremo de esa escuela, pero muy importante es el del propio 

Huntington: 

Siguiendo la tradición schumpeteriana. este estudio define un sistema 

político del siglo XX como democrático siempre que la mayoria de los 

que toman decisiones colectivas del poder sean seleccionados a 

través de limpias, honestas y periódicas elecciones, en las que los 

candidatos compiten libremente por los votos y en las que 

virtualmente toda la población adulta tiene derecho a votar 

(Huntington 1993: 20). 

Podemos llamar a su manera como "el eleccionismo''. Aquí "el eleccionismo" 

no significa la posición que le da importancia la elección. "El eleccionismo" 

representa una posición muy estratégica en que uno considera un país como si 

fuera un país democrático a través del hecho de la realización de la elección, 

aunque objetivamente este país no sea democrático, por ejemplo a la dominación 

substancial de los militares, la violación de los derechos humanos por el gobierno 

o los grupoe de pro-gobierno o el caso en que hay problema en la elección misma. 

Huntington comete un error típico da "eleccionista". Él describe aun unos paises 

dudables sobre su democracia como los paises democratizados por la realización 

de las elecciones, por ejemplo el caso de El Salvador de 1984 y de Guatemala de 

1985 (lbid. :34). Lo que es interesante es que ambos casos son declarados como 

"la transición a la democracia" por el gobierno norteamericano (Carothers 1991: 95, 
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101 ). Pero muchas dudas se plantearon sobre estos dos casos. Por ejemplo Kart 

(1988: 178-187) escribe que dicha elección de El Salvador no había llevado la 

democracia. Jonas (1995: 28-29) también indica que la elección guatemalteca de 

1985 no pudo cambiar fundamentalmente el carácter del estado 

contrainsurreccional. 

Por otro lado, recientemente el otro tipo del pensamiento se plantea 

activamente. Éste se puede clasificar en la segunda escuela en que se considera 

que la democracia no sólo es resultado de procedimientos democráticos sino la 

sintesis de la democratización de ta sociedad por ella misma que incluye la 

participación popular. Una de estas corrientes ocurrió en América Latina donde 

hubo una ser~e de transiciones. Estos cambios, en el caso de los paises del Cono 

sur, es una transición del régimen autoritario al régimen democrático, en el caso de 

los paises centroamericanos, eso significa generalmente el fin de la guerra y el 

inicio de la época de la paz. Algunas referencias que tratan sobre la transición de 

América Latina acentúan la dimensión socioeconómica de la democracia, 

enfrentando la dificil realidad en la pos-era de la transición a la democracia en esa 

región, es decir, enfrentando la realidad del defecto de la dimensión institucional 

de la transición hacia la democracia. Esa transición no abrió el camino para la 

exploración da otros aspectos da democratización. Vilas acentúa la gravedad de 

ese problema: 
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La conceptualización de la democracia como et sistema de dominio y 

procedimientos hizo posible que la democracia se hace compatible 

con el veto persistente de los militares como en Chile, ( ... )con la 



impunidad sobre el acto represivo como en Guatemala, con la 

manipulación de Ja inseguridad pública, y con los discursos 

autoritarios de los varios lideres políticos como en Perú y Argentina 

(Vilas 1996: 13). 

En otra ocasión, Viras explica el problema fundamental de Ja teoría de la 

primera escuela, indicando la limitación del acceso igual a la ciudadanía en la 

sociedad en que existe demasiada desigualdad socioeconómica: 

. . . la desigualdad de las personas en el terreno de la economía 

cuestiona la eficacia de la ciudadanía política, sin la condición de un 

acceso igual a los recursos socioeconómicos, Ja democracia y la 

participación política se convierten en una cuestión meramente formal 

para Jos grupos y clases privados de aquellos recursos, tanto más en 

sociedades fuertemente polarizadas, como las centroamericanas. En 

estas condiciones las instituciones y procesos políticos reproducen y 

potencian Ja explotación económica y la desigualdad social (Vilas 

1992."392). 

En efecto, sobre el caso de la democratización en El Salvador, Vilas (1995: 

6-8) concluye que la continuación de la gran desigualdad social es el obstáculo 

para fa efiCllCi• de Jos derechos de la ciudadanía, aunque Ja guerra civil se 

terminó y la elección en la que todos partidos importantes participaron por primera 

vez se efectuó en El Salvador. 

En otra palabra estos problemas se vincuJan con el problema de la 

consolidación de la democracia. Por ejemplo, Nun indica la importancia de Ja 

democratización en el campo social y económico a través de Ja investigación sobre 
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la realdad de la transición en América Latina . 

.. . casi es imposible hacer una consolidación de largo plazo de una 

democracia representativa digna de su nombre si no se expande la 

participación, esto es, si no se impulsa amplia deliberación entre 

iguales acerca del mejor uso de los recursos de la sociedad; del tipo 

de modernización que se prefiere; de cuáles son las necesidades 

prioritarias y del modo de satisfacerlas: de cómo deben definirse lo 

público y lo privado; del "mix" más conveniente entre las pautas de 

centralización en la toma de decisiones; etcétera (Nun 1994: 54). 

Asimismo, Torres Rivas ( 1995: 45-55) explica que la democracia política no 

es suficiente para consolidar ta democracia, usando un concepto de "good 

govemment''. Según él, "good govemment" busca un vínculo permanente entre la 

libertad política y la justicia social. Si falta la última no sería "good government". Es 

importante que Torres Rivas (lbid.:50) indica qua los paises latinoamericanos no 

tienen un régimen democrático, mucho menos una sociedad democrática. Porque 

esta consideración como un sentido común se tiende a ignorar recientemente. 

Creemos que si no hay sociedad democrática, no se pueden establecer el país aun 

relativamente dernoerático. Tampoco se puede exportar la democracia a los países 

que no tienen sociedad democrática. Por eso. consideramos que es lógico que 

Torres Rivas use la expresión "de Ja democracia electoral a la sociedad 

democralica" (lbid.: 51). 

Esa corriente del pensamiento sobre la democracia. por supuesto niega "la 

democracia electoral" o " eleccionismo••. Pero tampoco menosprecia la importancia 
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de las perspectivas institucionales sobre la democracia. Antes bien, los autores de 

esta corriente están enfrentando el hecho de que "la elección para la 

democratización'' no lleve la condición mínima para realizar la democracia aun en 

el sentido de la democracia liberal; la subordinación militar al régimen civil; la 

responsabilidad gubernamental por la actividad del gobierno; la justicia contra los 

violadores de los derechos humanos. etc (Cueva 1994:18; Vilas 1996: 13). 

3. L• •plicgión d• I• definición d• la demqcraci• para ••t• trab•io 

Entonces, desde estas observaciones anteriores aqui vamos a definir la 

concepción de la democracia para la transición desde 1990 en Nicaragua. 

En primer Jugar no podemos negar la importancia del procedimiento para 

elegir los representantes de la nación, es decir le damos la importancia al proceso 

de las elecciones, aunque no podemos ignorar el argumento de que Ja desigualdad 

socioeconómica tiende a provocar Ja desigualdad sobre los derechos pol_iticos. 

Entonces aquí tenemos que pensar más el significado de "la elección libre y justa". 

Para efectuar la democracia política, la elección no debe intervenirse por los 

gobiernos y los órganos extranjeros, excepto los grupos de los observadores, sí 

ellos verderamente sean neutrales y puedan ayudar seriamente a la elección 

democ:rmtiea. Y et sistem• electoral no debe excluir a algunas partes de la fuerzas 

políticas. 

Aunque la elección relativamente libre y justa se efectúe, se debe investigar 

el origen del gobierno y el partido de poder, que son "los protagonistas para la 

democratización". Porque debemos examinar que ellos representan los intereses 
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de quién. Eso se vincula con la posibilidad de que ellos tengan habilidad e intento 

de efectuar la democratización socioeconómica. No necesariamente ellos sean Jos 

representantes de la clase popular, pero por lo menos una parte de ese partido 

debe representar los intereses de la clase popular. quiere decir de la mayoría 

aunque eso no sea el objetivo último de ese partido. Si un régimen no representa 

ningún interés de Ja mayoría, este régimen tiende a ser no democrático 

paradójicamente que se ha elegido por el trámite democrático. En resumen, esas 

cosas que hemos indicado, es decir, que lo importante no es una "etiqueta" sino un 

contenido aun sobre el aspecto del procedimiento de democratización. 

En otro aspecto del campo político, es muy importante analizar la actividad 

real del parlamento. Para evitar el sistema de semidictadura por el presidente quien 

es elegido por la elección, el legislativo debe funcionar como órgano independiente 

del ejecutivo. Es decir que el legislativo tiene que poseer la habilidad real para 

influenciar la decisión política importante para que un país mantehga la democracia 

política. Esta función del parlamento es necesario para la consolidación de la 

democracia. 

La democracia en la esfera socioeconómica también es indispensable para 

la democratización verdadera. a pesar de que no negamos la importancia de la 

democracia política. Eso quiere decir que Ja democratización debe incluir Ja 

igualdad sobre la distribución de ingreso, el mejoramiento de Ja situación sobre la 

educación y la salud, y la superación de la posición de los pueblos marginados. 

Ahora bien en otro punto de vista, creemos que debemos examinar en largo 

tiempo para ver el contenido de la democratización más intenso, no como la 
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manera de O'Donnell y Schmitter. Ellos definensu concepción de la transición como 

lo siguiente: 

... el intervalo que se extiende entre un régimen político y otro: Si bien 

( .. ) dedicamos alguna atención al periodo posterior( ... )generalmente 

nos detuvimos en el momento en que ya se había instalado un nuevo 

régimen .. (O'Donnell y Schmitter 1991: 19). 

Porque la manera de observar en muy poco tiempo sobre el proceso de la 

democratización es una causa que hace a la gente confundir la situación 

democratizada relativamente con la no democratizada, es decir la democratización 

fachada que no garantiza a la mayoría de la población unos beneficios. Eso también 

se vincula con el problema de la consolidación de la democracia. Entonces en este 

trabajo estamos tratando el periodo de un presidente quien gobierna su país. 

Porque en el caso de Nicaragua, Ja presidenta Chamorro y su gobierno aparecieron 

como los protagonistas de la democratización. 

Desde otro punto de vista , consideramos que Jos paises qua intervengan 

militarmente de modo directo o indirecto a los otros paises no son paises 

democrático•, los paisea que tengan colonias tampocolo son, y los que impongan 

a ros otros un sistema autoritario tampoco, aunque estos paises tengan un sistema 

democrático · dentro da ellos. Porque estos actos no son democráticos 

absolutamente al menos en el mundo actual. Debemos considerar que estos paises 

no tienen un sistema democrático que pueda disuadir o prohibir estos actos, aunque 

este sistema funcione democráticamente sobre los asuntos interiores. Estos 
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argumentos se refieren a Jos Estados Unidos. Gran Bretaña, Francia, ex URSS, etc, 

en el mundo desde los años ochenta. Pero aquí centramos la discusión en el caso 

de los Estados Unidos que se ha vinculado más can el problema latinoamericano 

para simplificar el problema. En este contexto el sistema democrático 

norteamericano suele engar1'1ara los pueblos de su país y del tercer pais, porque la 

imagen de la sociedad democrática puede ocultar Ja realidad de la intervención 

militar. Lo peor es que ellos intervienen can el pretexto de la defensa o Ja promoción 

de la democracia. 

Este punto de vista es Jo que casi siempre falta en el pensamiento de quien 

acentúa la dimensión política para definir la democracia como la definición de 

Dahl. Esa falta nos a dudar de la legitimidad de la definición. Entonces, tenemos 

que dudar de los casos en que Jos Estados Unidos autorizan a otro país como un 

país democrático. Esta aspecto sobre la relación entre los Estados Unidos y la 

democratización da otro país es un factor muy imponente para pensar la 

democratización en Nicaragua. Porque en Nicaragua los sandinistas derrotaron el 

sistema de dictadura que fue establecido y apoyado por los Estados Unidos, el 

gobierno sandinista venció la guerra con la contra la que fue provocada y sostenida 

por el goblerno est-*>unidense, y el régimen sandinista fue derrotado en la elección 

por el grupo que fue apoyado por Washington. Siempre los Estados Unidos están 

vinculado con Jos asuntos de Nicaragua e interviniendo so pretexto de la 

democracia. Por eso aquí la muy importante es: ••¿Ja democratización para quién?". 

Entonces debemos ver la realidad nicaragüense desde el punto de vista de la 

democratización para ras nicaragüenses, no para el gobierno estadounidense. 
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Capítulo 11 

La democratización en Nicaragua bajo el régimen 

sandlnista 

1 L• dempccatizec:ión •n Nicaragy• 

Al pensar la democratización de Nicaragua tenemos que examinar la retórica que 

insista en que la democracia vino a Nicaragua con el triunfo de Violeta Chamorro, 

y que este triunfo es un resultado de fa victoria de la democracia. o que la 

intervención de fas Estados Unidos llevó a la democracia. En resumen, estas 

opiniones quieren decir que no habfa democracia en Nicaragua en la época del 

régimen sandinista. Esta propaganda ha sido difundida por el propio gobierno 

norteamericano. Por ejemplo Ronald Reagan dijo como lo siguiente: 

La revolución sandinista en Nicaragua resultó ser un cambio de un 

gruPo d9 gobernantes autoritarios por otro, y los pueblos todavía no 

tienen libertad, ni derechos democráticos y tienen más pobreza 

(Reagan 1984: 32). 

Otro ejemplo es un anuncio de una revista nicaragüense por el Ministerio da 

la Presidencia de Gobierno de Nicaragua; "5 Aftas de gobierno Paz Libertad 

Reconciliación Nuestros saludos y felicidades al pueblo nicaragüense, firmemente 
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encaminado hacia la auténtica democracia" (Gobierno de Nicaragua 1994:76). El 

problema es que algunos investigadores defienden esa propaganda. Por ejemplo 

Huntington ( 1994: 35 y 11 O) considera que la democracia alcanzó a Nicaragua a 

través de la derrota electoral del "régimen marxista-lenista" y los sandinistas 

gobernaban a través del sistema de la dictadura de un solo partido. Aunque estas 

opiniones no son académicas, no podemos ignorarlas como meras propagandas. 

Porque esta clase de opiniones se vincula mucho con una consideración sobre Ja 

historia de la democracia en Nicaragua y la relación entre Nicaragua y los Estados 

Unidas. También esta concepción tiende a aceptarse fácilmente por la gente que 

no conoce bien la historia en esa región ni la política exterio_r real de los Estadas 

Unidos. 

A propósito de esta discusión, unas investigaciones anteriores sobre la 

democratización reciente en Améri<¿1 Latina ignoran el caso de Nicaragua. Por 

ejemplo, O'Dannell y Schmitter (1991: 27) tratan la transición nicaragüense vía la 

revolución como un caso excepcional y no lo examinan. Mientras tanto, algunos 

investigadores quienes comparan las dos transiciones de Nicaragua ven que la 

revolución sandinista misma fue el proceso de la democratización. Williams 

consider• que ya había empezado la democratización en la lucha popular contra 

Ja dictadura ant- de 1979, él nombra la situación democrática de esa época como 

"democracia revolucionaria popular'' (Williams 1994: 172-178). Por otro lado, 

Olivares indica que Nicaragua ha experimentado los dos diferentes caminos a la 

democracia (Olivares 1995:1-5). Entonces, aquí vamos a desaibir la situación sobre 

la democracia en Ja etapa sandinista brevemente a fin de tener una base para 
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examinar e' problema de la democratización de Nicaragua. 

2 La d•mocracta de la padlcipeción 

La participación popular es un elemento esencial de 1a concepción de 1a democracia 

para los sandinistas que dirigieron la revolución: 

Para el Frente Sandinista la democracia no se mide únicamente en el 

terreno político y no se reduce solamente a la participación del pueblo 

en las elecciones. Democracia no es simplemente el.acciones. Es 

algo más , mucho más. Para un revolucionario, para un sandinista, 

significa PARTICIPACION del pueblo en los asuntos políticos, 

económicos, sociales y culturales. Mientras más tome parte el pueblo 

en esa matena set"á mas democrático. ( ... } La democracia se inicia en 

et orden económico, cuando las desigualdades principian a 

debiHtarse, cuando los trabajadores, los campesinos, mejoran sus 

niveles de vida( ... ). Una vez logrados estos objetivos, de inmediato se 

extiende a otros terrenos: se amplia ª' campo de gobierno; cuando el 

pueblo influye sobre tu gobierno, cuando e) pueblo determina a su 

gobierno, le guste a quien le guste. ( ... )en una fase más avanzada 

democracia signtfica participación de los trabajadores en la dirección 

de las fábricas, haciendas. cooperativas y centros culturales. En 

sinteais, democracia es intervención de las mesas en todos tas 

asp-=tos de la vida social (FSLN 1980b). 

Para \os sandinistas 1a democracia es la participación popular, pero en un 

esquema conceptual de secuencia de niveles y etapas: primero lo socioeconómico 

y e1 desarrollo de transformaciones estructurales, lo politice después (Vilas 1992a: 
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391 ). Es decir para democratizar el Estado y el campo politice, hay que 

democratizar la situación socioeconómica y la condición política sobre los 

campesinos y trabajadores primero con la participación de los pueblos. Eso no es 

el mero lema político para Nicaragua. En los países periféricos y subdesarrollados, 

las revoluciones sociales deben solucionar no sólo la cuestión de la democracia 

sino también la cuestión del desarrollo y la de soberanía. Allá el elemento 

participativo es el eje de la noción de la hegemonía popular (Luciak 1990: 55). 

Por supuesto la demoaacia popular sandinista no es igual que la democracia 

liberal-burguesa. Por lo tanto, los sandinistas consideraron que el sujeto de la 

democracia popular sandinista no es el ciudadano tal como lo conceptualiza la 

teoría política liberal-burguesa. En esta concepción el ciudadano es el individuo 

aislado en ejercicio y defensa de una especie de microsoberania política frente a 

un Estado respecto del cual reafimia su individualidad. En cambio, en la revolución 

sandinista lo que convierte al individuo en ciudadano es la ruptura de ese 

aislamiento recíproco, la integración voluntaria en las organizaciones de masas, ya 

que la práctica de sus nuevos derechos políticos , sociales, económicos y culturales, 

tiene vigencia en la medida en que esa integración se lleva a cabo (Vil as 356-358). 

Por ejemplo, un documento del FSLN en 1980 indica: 
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La libertad burguesa no tiene nada que ver con la libertad popular, 

que refleja Jos propios intereses objetivos del pueblo en cuanto a su 

derectio de organizarse y armarse (política, militar e 

ideológicamente) como clase. para impulsar el proyecto histórico de 

sociedad que corresponde a su naturaleza de clase mayoritaria (FSLN 



1983b: 329). 

En realidad, el carácter democrático de la revolución sandinista se inició con 

la guerra insurreccional contra Ja dictadura somocista en que todas las clases 

participaron (Núñez 1987: 79). Williams (1994: 172) acentúa el papel de las 

organizaciones de masas sobre el triunfo revolucionario. En los años setenta, la 

sociedad civil nicaragüense ya había empezado a cambiar por sí misma. Las 

organizaciones de masas que se vincularon con el programa de la acción social de 

los sacerdotes que intentaron organizar a los pobres se aparecieron en la zona 

urbana y también en el campo en esa época. En Ja medida de la participación de 

esas organizaciones de masas, Jos marginados en Nicaragua por primera vez en 

su historia participaron en el mundo político y en "el lugar de la decisión" sobre el 

futuro del país en el sentido más amplio. La movilización y la organización de la 

mayoría de la clase marginada contribuyeron a formar el Movimiento Pueblo Unido 

(MPU) en 1978, una alianza basada en capas amplias, que fue dirigido por el FSLN. 

Esa organización da la clase popular fue un factor muy importante para asegurar el 

éxito da la insurrección popular contra Somoza (lbid.). También el MPU hizo que 

Ja élite tradicional no somociata no pudiera obtener la iniciativa de los opositores 

y tampoco pudiera buscar .. el régimen somocista sin Somoza'". Entonces la 

participación de la mayoría de los nicaragüenses de las diversas clases en la 

revolución no sólo en el nivef nacional sino también al nivel del barrio formó el 

carácter democrático de la revolución sandinista. 

Después del triunfo de la revolución, las organizaciones de masas 
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contribuyeron no sólo en el mejoramiento de las condiciones de vida de la clase 

popular, sino también en la creación de la idea común sobre la importancia de la 

participación y de la organización para construir el sistema democrático (Serra 

1991 :49). Vi las describe el fruto del éxito de las organizaciones de masas: 

El surgimiemto o desarrollo de las organizaciones sociales, la 

experiencia de la gente en trabajar juntos y discutir juntos los 

problemas que se aquejaban, marcan un corte profundo en la historia 

del país. El pueblo recuperó su voz para hacer oír sus problemas, 

para expresarlos por si mismo, y retomó y potenció su capacidad de 

acción colectiva en la experiencia renovada a diario, de la eficacia de 

su propia participación. Por primera vez en mucho tiempo- para 

muchos, por primera vez en la vida- la gente se sintió parte de una 

comunidad nacional, de un todo compartido. Los grandes logros 

sociales de la revolución- la alfabetización, la medicina preventiva, 

la educación da adultos, entre otros- fueron posibles por el 

involucramiento masivo, voluntario, solidario y esperanzado de una 

multitud de hombres y mujeres, mayoritariamente pertenecientes a las 

clases populares. Una muchedumbre en la que se hizo came una 

convicción profunda, amplia y activa de dignidad, de que finalmente, 

por el esfuerzo de todos, se habían ganado un horizonte y un lugar 

bajo el sol (Viles 1 992a: 404 ). 

Ahora bien, se estableció que los poderes del Estado estarían conformados 

por la Junta de Gobierno de Reconstrucción Nacional (JGRN), el Consejo de 

Estado, y los Tribunales de Justicia inmediatamente después del triunfo de la 

revolución (Núflez. 1987:80). La JGRN era el órgano ejecutivo, estaba formado por 

5 miembros, 3 eran sandinistas. Eso significa qua el FSLN tenia la hegemonía 
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política y la Dirección Nacional(DN) de este partido tenia el poder real. Por otro 

lado el Consejo de Estado era el órgano "colegislativo" 

El régimen sandinista aseguraba la democracia participativa como un sistema 

estatal. permitiendo la participación de los representantes de esas organizaciones 

al Consejo de Estado que fue creado en mayo de 1980, aunque éste es un fruto 

de la transacción entre los dos tipos de concepción de la democracia; representativa 

y participativa. El Consejo de Estado tenia 47 escar"ios cuando se inauguró. Las 

organizaciones de masas tenían 17 representantes. mientras el FSLN tenia 6, y 

cada uno de los otros 5 partidos tenia 1 en ese órgano. Aunque algunos controles 

centrales eran ejercidos por la ON del FSLN, las organizaciones de masas tenían 

la representación directa en el proceso nacional para decidir la política (Vanden y 

Prevost 1993:51). Otro aspecto de ese Consejo fue el pluralismo. Daniel Ortega 

quien era miembro de fa .JGRN en esta época insistió en su discurso, en ef primer 

aniversario de Ja revolución, que la revolución sandinista había ratificado su 

decisión de garantizar el pluralismo político que fue un reflejo de la política de 

unidad nacional a través de la instalación del Consejo con la representación de 

varios sectores (Daniel Ortega 1981: 21). 

P.e por supueato la clase burguesa consideraba que esas organizaciones 

eran los títeres en manos deJ FSLN y que esta actividad era un mero resultado de 

la movilización deJ FSLN, y un aspecto de la sociedad autoritaria. Alfonso Rebelo 

renunció a su cargo como miembro da la JGRN para protestar sobre la distribución 

de escafios del Consejo de Estado la que le permitiría al FSLN controlar este 

órgano (Booth 1985: 185). Esa fue una de las primeras polémicas importantes entre 

30 



el FSLN y los opositores sobre la democracia y, de hecho, sobre la hegemonia 

política. 

Pero si consideramos el papel de las organizaciones de masas en la 

revolución y el rol relativamente bajo de los partidos aparte del FSLN sobre la 

insurrección, si comparamos el número de los participantes entre dichas 

organizaciones y los partidos. puede ser que el remedio de esa distribución no fuera 

injusto. 1 Además podemos decir que el hecho de que el FSLN diera los escaños a 

dichos partidos era una realización práctica del pluralismo que el FSLN había 

prometido públicamente. En realidad, los decretos de la Junta eran modificados a 

menudo, y muchas iniciativas vinieron desde el Consejo (Vanden y Prevost 1993:73-

74; Booth 1982: 187-188). Entre ellos el papel de los representantes de la 

Asociación de Trabajadores del Campo(ATC) sobre la discusión de la reforma 

agraria, y el de representante de la Asociación de Mujeres Nicaragüenses Luisa 

Amanda Espinosa (AMNLAE) acerca del problema de la relSción de la familia 

fueron muy notables para destacar su autonomía frente al gobierno (Vi las 1986: 22. 

31=nota 3). Vanden y Prevost comparan dicha organización con los casos de ex 

URSS y de Europa del Este, y acentúan que, " ... uno halla que las (organizaciones) 

en Nicaragum son máa grandes, más numerosas, más vigorosas. más autónomas" 

(Vanden y Prevost 1993: 68-69= nota 4). 

Sin embargo, desde la segunda mitad de 1982. la crisis económica y la 

guerra da la contra cambiaron la situación. La autonomía de las organizaciones de 

masas fue reducida. En primer lugar ambas crisis hicieron que algunas demandas 

de masas a través de las organizaciones subordinaran más al plan de la defensa 

31 



y Ja producción del gobiemo para que este estado sobreviviera. La necesidad de la 

centralización sobre el proceso para tomar la decisión y la demanda del uso 

eficiente de los recursos escasos hicieron al régimen revolucionario colocar el 

énfasis creciente sobre el control. La autonomía de algunas organizaciones se 

perdieron relativamente. Ya el gobierno no pudo acentuar la democracia de la 

participación bajo la situación critica. En segundo lugar dicha crisis hizo que Ja vida 

cotidiana de masas fuera más ocupada y más dura, lo que quitó sus ganas y su 

tiempo para participar en dichas organizaciones. por ejemplo en el caso de los CDS 

(Vilas 1986: 20-26). 

En tercer lugar, el sistema de reclutamiento obligatorio quitaba muchos 

líderes y miembros de las organizaciones (Serra 1991 :64). En cuarto lugar mientras 

la organización partidaria del FSLN misma que había sido todavía débil en 1979 se 

consolidaba con la participación de Jos militantes de las organizaciones de masas. 

éstas tendieron a subordinar al partido. Es decir los líderes de las organizaciones 

de masas fueron los miembros del partido y ellos tendían a ser unos portavoces del 

FSLN y del gobiemo (lbid.: 63; Vickers 1990: 23). Como veremos después, esta 

relación dependiente de las organizaciones al partido, o sea el verticafismo y la 

centralizmción del partido, empeoró debido a que la guerra se intensificó, y la 

participación popular perdió su espacio aún más. 

3 P. I• dempcrac;i• p.wdiclpatlya • I• d•moc;racla rep,..••ntatiya 

Mientras el FSLN sostenía la democracia participativa. ese partido había prometido 

la reaJización de las elecciones desde antes de la victoria de la revolución. En el 
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Estatuto Fundamental de la Junta del Gobierno de Reconstrucción Nacional (JGRN) 

se escribe como manera ambigua sobre la fecha: 

En cuanto las condiciones de la construcción nacional lo permitan. se 

realizarán elecciones generales para la construcción de una 

Asamblea Nacional, conforme convocatoria hecha por la Junta de 

Gobierna y de acuerdo con la nueva Ley Electoral que se promulgará 

oportunamente (JGRN 1979: Arto.28). 

Por fin, Humberto Ortega, uno de los nueve comandantes de la revolución un 

hennano de Daniel Ortega prometió en agosto de 1980 que las elecciones se iban 

a efectuar en 1985. Desde Ja promesa de Humberto, los opositores y el gobiemo 

norteamericano se quejaban de que 1985 sería demasiado lejos y que el FSLN 

había violado su promesa anterior (Booth 1982: 194; Walker 1991:135 ). ¿Por qué 

los sandinistas no hicieron las elecciones inmediatamente después del triunfo de 

la revolución? Sobre ese problema, Jaime Wheelock, líder del FSLN, comandante 

de la revolución explica que: 

... en primer lugar, qua Ja revolución era una consulta perfecta, de 

mucho má• calidad democrática; en segundo lugar. porque no era 

fa tar•• det momento, la tarea prioritaria era la reconstrucción 

nacional ... (Wh-lock 1984:78). 

Además mucha gente de Nicaragua tenia dudas sobre la eficacia y el 

significado de las elecciones. Porque los nicaragüenses tenían la imagen del fraude 

de las elecciones en la época de Somoza. Núnez quien es un sociólogo sandinista 
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escribe acerca de esta corriente: 

Desde el punto de vista político interno la burguesía puso sus 

esperanzas en la celebración de elecciones presidenciales. A pesar 

de la poca confianza en el sistema parlamentario como método de 

avanzar en la dem~cracia. el FSLN convoca a elecciones para finales 

de 1984 (Núr'lez 1987: 212-213). 

Aunque había planeado la celebración de las elecciones en 1985, de hecho, 

ya se había iniciado el proc8so del cambio de la Ley de los Partidos Políticos en 

1981 en el Consejo de Estado para preparar las elecciones. Por otro lado el 

gobierno envió una delegación de la investigación sobre la Ley Electoral a Jos otros 

países. debido a que las leyes electorales anteriores de Ja éPoCa de Somoza tenían 

un carácter muy antidemocrático que garantizó algunos esca,,os para el Partido 

Conservador para que los conservadores subordinaran al régimen de Somoza 

(Reding 1991:25). En el proceso del cambio de la Ley de los Partidos Políticos, el 

FSLN intentó inicialmente tener la posición del partido de vanguardia, pero debido 

a la fuerte oposición da otros partidos, por fin el FSLN no pudo lograr la posición 

privilegiada. Est• parte es muy distinta de los casos de los paises ex socialistas en 

que se reservaba una posición de Ja prerrogativa para el partido de vanguardia 

(Vanden y Prevost 1993:75-76). 

Por otra parte en cuanto a la democracia parcipativa, algunos lideres del 

FSLN inicialmente intentaron establecer un tipo de sistema bicameral qua había 

existido en ex Yugoslavia en el que la segunda cámara estaría compuesta por los 

representantes de las organizaciones de masas en la misma forma del Consejo de 
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Estado (lbid.:75). Pero debido a que la relación entre el partido y las 

organizaciones de masas ya había cambiado como hemos visto. la dirección del 

FSLN ya no quería dar la autonomía a dichas organizaciones. Además Jos 

sandinistas debieron considerar la critica internacional del país del Oeste: de 

Nicaragua de los sandinistas como un país marxista y la opinión opositora de ros 

otros partidos nicaragüenses sobre el sistema de la representación sectorial. 

Entonces se decidió establecer solamente la Asamblea Nacional cuyos miembros 

serian electos a través de la elección que se basaría en la representación 

proporcional y aboliría el Consejo de Estado. 

Por fin, algunos líderes de las organizaciones de masas se hicieron 

diputados en la Asamblea Nacional como diputados del FSLN en las elecciones de 

1984. Eso significó que ellos fundamentalmente fueron ros representantes del 

partido y debian subordinarse a la decisión de la DN del partido (Serra 1991: 59). 

Por lo tanto estos procesos para las elecciones decidieron un cambio del sistema 

político muy importante; desde la democracia directa y participativa a la democracia 

indirecta. representativa. 

4. La '•"mlded de lu wtec;cton•• d9 1994 

Entonce•, el gobierno sandinista adelantó las elecciones en noviembre de 1984, 

enfrentandO la presión de los partidos opositores, la presión internacional y la crisis 

económica. Esa decisión se efectuó en diciembre de 1983, un mes después de la 

invasión militar por los Estados Unidos a Granada. El punto de debate importante 

sobre esas elecciones fue la legitimidad de las elecciones mismas. Porque la CON 
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(Coordinadora Democrática Nicaragüense) y, últimamente, un grupo mayoría del 

PU (Partido Liberal Independiente) no participaron en las elecciones. acusando al 

proceso de pre-elección como no democrático. La CON cuyo candidato para el 

presidente fue Arturo Cruz quien era ex miembro de la JGRN, se consideró la 

agrupación opositor más influyente. Ese grupo fue formado con apoyo del gobierno 

norteamericano por el PLC (Partido Liberal Constitucionalista), el PSC (Partido 

Social Cristiano). el PSD (Partido Social Demócrata), el PNC (Partido Nacional 

Conservador). las fracciones de unos partidos y el COSEP (Consejo Superior de 

la Empresa Privada) que es la organización más importante de la élite de negocio. 

Aunque la CON era el grupo más importante entre los opositores, eso no 

significaba que tuviera una organización fuerte. Entre los tres partidos de la CON 

sólo el PSC tenia una organización en el nivel nacional realmente (Weaver y Bames 

1991:124). El PNC no era un partido legal en ese momento. 

La Casa Blanca tenia una preocupación estratégica. Si ganara el FSLN en 

la elección libre, ros opositores a que los Estados Unidos ayudaron, recibrian un 

golpe aplastante y Washington tendría que aprobar la legitimidad del régimen 

sandinista. Si el gobierno estadounidense reconociera dicho régimen, eso se 

opondría a su propi• políticm que mantenía la intervención militar por la contra. Los 

oficiales en W..ningtan - dividieron sobre la decisión si la CON participaría en las 

elecciones. Los moderados, unos del Departamento del Estado creían que la CON 

iba a ganar con la popularidad de Arturo Cruz. Los halcones en el Consejo de 

Seguridad Nacional (National Security Council =NSC), la Agencia Central de 

Inteligencia (Central lntelligence Agency= CIA) y los civiles de Pentágono no tenían 
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tal confianza en la victoria. Las últimas opinaran que si Cruz no participara. las 

elecciones perderían el significado para legitimar el régimen revolucionario 

(LaFeber 1993:309). Washington eligió la opción de que la CON boicoteara las 

elecciones, ignorando la opinión de Cruz quien quería participar. La CON canceló 

participar en las elecciones, acusando el proceso de pre-elección como no 

democrático, necesitaría más tiempo para la campaña, a pesar de que ellas 

inicialmente insistieron en la realización en 1984. En el casa del PLI, Virgilio Godoy 

quien fue el candidato presidencial, 4 días antes de las votaciones, cesó para 

participar bajo la presión de la CON y la Embajada de los Estados Unidos, pero 

candidatos del PLI para vicepresidente y diputados querían participar y además 

el Consejo Electoral no le permitió a Godoy retirarse. Por fin el PLI participó. 

Este punto es muy importante para analizar el significado de la democracia 

para el gobierno estadounidense sobre Nicaragua. Al gobierno estadounidense no 

le interesa nada consolidar la democracia real. Mientras los Estados Unidas 

alabaron la elección presidencial fraudulenta en Panamá en mayo de 1984, como 

''un paso hacia democracia", ellos acusaron al proceso de Nicaragua. El problema 

de ellos fue que la• elecciones nicaragüenses no fueron fraudulentas y que 

Washington creí• que bajo las elecciones limpias, los sandinistas iban ganar 

(Whitehead 1991: 233). Entonces. al menos en esa época, a ellos no les interesó 

la introducción del sistema político democrático y el contenido real del proceso de 

las elecciones. Ante todo, era imponante para los Estados Unidos que el grupo que 

Washington podría manejar o manipular, ganara en las elecciones. 

El sistema de las elecciones que se efectuaron en Nicaragua en 1984 bajo 
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la nueva Ley Electoral fue muy democrático. El presidente se elige por la elección 

directa. Los diputados de la Asamblea Nacional se eligen por la representación 

proporcional en 9 distritos electorales sin la restricción del número de votos 

obtenidos mínimos. También los candidatos presidenciales derrotados. pasarán a 

ocupar una silla en dicho órgano (República de Nicaragua 1984: Arto.58). 7 partidos 

incluyendo el FSLN participaron en esas elecciones. Los 6 opositores que 

participaron en las elecciones sostenían la posición anti Ja contra y la política de 

la intervención por el gobierno de Reagan, pero ninguno de ellos era un partido 

títere del FSLN. Por fin, el FSLN ganó la elección presidencial y obtuvieron 61 de 

96 esca.-,os de la Asamblea Nacional y los otros 6 partidos obtuvieron 35 esca,,os. 

94 % de los nicaragüenses que tuvieran derecho se registraron y 75% de ellos 

votaron. Podemos considerar que esas elecciones tenían el carácter competitivo y 

el carácter participativo que son dos de los procedimientos importantes de la 

elección que realizan Ja democracia en el aspecto de trámites. También podemos 

ver la consolidación del pluralismo que el FSLN había acentuado en trámites y el 

resultado electoral. Sin embargo, ya que no se efectuaron las elecciones de los 

municipios la• que tampoco se efectuaron la época anterior, se quedó el problema 

de la democrmci• sobre la autonomía del municipio contra el gobierno central. 2 

Aunque alguna• censuras existieron, esas fueron limitadas en los asuntos 

militares. El gobierno aseguró a los 7 partidos para usar el medio y ofreció el 

financiamiento para que estos partidos compraran tiempo de televisión y radio para 

su campaf\a electoral (Vanden y Prevost 1993:78). Muchas delegaciones de 

observadores de los paises del Oeste incluyeron la del parlamento británico, 
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irlandés y la de LASA (Latin American Studies Association=Asociación de Estudios 

Latinoamericanos) basada en los Estados Unidos, calificaron esa elección como 

libre y justa (Reding 1991 :28). Sobre todo , Jo importante es que las elecciones de 

1984 fueron las primeras elecciones democráticas en la historia nicaragüense sobre 

todos los aspectos de la participación, justicia, libertad y soberanía nacional. Porque 

especialmente durante la época de Somoza (1937-1979) se efectuaban siempre 

elecciones fraudulentas. 

Pero Washington utilizó la abstención de la CON como la prueba de la falta 

de competitividad en las elecciones de 1984. Esos alegatos norteamericanos 

llevaron a los gobiernos europeos y latinoamericanos a adoptar una posición poco 

entusiasta respecto de la elección (Vilas 1994: 233). También para hacer un ídolo 

de "el carácter democrático" del gobierno de Chamorro, la abstención de la CON 

se utilizó una frase como la siguiente, "en la elección de 1990 por primera vez en 

la historia nicaragüense, todos partidos políticos participaron en la elección". 

Sin embargo podemos considerar que esas elecciones de 1984 abrieron un 

nuevo terreno revolucionario social, porque Jos sandinistas intentaron lograr otra 

legitimidad en medida de procedimientos democráticos-representativos, permitiendo 

que los partido9 opoaitores participaran libremente, para el régimen que ya había 

obtenido la 1eg;timidlld política vía la revolución. Es importante que notemos que 

esos procesos electorales no tienen ninguna relación con la Perestroika del bloque 

de ex URSS. Porque esos procesos de Nicaragua se iniciaron antes del inicio de 

la Perestroika. La celebración de la elección y el cambio del sistema político; el 

establecimiento de Ja Asamblea Nacional, y la abolición del Consejo de Estado son 
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la manera de la democracia del estilo del Oeste. De este contexto podemos 

considerar que el gobierno sandinista estableció la base del sistema político 

democrático bajo la bandera de la revolución social. 

5 La rafgrm• conwtltucion•l •n 1917 

La reforma constitucional fue el primer oficio importante después de las elecciones 

y fue el proceso para institucionalizar la revolución. Desde el triunfo revolucionario 

de 1979, el Estatuto fundamental de la Junta de Gobierno de Reconstrucción 

Nacional (JGRN), el que derogó la Constitución de la era de Somoza, se utilizaba 

como la Constitución provisional. La Asamblea Nacional estableció la comisión 

constitucional especial con los diputados de 7 partidos en 1985. Ellos mandaron las 

delegaciones a los países de Europa, de América Latina y los Estados Unidos. 

Podemos ver la práctica del pluralismo precisamente en los debates de la comisión 

constitucional especial de la Asamblea Nacional entre los representantes de los 

partidos aun dentro de los representantes sandinistas para hacer la nueva 

Constitución. Además los debates sobre el anteproyecto constitucional se 

efectuaban r...ra de la ~blea Nacional con la participación de los pueblos. Estos 

daba!- M er.ctuaron unaa 70 veces y participaron 100 mil pueblos (Reding 1991: 

30). En realidad a través de este debate. salieron algunas demandas importantes; 

por ejemplo sobra la elección directa da los representantes de municipio y sobre la 

introducción del artículo que garantiza el derecho igual entre hombres y mujeres 

(lbid.:30-31 ). Ese debate no fue la .. consulta popular'' en los países que tienen un 

sistema de dictadura de un solo partido sino que tuvo un sentido de práctica de la 
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democracia participativa y del pluralismo pólitico. 

La nueva Constitución se promulgó en enero de 1987. La Constitución 

formalizó la separación de los cuatro poderes; el poder legislativo: el poder 

ejecutivo; el poder judicial y el poder electoral (Arto. 7). Se aseguraron los tres 

principios de la revolución sandinista; pluralismo político: la economía mixta; y el no 

alineamiento (Arto.5). En otra parte de ese articulo, se garantizó la democracia 

política explícitamente con la limitación sobre el retorno a la era de la dictadura. 

El pluralismo político asegura la existencia y participación de todos las 

organizaciones políticas en los asuntos económicos, políticos y 

sociales del país, sin restricciones ideológicas, excepto aquellas que 

pretendan el retomo al pasado o propugnen por establecer un sistema 

político similar (Arto.5). 

En otras partes podemos ver el pensamiento de los sandinistas Ql:Je dio importancia 

a la democracia social y económica, especialmente las tres partes siguientes. En 

primer lugar, se aseguraron los derechos ciudadanos; los derechos civiles; políticos; 

sociales: de la familia y laborales. Los derechos sociales que fueron alistados 

explícitamente incluyeron, el derecho a la educación y a la cultura (Arto.58), el 

derecho de habitm" en un ambiente saludable (Arto.60), el derecho a ser protegidos 

contra el hambre (Arto.63), etc. Estas cosas significaron que el gobierno debería 

garantizar las demandas básicas cuando las fuerzas del mercado normal no 

pudieran hacer eso (Vandan y Prevost 1994: 85-86). 

En segundo lugar fueron los de la reforma agraria. Se ubicó dicha reforma 

como, "instrumento fundamental para realizar una justa distribución de la tierra y 
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medio estratégico para las transformaciones revolucionarias, el desarrollo nacional 

y el progreso social de Nicaragua." (Arto. 106). 

En tercer lugar los derechos de Jos mujeres. Como hemos indicado a través 

de las demandas de las mujeres en el debate popular, se escribió sobre la igualdad 

absoluta de derechos y responsabilidad entre el hombre y la mujer claramente 

(Arto.73). 

El otro aspecto importante fue que la revolución nicaragüense fue la primera 

revolución social que abolió la pena de muerte a través de Articulo 23 de esa 

Constitución, " En Nicaragua no hay pena de muerte'". 

Por otro lado se garantizaron derechos a fa propiedad personal (Arto. 44) y 

la existencia de distintas formas de propiedad en el contexto de la economía mixta 

(Arto.5, 103). Además se aseguró la igualdad ante la ley y las políticas económicas 

entre las empresas privadas y estatales (Arto. 104). Estos aspectos reflejaron el 

carácter democrático liberal de esa Constitución. 

En cuanto a la autonomía de la Costa Atlántica, por primera vez en la historia 

nicaragüense la Constitución aseguró los derechos autónomos de las comunidades 

de la Costa Atlántica (Arto. 89-91, 180-181 ). También se aseguró la forma 

comunitaria que era tradicional de la propiedad del terreno en la Costa Atlántica, 

en el contexto de la economía mixta (Arto.5, 103). A fin de que se cumpliera esa 

precepto constitucional, el Estatuto de Autonomía de las Regiones de la Costa 

Atlántica se aprobó en septiembre de 1987 (Vilas 1992b: 376-377). Las dos 

regiones autónomas se establecieron en la medida de esa ley. Cada región tiene 

su propio Consejo Regional cuyos miembros son electos en elecciones universales 
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en su región. 

Esa Constitución definió por primera vez en la historia nicaragüense la 

autonomía municipal. Los gobiernos municipales serian elegidos mediante el 

sufragio universal cada seis años (Arto. 177-178). Ef reglamento concreto fue 

decidido por la Ley de Municipios de 1988. 

Sin embargo había algunas críticas a esa Constitución como antidemocrática. 

Una fue sobre los derechos fuertes del poder ejecutivo. El presidente de la 

república tiene un mandato de seis años, se podría reelegir sin límite; podría 

asumir las facultades legislativas que Ja Asamblea Nacional, durante su periodo 

de receso, le delegó; podría celebrar los tratados internacionales sin aprobación de 

la Asamblea Nacional; podría dictar decretos ejecutivos aun en materias de carácter 

fiscal (Arto.150). Estas cuestiones luego se hicieron los puntos polémicos en la 

reforma constitucional en 1994-1995 como veremos en el Capitulo IV. 

Otro problema fue acerca del carácter del Ejército Popular Sandinista (EPS). 

Los opositores demandaron el cambio de su nombre y la separación clara de la 

dirección del FSLN. Pero éste insisitió que ese nombre no era del partido sino del 

general Sandino. Entonces se aceptó una idea conciliadora por el FSLN y Jos 

opositores (Smilh 1993: 152). Se quedó el nombre del Ejército Popular Sandinista 

en una cl*'-ula de I• Consitución. Pero se definió, "tiene carácter nacionaJ y debe 

guardar protección, respeto y obediencia a la Constitución .. (Arto. 95). 

O L• rafgrme •pt;logondmjc:• • la d•moc;rntz•ci6n 

El gobierno sandinista efectuó una serie da reformas para la democratización 
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socioeconómica en los primeros años. Los avances en la dimensión socioeconómica 

del proceso de democratización fueron incuestionables. Estos fueron los frutos 

revolucionarios, y una preparación para establecer la sociedad democrática. Una 

de las dimensiones centrales de la estrategia de desarrollo y la democratización 

socioeconómica de los sandinistas fue la reforma agraria. Porque el sistema de 

tenencia de tierra había sido una causa de la distribución de ingreso desigual en 

Nicaragua en la era de Somoza. La tierra se concentraba a los latifundios. En 1978, 

los latifundios con más de 500 manzanas tenían 36°1& de la tierra cultivada nacional 

(Baumeister 1991: 236-237). Por lo tanto se necesitó la reforma agraria que 

cambiaría las relaciones da la tenencia de la tierra, de las condiciones de 

producción y,· últimamente, de vida de productores directos, para la 

democratización fundamentalmente. 

El gobierno adquirió 5,900 propiedades agrícolas y 2.8 millones manzanas 

(1 manzana= 0.7 ha) que es equivalente a 35 % de la tierra cultivada a través de 

mecanismos prescritos por la Ley de la Reforma Agraria. Se realizó titulación a 

59,000 familias hasta abril de 1990 (Stanfield 1994: 2-3). Además el acceso del 

campesinado al aédito mejoró sustancialmente. Por ejemplo, unas 83,000 familias 

recibieron ~ita entre 1980 y 1983, frente a 28,000 antes de 1979 (Vilas 1994: 

220). Otrm ca- importante es que los campesinos pudieron tener su organización 

para representar sus intereses por primera vez a través de la revolución. Aunque 

esa reforma no cambió la estructura agrícola de Nicaragua, la que depende de la 

exportación y la reforma no se efectuó radicalmente para el mantenimiento de "la 

unidad nacional" y de la fuerza de producción de las fincas grandes productivas. no 
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cabe duda que la vida de los campesinos mejoró con las políticas para proteger sus 

intereses por lo menos hasta 1988 cuando empezó la política económica del ajuste. 

Otro aspecto importante para democratizar la sociedad profundamente es la 

educación. Lo importante en la dimensión educativa en esa etapa no fue sólo el 

éxito cuantitativo, por ejemplo, de la evolución de la matricula escolar. sino el 

cambio profundo de la calidad sobre la educación. El punto clave de este aspecto 

fue que el gobierno organizó la Cruzada Nacional de Alfabetización con la 

participación de los estudiantes y Jos trabajadores inmediatamente después del 

truinfo de Ja revolución. Esta Cruzada redujo la tasa nacional de analfabetismo del 

50.4% a 12.9 % en cinco meses (Vilas 1984: 301 ). Este éxito fue un paso importante 

para empujar la democratización de Ja sociedad. Es decir ayuda muchos 

nicaragüenses que antes no podían leer ni escribir, para participar en la decisión 

que se vincula con ellos mismos, y para pensar con un conocimiento nuevo desde 

la información de las letras. Además el movimiento de alfabetización ayuda la 

participación popular en el proceso revolucionario que incluyó el proceso educativo 

mismo. Por ejemplo, las personas quienes eran analfabetas antes de Ja revolución 

enseriaron en el programa da Educación Popular de Adultos. La tasa de 

anatfabetiamo aumentó a 24.6 % en 1989 debido a la guerra y la crisis economíca 

(De Castilla 199': 185). Pero esta hecho no da,,a el valor del esfuerzo inicial por 

gobierno sandinista sobre la alfabetización. 

En el sistema educativo del gobierno sandinista, se ensefló el concepto del 

marxismo en varios niveles. 3 Había criticas sobre la existencia del marxismo dentro 

de Ja escuela como la introducción de la política a la educación, eso quiere decir, 
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que no era democrática. Una de las más típicas criticas es la de Violeta Chamorro. 

Ella criticó, en una entrevista, que los sandinistas la obligaron a que asistiera a la 

clase de marxismo-leninismo cuya profesora era su sobrina (Nonoyama 1988 

:140). Esta critica da una impresión fuerte a las personas que vivan en el concepto 

anticomunista tradicional y que vivan en el mundo "liberal" del primer mundo, donde 

la gente considera que la educación desde arriba es antidemocrática. Vilas sintetiza 

ese problema como lo siguiente: 

La Nueva Educación no introduce "la política" donde antes no la 

había, sino que reemplaza una perspectiva política-axiológica, 

expresión da un orden político injusto, represivo y sumiso a Ja 

dominación foránea. por un enfoque que es producto de un orden 

político revolucionario, democrático, popular y antimperialista, 

apoyado en una amplia e intensa participación organizada de las 

masas (Vilas 1984: 316). 

Aquí debemos notar que históricamente las burguesías nicaragüenses no 

había efectuado aún su papel como el de la clase burguesa del primar mundo o de 

algunos pai- del tercer mundo que generalízan la prosperidad, por ejemplo, crea 

trabajo•, ilu•tr• a loa pueblo• (Spalding 1994:71). En resumen las burguesías 

nicaragüense• siempre quitaban el derecho de la educación desde los pueblos 

como indica el hecho sobre el problema del analfabetismo antes de 1979. No dar 

nada sobre fa educaccn a la mayoría pobre era "la política" de fa educación que el 

sistema de dictadura y la clase burguesa había introducido a la educación. Por fo 

tanto para los sandinistas la introducción del concepto marxista a la educación que 
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incluyó la educación para adultos fue muy importante para que la gente entendiera 

su propio status quo y su historia y los de su país. Por eso según el concepto de 

los sandinistas, aun Violeta Chamorro quien era miembro de la .JGRN. pero una 

mujer burguesa típica. tenia que asistir a la clase del marxismo-leninismo. 

Ahora bien ya que la salud es derecho básico de los pueblos, Ja política de 

salud se vincula con la democratización de Ja sociedad desde la base. En cuanto 

a esta dimensión, hubo un avance significativo en esa etapa. Tres ejes de la política 

de c;aJud por los sandinistas fueron, la integración de Jos servicios fragmentados, 

institucionalización de Ja participación de masas a esa política, y ampliación del 

servicio de salud a todos fas pueblos. Acerca del último punto, antes de Ja 

revolución la política de salud contribuía en las minorías urbanas. Por ejemplo el 

INSS (Instituto Nicaragüense de Seguridad Social) cubrió sólo 8.4% de la población 

pero gastó 50 % de Jos gastos nacionales para salud en 1977. Entonces, el 

gobierno sandinista tenia éxito en unos problemas básicos de salud con la 

participación de las organizaciones de masas. Por fa campaf\a de la vacunación, 

con la participación de dichos órganos, se bajó la mortalidad infantil desde 12.1 % 

en 1979 a 6.2 % en el promedio de 1985-1990, también se bajó la mortalidad 

general d•- 1.6 % a 0.8 % en el mismo periodo (Smith 1992:181-182). 

l Lp• impacto• de I• QMltFQ! da I• contra 

En la guerra de fa contra (1980-1989), unos 30,000 nicaragüenses murieron, el 

equivalente a 0.9 % de la población de Nicaragua (Walker 1991:53). La pérdida 

económica por fa guerra está estimada en USS18 billones, mientras los ingresos de 

47 



la exportación de Nicaragua en los años ochenta fueron entre US$200 y 300 

millones anual (Smith 1992: 252). 

Al pensar Ja democracia en la época sandinista. debemos considerar el 

problema de la violación de fas derectios humanos por el gobierno sandinista a que 

el gobierno estadounidense criticaba con persistencia. Pero la mayoría de este 

problema se vinculaba con Ja guerra. En primer lugar vamos a verificar la situación 

sobre los derechos humanos fundamentales; el derecho para vivir, el derecho de 

no torturado, el derecho de na recibir trato inhumana. etc. En cuanto a los derechos 

humanos fundamentales, unos de los asuntos más graves ocurrieron en Ja Costa 

Atlántica. 

Los conflictos entre Jos sandinistas y los costanas fueron causados por los 

sentimientos hostiles de fas miskitos contra la dominación de los sandinistas como 

los Paclficos o Spaniard, y algunos errores políticos del gobierno sandinista sobre 

esa región, los que incluyen la ignorancia acerca del modo tradicional de fa 

posesión de fa tierra. los Estados Unidos lograron que algunos lideres miskitos 

participaran en la contra y éstos atacaran su propia tierra, utilizando dicho 

problema. Los soJdaclo• ..,dinistas mataron unos quince civiles en Leimus en esa 

zona el 22 de diciembre de 1991 como resultado del conflicto entre los sandinistas 

y los c:oatet'\oa. Fue 8' único caso de matanza de civiles pcr Jos sandinistas. que fue 

documentado por la Comisión sobre los derechos humanos de la OEA (Linfiefd 

1981 :.276-278). Otro asunto fue que el gobiemo sandinista efectuó una serie de 

migraciones forzosas de los miskitos desde las comunidades que se ubican cerca 

de fa frontera para evitar el ataque de la contra. El problema es que esa política se 
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realizó sin que los sandinistas consultaran a los pueblos de los miskitos. aunque no 

ocurrieron matanzas y ejecuciones por el ejército sandinista como los medios 

internacionales difundieron. 

Desde el anélisis de una serie de errores de la política hacia la Costa 

Atlántica que incluyó el problema de los derechos humanos, el gobierno 

nicaragüense efectuó un cambio importante de la política que dio a los costeños 

autonomía como ya hemos visto en la parte anterior de ese capítulo. 

A continuación vamos a ver sobre los derechos humanos secundarios como 

la libertad de expresión, de reunión, de viaje, la justicia del proceso de juicio, etc. 

En Nicaragua las garantías de estos derechos eran suspendidas algunas veces 

entre 1982 y 1987 por el estado de emergencia debido a la intensificación de Ja 

guerra. Esta manera ha sido común aun en los paises del primer mundo en que el 

gobierno limita derechos humanos secundarios en el tiempo de la guerra (lbid.:275-

276). 

Sin embargo como hemos visto en la parte anterior en este capitulo, en 

Nicaragua aun en el tiempo de guerra había libertad de crítica al gobierno en 

público por los opositores y aun por las organizaciones pro-sandinistas de masas. 

También mucho• obMrVadores indican qua la persona no sandinista de la clase 

popular podí• critic:.M' a gusto en público sin miedo ante la autoridad (lbid.: 284; 

Jonas y Stein 1990: 32 ). Eso es un fruto de la democracia participativa en el campo 

político y educacional. Además, se realizaren las elecciones con la participación de 

los partidos opositores que criticaron fuertemente al gobiemo en sus campaflas. 

Uno de los puntos polémicos sobre la limitación de la libertad de la palabra, 

49 



o sea la libertad de prensa fue el asunto sobre La Prensa. Debido a la división de 

la mayoría de los editores y los periodistas que fundaron El Nuevo DianO en 1980. 

La Prensa perdió su posición como periodismo ortodoxo y en cambio se hizo un 

periódico de sensacionalismo. Entre 1980 y 1982, La Prensa era sancionada 

algunas veces por el gobierno a través de articules falsos. El gobierno empezó ta 

censura ante los periódicos, excepto los órganos de los partidos. con el estado de 

emergencia. Ante la censura, La Prensa publicaba los artículos que podrían dañar 

la seguridad, engaf\ar los pueblos como si los editores quisieran esperar la sanción 

por el gobiemo para que éste pudiera criticarse como el régimen totalitario. La 

Prensa distribuía los artículos preeensurados a embajadas en Managua y pegaba 

estos articulas sobre el muro de su oficina para que los ciudadanos pudieran 

leerlos. Puesto que el editor principal de La Prensa, Jaime Chamorro, públicamente 

presionó al Congreso estadounidense para probar una iniciativa sobre la ayuda 

hacia la contra, ese periódico fue clausurado por el gobierno hasta 1987 (lbid.: 

279-281 ). Esta manera da dicho periódico no tiene relación con la libertad de 

prensa. La cosa más importante es que este periódico recibía fondos de la CIA. una 

organización de espionaje del pafs que •• se halla en al estado de guerra'" con 

Nicaragua. 4 En resumen en el caso del problema de La Prensa no existía ningún 

asunto de violación de la libertad de prensa, porque La Prensa era utilizada por el 

gobierno estadounidense para crear una opinión pública internacional que 

consideraría el régimen sandinista da Nicaragua como un régimen "autoritario" que 

debería quitarse a través de la intervención militar, por medio de la publicación de 

los articules que no sólo criticarfan al gobierno nicaragüense sino provocarían el 
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control ante los medios por este gobierno. 

En cuanto a Ja libertad de viaje, a pesar de la guerra, los nicaragüenses 

podían partir de su país y entrar también libremente. Los estadounidenses podían 

entrar a Nicaragua. Aun Jean Kirkpatrik quien fue embajadora estadounidense ante 

Ja ONU, una de famosas criticas de los sandinistas dentro del gobierno de Reagan. 

visitó Managua y vio a los lideres opositores. Ese hecho ofrece un contraste con 

el hecho de que el gobierno estadounidense rechazara la entrada de algunos 

líderes de las sandinistas algunas veces, y con la historia de las vetos de 

Washington acerca de la entrada a su país aun de algunas figuras literarias de otros 

países, por ejemplo Graham Greene o Gabriel García Márquez, en los ª"'ªª setenta 

y ochenta, y acerca de la salida de algunas estadounidenses en la era de la guerra 

fria (lbid.: 284-285). 

A propósito del sistema de juicio, el gobierno estableció un tribunal especial, 

el Tribunal Popular Anti Somocista en abril. de 1983 para tratar los casos de la 

contra y de los sospechosos sobre la actividad de ra contrarrevolución, enfrentando 

la intensificación de Ja guerra. Aun hasta 1986 por lo menos 1 ,200 personas fueron 

juzgadas en este tribunal (lbid.: 286-288). Este tribunal fue criticado debido a la 

carencia de trámitea suficientes. Es decir que tenia un carácter antidemocrático, 

aunque., estM>lecimiento de este tribunal da tipo especial es común en tiempos de 

guerra en la historia mundial moderna (Jbid.; Walker 1991:126). Ese tribunal se 

abolió en 1988 con el fin del estado de emergencia en acuerdo con Jos paises 

centroamericanos en Esquipulas JI. 

Aparte de la responsabilidad del gobierno sandinista sobre algunos asuntos 
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que hemos analizado, debemos indicar la estrategia de la propaganda y de la 

sicología de los Estados Unidos. Ante todo ellos no han tenido ningún derecho de 

hablar del problema de los derechos humanos en Nicaragua. Porque ese país 

provocaba y promovía la guerra de la contra. La "critica" de ese gobierno sobre la 

situación de los derechos humanos en Nicaragua debe considerarse como una de 

las tácticas militares estadounidenses. Ademas la mayoría de esas criticas de 

Washington, aun las publicaciones oficiales del estado estuvieron basadas en las 

informaciones inconfirmadas o falsas. Por ejemplo State Department Report on 

Human Rights (lnfórme efe Departamento efe Estado sobre los derechos humanos) 

de 1987 por el gobierno estadounidense dice, "Había reclamaciones inconfirmadas 

consecutivas de las matanzas de los civiles en la Costa Atlántica durante 1986" 

(United States State Department 1988: 197). Estas matanzas nunca fueron 

confirmadas en ediciónes posteriores de ese report. Eso fue una manera muy 

mafiosa y contribuía mucho a hacer la imagen del gobierno sandinista como un 

régimen antihumano y totalitario dentro de los pueblos de los Estados Unidos y 

otros paises con informaciones manipuladas. 

Ahora bien. vamos a examinar la crítica acerca de la presencia de Cuba y la 

URSS en Nicaragua. La guerra indirecta con los Estados Unidos, en realidad la 

guerra directa, incluyó una serie de políticas hostiles, por ejemplo, el embargo 

económico, afectó la imagen de Nicaragua como un país "comunista militar bajo la 

influencia da la URSS" que seria una amenaza contra "el mundo liberal".!5 

Por supuesto la relación entre Cuba y el FSLN, especialmente entre Fidel 

Castro y algunos líderes sandinistas había sido estrecha desde antes de la 
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revolución. Pero ambos habían evitado que Nueva Nicaragua dependiera sólo de 

Cuba o de los paises socialistas. Se dice que Cuba aconsejó a Nicaragua sobre la 

importancia de buena relación con Europa del Oeste, y especialmente con ros 

Estados Unidos para evitar otra tragedia de aislamiento de la propia Cuba (Prevost 

1990: 132-133). Desde el inicio, el régimen sandinista consideró que su ejército 

guerrillero debía ser el ejército moderno para prepararse frente a la acción militar 

contrarrevolucionaria. y en realidad se empezó esta acción esporádicamente. El 

régimen sandinista pidió a los Estados Unidos ayudas militares sobre armas 

inmediatamente después del triunfo de la revolución. El presidente Jimmy Carter 

lo rechazó, considerando su mal efecto sobre su campana electoral, sólo le ofreció 

el entrenamiento de un pequeflo número de sandinistas en la misma manera a la 

Guardia Nacional en la histeria anterior al gobierne sandinista. Por fin esa oferta fue 

rechazada y la relación cooperativa entre Nicaragua y los Estados Unidos se 

terminó (Sohr 1989:143; Walker 1991b: 82-83). Los sandinistas consiguieran las 

armas de los paises de Medio Oriente y luego las sandinistas pudieran conseguir 

a Francia coma mejor ayudante militar, pero este país no pudo cumplir su promesa 

con Nicaragua por estas bajo la presión política del gobierno de Reagan (Prevost 

1990: 129). Entonces empezó la guerra de la contra en 1982 en toda escala con la 

dirección de la administración de Reagan. Ya no se pudo mantener el intento de los 

sandinistas para construir la relación amistosa con los Estados Unidos. Se aumentó 

el número de soldados de 24,000 en 1980 a 75,000 en 1985 (Walker 1991b.85). 

Desde 1982 se aumentó la ayuda militar del bloque socialista hacia Nicaragua para 

defender su territorio. Cuba envió unas cientos de asesores militares y la URSS y 
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otros paises socialistas enviaron unas docenas de esos asesores. 6 Sin embargo 

ellos no estaban en la posición del eje del ejército nicaragüense. En resumen la 

intervención norteamericana y la retórica de la contradicción de Este-Oeste no 

pudieron crear la contradicción real de Este-Oeste. Ni siquiera existía la amenaza 

militar real de Nicaragua hacia otros países. Al contrario Nicaragua era una 

amenaza para el gobiemo estadounidense debido a que los sandinistas intentaban 

incorporar la política del estilo occidental con el marco revolucionario (Jonas y Stein 

1990: 24). Sin embargo la administración de Reagan tenia algún éxito en difundir 

Ja imagen deformada de Nicaragua con las armas rusas y la guerra "prolongada'' 

forzada por el régimen norteamericano para mislead la gente en los países del 

primer mundo quien creía que Ja URSS y "el Estado militar'' no podrían coexistir 

con "la democracia". 

Aqui podemos ver una causa de incomprensión sobre la situación 

nicaragüense, porque a los nicaragüenses les fue impuesta la guerra contra la 

invasión de los mercenarios de los Estados Unidos, mientras que los 

estadounidenses en general no estaban en la situación de la guerra. Solamente su 

gobierno ,,,_,ipulaba la contra desde una zona segura. El gobiemo estadounidense 

y alguno• medio• internacionales lograban que los pueblos de otros paises 

olvidaran o ig~ que Nicaragua estaba bajo la guerra con Washington. Ese es 

el grave problema, porque muchos estadounidenses cuyo gobierno tiene la 

responsabilidad directa de esa guerra invasora no sentían sus propias culpas y 

dejaban el gobierno hacer la guerra de agresión, y algunos critican Ja situación de 

los derechos humanos bajo el nombre de la democracia como si fueran 
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observadores. ignorando la verdad de que su gobierno mandaba a la contra matar 

a mucha gente inocente. Podemos considerar que estas cosas son "una eficacia" 

por el Conflicto de Baja Intensidad. Este tipo de conflicto provoca la diferencia de 

la influencia de /os pueblos entre un país invadido y un país invasor. Eso quere 

decir que si a nivel militar para los Estados Unidos fue un Conflicto de Baja 

Intensidad, para Nicaragua seria una Guerra Total de Defensa (Bermúdez y Benitez 

1987:33). 

El impacto de la guerra afectó también la democracia participativa por las 

organizaciones de masas. La guerra generó las condiciones para el reforzamiento 

del control, la centralización y el verticalismo hacia esas organizaciones. En este 

contexto dichas organizaciones debían ser aparatos del estado y subordinar su 

contribución a la movilización para la defensa (Vilas 1994: 230). Eso aumentó Ja 

tendencia propia de Ja subordinación de unas organizaciones al partido y al Estado. 

Las organizaciones se esperaba que maximarizan fes esfuerzos de movilización y 

propaganda en función de dos objetivos prioritarios; la incorporación de los jóvenes 

al servicio militar y el cumplimiento de las ordenes económicas del gobierno 

(lbid.:238). Hasta el fin - 1984, el gobierno reclutó 47 % de los afiliados de la CST 

y 30% de loa~ de la ATC (Serra 1991 :64). Ya no había un espíritu de la 

autonomi• de laa organizaciones para efectuar la nueva forma de la democracia. 

Loa miembros debían cooperar con el Estado con sus propios sacrificios. 

B La limitación del plur•H•mq 

Desde el análisis anterior podemos indicar que et gobiemo sandinista realizó en 
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muchas ocasiones su promesa de pluralismo; la formación de la JGRN y del 

Consejo de Estado; eJ proceso de preparación de las elecciones de 1984; la 

realización de dichas elecciones y el proceso de legislación de la nueva 

Constitución. Estos procesos son básicamente definidos como el pluralismo político, 

aunque algunas maneras para efectuar esos procesos son de la democracia 

participativa o popular. Los lideres del FSLN. por lo menos, los miembros de la DN 

son marxistas en el sentido amplio. Pero esa realización del pluralismo contribuyó 

a la democratización en Nicaragua en el aspecto institucional y sustantivo, y 

distinguió a la revolución sandinista de fas revoluciones sociales anteriores. 

Sin embargo en algunos aspectos, los sandinistas efectuaron la política en 

medio de Ja regla del partido de vanguardia, es decir elfos utilizaban el verticalismo 

y la manera antidemocrática. Desde su "Programa histórico·· de 1969, el FSLN se 

autodefinió como una organización de vanguardia (FSLN 1983a). Es cierto que esa 

manera fue útiJ para la guerra revolucionaria y la reconstrucción del Estado 

después da fa dictadura. Además Ja Dirección Nacional tuvo que controlar la 

situación especial de la administración del Estado de que casi todos los oficiales 

medios y bajo• fueron a>c: oficiales de Somoza. Tampoco debemos confundir la 

manera á9 loa ~ic:lo9 de vanguardia de Europa del Este c:on la manera del FSLN. 

Este p.-tido no era la vanguardia de una clase única, intentaba evitar Ja dictadura 

individual, no había la purga en Ja ON durante la etapa sandinista (Bruce 1990: 39-

47; Prevost 1991: 108). 

Pero durante toda la época sandinista, la ON fue el órgano máximo de Ja 

decisión política no sólo sobra el partido sino también sobre el Estado. Aun después 
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que Daniel Ortega tomara posesión de su cargo de presidente de la república, el 

FSLN rerteró esa posición sobre la autoridad de la DN (FSLN 1985). En realidad 

unos departamentos del par1ido se superponían a la organización gubernamental, 

eso provocaba la confusión del rol del partido y del Estado (Vickers 1992:114). 

Podemos ver esta s1tuac1ón notableniente en la relación entre el partido y las 

organizaciones de masas como ya hemos indicado. Además había criticas de que 

la DN utilizó esta relación para ocultar la contradicción entre la DN y la clase 

popular, y la sustancia del problema de la política económica. Por ejemplo Víctor 

Tirado quien fue el responsable del FSLN de las organizaciones laborales y 

gremiales dijo lo siguiente en el discurso ante Jos afiliados de Ja CST en 1984: 

A la hora de una invasión imperialista, no podemos dejarnos tomar por 

sorpresa; en paros. divididos. peleando entre nosotros, o con huelgas: 

más bien debemos estar en todo momento unidos como una sola 

clase, unidos a nuestros hermanos campesinos. Por eso que la huelga 

no tiene sentido de ser, ya que lo Unico que hace es desgastarnos y 

disminuir la producción material (Tirado 1986a: 103). 

Por otro lado este partido daba importancia a la democracia participativa, 

mientras que sus militantes no podían participar en ninguna decisión sobre su 

partido ni saber el contenido de la discusión dentro de Ja DN, aunque ésta tenia 

carácter flexible ya que ese órgano máximo aceptaba Ja opinión de los opositores 

y reconocia sus errores muchas veces. Además no había explicación lógica sobre 

la selección de 9 miembros originales de esa dirección. Debían esperar hasta 1994 

para la realización de la elección de la ON en el sentido del pluralismo. Este 
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problema de que no existía la democracia interna se refiere a su origen como un 

órgano de guerrilla (Torres Rivas 1994: 27== nota 2). En resumen el FSLN pudo 

introducir la manera del pluralismo político, pero este partido fracasó al introducir 

la democracia de la participación hacia dentro. 

9 La potitlca económica del •ju•f4 w la democracia 

El gobierno efectuó la política económica del ajuste en 1988, enfrentando la crisis 

económica que empeoró. Sobre todo la inflación se hizo demasiado intensa, su 

tasa en 1987 fue 1,347%, y en 1988 fue 33,657 % respectivamente (Cuadro 1 ). El 

remedio del ajuste por el gobierno fue muy drástico y ortodoxo. Se redujo el gasto 

público de 1989, a menos de 50% del gasto del año anterior. Ese remedio incluyó 

la abolición y el corte de los subsidios que habían impulsado el establecimiento de 

una base para cambiar la sociedad en el campo socioeconómico. El empleo público 

se redujo; 35,000 personas fueron cesadas en el gobierno, aunque el gobierno hizo 

algunos esfuerzos para mantener la calidad de servicio social, por ejemplo, no 

redujo el número de médicas (Evans 1995: 231-232). Se liberaron los precios de 

los materiales básicos, mientras los salarios se mantuvieron rezagados. 

Aunque •• gobierno introdujo el programa de subsidios para distribuir 

algunos vivere• básicos, eso no ayudó tanto para mejorar la vida cotidiana de los 

pueblos quienes tenían que enfrentar la realidad de que el salario real de 1988 fue 

4. 7% del nivel de 1980. Desde antes de que este ajuste se introdujera. debido a la 

guerra, y el carácter vertical del régimen, se presionaba la demanda de masas como 

ya hemos visto. Además esos remedios duros del ajuste destruyeron directamente 
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Ja vida del sector más pobre que habia respaldado al gobierno revolucionario. Sin 

embargo el FSLN impuso que la clase popular aguantara la pobreza. tuviera fe 

en el futuro. las cosas habrian de mejorar, utilizando la estructura vertical (Vilas 

1994: 240). Podemos ver esta concepción de los lideres sandinistas a través del 

titulo de programa del FSLN para Ja elección de 1990. "Todo será mejor" (FSLN 

1989). 

La economia nicaragüense no habia funcionado por varias razones ; la 

guerra. el embargo económico, el fracaso de la política económica como "la 

economía mixta'", la estructura fundamental de la economía nicaragüense que 

depende de la agroexportación, etc. 7 Antes de la introducción de esa política del 

ajuste. había debatas sobre la política económica entre dos grupos de economistas 

dentro del gobierno sandinista. Uno fue el grupo de los estructuralistas de Ministerio 

de Desarrollo Agropecuario y Reforma Agraria (MINORA). Este grupo insistió en la 

necesidad de la política económica incentiva. Otro fue el grupo de los monetaristas 

del Banco Central y el Ministerio de Planificación. Este grupo ganó el debate con 

la política económica austera, opinando que esta política iba a salvar al gobierno 

del borde del colapso económico (Ricciardi 1991 :263; Stahler-Sholk s/f: 13). El 

gobi.-no apaató a acuerdos con los empresarios, esperando la reactivación de la 

inversión pr¡v.a. y el apoyo financiero de otros países También el FSLN esperó el 

apoyo del sector privado en las elecciones de 1990 con esa política que favorecería 

a este sector bajo la bandera de la "unidad nacional". 

Sin embargo, esa política del ajuste como uno del estilo del FMI (Fondo 

Monetario Internacional) se realizó sin que el gobierno sandinista obtuviera el 
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apoyo económico y financiero de las organizaciones financieros internacionales 

como el propio FMI. Por eso resultó un empobrecimiento de la clase popular. como 

el incremento del desempleo, aunque la inflación se tranquilizó un poco. 

Por otro lado el gobierno intentó controlar Jos sindicatos para evitar el 

movimiento popular que opondría esa política económica. Pero no sólo fes 

sindicatos no sandinistas sino también muchos afiliados de unos sindicatos 

sandinistas participaron en la marcha o la huelga salvaje, demandando el aumento 

del salario, y la derogación del plan del despido (Sierra 1991:69-70). En este 

proceso, los lideres de la UNE (Unión Nacional de Empleados) que es un sindicato 

de la administración pública, perdieron su legitimidad entre sus afiliados, debido a 

que estos lideres aceptaron el plan del gobiemo sobre el despido. 

La democracia en el aspecto socioeconómico se retractó mucho por Jo que 

al resultado de la política de ajuste del gobierno sandinista se a,,adieron otros 

factores como la guerra y el embargo. El éxito en el momento inicial de ese régimen 

en ese campo fue qua había dado una legitimidad a la revolución sandinista. Por 

eso la influencia de la política del ajuste que empeoró la situación de la vida 

cotidiana de loa pueblos fue grave, aunque no todos los frutos de esa revolución 

desparecieron por eu política. La introducción de la política del ajuste se hizo una 

razón de la derrota histórica deJ FSLN en las elecciones de 1990. aunque aun 

queda la duda si había otra manera para salvar al país de la enorme crisis 

económica. 11 
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10 Concluaión 

De Jos análisis en este capitulo, podemos concluir que la democratización en el 

aspecto político avanzó bastante en fa época sandinista en un nivel que otras 

revoluciones sociales en el tercer mundo nunca habían podido lograr. Además en 

el campo socioecanómico hubo un avance notable de democratización por el 

gobierno sandinista. Sin embargo, también este régimen tenia el carácter del 

verticalismo que impidió el desarrollo de la democracia. Ese problema del FSLN y 

su estrategia por "la unidad nacional" limitaron el desarrollo de Ja democracia 

participativa. Esa limitación impidió la democracia interna del partido y la autonomía 

de las organizaciones de masas. 

Entonces, ya sabemos que la retórica de que Ja democracia de Nicaragua 

empezó vía el truinfo de Chamorro en las elecciones de 1990 no es cierta. Lo 

importante ahora es que Ja democracia en los dos aspectos; político y 

socioeconómico, que había nacido en Ja época sandinista, cómo cambió bajo el 

régimen de Chamorro. ¿Había algunos desarrollos o algunos retrocesos en cada 

dimensión de la democracia? 

NOTAS 

1. Por ejemplo, 600,000 (40% de la población de los adultos) nicaragüenses 
participaron en los CDS (Comités de Defensa Sandinista) hasta 1984 (Vanden y 
Pravos! 1993:58), 42,000 participaron en la UNAG (Unión Nacional de Agricultores y 
Ganaderos) hasta 1982 (lbid.:62) y 25,000 mujeres participaron en la AMNLAE 
(Asociación de Mujeres Nicaragüenses Luisa Amanda Espinoza) hasta 1980 (lbid.:59). 
Los tres son de las organizaciones de masas que tenían esca,,os en et Consejo de 
Estado. 
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2. El gobierno sandinista inició la elección popular local para Juntas Municipales de 
Reconstrucción después del truinfo de 1979. Sin embargo estas Juntas tenían una 
autoridad muy limitada y no tenian autonomia (LASA 1990: 13-14). 

3. El mancismo era una pane imponante de la educación en la epoca sandinista. Sin 
embargo, los dirigentes sandinistas acentuaban que el marxismo no era Ja doctrina 
donde están todas las respuestas a todos los problemas, sino es una mera guia para 
la acdón para cambiar la sociedad. Por ejemplo, véaso Tirado ( 1986b: 285-291 ). A 
propósito del problema de la enseñanza del marxismo. también hay que notar que el 
régimen de Somoza prohibía estudiarlo. 

4. Sobre la relación entre la CIAyLa Prensa, véase Valdivia (1991 :361·362) y Linfield 
( 1991 :279-260). 

S. Muchos miembros de la administración Reagan utilizaban este tipo de retórica. Por 
ejemplo, Langhorne A. Motley quien era ayudante del Secretario de Estado para los 
Asuntos lnteramericanos de dicho gobierno dio un d1scuro en la Asociación de Política 
Extranjera en Nueva York, el 19 de enero de 1984. 

Ellos (los sandinistas) han construida una fuerza armada que es cuatro 
veces más grande que el número de Ja Guardia Nacional notoria de 
Samoza. Además ellos han desarrollado el vínculo militar intimo con 
Cuba y la Unión Soviética el que incluyen unos miles de asesores y el 
esfuerzo conjunto sofiscado para desestabilizar a El Salvador y otros 
gobiernos vecinos (Motley 1964 :202-203). 

6. Aquí no discutimos acerca de la presencia de los cubanos civiles. Porque no vale 
la pena analizar la critica aun sobre civiles. Francamente hablando, Nicaragua 
necesitaba la ayuda de recursos humanas de los cubanas para el ajuste de la 
desigualdad sociaeconómica con su tecnología y su conocimiento. Ellos vinieron no 
para la direc.ción de la revolución desde arriba ni para la expar1ación de la revolución 

7. Sobre el análsi• de la causa de esta crisis económica, véase Ricciardi (1991: 266). 

8. En cuanto a esta discusión, Vilas le critica al gobiemo sandinista que na buscó otra 
manera más suave para hacer el ajuste (Vilas 1994: 216-219). 
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Capítulo 111 

Los protagonistas para la transición--EI origen 

social de la Unión Nacional Opositora (UNO) y del 

régimen de Chamorro 

1 L• cqntredlcci6n •nt,.. el mgtnwn ••ndiniata y le el••• byrgyey1 

Para analizar el carácter del proceso de una transición, es importante ilustrar el 

carácter social de los protagonistas. Porque a través de este análisis podemos 

saber la dirección de una transición. En este capítulo, vamos a analizar el carácter 

social y el origen social de la Unión Nacional Opositora (UNO) y el del régimen de 

Chamorro. Primero veremos los antecedentes de la contradicción entre los 

sandinistas y la clase burguesa. 

Muchos no somocistaa de la clase burguesa apoyaron la lucha revolucionaria 

sandinista por lo menos en su último momento, mientras los socios, los funcionarios 

de alto nivel y los oficiales militares de Somoza salieron del país. El gobierno 

revolucionario confiscó sus propiedades. Esa confiscación fue un camino natural 

para los nicaragüenses en general, pero fue una causa del antagonismo de 

somocistas y los sandinistas que continúa todavfa hasta ahora. En cambio, 

algunas élites económicas que aprobó la insurrección obtuvieron alta posición en 

el gobierno revolucionario. Porque el FSLN consideró que el apoyo de esa clase 
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era necesario para la reconstrucción del Estado y el desarrollo económico de ese 

país. Por ejemplo Alfonso Rebelo, presidente del COSEP en ese momento, una 

figura de Jos liberales, fue nombrado miembro de la JGRN en 1979 junto con 

Violeta Chamorro. Ademas al COSEP le fue dado la cuota de escaño del Consejo 

de Estado. En todos Jos niveles, los miembros de la comunidad de negocios 

entraron al gobierno sandinista. 

Sin embargo, desde alrededor de noviembre de 1979, ya no se podía ocultar 

la contradicción entre el FSLN y la clase burguesa: sobre la polémica de la reforma 

agararia especialmente la política sandinista en que el gobierno daba la 

importancia al Área de Propiedad del Pueblo (APP) que es la finca estatal; sobre la 

existencia de los CDS que es una organización de masas; sobre el remedio del 

manejo de la Cruzada Nacional de Alfabetización; etc. El COSEP demandó al 

gobierno la reforma de su política hacia la linea más ''moderada'• en ese mes (Vilas 

1984: 204-206). 

En siguiente mes, el gobiemo sandinista desplazó algunos ministros de la 

clase burguesa, y nombró para estas vacantes unos dirigentes sandinistas (lbid.: 

206). TambiM ocurrió una contradicción acerca del plan sandinista que expandiría 

los miembrO• del Consejo de Estado con los representantes de Jos órganos pro

FSLN como vimos en el Capitulo 11. Así, en todos los aspectos la clase burguesa 

fue empuj- al margen en la política y el papel político de la JGRN se minimizó, 

mientras el poder político se centralizó en la Dirección Nacional (ON) del FSLN. 

Por fin sólo nue\le meses después de la revolución, en abril de 1980, Rebelo 

y Chamorro renunciaron a su cargo de la .JGRN. Su renuncia fue un paso muy grave 
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para el fin de la luna de miel entre los sandinistas y la clase burguesa. Al mismo 

tiempo la renuncia de Rebelo significó el fin de Ja esperanza del FSLN de que el 

gobierno reconstruiría su pais con el apoyo de la burguesia no sólo coservadores 

sino también liberales. Porque Rebelo fue el colaborador más importante del grupo 

liberal al gobierno sandinista (Vilas 1992c: 323). Rebelo salió del país y se hizo un 

líder de la contra. El FSLN suplió las dos vacantes con las dos figuras de esa 

clase, Rafael Córdoba Rivas y Arturo Cruz quienes son del Partido Conservador 

Demócrata de Nicaragua=PCDN (Vilas 1984: 208). En noviembre de 1980, el 

presidente de la UPANIC (Unión de Productores Agropecuarios de Nicaragua). 

Jorge Salazar quien había entrado al complot contrarrevolucionario fue matado por 

los agentes de seguridad estatal sandinista. Salazar se hizo un mártir para la clase 

burguesa (Spalding 1994: 68). Este asunto empeoró la relación entre el gobierno 

sandinista y el sector privado. 

También que Ronald Reagan haya ganado la elección de ese afio hizo a Jos 

sandinistas cambiar su política interna. sintiendo la amenaza de la invasión directa 

por los Estados Unidos (Spalding 1994: 68-70). El FSLN estableció la UNAG (Unión 

Nacional de Agricultores y Ganaderos) que quitaría el papel de la UPANIC. El 

gobierno empezó Ja confiscación sobre propiedades de no somocistas incluyeran 

empresa• urbanas. Por fin, la guerra de la contra can que muchas figuras de la 

clase burguesa se vincularon escaló la guerra de palabra entre el gobierno y los 

lideres burgueses. Entonces unas lideres del COSEP fueron detenidas, como 

sospechosos que amenazaron la seguridad nacional. El COSEP se hizo el grupo 

opositor intolerante contra toda la reforma revolucionaria. Hasta et fin de 1981, el 
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rol de la clase burguesa en la revolución ya fue considerado muy limitado (lbid. : 70-_ 

71 ). La separación definitiva de esa clase desde la revolución es muy imponante 

no sólo porque algunos de la burguesía no somocista se reunieron con ex somocista 

para establecer Ja cabeza política de la contra, sino también porque, posteriormente, 

ellos se hicieron el núcleo de los opositores políticos que formaron Ja UNO, aunque 

como veremos después, ellos no tenian el poder para unir a los opositores por si 

mismos y también se dividieron en muchas grupas. 

Podemos decir que había otro tipo de contradicción entre el FSLN y la clase 

burguesa. Desde el punto de vista de la burguesía. la revolución sandinista no sólo 

se redujo su habilidad para la acumulación, sino también su status y el respeto que 

el pueblo les había dado (lbid.:113). Estas cosas son el aspecto inevitable de una 

revolución social. Comparando la revolución cubana, o rusa, china, no cabe duda 

que el gobiemo sandinista dio importancia al papel de la burguesía mucho más que 

otros regímenes evolucionarios. Por ejemplo algunos miembros de la clase 

burguesa mantenían su posición importante dentro del gobierno o seguían 

administrando su finca confiscada sin perder Jos intereses económicos, como un 

resultado de Ja relación de la red familiar entre ellos y unos lideres sandinistas 

(Vilas 1992c: 330). Sin embargo para Ja mayoría de esa clase, dicho cambio de vida 

cotidiana además del cambio del sistema económico y político fueron bastante 

intolerables. Eso provocó mayor negación sobre ros frutos revolucionarios por la 

burguesía. 

También debemos indicar que las ambiciones políticas de la clase burguesa 

son un fondo original para el nacimiento de la UNO. Los productores privados de 
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los conservadores de Granada cuyos abuelos y bisabuelos fueron los presidentes 

y los ministros en la era pre-Somoza tenían ambiciones para gobernar el país. Por 

otro lado las personas del PLI (Partido Liberal Independiente) que se consideraron 

ellos mismos como los herederos en la era pos-Somoza (lbid.: 113-114). Además 

ya que los lideres del COSEP, también de la UPANIC fueron los protagonistas de 

la corriente opositora contra el régimen sandinista, ellos consideraban que ellos 

mismos deberian majnejar el próximo régimen. 

2 L• el••• burguttff •n Nlcaragya· La el••• dividida 

A pesar de la situación que hemos visto en la sección anterior, la clase burguesa 

no pudo tener la fuerza política unida por ella misma en la época sandinista. 

Porque la clase burguesa estaba dividida. Hay una observación de que la estructura 

definitiva de la clase con los intereses identificados nunca ha emergido en 

Nicaragua o que Nicaragua ha tenido la red familiar en lugar de la estructura de la 

clase (Oaudelin y Grenier 1995: 17). Podemos indicar que las causas de esos son 

el subdesarrollo de la economía capitalista de Nicaragua, el antagonismo tradicional 

entra los liberal•• y los conservadoras, la manera ma,,osa del manejo por Somoza 

ante esa el•- (lbid.;Spalding 1994: 43-48). 

También la polHica sandinista ante esa clase fue muy importante para impedir 

la unidad de ésta. Por ejemplo para hacer la confiscación, el gobierno sandinista dio 

fa importancia a la productividad de cada finca. Este gobierno dio más créditos a los 

productores de productos básicos hacia el mercado doméstico que a los 

agroexportadores. También distinguía Chapio//a de Burguesía de Comprador. Ésa 
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es el productor agrícola que vive en el campo y que tiene origen campesino. que 

tiende a ser miembro de la UNAG, en cambio, ésta vive en la ciudad, es dueños de 

Ja finca pero no se vincula mucho con el proceso de producción, como los 

miembros del COSEP (lbid.:81-94). Aparte de ese aspecto, el hecho de que el 

gobierno tuviera una relación estrecha con una parte de la clase burguesa por 

medio de Ja red familiar fue otro factor para impedir la formación de una unidad 

grande de esa clase. 

Al final de la época sandinista, una división muy importante ocurrió en la 

clase burguesa. Como una parte del proceso del diálogo de la burguesía con el 

gobiemo sandinjsta, Enrique Oreyfus quien es el ex presidente del COSEP, 

Francisco Mayorga quien es un economista del INCAE (Instituto Centroamericano 

de Administración de Empresas), y otros líderes de hombres de negocios y 

académicos formaron la nueva organización, la COROENIC (Comisión sobre la 

Recuperación y el Desarrollo de Nicaragua). Antonio Lacayo. yerno de Violata 

Chamorro también participó en ese grupo. Este grupo calificó bien la reforma 

económica del ajuste de 1988-1989 del régimen sandinista la que 

paradójicamente puso a la clase popular en un aprieto. Ellos considerarOn que la 

revolución _.. LM1 hecho realizado, eso contrasta mucho con la retórica de la guerra 

fría de loa lidere• del COSEP. La COROENIC representó a la burguesía directiva 

que vive en la zona urbana. Generalmente estos líderes eran jóvenes, muy 

preparados, vinculados con unas universidades de Nicaragua. Ya que la 

COROENIC no es el órgano de toda la clase burguesa, no compitieron con el 

COSEP directamente. Sin embargo Jos líderes del COSEP consideraban que la 
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CORDENIC era el rival (lbid.:117). 

3 La •tomlzación del •i•t•m• da p•rtldoa 

En 1990 existían apro)(imamente 20 partidos opositores. La mitad de elJos rue un 

grupo pequeña de unos lideres con sus socios personales (Weaver y Barnes 

1991:117). En Nicaragua hay una palabra, "Partidos Taxi'', eso quiere decir que 

todos las miembros de un partido caben en un taxi (Barahona 1994:16). La división 

extrema deJ sistema del partido fue afectada por la división de la clase burguesa. 

Esta división del sistema del partido empezó en Jos aftas cincuenta, y se aceleró 

sustancialmente después de 1984. Los factores más importantes son el 

subdesarrollo histórico de la cultura política nicaragüense y la debilidad tradicional. 

estratégica, orgánica de los partidos políticos. Bajo el regímen de los Somozas, 

Nicaragua se quedó como la sociedad no sólo na hubo ,,inguna tradición 

democrática pero tampaco ninguna experiencia de la poJitica bien organizada, 

ninguna inclusión importante de la masa de Ja población en la vida pública, o 

ninguna historia de la expresión organizada y apoyada del nacionalismo {Weaver 

y Bames 1991 :119). 

Ademá habi• siempre fa diferencia entre los partidos opositores sobre cómo 

respondí- a fa tran8formación revolucionaria (lbid.: 118). Por otro lado el gobierno 

norteamericano se esforzaba para impedir que los partidos se desarrollaran o 

mantuvieran algún tipo de fa relación activa con el gobierno sandinista. El caso 

tipíco antes del inicio del proceso de las elecciones de 1990 fue que los Estados 

Unidos presionó que la CON y el PLI boicotearan las eleccíones de 1984. Weaver 
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"' V Bames escribieron que los Estados Unidos darían los fondos a las fracciones que 

'intentaran establecer los partidos separados, si esas fracciones asentieran a 

descartar tal relación con los sandinistas, indicando el caso del PLI (lbid.: 134). 

4 E• naciml•nto de la UNO • M•cM in U s A 

Debido al acuerdo de Esquipulas 11 de 1987 en que se declaró la realización de 

elecciones libres, los Estados Unidos debieron cambiar su política de intervención 

hacia la política interna de Nicaragua (Acuerdo de Esquipu/as 1989: 260-261 }. 

Tampoco ya había amenaza estratégica por la URSS y los paises de Europa 

Oriental sobre América Central y no había posibilidad de que estos paises se fueran 

a mover para apoyar a Jos sandinistas bajo ningún resultado electoral, por eso aun 

la victoria del FSLN no sería una amenaza política al gobiemo estadounidense. Por 

lo tanto para las elecciones de 1990, los Estados Unidos eligieron ta opción de 

participar en lugar de la estrategia del boicot en 1984. 

Su primer trabajo fue crear los opositores políticos. ¿Por qué debió crear? 

Porque como ya hemos visto, en Nicaragua los partidos opositores tan divididos, 

no tenían la capacidad para formar la fuerza política unida para lograr el espacio 

suficiente en el mapa político intemo. Además, ya que muchos de los lideres de 

Jos opcsitorea h8bian creído que la victoria de Ja contra o la invasión directa por Jos 

Estados Unidos desalojarían a los sandinistas. ellos nunca intentaron organizar su 

fuerza en el nivel de la base popular (Robinson 1992: 47-48). 

Los Estados Unidos continuaron apoyando a la contra, pero redefinieron el 

rol de ellos. de Jos combatientes para la libertad al grupo da presión, de hecho, 
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presión militar, para abrir el espacio político interior del opositor civil (lbid.: 42). 

Debido a que el acuero de Esquipulas 11 prohibió la ayuda a la contra, y declaró 

coexistencia pacifica de los paises centroamericanos, aun el gobierno 

estadounidense debió abandonar su objetivo iniciaf de que la contra derrotaría al 

régimen sandinista y establecería el régimen pro-estadounidense. Pero Washington 

siguió apoyando a la contra sin abandonar su otro objetivo de la inestabilización de 

la situación interna de Nicaragua con la intervención militar. 

Sobre la elección presidencial de 1990, los Estados Unidos tenían tres 

guiones; i) si ganaran los opositores, seria un resultado tremendo; ii) si perdieran, 

pero obtuvieran espacio político significativo, seria suficiente; iii) si perdieran por 

completo, reclamarían el fraude del régimen autocrático, intentarían desacreditar el 

proceso de las elecciones. Que el gobiemo estadounidense tuviera tres guiones sin 

Ja necesidad absoluta de Ja victoria bajo el nuevo ambiente de pos-guerra fria 

significó qua el proyecto de la intervención electoral se hizo un plan en el que el/os 

nunca iban a ser un perdedor (lbid.: 45). 

Ahora bien, al final de 1987, los partidos opisitores de Nicaragua se estaban 

dividiendo en dos grupos aproximadamente. Uno fue una agrupación por fa CON, 

como el PLC , el PSD, el PSC y el PNC, otro grupo incluyó el PPSC (Partido Popular 

Social Cristiano), el PSN (Partido Socialista Nicaragüense), el PC de N (Partido 

Comunista de Nicaragua) y el PLI (Robinson 1992 :49). Estas agrupaciones no eran 

fijas, estos partidos cambiaban su grupo en muchas veces, además cada partido 

tenía un carácter fuerte de sectarismo . Por lo tanto se vio que ellos no se podrian 

unir en una alianza política. 
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Después de una serie de análisis detallados sobre la situación de estos 

partidos, el gobierno estadounidense empezó su misión "legal", utilizando el Fondo 

Nacional para Democracia (National Endo.........ment far Democracy=NEO). Este órgano 

cuasi gubernamental es finacrado por el gobierno. mayoritariamente el fondo del 

Congreso. Pero el NEO es dirigido por las pesonas no públicas sustancialmente. Su 

papel es "establecer la democracia " en Jos paises del tercer mundo y los paises 

ex comunistas (Arson y Mendelson 1992:246-247). El NEO contrató una empresa 

multinacional para "consulting", Delphi lnternational Group para un programa para 

que los partidos de la CON formaran una alianza más amplia de los partidos 

opositores (Robinson 1992: 50-52). Además de ese programa, los esfuerzos de la 

orientación del Instituto Nacional Republicano para Asuntos Internacionales 

(National Republican lnstitute far lntemacional Affairs=NRI) y el Instituto Nacional 

Demócrata para Asuntos Internacionales (National Oemocratic lnstitute far 

Internacional Affairs=NOI) promovieron que 14 partidos formaron la UNO (Unión 

Nacional Opositora) en julio da 1989 (lbid.: 49-53). El NRI y el NDI son las alas 

internacionales de Jos dos grandes partidos norteamericanos, también son 

manejados por los fondos del NEO, es decir que ambos son los cuerpos ejecutivos 

del NEO. En resumen la UNO fue hecho por al plan estratégico del gobierno 

estadounidense con sus fondos, exactamente la UNO fue un producto de la política 

exterior da los Estados Unidos hacía Nicaragua. Estas operaciones de 

estadounidenses claramente violaron la soberanía nacional de Nicaragua. Pero lo 

importante es que estos actos fueron efectuados legalmente, ellos no ocultaron sus 

movimientos, y aun una empresa privada tenia un papel importante en ese asunto 
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político en otro país. 

5 La jnt•rv•nción al procewo •lectgral 

Después de la promulgación de la Constitución, se empezó la reforma de la Ley 

Electoral para las elecciones de 1990 en la Asamblea Nacional. El gobierno 

sandinista realizó la reforma en octubre de 1988. Las reformas importantes fueron 

la celebración de las elecciones de los Concejos Regionales de Ja Costa Atlántica 

y de Concejos Muncipales por primera vez en la historia de Nicaragua como ya se 

había escrito en la Constitución de 1987. 

Había otras partes reformadas que provocaron la polémica. En primer lugar, 

en la Ley Electoral de 1984 se garantizó a los partidos o alianzas que participaran 

a las elecciones. Ja emisión de su propaganda en televisión y radio en igualidad de 

condiciones, pero en la nueva ley, el tiempo de la propaganda en estos medios se 

garantizaría entre los partidos o alianzas, de acuerdo al mayor porcentaje de votos 

que hubieran obtenido en la elección de 1984. Los partidos y las alianzas que no 

hubieran participado en 1984 tendrían derechos a un tiempo igual al de ros 

partidos que habían obtenido el menor porcentaje de votos en 1984 (República de 

Nicaragua 1984: 501-502; Consejo Supremo Electoral 1991: 75-76 ). En segundo 

lugar, esa refonna decidió que en Ja elección de representantes ante la Asamblea 

Nacional sólo los partidos que obtuvieran 5% o más de Jos votos en cada 

circunscripción electoral podrían obtener los escaries (Consejo Supremo Electoral 

1991: 80). 
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Los opositores y los Estados Unidos consideraron que ambas reformas 

favorecerían al FSLN y quitarían la oportunidad igual para los partidos que no 

habían participado en 1984, es decir que eran antidemocráticas. Al contrario había 

otra opinión de que esas reformas podrían evitar la atomización de Jos opositores 

y podrían crear un partido opositor fuerte (Reding 1991 :35-36). De hecho Ja 

restricción de 5°~ sólo afectaria a la Región 111 (Managua) que tendría 25 

representantes. Otros 8 circunscripciones electorales tendrían 1-15 representantes 

respectivamente bajo el sistema de representación proporcional. Por eso 

prácticamente, aunque no habría esa restricción, un partido que no ganara 5 %, no 

obtendría ningún esca""º en estas 8 zonas. Por lo tanto esta restricción no podría 

causar gran problema sobre los derechos políticos de las minorías. 

Sin embargo, enfrentando Ja fuerte oposición del gobierno estadounidense 

acerca de estas reformas, el presidente nicaragüense Daniel Ortega publicó el 

adelantado de las elecciones de noviembre de 1990 a febre·ro de mismo a,,o y 

algunos cambios de la Ley Electoral recién reformada en la reunión de los 

presidentes centroamericanos en Costa del Sol en El Salvador en febrero de 1989, 

mientras este presidente exigió ra desmovilización de los contras. Entonces se 

efectuó et cambio parcial da dicha ley en abril da 1989. La nueva reforma garantizó 

a todo• Jos partidos o alianzas la misma oportunidad de acceso a los medios para 

su campar'\a. y abolió Ja condición de SºA. de la votación para obtener los escanos 

de la Asamblea Nacional (Consejo Supremo Electoral 1991: Arto. 109, 165). 

El gran problema es que la nueva reforma adicionó un artículo que permitiría 

las donaciones exteriores a los partidos para su campar.a electoral. Según el 
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Articulo 124 de esa ley reformada, el SOºA» de esas donaciones se distribuiría para 

el partido político directamente, pero el otro 50% de las donaciones formaría parte 

de un fondo común que seria utilizado por el Consejo Supremo Electoral para el 

proceso electoral. En los Estados Unidos las donaciones desde los extranjeros a los 

partidos políticos se prohiben (Reding 1991: 36; Robinson 1992: 55-56 ). Ese 

articulo violó la soberanía nacional de Nicaragua perfectamente. Además la 

aceptación de esas reformas mismas como una respuesta ante la presión del 

gobierno norteamericano abandonó la soberanía. 

¿Por qué el gobierno sandinista efectuó esas reformas? El gobierno 

nicaragüense aceptó esa demanda increíble por una amenaza política de los 

Estados Unidos. Esa amenaza fue que si Nicaragua no aceptara esas reformas, 

Washington efectuaría la intervención ilegal al proceso electoral por la CIA 

(Robinson 1992: 112-113). De todas maneras el gobierno sandinista esperaba que 

los Estados Unidos terminara el embargo económico contra Nicaragua el que no 

permitió ningún acceso a los fondos de las organismos internacionales de 

financieros (Pastor 1991: 116-117; Goodfellow y Morral 1991 :385-386). 

Washington condicionaba la realización de las elecciones " libres y justas '' para la 

cancelación del embsgo. Además si el gobierno no hubiera aceptado la demanda 

infame, Waahington habría criticado al proceso electoral como antidemocrático. El 

gobiemo sandinista debió decir sólo "si". También debemos indicar que ellos no 

sabían exactamente la capacidad de Jos norteamericanos sobre la propaganda, la 

manipulación de la información y el significado de la elección libre para 

Washington. 
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El gobierno estadounidense donó LIS $11.6 millones a los partidos 

opositores de Nicaragua en 1989 y 1990 a través del NEO (LeoGrande 1992: 195-

196). Por supuesto. no podemos medir la eficacia de este finaciamiento externo al 

resultado electoral ni podemos considerar que ese apoyo de Washington haya sido 

la causa definitiva para la derrota del FSLN. Sin embargo este aspecto es muy 

importante para calificar si esas elecciones de 1990 fueron libres y justas 

verdaderamente. 

Aparte da la Ley Electoral, otro problema fue que el gobierno nicaragüense 

invitó al equipo de observadores de la ONU. de la OEA y de otras organizaciones 

para su elección. Este remedio se conformó con los acuerdos de Esquipulas 11 de 

1987. Pero la ONU no había observado ninguna elección de paises soberanos 

antes. Además ya Nicaragua había celebrado elecciones justas en 1984. La 

invitación de los observadores violó su propia soberanía. Robert Pastor, ex director 

de Asuntas para América Latina y el Caribe del Consejo de Seguridad Nacional de 

la administración demócrata de Carter, un profesor de ciencia política de Emory 

University (Atlanta, Georgia, EUA) y una persona cercana de Jimmy Carter hizo un 

testimonio muy interesante: 
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Lea dije a Daniel Ortega y a Sergio Ramírez que su alegato para 

Noriega en la OEA fue interpretada por algunos estadounidenses 

como la ser"lal de que ellos (los sandinistas) querían amanar el 

resultado de elecciones como Noriega había hecho. Una manera para 

refut• esa acusación seria invitar el hombre quien había denunciado 

a las elecciones fraudulentos en Panamá (Pastor 1992: 239). 



Por supuesto este "hombre" era Jimmy Carter. Pastor recomendió que los 

sandinistas invitaran a los observadores del grupo de Jimmy Carter cuyo miembro 

mayor era el propio Pastor, usando el asunto de Pamaná que no tenía ninguna 

relación directa con el proceso electoral de Nicaragua, una retórica increíble. y una 

amenaza política. Por fin el FSLN, los opositores y el Consejo Supremo Electoral 

invitaron a este grupo que incluyó a Carter, Raul Alfonsin, Rafael Caldera y otras 

figuras políticas, como uno de los grupos observadores internacionales (lbid.:240; 

The Council of Freely-Elected Heads of Government 1990). 

Las parabras de Pastor a líderes sandinistas expresaron el carácter de su 

grupo. Pero la acción de estos grupos en el proceso electoral tiene menos 

importancia para nosotros aquí. El problema más importante es la idea profunda que 

podemos indicar sobre ese acto de Pastor. Él no era un oficial estadounidense en 

ese momento, aun Carter era nada más un civil aunque éste tuviera algún poder 

político sobre los demócratas y tuviera prestigio internacional. En la acción de 

Pastor y en su idea de que él publicó esta hecho a través de su libro, no existe una 

consideración de que Nicaragua es un país soberano. Tampoco Pastor tiene una 

conc:epción de que es una acción muy antidemocrática que un civil estadounidense 

amenazó polítiClll'118nte al presidente de otro país. Por supuesto Pastor y Carter no 

trabajaban para la administración Bush en Nicaragua. Los primeros son rivales 

políticos de los republicanos. Sin embargo aquí podemos ver una misma idea entre 

el gobierno estadouniense de entonces y un grupo de observadores demócratas. 

Esa es una retórica de que sólo los estadounidenses pueden decidir si la elección 

de Nicaragua es libre y justa. En esta retóroca no existe una reflexión profunda una 
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historia "sucia" de la intervención de los Estados Unidos hacia Nicaragua. Por Jo 

tanto podemos ver la gravedad del problema de una consjderación de los 

estadounidenses en general que los Estados Unidos como el país democrático 

pueden y deben ensefiar la democracia a "los paises no democráticos'". 

ti Lg• caracta,..• d• •o• p•dldg• de la UNOª 

A continuación, para examinar a cuál grupo de intereses representó la UNO, vamos 

a ver el carácter de cada uno de los 14 partidos que formaron la UNO en las 

elecciones de 1990.3 Estos partidos se pueden clasificar en 5 grupos; los 

conservadores; las liberales; los social cristianos; los izquierdistas y ros otros. 

a. Loa partido• conaervadorea 

Los conservadores de Nicaragua representan el sector terrateniente, ganadero y 

comerciante de la burguesía de Granada y Rivas. Las familias famosas 

conservadoras son Chamorro. Pellas, Cardenal, Cuadra, Lacayo y Zavala. Ellos 

formaran el grupo de Banco de América (BANAMER) que se conocen como el 

grupo de los Pellas. El poder político de los conservadores se debilitó en Ja época 

de Somoza. Porque el origen de Somoza era liberal y el gobierno estadounidense 

favorecía al Partido Liberal y a la dictadura de ros Somozas. aunque la corriente 

mayor de los conservadores sobrevivía en esa era en la medida que subordinaba 

al régimen de Somoza. Muchos conservadores tienen relación familiar con algunos 

dirigentes sandinistas. En 1990. existián 5 par1idos conservadores y todos ellos 

reclamaron ser herederos del mismo Partido Conservador. El PCON (Partido 
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Coservador Demócrata de Nicaragua) que no participó en la UNO es origen de otros 

4 partidos. 3 partidos de estos participaron en la UNO. Otro es el PSOC (Partido 

Social Conservatismo) que no participó en esa alianza. No había diferencia 

ideológica entre estos 3 partidos conservadores de la UNO. 

a-1. PNC (Pa,,ldo Nacional Conservador) 

Nació en 1984 debido a que se escindió del PCDN por estar en desacuerdo de 

participar en las elecciones de 1984. Participó en la CON sin que obtuvierar 

personería jurídica. Mantenía vínculos políticos con el sector conservador 

contrarrevolucionario que trabajaba fuera del país, como Adolfo Calero quien es 

primo de la esposa da Anastasia Somoza, ex propietario de la Coca-Cola 

Nicaragüense, se exilió y se hizo un portavoz de la contra. El PNC representaba la 

fracción confrontativa de la burguesía contra del gobiemo sandinista. Se registró 

oficialmente como un partido en 1989. Es un partido que representa las oligarquías 

en el campo, su basa social se localiza en la parte central del país, o sea desde 

Managua hasta Chontales. Tiene fuerte vinculación con el COSEP. Pertenece a 

la Internacional Conservadora, lo que la significa un buen apoyo económico y 

politico sobra todo el Partido Republicano de los Estados Unidos. Se considera 

como un partido más hegemónico entre los partidos conservadores, eso significa 

que esta partido es uno de los partidos fuertes de la UNO. Es un partido anti 

comunista y el más pro-norteamericano de los conservadores. Manejaba la 

estación de radio, Radio Corporación, una de las más criticas contra el sandinismo. 

Estaban a favor de la candidatura de Enrique Botaftos para la presidencia por la 
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UNO. Sus líderes principales fueron Silviana Matamoros, Mario Rappaccioli. Jaime 

Chamorro Cardenal, editor de La Prensa y un hermano de Pedro Joaquín Chamorro 

Cardenal. 

•-2. APC (P•rtldo Allanz• Popul•r Conservadora) 

Nació como desprendimiento del PCDN al deliberar si participar o na en las 

elecciones de 1984 como el PNC. Pera Miriam Argüella quien es militante antigua 

conservadora, una de las mejores oradores entre los opositores, estableció la APC 

en la contradicción personal can los lideres que formarían el PNC. Ese partido se 

vinculaba con Ja actividad de la contrarrevolución en el periodo de 1985 a 1988 

(Vargas 1990: 69). Los lideres de la APC esperaban el regreso de Fernando Agüero 

quien era el líder máximo de la aposición a Samoza en la década de las sesentas, 

pero debido a las diferencias entre Argüello y Agüero quien no quería participar a 

la UNO, él formó otro partido; el PSOC (Partido Social Conservatismo) fuera de la 

UNO. Es decir la APC no tenia diferencia política con otros sectores conservadores. 

Este partido no tenia mucha organización ni representaba a la oligarquía 

conservadorw, -...,que esperaba el apoyo de dicha grupo tradicional y buscaba la 

reunificación con otros partidos conservadores. Acusaba a las sandinistas de ser 

un grupo totaJit.-io y et enemigo de la fe católica. La APC se encuentra a la derecha 

en el mapa político de Nicaragua, pero apoyó una candidatura de Virgilio como el 

candidato presidencia dentro de la UNO. Los lideres de ese partido fueron Miriam 

Argüello y Francisco Anzoátegui. 
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a-3. ANC (Accidn Nacional Con••rvadora) 

Nació del PCDN en 1989. Una fracción encabezada por Heraldo Zúñiga Montenegro 

de dicho partido se desmembró por estar en desacuerdo can la política de 

participar con sus propios candidatos en las elecciones de 1990. No tuvo personería 

jurídica en el momento de dichas elecciones. Por lo tanto no tenía ninguna base 

social. Pero fue reconocido por la UNO como un partido. Sus dirigentes fueron el 

propio Zúr"\iga Montenegro y Santiago Rivas Hasfam. Tenia alguna relación personal 

con la ANC de los anos setenta la que fue dirigida por Pedro Joaquín Chamorro, 

esposo de Violeta Barrios de Chamorro, por ejemplo, Rivas Haslam había 

participado en la ANC de esa época. Por lo tanto el ANC da 1990 tenia una fuerte 

relación con Cofia Violeta, aunque eso no significaba que ella tuviera una militancia 

en este partido conservador. 

b. Lo• panido• liberal•• 

El grupo liberal originalmente fue formado por Jos grandes algodoneros, cafeteros 

y comerciantes en León y Chinandega. El liberalismo nicaragüense constituye una 

de las dos corrientes políticas tradicionales junto con el conservatismo desde el 

siglo pasado. Después del largo conflicto entre las das, para las elecciones de 

1928, los Estados Unidos favorecieron a los liberales, porque este país consideró 

que con el candidato liberal José Maria Moneada podría escamotear mejor que con 

los candidatos conservadores la insurrección campesina lidereada por el general 

Augusto César Sandino (lbid.: 78). Así vino la era de los liberales. El Partido Liberal 
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apoyó el golpe de Estado de Anastasio Somoza en 1936. El PLN (Partido Liberal 

Nacional) de Somoza gobemó este país hasta 1979. Este partido fue proscrito por 

el Gobierno de Reconstrucción Nacional en este año y sus lideres se exiliaran a 

Miami. Sin embargo los liberales que no se habían vinculado can Somoza ni el 

PLN, es decir no somocistas se quedaron dentro del país. Los familiales liberales 

importantes son Gurdián, lcaza, Vijil y Terán. Los liberales formaron el grupo de 

Banco Nicaragüense (BANIC). No tienen relación importante con las familias de los 

conservadores de Granada ni de los dirigentes de los sandinistas. En 1990, había 

4 partidos liberales, tres de ellos permanecían en la UNO. El PLIUN (Partido Liberal 

de Unidad Nacional) que nació una escisión del PLI no participó en esta alianza 

b-1. PLI (P•rtldo Llber•l lnd•pendlent•I 

El 1944, los liberales centristas se opusieron a las pretensiones de Anastasia 

Somoza de seguirse reeligiendo indefinidamente. Estos liberales conformaron el 

Partido Liberal Independiente (PLI), partido que se mantuvo siempre en oposición 

a Ja dictadura de los Somozas. Formó parte del Frente Amplio de Oposición (FAO) 

en 1978. Pero cuando el FAO intentó negociar con Somoza por presiones de 

Washington, el PLI abandonó el FAO, y se integró al Frente Patriótico Nacional en 

alianza con loa sectorea más progresistas. Al triunfo de la revolución participó en 

el gobierno sandinista, siendo Virgilio Godoy, ministro de Trabajo y a partir de 1980 

este partido se integró al Frente Patriótico de Ja Revolución (FPR), el grupo de los 

partidos que formaron una coalición can el FSLN. Es decir que tenía una buena 

relación con ros sandinistas. Por eso el PLI decidió participar en las elecciones de 
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1984. Sin embargo poco antes del día de fas elecciones Godoy renunció a su 

candidatura debido a la fuerte presión de Washington. Pero el candidato de ese 

partido para vice presidente Constantino Pereira y otros dirigentes continuaron Ja 

campaña electoral y el PLI ganó casi 10°/o de /os votos y obtuvo 9 escaños en la 

Asamblea Nacional. 

Por fin después de las elecciones la fracción encabezada por Eduardo 

Coronado quien estuvo en desacuerdo con la actitud de Godoy salió del partido, 

formó el PLJUN (Partido Liberal de Unidad Nacional). Por otro lado Godoy ha venido 

imprimiéndole una derechización paulatina a su partido hasta convertido en uno de 

Jos abanderados de la derecha en Nicaragua. Es un integrante dinámico y con gran 

influencia dentro de la UNO. Anteriormente el PLI era considerado por muchos 

nicaragüenses como el sucesor del Partido Liberal. Sin embargo la personalidad de 

Godoy que había marcado el rumbo político del partido en Jos últimos a,,os cambió 

la imagen de esa partido, el PLI ya no se consideró el partido que representó Jos 

intereses de Jos liberales sino el partido de Godoy. Este partido se está uniendo con 

antiguos funcionarios menores somocistas. Godoy fue considerado como el 

candidata presidencial por algunas partes moderadas dentro de la UNO 

inicialmente, pero como veremos después él no pudo lograr ese boleto y se hizo 

candidato para vicepreeidente. Pero después de las elecciones de 1990, Godoy 

formó Ja fracción derechista en el seno de la UNO. Los lideres principales del PLI 

fueron Virgilia Godoy, Joaquín Mejía y Juan Manuel Gutiérrez. 
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b-Z. PLC (P•rtldo Liber•I Conatltuclon•ll•t•) 

Se formó en 1968 de la fracción encabezada por Ramiro Sacasa del PLN (Partido 

Liberal Nacional) de Somoza. Sacasa era un dirigente liberal importante para el 

movimiento anti Somcza. Por lo tanto la CON tenía el nombre oficial de 

"Coordinadora Democrática Nicaragüense 'Ramiro Sacasa' ". Sin embargo. de 

hecho, el PLC siempre estaba buscando la oportunidad para negociar con el 

gobierno de Somoza hasta poco antes de la caída de este gobierno. Después del 

asesinato de Pedro Joaquín Chamorro, el PLC abandonó su linea politica 

conciliadora a Somoza y participó en el FAO. En Jos primeros años de la revolución 

tenía una posición de centro y mantenía una oposición moderada al sandinismo. Por 

eso obtuvo un escario en el Consejo de Estado. Pero no participó en el FPR. 

Después de la muerte de sus líderes principales como propio Sacasa, el partido hizo 

un giro a la derecha que lo ha llevado a formar parte de la extrema derecha de 

Nicaragua (lbid.: 86). Formó la CON y por eso no participó eri las elecciones de 

1984. Sus militantes fueron ex funcionarios del gobierno de Somoza, grandes 

propietarios qua incluyen cafeteros y burgueses pequeños. Hasta las elecciones 

de 1990, este partido era un grupo relativamente pequeño en el mapa político de 

Nicarague. 

Oeapué9 de•- elecciones de 1990, el PLC se ha conocido como el partido 

de Arnoldo Alemán quien se hizo alcalde de Managua, un candidato poderoso 

presidencial para 1996. Sin embargo, Alemán no era conocido en el mundo político 

hasta 1990. Su nombre apenas llegó a ser el tercero de la papeleta de candidatos 

de la UNO para la formación del Concejo Municipal de Managua en las elecciones 
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de 1990. Ya que no había un sistema de elección directa sobre el alcalde en ese 

momento, él se eligió como el alcalde capitalino a través de Ja elección dentro de 

20 concejales de Managua quienes fueron elegidos por la elección directa. Alemán 

era el presidente de la UNCAFENIC (Unión de Cafetaleras de Nicaragua) y 

vicepresidente de la UPANIC que se apuso fuertemente al régimen sandinista. 

Alemán y otro líder de ese partido, Jaime Cuadra quien era también un líder de 

cafetaleros, tenian la experiencia de la confiscación de las fincas por el gobierno 

sandinista. con sospecha del sabotaje. Por lo tanto se consideró un partido 

ultraderechista. El PLC apoyó la candidatura de Enrique Bola~os. Sus dirigentes 

fueron Ernesto Somarriba, Jaime Cuadra. 

b-3. PALI (Partido Neo-Liberal) 

Este partido nació en 1989 y está constituido por cuadros medios del PLN de 

Somoza. Ellos ocuparon algunos cargos administrativos estatales del régimen de 

Somoza pero se autodefinieron como miembros del PLN quienes no se habían 

vinculado a la corrupción de ese gobierno (Coleman y Stuart 1995: 18). La mayor 

parte de su directiva actual había solicitado su ingreso al PLC antes de la 

configuración del PALI, pero fue rechazada. Las dirigentes de este partido se 

quedaron en este país durante Ja época sandinista. Vargas (1990: 88) explicó la 

situación de ese partido,•• ... un partido sin base social organizada y sus militantes 

cabrían todos en un autobús.'' Desde sus orígenes, se considera como un partido 

derechista, anticomunista. El nombre del partido no tiene relación con el 

neoliberalismo en el contexto de la economía , sino significa el nuevo partido de Jos 
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liberalistas y niegan el "liberalismo" de la época de Somoza. Sobre la elección de 

los candidatos dentro de la UNO, ocurrió la contradicción interna en este partido. 

Su dirigente votó por la fórmula de Chamorro-Godoy y no a favor de la plancha 

Chamorro-Bolaflos, tal como habían decidido en Asamblea de partido (Jbid.). Sus 

dirigentes fueron Andrés Zúñiga y Jorge Ramirez Acevedo. 

c. Loa P•rtldoa Socl•I Crlatl•noa• 

La corriente socialcristiana de Nicaragua nació en los años cincuenta en el 

movimiento juvenil de los conservadores. Por lo tanto socialcristianistas 

nicaragüenses han tenido un fuerte vinculo con el movimiento estudiantil. En el 

momento de las elecciones de 1990, existían 4 partidos de su familia. Los 3 

partidos que nacieron del PSC (Partido Social Cristiano) participaron en la UNO, 

pero el propio PSC fue solo a las elecciones. 

c-1. PDCN (P•rtldo Democr6tlco de Confl•nz• N•clon•I) 

Nació en 1988 de una escisión del PSC debido a las contradicciones personales 

y a la diferencia sobre el problema de la reunificación de los partidos 

socialcristianoa. Ef PDCN estaba a favor de la reunificación. No había tanta 

diferencia del PSC sobre la ideología política en otro tema. Desde antes de formar 

un partido, los lideres de este grupo estuvieron bordeando los limites entre el 

trabajo político en Nicaragua y su incorporación a la contra. Realmente Azucena 

Ferrey quien era ex vicepresidenta del PSC, dirigente de Ja contra acogida a Ja 

amnistía se incorporó al PDCN y se hizo una dirigente de este partido. En las 
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elecciones de 1984 no existía como un partido, pero Jos lideres quienes formaron 

el POCN después, habían controlado la mayoría del PSC. Ellos condujeron a este 

partido a la posición abstencionista en contra de los consejos de la Internacional 

Demócrata Cristiana de la que 1.:.1 PSC era un miembro. Criticó las políticas 

sandinistas como "totalitaria'' y "ateísmo militar'' (lbid.:128). Mantiene vínculos can 

la Central de Trabajadores de Nicaragua (CTN) cuyos afiliados san 4,000 (Evans 

1995:198). La Internacional Demócrata Cristiana no reconoce ese partido. Estaban 

a favor de la candidatura de Enrique Bolaños. Es decir mantiene la posición 

derechista. Sus dirigentes fueron Agustín Joaquín Anaya, Adán Fletes y Azucena 

Ferrey. 

c-2. PAN (Partido Acción Nacional) 

Unos dirigentes viejos del PSC quienes no estaban de acuerdo con la estrategia 

de ese partido de participar solo en las elecciones de 1990 establecieron el PAN en 

1988. Los dirigentes viejos del PSC no vieron con buenos ojos el surgimiento de 

nuevos líderes dentro de este partido con posiciones mucho más progresistas. 

Porque los dirigente• viejos querían lograr ayuda internacional y obtener algunos 

escanos como un partido dentro de la UNO. Al mismo tiempo ellos no quería 

reunificarse con otros sociatcristianos como un partido unificado en el momento de 

esas elecciones, porque pensaron que no podrían lograr la hegemonía partidaria 

en el nuevo partido socialcristiano unificado, ya que su grupo seria más pequeño 

en la familia socialcristiana. Por eso estos líderes viejos del PSC formaon el PAN 

y participaron en la UNO. Los dirigentes del PAN intentaron obtener el 
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reconocimiento de la Internacional Demócrata Cristiana por el prestigio de su líder 

Eduardo Rivas quien es viejo líder del movimiento socialcristiano, ex senador en 

la época de la dictadura. pera no lo lograron. El PAN tiene tendencia más anti FSLN 

y anti Chamorro que otras partidos de esta familia. Estaba a favor de la candidatura 

de Enrique Bofar,as. Na tenía una base social especial. Los dirigentes fueron 

Eduardo Rivas Gasteazora y Duilio Baltodano Mayorga. 

c-3. PPSC (P•nldo Popul•r Soci•I Crl•ti•no) 

Este partido fue fundado en 1976, resultante de una escisión del PSC por un grupo 

de jóvenes con posiciones progresistas. Estuvo cerca del FSLN durante la lucha 

revolucionaria y apoyó a la alianza opositora, el Frente Partido Nacional, mientras 

el PSC permaneció al interior del Frente Amplio de Oposición (FAO) y tenia 

tendencia anticomunista y antisandinista. Al truinfo de la revolución, el PPSC 

panicipó en el FPR hasta 1984. Tenia un escar,o en el Consejo de Estado. Participó 

en las elecciones de 1984 ganó 5.6 ºAJ de los votos y obtuvo 6 escanas de la 

Asamblea Nacional. Su programa principal de esa época fueran economía mixta, el 

no alineamiento en la política internacional y el establecimiento de la educación 

religiosa obligetari• a nivel nacional. Criticó al gobierno de los Estados Unidos por 

su participación en la agresión, también criticó al FSLN por haber aceptado el 

desafio de la guerra. Inicialmente este partido participó en la alianza de la UNO. 

Pero ya que los candidatos del PPSC no les ofrecieron lugar arriba de la lista de los 

candidatos para diputados, Mauricio Oiaz Oávilla represetante legal del PPSC 

decidió salirse da la UNO y conformar una sola plancha electoral con el PSC. Su 
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grupo fue la tendencia mayoritaria dentro del PPSC. Sin embargo una tendencia 

minoritaria encabezada por Luis Humberto Guzmán quien era el editor un 

periodico semanal. La Crónica. se quedó dentro de Ja UNO. Guzmán se hizo luego 

una figura moderada de la UNO. Este grupo influencia a la Central de Trabajadores 

de Nicaragua-autónoma (CTNa) cuyos afiliados son 1,000 (Evans 1995: 198). 

d. Loa Partido• de Izquierda 

En 1990 existían 5 partidos de izquierda exceptuando al FSLN. Estos 5 partidos 

son pequenos. Dos partidos participaron en la alianza de la UNO. Los demás; el 

MUR (Movimiento de Unidad Revolucionaria); el MAP-ML (Movimiento de Acción 

Popular Marxista Leninista) y el PRT (Partido Revolucionario de Jos Trabajadores) 

fueron solo a las elecciones de 1990. Estos tres son los partidos que han criticado 

al FSLN desde la posición ultraizquierdista. 

d-1. PSN (Partido Socialiata Nlcaragüenae) 

Se fundó como un partido marxista ortodoxo en 1944 en la era del Frente Popular 

da la segunda guerra mundial. Protagonizó un papel muy importante para 

organizw loa movimientos obreros y estudiantiles hasta los anos sesenta. Por otro 

lado. en el terreno pofitico, inicialmente apoyó el regimén de Somoza debido a la 

promesa de Somoza de promulgar el Código del Trabajo. Posteriormente, después 

de los primeros Pactos con los conservadores en 1948, Somoza empezó la 

persecución de los militantes organizados en el PSN. Desde entonces este partido 

propugnó por una amplia alianza con todas las fuerzas antisomocistas. Estas 
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alianzas estaban encabezadas por dirigentes burgueses. Es decir los socialistas no 

lograban la hegemonía en este movimiento ni participaban en la lucha armada. 

Carlos Fonseca ~bandonó este partido, crticando su oportunismo, y se hizo uno de 

los fundadores del FSLN en 1961. En la lucha contra la dictadura el PSN participó 

en el FAO y no quiso integrarse en el Frente Patriórico Nacional. Por lo tanto, no 

habia participado en la actividad para ayudar a la lucha revolucionaria sandinista 

hasta poco antes del triunfo sandinista. Sin embargo. después del truinfo, junto con 

el FSLN, el PLI y el PPSC, participó en el FPR hasta 1984 y obtuvo un escal'lo en 

el Consejo de Estado. En esa época el FSLN les propuso a los dirigentes del PSN 

que éste se incorporara con el FSLN (Coleman y Stuart 1995: 35), pero Jos 

socialistas lo rechazaron. En las elecciones de 1984, el PSN obtuvo 1.3 % de votos 

y alcanzó 2 asear.os en la Asamblea Nacional. 

Desde 1987 había modificado su táctica de alianza con el FSLN y se acercó 

a los partidos derechistas y participó en la UNO. Desde entonces luchaba por la 

reprivatización de la empresa estatal y obtenía financiamiento de Washington 

(Vargas 1990: 98). Tales giros, provocados por los diregentes jóvenes causaron 

tensiones entre éstos y los líderes viejos. Uno de los fundadores del partido 

Domingo~ -lió de su partido y luego se hizo un candidato para diputado 

en la liste del FSLN. Su hijo Luis Sánchez Sancho es un promotor para participar 

en la UNO y para hacer el giro a la "socialdemocracia". Posteriormente Luis 

participó en ra negociación del Protocolo como un represetante de la UNO. Eso 

significó él tenia muy buena relación con Antonio Lacayo y Dof\a Violeta. El PSN 

tiene una base en la Confederación General de Trabajo-Independiente (CGTi) que 
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tiene unos 1,400 miembros (Evans 1995: 198). Un líder de Ja huelga de los 

maestros de 1989 contra el gobierno fue Hortensia Rivas. posteriormente se hizo 

viceministra de Educación del gobierno de Chamorro, es esposa de Luis Sánchez 

Sancho. Esa huelga fue organizada por el Congreso Permanente de los 

Trabajadores (CPT) con apoyo abierto del gobierno norteamericano (Robinson 

1992:71-72). El CPT es la mayor organización sindical no sandinista en el que la 

CGTi participa. Los dirigentes del PSN fueron Luis Sánchez Sancho y Gustavo 

Tablada Zelaya. 

d-2. PC de N (P•rtldo Comunl•t• de Nlc•r•gu•) 

Nació en 1967 como una escisión proveniente del PSN. No ayudó en la 

insurrección en la época de la guerra revolucionaria. A principios de la revolución. 

participó en la fundación del FPR. Pero se retiró después, criticando al FSLN de 

llevar una política de " burguesía pequefia". Este partido comunista participó con su 

propia lista en las elecciones de 1984. Sus principales planteamientos fueron el 

establecimiento de la pro11iedad estatal de los medios de producción, Ja abolición 

de la propiedad privada y el estrechamiento de lazos con la URSS. Obtuvo 1.5 % 

de Jos voto9 y dos eaca.-,os en la Asamblea Nacional. Después de esas elecciones 

había cambiado su posición hacia a la derecha: últimamente se integró a la UNO 

en que la mayoría de los partidos reclamaron la reprivatización de la empresa 

estatal. Sin embargo paradójicamente, aun en ese momento el Partido Comunista 

todavía demandaba la abolición de la propiedad privada. Este partido explicó que 

únicamente el bloque unificado podría derrotar al gobiemo sandinista (O'Kane 1990: 
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33). Vargas escribe la particularidad de este partido: 

... no oculta un fuerte culto a la personalidad de su secretario general 

(Eli Altamirano) ... Este partido no tiene similitud con otros partidos 

comunistas de otros paises del mundo. Tiene un pensamiento muy 

esquemático al buen estilo stalinista, para ellos la revolución socialista 

sólo puede darse cuando sean ellos las que la encabecen. De otra 

manera, ninguna revolución es la verdadera (Vargas 1990: 1 07). 

Este partido formó una parte de los derechistas dentro de la UNO. Mantuvo 

bases obreras, sobre todo se vinculó con el Comité de Acción y Unificación Sindical 

(CAUS) cuyo número de afiliados es 800 (Evans 1995: 198). Los dirigentes fueron 

Eli Altamirano y Roberto Moreno. 

•-1. MDN (Movimiento Democr61lco Nlceragü•n-> 

Nació en 1978 entre las diferentes fracciones de la burguesía después de que se 

rompiera tod• posible solución a la crisis del régimen de Somoza debido al 

asesinato da Pedro Joaquín Chamorro. Su fundador, Alfonso Rebelo, fue el 

presidente del COSEP, ligado al grupo financiero del Banco Nicaragüense (BANIC) 

y al capital norteamericano. Intentaba aglutinar a los empresarios grandes y 

medianos, y a los tecnócratas. Proponía un programa de reformas sociales y de 

transfonnacianes económicas. Entonces ese partido logró adquirir influencia dentro 

de la oposición burguesa de Nicaragua que había perdido a su gran líder Pedro 
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Joaquín Chamorro, y se transformó en uno de sus voceros en las negociaciones con 

una Comisión de la OEA. El MDN no se oponía a la rucha armada de los 

sandinistas. Fue así que Rebelo llegó a formar parte de la JGRN. Su partido logró 

un escaño en el Consejo de Estado. Sin embargo como ya hemos visto Rebelo 

renunció su cargo en mayo de 1980. Él y la mayor parte de Jos dirigentes del MDN 

abandonaron el país y se alinearon con una organización contrarrevolucionaria, la 

ARDE (Alianza Revolucionaria Democrática) de Edén Pastora en Costa Rica. Por 

lo tanto el MDN perdió su función como un partido. En el momento del proceso 

electoral de 1990, no tenia base social ni estructura organizada, porque los lideres 

como Rebelo habían acabado de regresar a Nicaragua. Sin embargo Rebelo tenía 

una buena relación con Antonio Lacayo quien tenia poder dentro de la UNO. El 

MDN votó por Ja fónnula de Chamorro-Godoy. Los dirigentes fueron Roberto Urroz 

Castillo y Alfonso Rebelo 

•-2. PSD (Partido Social Demócrata) 

Nació d81 PCDN en septiembre da 1979. Poco después, empezaron las fuertes 

contradicciones con el FSLN desde el momento en que el PSD intentó utilizar el 

adjetivo "sandinista" par• nombrar a su partido. Por supuesto, los sandinistas 

prohibieron que ningún partido usara su propio nombre histórico. Los líderes del 

PSD fueron los miembros del personal de las empresas de la familia Pellas 

(Guillermo Potoy) y del diario La Prensa (Wilfredo Montalván y Pedro Joaquín 

Chamorro Barrios. un hijo de Doria Violeta). Este partido nació como una expresión 

política de los grupos modemizantes del capital nicaragüense. Tenia una relación 
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rival con el MON, pero tenia una posición más derechista que la del MON. En el 

proceso de las elecciones de 1984, el PSD dominó con el COSEP en la CND. 

Después de esas elecciones , como los lideres del MDN, los lideres del PSD 

abandonaron el campo de la lucha cívica y adoptaron la lucha armada 

contrarrevolucionaria. Su lidar máximo. Alfredo César era ministro-secretario de la 

JGRN. luego se hizo el líder civil de la contra. y regresó al país en 1987. Otros 

lideres ; Pedro Joaquín Chamorro Barrios y Wilfredo Montalván también participaron 

en la contra. 

Los programas y principios estaban basados en la tradición socialdemócrata 

europea (Vargas 1990:139-141). Sin embargo este partido nicaragüense no ha 

tenido relación oficial con la Internacional Socialista. Tampoco tenia similaridad 

en su actitud política prácticamente con los socialdemócratas europeos. aunque es 

clasificado como un partido "socialdemócrata" en Nicaragua a menudo. Al menos 

alrededor de las elecciones de 1990, ningún partido nicaragüense fue miembro 

pleno ni consultivo de fa Internacional Socialista {Kim 1991: 48=nota 4). 

El PSD tenía fuerte relación con la COROENIC. Este partido fue de los 

principales promotores de la candidatura de la se,,ora Chamorro y luego de la 

plancha Chamc>rro-Godoy. La operación Política de impulsar la candidatura de Doña 

Violete fue apoyada por Alfredo César, con Antonio Lacayo, yema de Chamorro. 

cuf'tado de César. Pero luego César cesó de apoyar al gobierno de Chamorro, como 

veremos en el Capitulo IV. Este partido tenia vínculo con la Confederación de 

Unificación Sindical (CUS) cuyos miembros son 1,600 (Evans 1995:198). Los 

dirigentes fueron Alfredo César, Guillermo Potoy y Carlos Hurtado. 
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e-3. PIAC (Partido lntegraclonl•t• de Am6rtca Centr•I) 

Este partido nació en agosto de 1989 como desprendimiento del PUGA (Partido 

Unionista Centro América) que impulsa la unión de todos los paises de 

Centroamérica, se fundó en 1904 y no participó en la UNO. Se dice que las lideres 

futuras del PIAC argumentaban la necesidad de participar dentro de la UNO para 

aspirar a obtener siquiera un diputado. Esa es la causa de la división del PUCA. 

Desde el punto de vista de la definición política, na tiene ninguna diferencia con las 

posiciones de principios del PUCA. Es decir, la concepción clave del PIAC es el 

centroamericanismo. No tenía base social ni organización nacional. Había intentado 

tres veces su reconocimiento legal para esas elecciones, pero no lo logró 

(Vargas1990:146-147). Por eso prácticamente no fue un partido independiente en 

esa época hasta que obtuviera el reconocimento dos anos después de la elección. 

Sin embargo, la UNO lo trataba como un partido para mantener la imagen como una 

coalición de 14 partidos. El dirigente fue Alejandro Pérez Arévalo. 

7 La fflecclón del candidato pra•ldancial 

Una estrategia muy importante para Washington que daría la impresión de la UNO 

como la fuarza de I• democracia hacia los votantes, los gobiernos extranjeros y la 

prensa extranjera especialmente norteamericana fue el candidato presidencial. 

También eso fue importante para que los opositores establecieran al menos el 

espacio político significativo, aunque perdieran. Por fin los Estados Unidos eligieron 

a Violeta Barrios de Chamorro quien es la viuda de Pedro Joaquín Chamorro, el 

editor de La Prensa. que fue asesinado por el orden de Anastasio Somoza en 
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1978. Antes de la formación oficial de la UNO, en mayo de 1989, la Casa Blanca ya 

había invitado a Chamorro y su hija. Cristiana quien es la esposa de Antonio 

Lacayo. El presidente Bush las recibió. Se considera que desde este momento 

Washington inició la campaña electoral, usando la imagen de Chamorro. 

Sin embargo eso fue nada más el intento de los Estados Unidos. Algunos 

lideres políticos de Nicaragua no querían aceptar la dirección norteamericana para 

elegir su propio candidato de la UNO. Habia otros dos candidatos. Uno fue Enrique 

Bolal'\os quien es una figura muy importante antisandinista, ex presidente del 

COSEP, representó la corriente mayor de la comunidad de negocios. Bolaños habia 

tenido vinculación con Washington y aun con la CIA (Robinson 1992: 57). Por lo 

tanto los derechistas y los líderes de la CON creían que él era el candidato natural 

para la UNO como líder antisandinista. El otro era Virgilio Godoy, presidente del 

PLI. representó centro y centro izquierda de la UNO. Cada uno de los 14 partidos 

de la UNO tenía el mismo derecho sobre la votación para elegir el candidato 

presidencial, eso significaba que los partidos que tenían resultados reales políticos 

como el PLI no tenian más peso que los partidos nuevos que no tenían ninguna 

base social ni posición legal como el ANC y el PIAC. Finalmente, Chamorro fue 

elegid• como el candidato presidencial para la UNO. 

Pero Jos dirigentes de los partidos no pudieron obtener el consentimiento 

para elegir el candidato para vicepresidente en las votaciones. El gobierno 

norteamericano estaba preocupado por la posibilidad de la victoria de Bolai'los. 

Porque en este caso, habría la posibilidad de que el grupo de Godoy abandonara 

la UNO. Si ocurriera asi, la UNO no seria una unión amplia de opositores 
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verdaderamente. Hasta el último momento, unos partidos querían elegir a Bolaños. 

Ellos declararon que si se elegiera a Godoy iban a quedar fuera de la UNO. Por fin, 

la negociación salió de su punto muerto por Ja Embajada de los Estados Unidos. 

Sus oficiales invitaron a los representantes de dichos partidos a una reunión 

privada. Cuando ellos aparecieron, dijeron que ellos habían llegado a un acuerdo 

para apoyar Godoy. Se difundió observación de que los norteamericanos 

sobomaron a esos lideres de la UNO. Bolaños guardó silencio sobre ese resultado 

(fbid.: 57-58). Estas cosas claramente son la intervención de los Estados Unidos 

hacia la política interna y son un gran problema sobre la soberania y el desarrollo 

justo de la democracia. También eso influyó al hacer una lista de la candidatura de 

diputados después. 

Con el boleto elegido la campaña para la elección empezó. La selección de 

Washington fue lógica. El respeto de la memoria de Pedro Joaquin Chamorro 

mantendría la unidad opositora y ganaría el apoyo de los pueblos. Doña Violeta 

fue elegida a la cabeza de la UNO como candidata simbólica, por eso ella era una 

candidata para la unidad. Esto se expresó en la multiplicidad de partidos políticos 

sin una base social real, que Virgilio Godoy o Enrique Bolaños no tenían la 

posibilidmc:I de unificar. La candidatura de Violeta Chamorro fue aceptada por no 

pertenecer a ningún partido ni representar la posibilidad de que su liderazgo 

transcendiera más allá de las elecciones en que los políticos de la UNO nunca 

pensaron su victoria. También Violeta fue elegida porque ella podría obtener el 

apoyo internacional para los opositores. Los Estados Unidos la propagaron en 

paralelo con Cory (Corazón) Aquino de Filipinas (lbid.: 59). Al montar la campar'la 
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electoraJ alrededor de la figura de la Seflora Chamorro anularon la hegemonía de 

los partidos políticos en nombre de la unidad y eso les permitió establecer lazos 

de dependencia de la organización con los directores de la campaña de la UNO; 

Antonio Lacayo y Alfredo César, y crear una pequeña infraestructura al margen de 

los políticos tradicionales de la UNO. 

8 La elabqración de ta 11•14 d• loa c•ndid•to• para diputado• 

La elección de Jos miembros de la Asamblea Nacional (diputados) se efectuó a 

través del sistema de la representación proporcional en cada distrito electoral. Los 

escaños para cada uno de los 9 distritos electorales fueron proporcionalmente a la 

población, esos fueron entre 1 y 25. Ademas en Jas elecciones de 1990 realmente 

había sólo dos fuerzas políticas fuertes ; la UNO y el FSLN. En esta situación si un 

candidato lograra colocarse en la posición superior en la lista de la UNO de un 

distrito electoral, este candidato podría ser elegido, aunque su propio partido no 

tuviera la basa social y fuera débil. Por lo tanto hacer la lista de Jos candidatos 

para la Asamblea Nacional fue muy importante para los partidos de la UNO. 

La fuerza de la ultraderacha que se relacionó con el COSEP fue débil a 

través de fa defTota de Bolaf\os. Sin embargo para que los partidos derechistas; el 

PNC, la APC, el PALI y el PDCN, que tenían relación con el COSEP no 

abandonaran esa alianza, Jos lideres de la UNO dieron buenos lugares a estos 

partidos en Ja lista de los candidatos para los diputados (O'Kane 1990: 31 ). Su 

cantidad estaba demasiado fuera de la proporción de su importancia política y 

social. Además por la misma razón, los partido recién nacidos obtuvieron 
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posiciones superiores en comparación con su tamaño y su importancia política real. 

La UNO ganó en la elección presendecial con 54. 7% de las votaciones y 

obtuvo 51 bancas de 92 escar'los en la Asamblea Nacional; PNC 5, APC 5, ANC 

2 . PLI 5 . PLC 4 . PALI 3 , PDCN 4, PAN 3 , PPSC 2. PSN 3. PC de N 3. MDN 3 , 

PSD 6, PIAC 3. Por otro lado el FSLN obtuvo 39 escaños, el PSC y el MUR 

ganaron un escario respectivamente. 

Cada partido de la UNO obtuvo de 2 a 6 escaños respectivamente. La 

distribución de la banca dentro de la UNO no reflejó la fuerza política real ni la base 

social ni los intereses de los nacionales. Porque aparte de la razón que hemos 

indicado antes, se dio el resultado inesperado sobre la elección de la Asamblea 

Nacional. Debido a que nadie prevenía la victoria de Violeta Chamorro y tampoco 

imaginaba quera UNO obtendría tantas escarias de diputados como 51, los lideres 

de los partidos da fa UNO no le dieren importancia al trabajo de hacer la parte 

media y baja de la lista de los candidatos de la Asamblea Nacional, pensando que 

no habría posibilidad de los candidatos ubicados en esas partes. Por ejemplo el 

PIAC obtuvo 3 diputados y el ANC obtuvo 2 diputados, gracias a su integración a 

la UNO. Ambos partidas no tenían basa social real. Tampoco tuvieron la 

personalidad jurídica que es requisito para presentar a sus candidatos en cualquier 

nivel de elección en Nicaragua como un partido indepandente (Arto. 89 de Ley 

Electoral de 1988). Además el gran éxito del PIAC dependió de la victoria 

inesperada de la UNO. El PLI se consideró como gran perdedor en la negociación 

de hacer la lista de los candidatos para diputados en compensación de la 

nominación de Godoy para candidato de vicepresidente (Vargas 1990: 160). 
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Aunque el PLI obtuvo 5 siltas a través de la victoria aplastante de la UNO, su 

cantidad de esca,,os fue poco en compara~ión con el número de escaños que los 

partidos bastante pequeños obtuvieron. 

En resumen, ningún partido ganó la hegemonía política dentro de la UNO. 

La atomización del sistema de los partidos en los anos ochenta se reflejó 

directamente ª'1 la situación política dentro de la UNO. Los lideres opositores no 

habían podido reunirse en una alianza ni obtener el financimiento para su campaña 

electoral, si no hubieran recibido la dirección fuerte del gobierno estadounidense. 

Esta realidad de los ganadores de las elecciones de 1990 fue una causa mayor de 

Ja inestabilidad del régimen de Chamorro y la situación caótica de la política 

nicaragüense en la época de ese régimen. 

1 El caracter de I• UNO 

Del análisis anterior, podemos saber que Ja UNO se formó por tos partidos, 

literalmente, desde ultraderechista hasta izquierdista. La mayoría, liberales y 

conservadores representaron los intereses de la clase burguesa, aunque algunos 

de estos no tengan ninguna base social real. Los partidos izquierdistas y centristas 

se vinculeron con unos sindicatos, pero estos sindicatos son muy peque,,os y 

tienen muy poca influencia sobre Ja clase obrera y la clase popular. 

Aun el PLI se consideró el partido más grande y tradiconal, en hecho, era 

relativemente pequerio, no tenía tanta influencia sobre los pueblos en una 

comparación con los partidos tradicionales en los otros países. Pero el problema no 

es su tamario sino que casi todos Jos partidos se movieran con los intereses 
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individuales de unos lideres o a veces de un dirigente como hemos visto en la 

historia breve de cada partido. Es decir casi todos los partidos tenían el carácter de 

un partido de caudillismo. Este carácter se puede conocer a través del análisis de 

la razón del su nacimiento o división de cada partido como ya hemos visto. Por otro 

lado debemos notar que muchos líderes de los partidos que formaron la UNO se 

habían vinculado con la acción contrarrevolucionaria y algunos son ex somocistas. 

Muchos partidos que formaron la UNO fueron fundados a través de la 

escisión de otros partidos poco antes del establecimiento de la UNO, como 

resultado de la contradicción en cuanto a la participación en esta alianza. La UNO 

hene muchos lideres politices que podemos llamar oportunistas. Ellos han 

cambiado muchas veces su dirección política ya que no tuvieron la filosofía política 

para el largo plazo ni la base partidaria organizada. 

El "Programa de gobierno" (UNO 1989) de la UNO que se publicó para la 

camparta electoral reflejó el carácter de la UNO como la alianza sin ideología 

reunida. Por eso ese programa relativamente moderado no tenia la claridad del 

objeto político de la UNO. Por ejemplo eso programa no negó el fruto de la reforma 

agraria sino que reclamara Ja realización justa de la reforma agraria. Tampoco negó 

Ja economía mixta. El único punto que se proclamó claramente fue Ja crítica ante 

el autorit•rismo y el militarismo del gobierno sandinista, mientras que no criticó el 

acto contrarrevolucionario. 

En resumen Ja UNO representó los intereses de muy poca gente en el 

aspecto demográfico; Jos intereses de Ja clase burguesa antisandinista en líneas 

generales y muy pocos sindicatos, y en otra línea representó los intereses de la 
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jerarquía de la Iglesia católica. Pero eso no significa que la UNO haya podido reunir 

los intereses de la clase burguesa, tampoco aun los intereses de los liberales ni de 

los conservadores de esa clase. La UNO representaba los intereses de esa clase, 

solamente sus intereses de dañar o derrotar al gobierno sandinista y al sistema del 

régimen revolucionario, esos eran, ante todo, los intereses máximos para los 

Estados Unidos. Por supuesto muchos pobres votaron por la UNO, por eso esa 

alianza ganó. Pero la acción de la votación es otro problema. Aqui lo importante es 

la realidad de carácter social de los protagonistas de una transición. 

Por lo menos podemos considerar que la UNO no fue una fuerza política 

democrática ni el grupo de los promotores de la democratización. Porque en primer 

lugar la gente que formó la UNO incluyó muchos líderes de la contra y aun Jos 

somocistas. 5 En segundo lugar, la UNO era nada más una alianza de los pequer"'los 

partidos en que casi todos los partidos se mueven por los intereses individuales de 

unos dirigentes. En tercer lugar. estos lideres de la UNO dependieron de los fondos 

estadounidenses abiertamente. 

Por tales razones podemos decir que la victoria de fa UNO no fue el resultado 

de la victoria de la democracia. Tampoco fue el resultado de la victoria de los 

Estados Unido• par• realizar la democracia en Nicaragua. Porque, al gobierno 

estadouniden- no I• interesaba la democratización real, la democratización se 

utilizaba como una excusa para justificar su papel como promotor de la acción 

contrarrevolucionaria. Es decir, para Washington la democracia en Nicaragua 

significaba nada más el reemplazo del regimén sandinista (Arnson y Mendelson 

1992:251-253). Podemos decir que esa victoria de la UNO fue la victoria de la 
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estrategia de la intervención electoral de los Estados Unidos en combinación con 

la intervención militar a través de la guerra de la contra. Por supuesto esa 

intervención electoral no fue toda la causa de la derrota del FSLN. y este partido 

tuvo la responsabilidad de su derrota sobre su política económica, su estrategia 

electoral y sus otros errores. 8 Sin embargo las intervenciones norteamericanas para 

formar la UNO, para elegir y decidir a los candidatos de esta alianza, para hacer 

una buena condición para Jos opositares en el proceso electoral, todas fueron 

muy significativas para la victoria de la UNO. 

10 El c•rjict•r del gobi•mo d• Ch•mono7 

Desdtl el inicio de la campana electoral, Violeta Chamorro formó su equipo político 

que no tenia vinculación con las otros lideres viejos de la UNO. Las jefes de su 

equipo fueron Antonio Lacaya y Alfredo César. A pesar de la diferencia en la 

ideología política y el antagonismo personal, los lideres antiguos tenían un 

resentimento común ante la manera de César y Lacayo que tendía a ignorar el 

propósito de los políticos tradicionales. Además en la negociación del Protocolo 

(RepúbJica de Nicaragua 1990: 8} con el gobierno sandinista, sólo participaran 

Antonio Lacayo, Cartea Hurtado quien es un dirigente del PSO, la persona cercana 

de Alfr1tclo Cé .. r, y Luis Sánchez Sancho del PSN quien tenía el cargo de oficial 

para prensa de la UNO. Es decir que sólo pudieran participar los miembros del 

equipo de Violeta y no participaron los políticos veteranos de la UNO, aun Virgilio 

Godoy, el vicepresidente efecto. De estos hechos podemos saber desde el inicio 

que Chamorro y su grupo quisieron hacer política Independientemente del intento 
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de los otros Jideres de su alianza_ Así el equipo de Chamorro pudo llegar a un 

acuerdo con los sandinistas que prometió que Humberto Ortega se quedaría en su 

cargo como jefe del ejército, a Jo que Godoy, otros lideres derechistas y 

Washington se opusieron_ Finalmente Godoy se hizo un opositor muy fuerte contra 

Chamorro. sin dejar su cargo como vicepresidente y empezó a formar el grupo 

derechista de la UNO. 

En abril de 1990, se organizó el gabinete de Chamorro. Podemos ver los dos 

antecedentes individuales de Jos tecnócratas que forman el centro del régimen de 

Chamorro. El más importante es el de la CORDENIC como en el caso de Antonio 

Lacayo, ministro de Presidencia. Unos miembros originales del gabinete de 

Chamorro vinieron da Ja COROENIC ademas de Lacayo; Francisco Mayorga, 

presidente de Banco Central; Enrique Dreyfus, ministro del Exterior: Francisco 

Rosales. ministro de Trabajo, etc. Otro antecedente importante es alguna relación 

con el Instituto Centroamericano de Administración de Empresas (JNCAE) que se 

ubica en las afueras de Managua, se vincula con Harvard Universidad, por ejemplo 

el propio Oreyfus, Mayorga, y algunos directores y asesores de los ministerios 

económicos. 

De todas~ podemos decir que los dirigentes de ese gobierno son un 

nuevo tipo de Jídente burgueses de Nicaragua y ellos eran del grupo minoritario de 

la clase burguesa en ese momento. O'Kane (1990: 33) les llama "yuppies". Ellos no 

tenían vínculos con los lideres políticos tradicionales. La ausencia de los lideres 

políticos tradicionales de Ja UNO y de los lideres del COSEP actual en ese régimen 

es muy importante para analizar el carácter de ese gobierno. Por lo tanto podemos 
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considerar que alguna parte de la contradicción dentro de la UNO, o sea la 

contradicción entre el grupo de Chamorro y otros líderes de la UNO, vienen de la 

diferencia de los intereses entre el COSEP y la COROENIC. ª 

En otro aspecto, el equipo económico de este régimen está relativamente 

separado del contexto de la política local. Los miembros de ese equipo que 

estudiaron en los Estados Unidos trabajaron con el apoyo intelectual del programa 

de negocio del INCAE- the Business School (Spalding 1994: 163). Eso significa que 

ese equipo es el que efectuaría la política económica neoliberal sin considerar Ja 

opinión partidaria de los lideres de Jos partidos de la UNO. Aunque la realidad no 

ha funcionado así y ha habido muchas resistencias por muchos sectores sociales 

sobre esa política, podemos indicar dicho intento del grupo de Jos asesores por los 

caracteres de los miembros del grupo central del régimen. 

Otro rasgo importante de este régimen es la red familiar dentro del régimen, 

aunque debe ser indicado que la participación de las redes familiares al gobierno 

de la UNO es más débil que la del gobiemo sandinista. Aparte del caso de Lacayo, 

yerno de Violeta que dirige su gobierno. podemos indicar algunos ejemplos. El 

ministro del Interior Carlos Hurtado es cul"lado de Antonio Lacayo. el ministro de 

Telecomunicación Pablo Vijil es cunado de Carlos Hurtado (Vilas 1992c: 333). • El 

nombrm'rliento de Dr. Ernesto Salmerón para ministro de Salud se consideró como 

una parte del nepotismo de ese gobierno. Porque Salmerón no había tenido ninguna 

experiencia en el campo político ni administrativo, pero él es el pediatra de un nieto 

de Ooo'la Chamorro (O'Kane1990: 34). 

Por otro lado la relación familiar de los líderes del régimen actual con ex los 
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lideres del gobierno sandinista es muy interesante. E 1 jefe del estado mayor general 

de Ejército Popular Sandinista (posteriormente el comandante en jefe), Joaquín 

Cuadra Lacayo es un primo de Antonio Lacayo Oyanguren y un sobrino de Violeta 

Chamorro. Anotonio Lacayo es también un primo de Mariano Fiallos Oyanguren, 

el presidente del CSE. una figura intelectural sandinista. El ministra de Agricultura, 

presidente de la Asociación de Rancheros, Roberto Rondón Sacasa es un primo del 

viceministro de Reforma Agraria sandinista Salvador Mayorga Sacasa , también 

es cufiado de comandante Víctor Tirado (Vilas 1992c:333). Aunque esta red familiar 

es sólo un factor, podemos considerar que eso ha ayudado mucho a la política de 

cogobiemo del FSLN con el gobiemo de Chamorro. 

Al contrario otros lideres de la UNO. por ejemplo los líderes liberales, como 

Godoy, no tienen este tipo de la relación con la élite tradicional ni con Jos líderes 

sandinistas. 

De estas observaciones, podemos decir que el régimen de Chamorro tiene 

su origen en la clase burguesa. Aunque ese régimen no siempre representa los 

intereses de las familias tradicionales, ni da las familias conservadoras, tiene 

relación estrecha con las familias tradicionales, más que otros grupos de la clase 

burgue- emergente y los políticos tradicionales. 

La contriadicción entre el grupo de Chamorro y el resto de los lideres de la 

UNO ya había empezado desde el inicio y ese problema no se pudo evitar. Porque 

en primer lugar, la UNO es exactamente una unión política que fue hecha en los 

Estados Unidos, eso quiere decir que Jos partidos no tenían habilidad para 

mantener esta alianza irracional por ellos mismos. En segundo lugar cada grupo de 
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la UNO tiene otra base social, otra perspectiva politica. En tercer lugar la división 

de la clase burguesa se refleja en la división de la UNO. En cuarto lugar la 

contradicción entre los partidos cercanos es la pelea personal entre ros lideres. En 

quinto lugar. en Nicaragua. los intereses de la familia son todavía más importantes 

que los intereses generales de la clase burguesa debido al subdesarrollo y la 

subordinación de la económia y de la política. Por eso la diferencia de la política 

dentro del gobierno de Chamorro después de 1990 no fue /a causa profunda de la 

división de la UNO. Desde el inicio de la UNO ellos habían corrido sobre otros 

rieles. 

NOTAS 

1 . En Nicaragua, relativamente poca gente compone la clase burguesa. Según 
Spalding (1995: 24 =nota 1), los datos en 1994 sobre el préstamo del banco indica 
que sólo 3,039 clientes tuvieron el préstamo 250,000 córdobas o más (US$35,562 en 
el tipo del cambio en diciembre de 1994). Población total de Nicaragua de 1995 fue 4 
millones 139 mil (INEC 1995: 9). 

2. Consultamos para esta sección especialmente los siguientes trabajos; Vargas 
(1990), O'Kane (1990), Kuant y O'Kane (s/f), Vanden y Prevost (1992) y Eeuwen 
(1994) y Coleman y Stuart (1995). 

3. En realidad, los dos partidos de la UNO; la ANC y el PIAC no habían registrado 
hasta la fecha de la votación, y en el caso del PPSC, sólo una fracción participó en 
la UNO. Sin erT'lb9go en esta tesis, estamos tratando como 14 partidos para evitar la 
complicación. Aquf discutimoa la situación de los partidos de la UNO, especialmente 
hasta la fecha d• laa elecciones de 1990 para que los lectores entiendan bien el 
carácter original de estos partidos. Por lo tanto usamos los datos en el momento de 
dichas elecciones sobre los nombres de los dirigentes y los números. 

4. El PDCN y el PPSC y un segmento del PAN formaron la UDC (Partido Unión 
Demócrata Cristiana) en 1993. 

5. En Nicaragua de hoy es gener-al que la gente entienda ex combatientes de la contra 
como otras victimas de la pobreza y Ja ambición política de los políticos de Nicaragua 

y Jos Estados Unidos. Por ejemplo existe en Nicaragua una organización no 
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gubernamental que se llama Fundación de ex·combatientes de guerra . Este órgano 
trabaja para solucionar el problema del desempleo y mejorar Ja situación económica 
de ex soldados de ambos lados; el Ejército Popular Sandinistas y Ja contra. Además 
algunas personas de Nicaragua me contaron una concepción de que ambos son 
victimas (Bendar'1a 1995; Navarro 1996). Sin embargo consideramos que los casos de 
Jos políticos comprados por los Estados Unidos para derrotar el régimen sandinista 
son bastante distintos, aunque ya había amnistía para ellos. Por lo menos ellos no son 
victimas ni pueden ser los promotores de la democratización sin expiar su crimen 
contra los pueblos inocentes. 

6. En cuanto al análisis de la razón de la derrota del FSLN, véase Vilas (1990), Vilas 
(1994:246-256), McCornell (1996). 

7. Aquí estamos tratando sobre los miembros iniciales del régimen de Chamorro, 
aunque hubo algunos cambios posteriormente. 

8. Inicialmente, el grupo de Chamorro nombró dos lideres del COSEP: Gilberto 
Cuadra, el presidente de esa organización; Jaime Cuadra, un líder de los cafetaleros 
da Matagalpa y líder del PLC como miembros de su gabinete. Pero ellos rechazaron 
por la razón de que Chamorro decidiera que Humberto Ortega iba a quedarse en su 
cargo como jefe del ejército (Spalding 1994: 163). Por otro lado unos lideres de la 
COROENIC eran lideres del COSEP, por ejemplo, Enrique Mayorga, ministro del 
Exterior era el presidente del COSEP. Por eso el gobierno de Chamorro tenía algún 
canat con otros lideres de esta oganización. Sin embargo aunque había ese hecho, 
podemos considerar que este gobiemo es de la COROENIC. 

9. Aquí usamos los títulos de entonces. 
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Capitulo IV 

La democratización del sistema político 

1. Introducción 

En la época del gobierno de Chamorro, el cambio muy importante que afectaría los 

procedimientos para la democracia fue la reforma de la Constitución. La reforma 

militar fue también factor importante que decidiría el ambiente de la democracia de 

ese país. La reforma del proceso de Ja elección, es decir la reforma de la Ley 

Electoral también no podemos ignorar para analizar la democratización de ese 

período. Al mismo tiempo la evolución radical del sistema partidario y del papel de 

la Asamblea Nacional bajo ese régimen fueron significativos· para determinar la 

situación de la democracia en el campo político. Porque es importante examinar la 

función del parlamento si contribuyera en la consolidación de la democracia. Oe 

estas consideraciones, en ese capitulo veremos el problema de la evolución del 

sistem• de ~ido y la actividad de la política en la Asamblea Nacional primero. 

Después an•lizaremaa el proceso de la reforma de la Constitución y otros dos 

reformas qua mencionamos arriba. 

2 L.w diyiw)On d• I• UNO 

Como ya vimos la UNO era una alianza sin ideología ni filosofía política. incluía 
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desde unos partidos ultraderechistas hasta un partido mancista-lenista. Ya había 

empezado la crisis antes de la inauguración de su gobierno. La primera señal fue 

la elección del presidente de la Asamblea Nacional. Chamorro apoyó a su asesor 

político Alfredo César del PSD pero Miriam Argüello de la APC, una líder política 

veterana de la UNO ganó. No había tanta diferencia sobre la linea política en ese 

momento entre los dos candidatos. Ante todo a otros lideres de la UNO no les 

gustaba la actitud política de César. Él fue criticado por oportunista, porque fue 

cooperador del régimen sandinista, luego líder político de la contra, y ahora asesor 

político de Chamorro (O'Kane 1990:31). Este asunto reveló que la mayoría de la 

UNO no prometió la lealtad a la presidenta. 

El segundo problema, el más significativo, fue sobre e/ Protocolo como ya 

indicamos en el Capitulo 111. Por este Protocolo se decidió que el general Humberto 

Ortega iba a quedarse en su cargo como jefa del Ejército Popular Sandinista(EPS). 

Ese acuerdo aseguró los derechos de los beneficiados por la reforma agraria. Esa 

decisión de estas políticas en Protocolo por el equipo de Chamorro representó más 

la sensibilidad realista que la ideología política. Es decir que esa política que 

significaría la cooperación con los sandinistas fue necesaria para mantener su 

poder y realizm' su objeto político, ''reconciliación nacional". Pera los políticos de la 

UNO y loa lidere• del COSEP no pudieron aceptar esta manera realista. Tampoco 

la administración da Bush ayudó a esa decisión. Las derechistas de la UNO 

esperaban que el gobierno de Chamorro quitaría las fuerzas sandinistas no sólo 

del mundo político y económico sino de todos terrenos de la sociedad, 

especialmente del ejército. Porque los políticos de la UNO consideraban que la 
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victoria de la UNO fue el término del sandinismo. Al mismo tiempo el régimen nuevo 

estaba excluyendo a los lideres de la UNO como ya vimos. El equipo de Chamorro 

o sea de Antonio Lacayo formó ese régimen con sus colegas y personas cercanas 

de sus familias. 

Estas contradicciones entre los lideres politices de la UNO y el equipo de 

Chamorro resultaron que el vicepresidente Virgilio Godoy formó su propio grupo 

Político aún antes de la inauguración del rEtgimen nuevo. con los derechistas de la 

UNO, como el alcalde de Managua. Arnoldo Alemán quien es un líder del PLC 

(Walker 1991a: 144-145). Por lo tanto. Chamorro no dio aun espacio a Godoy y sus 

personales en la oficina presidencial, rechazando trabajar juntos (O'Kane 1990:34). 

De la mayoría da 51 diputados de la UNO participó en el grupo de Godoy. 

Eso significó que Do,-,a Violeta no había tenido fuerza política propia en la Asamblea 

Nacional desde el inicia. Entonces ese régimen debía superar esa crisis en la 

Asamblea Nacional por la política de cogobiemo con el FSLN que tenia 39 escartos 

en ese órgano legislativo. 

En 1991 César fue elegido como el presidente de Ja Asamblea Nacional. Él 

ya tenía el apoyo de Ja mayoría de la UNO. separándose políticamente da la linea 

de Chamorro y Lacayo. El grupo da los políticos da la UNO en la Asamblea Nacional 

encabeZ9dO par propia César aprobó la Ley 133 que quitaría los derechos de los 

beneficiados de reforma agraria en agosto de 1991. 1 El gobierno puso el veto sobre 

la aprobación de esa ley. En ese momento grave para el régimen, la presidenta 

logró qua e/ grupo del centro de Ja UNO y Jos sandinistas apoyaron et veto del 

ejecutivo en el fin da 1991 (Oye 1995: 23). El grupo del centro se formó por 
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alrededor de 8 diputados moderados: unos socialcristianos, unos socialdemócratas 

en el sentido nicaragüense, y unos disidentes de otros partidos (Coleman y Stuart 

1995:15= nota 29). El número de diputados de ese grupo había cambiado con el 

tiempo. El FSLN tenia 39 escar"'os. Entonces, a través de esta manera Chamorro 

obtenía la mayoría de votos de 92 miembros de Ja Asamblea Nacional. 

En verano de 1992, los diputados del FSLN y del grupo del centro 

boicotearon para asistir la Asamblea, protestando la conducción administrativa de 

ese órgano por Alfredo César. Ese remedio de los diputados provocaba la falta del 

quórum requerido y quitaba la función normal de la Asamblea Nacional ya que sólo 

45 diputados asistían. Mientras se continuaba el boicot, el gobierno ordenó la 

destitución de la junta directiva e iba a ser reemplazada provisionalmente vía 

Decreto presidencial. En el inicio de 1993 la Asamblea eligió la nueva junta 

cabezada por Gustavo Tablada quien pertenecía al grupo del centro, la mayoría de 

la UNO inició a boicotear y no asistir a la Asamblea. Esta situación extraordinaria 

continuó todo de este afio. Sin embargo el FSLN y el grupo del centro obtuvieron 

la mayoría de la Aamblea Nacional, por lo tanto la nueva junta sesionó 

normalmente. 

El controlar gener•f, Guillermo Potoy quien es un líder del PSO, persona 

cercana a Cé .. r, demandó a la presidenta Ja destitución de Antonio Lacayo de su 

cargo coma ministro de la Presidencia en la razón de qua Lacayo fue vinculado a 

casos de corrupción en febrero da 1993. Pero, en cambio, Ja Asamblea Nacional 

destituyó a Potoy a solicitud por la presidenta. 

Así el ejecutivo ganaba en casi todo juego político contra la mayoría de la 
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UNO. Pero ésta no quería abandonar su batalla. Elfos vinieron a demandar la 

instalación de la Asamblea Nacional Constituyente. La polémica sobre la reforma 

de la Constitución es analizada en la sección posterior . 

El gobiemo de Chamorro mantenía los compromisos del Protocolo o sea la 

política de cogobiemo; la garantía de los intereses de los beneficiados de la reforma 

agraria, la duración de la existencia del EPS en el contexto del control civil, mientras 

ese régimen realizaba una serie de cambios del sistema económico drásticamente 

a través de la introducción del neoliberalismo. Por la política de cogobierno, el 

FSLN mantenía su hegemonía política, pero en la base los sandinistas perdieron 

fuerzas en Jos sindicatos y el campo. 

Mientras tanto los derechistas de la UNO lograron la presión externa. Los 

congresistas de Washington decidieron congelar el apoyo de USS 100 millones a 

través de Ja presión por .Jesse Helms en junio de 1992, demandando la ruptura de 

la política de cogobiemo y la compensación de los confiscados ''estadounidenses" 

y la resignación del general Ortega del ejército y René Vivas de la policía (Dodson 

y O'Sh8ughness 1995: 16 ). Vivas resignó su cargo como el jefe de la policía con 11 

oficiales altos de la policía dos meses después. Fernando Caldera, nuevo jefe de 

la policí• ea también sandinista. Pero el nuevo viceministro de Interior para la 

seguridad civil, Ronaldo Avilés quien es uno de los críticos contra los sandinistas 

fue designado el responsable supremo de la policía (Spalding 1994: 270=nola 11 ). 

Por fin Chamorro declaró la destitución del general Ortega en septiembre de 1993. 

Este general resignó febrero de 1995 sustituido por el general .Joaquín Cuadra 

Lacayo, también un líder sandinista veterano pero primo de Antonio Lacayo y 
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sobrino de Violeta. Por otro lado el gobiemo hizo "el esfuerzo" con Ja prioridad para 

solucionar el problema de las propiedades de los estadounidenses, como veremos 

en el Capitulo V. 

Los derechistas de la UNO podían continuar su pastura conflictiva contra el 

régimen sólo con el apoyo de los derechistas estadounidenses. Porque los 

derechistas de Ja UNO solamente representan una parte de las intereses de la 

clase burguesa, como los intereses de Jos lideres del COSEP actual, /os 

confiscados, incluyendo ex Somocistas y el sentimiento de la venganza de estos 

lideres. Es decir que ellos representaban muy peque~o grupo de la sociedad, par 

eso paradójicamente no necesitaban pensar los intereses de la mayoría ni un 

acomodamiento. Porque aún dentro da la clase burguesa la dirección política se 

dividió. Otra parte da Ja élite del mundo de los negocios como la CORDENIC y 

algunos miembros de las familias tradicionales de esa clase, aceptaron la política 

de ese régimen en algún nivel por Jo menos. Sobre ese tema veremos en el próximo 

capitulo. 

La combinación de los opositores fuertes de Ja UNO y el gobierno que no 

tenia su propio partido debido a la división de la UNO aumentó paradójicamente 

la oportunidad de que el legislativo fue objeto de Ja atención. A primera vista la 

acción de fa Aaalmbfea se veía como llena de actividad. Sin embargo la Asamblea 

Nacional, como vimos, no funcionaba bien y no lograba sustancialmente nada para 

su alboroto de los conflictos con el ejecutivo. En resumen estos conflictos entre los 

dos poderes no contribuían al desarrollo de la democracia directamente. Aquí 

mencionaremos algunas razones. 
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En primer lugar la mayoría de la UNO no tenia ningún panorama político 

para el desarrollo de la democracia. Estos partidos de la UNO representaban a la 

minoría que no pudo entender la necesidad del bienestar para la mayoría ni el 

significado de la revolución social ni el significado de que el sistema horrible de 

Somoza se había quedado en el fin de siglo XX hasta 1979. Sólo tenia el objetivo 

para quitar las fuerzas de los sandinistas y la cancelación de las reformas de la 

época sandinista sin tener un proyecto político mayor y serio para decidir la 

dirección futura. Ellos estaban moviéndose por el revanchismo y los intereses 

individuales. 

En segundo lugar bajo la enorme crisis económica, nadie podía hacer una 

propuesta alternativa contra Ja política del ajuste. Algunos partidos derechistas de 

la mayoría de la UNO representan los intereses de la burguesía, qua sufrieron 

dal"'los económicos por dicha política económica. Pero ellos no tenían ningún canal 

con otras fuerzas para hacer una alianza contra el neoliberalismo. Porque por la 

historia y la estructura social de Nicaragua, ellos no podían tener la relación con la 

clase popular ni el FSLN. Además el FSLN mantenía la posición de cogobierno con 

el régimen de Chamorro que ara el promotor supremo por la política neoliberal. 

En ,_ IUQlll" el ejecutivo tenia los poderes fuertes contra el legislativo bajo 

la Constitución que el poder se concentra en el presidente, por ejemplo el derecho 

de veto como Chamorro utilizó ante la Ley 133. 

En cuatro lugar los derechistas de la UNO llevaban a cabo algunos objetivos 

políticos, utilizando la fuerza política de los ultraderechistas del congreso 

estadounidense, por fuera de la Asamblea Nacional. Esta manera es la intervención 
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estadounidense en la política interna de Nicaragua. La diferenciación con la 

situación de los afies ochenta, es que ahora las cosas que ocurrían en Nicaragua 

después de 1990, ya no eran tan importantes para la política exterior de los 

Estados Unidos y nada que ver para "la seguridad de hemisferio occidental". La 

administración de Bush y la de Clinton han apoyado básicamente al régimen de 

Chamorro. Sin embargo el presidente y los líderes congresistas de los Estados 

Unidos siempre utilizan la política interna de otros paises para las elecciones 

presidenciales en ros Estados Unidos o para la negociación política dentro del 

congreso de este país. En el caso de los asuntos de Nicaragua de los a~os noventa 

es un caso típico utilizado para el juego político muy pequeOO dentro de los Estados 

Unidos. Bush no podía rechazar la demanda de los ultraderechistas por la 

preocupación de su ele=ión de 1992 (Oodson y O'Shaughness 1995:15). Clinton 

tampoco por la misma razón para la elección de 1996. 

3 Le dlylwldn del FSLN 

Después de la derrota electoral en 1990, aparecieron algunas diferencias sobre la 

linea política en el seno del FSLN a través de una serie de discusiones sobre el 

análisis de 1- cau ... de la derrota electoral. También hubo algunos debates sobre 

nuevos problema• que ocurrieron después de la derrota. Los puntos del debate y 

de diferencias fueron los siguientes; i) el carácter del partido; ¿la alianza con varias 

clases o el FSLN es el partido de todo el pueblo?; ii) la democracia interna, la 

cuestión de la participación y la centralización del poder a la Dirección Nacional 

(ON); iii) la politica de cogobierno, ¿el FSLN debe apoyar a los trabajadores como 
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partido opositor o mantener Ja posición de cogobierno en el conflicto entre los 

dos?; iv) sobre la sospecha de ra piñata ( Pérez 1992: 122-127; Vilas 1991: 28-34). 2 

Esta tensión continuaba, a pesar de que el primer congreso de este partido se 

realizara en 1991 para solucionar esta contradicción interna. Pero en estos tiempos 

no había ninguna agrupación claramente. 

Nuevamente apareció una pugna severa dentro del Frente sobre la huelga 

de los obreros de transpones en septiembre de 1993. Esta huelga no fue impulsada 

por el partido. Sin embargo, el secretario general del FSLN. Daniel Ortega apoyó 

la huelga, defendió los derechos de los huelguistas que usaron la violencia para 

defenderse contra el gobierno. En cambio la fracción de Sergio Ramirez, ex 

vicepresidente, miembro de la DN del FSLN entonces consideró que Ortega incitó 

a los pueblos al uso de la violencia, por Jo tanto ese grupo rechazó el apoyo a la 

huelga (Quandt, 1994 :6). Entonces esta huelga provocó 2 muenos: un policía y un 

trabajador. Otra manifestación de la pugna fue que 37 de los 39 diputados 

sandinistas en la Asamblea Nacional dirigidos por Ramirez, apoyaron un 

anteproyecto de privatización de los servicios públicos en noviembre del mismo 

ano, pese a que Ortega se opuso. Estos 37 diputados fueron del grupo de 

Ramírez. 

Entoncea, en febrero de 1994, ambos lideres formaron sus grupos, Ortega: 

Izquierda democrática o los ortodoxos y Ramírez : Por un sandinismo que vuelva 

a las mayorfas o los renovadores, y entonces la pugna empezó públicamente. Los 

puntos contradictorios fueron básicamente iguales que Jos da 1990-1991. 

En cuanto a la estrategia de la lucha, los ortodoxos consideraron que 
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debieron apoyar la lucha popular, mientras que los renovadores negaron toda 

violencia, aun en la lucha popular contra el gobierno y le dieron importancia a la 

acción parlamentaria y al enlace con todas las clases sociales. La actitud de los 

renovadores sobre la huelga de los trabajadores del transporte y sobre un 

anteproyecto de la privatización de los servicios públicos decidió la relación entre 

los renovadores y los sindicatos sandinistas. Mientras los ortodoxos mantenían 

alguna hegemonía en estos sindicatos. a pesar de que existió el hecho de que 

Ortega hubiera sido un promotor para realizar la política de cogobierno. aceptando 

la política del ajuste sin tener una alternativa desde el inicio del régimen de 

Chamorro. El FNT (Frente Nacional de los Trabajadores) que agrupa los sindicatos 

sandinistas criticaba fuertemente al grupo de Ramirez. Además los lideres de Jos 

renovadores dudaban sobre el sistema en que los trabajadores obtengan 100°/o de 

acción en el proceso de Ja privatización de algunas empresas estatales (Téllez 

1995a:14; Téllez 1995b:15). 

Por otro lado ros renovadores criticaron el atraso del FSLN sobre la 

democraCia interna. Este partido ocupó el poder como organización de vanguardia 

de política-militar. Para vencer la guerra larga con la contra ese partido debía ser 

un partida de v.-.guardia, pero aún después de la derrota electoral, el verticalismo 

y Ja concentración del poder en la Dirección Nacional (DN) continuó. Por eso las 

criticas se concentraron' en el sistema antidemocrático de la DN. En realidad no 

había una transparencia sobre el proceso de la decisión de la ON. Tampoco había 

elección libre de los miembros de la ON. 3 Además no tenía ningúna mujer en Ja DN 

a pesar de que muchas mujeres habían participado en la revolución y el gobierno 
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sandinista. Para los militantes que pensaban que se necesitaba más democracia 

en Nicaragua ( no todos eran militantes del grupo de Ramirez necesariamente), el 

si:3tema no democrático dentro del FSLN era un gran obstáculo para ser un partido 

democrático. 

También había diferencia sobre la reforma constitucional cama veremos en 

una parte posterior. Las renovadores en la Asamblea Nacional que fueron dirigidos 

por Ramírez favorecieron a la reforma. Al contrario los ortodoxos intentaban 

defender la Constitución sandinista como fruto importante de la revolución 

sandinista y debido a su posición política de cogobierno. 

Sin embargo no se pueden entender los comportamientos de algunos líderes 

en el problema de la división si uno dibuja ese problema sólo por la diferencia de 

la linea política o ideológica. Hay que notar que una corriente no estaba en lugar 

como lo de blanco a lo negro de otra. Por ejemplo Ortega y Ramirez al menos hasta 

1991 siempre estaban en la misma linea. Tomas Borge, a quien· se ha conocido por 

mucho tiempo como el líder más radical y un rival ideológico de Ortega, ahora es 

un líder importante de los ortodoxos. Además Luis Carrión, quien estaba en la linea 

ortodoxa marxista en la polémica en 1990-1991, ahora es un líder de los 

renovadores (Shirakata 1996:170-171). Por lo tanto tenemos que indicar la 

existenci• del problema del liderazgo y la lucha por el poder hacia la elección 

presidencial de 1996. 

En primero lugar, había muchas cuestiones sobre el liderazgo de Daniel 

Ortega. Él es el líder supremo del FSLN desde 1984 cuando se eligió como el 

presidente de Nicaragua. Sin embargo después de la derrota de las elecciones de 
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1990 se le criticaba su postura política. aunque él todavía era popular entre los 

sandinistas de fa clase popular. Ortega es uno de los acusados por la piflata. Aparte 

de este problema. él había tenido articulación especial con los aparatos y recursos 

del Estado desde mediados de la década pasada (Vilas 1991: 36). Además algunos 

sandinistas dudan la actitud de Ortega. El incidente de la huelga de transportes 

aumentó fas criticas contra él. Los críticos sintieron que el discurso de Ortega incitó 

a la violencia popular. Porque el propio Daniel Ortega era el promotor de la política 

de cogobierno y tenía buena relación con Lacayo quien era el centro de la 

promoción de la política del ajuste. Por eso algunos militantes y lideres del Frente 

vieron que el comportamiento de Ortega engar"\6 a los militantes de la base y utilizó 

eJ conflicto violento para mantener su popularidad en la clase popular. Estas cosas 

provocaron una gran desconfianza contra él en muchos militantes sandinistas. 

Además en la situación política existente desde 1990, la tarea principal para los 

sandinistas era exactamente ganar las elecciones de 1996 con un candidato fuerte. 

Por lo tanto Ramirez y su grupo intentaron utilizar esa situación negativa 

contra Ortega para obtener Ja hegemonía dentro del partido y el derecho para ser 

el candidato presidencial como el líder de Jos sandinistas a través de la elección del 

congreso partidario. Por otro lado Jos ortodoxos criticaron que no había gran 

diferencia política entre las do• corrientes, y que las ambiciones de Ramirez para 

fa elección presidencial provocaron el conflicto interno. 4 

Ambas corrientes aumentaron la critica a la otra y Ja propaganda de cada 

grupo a través de Jos medios que cada de ellos tenía y continuaba maniobra política 

para formar Ja fracción mayoría bajo del agua. Por ejemplo Radio Ya era pro 
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ortodoxos. Barncada y Nuevo Diana eran pro renovadores. 

Entonces. el congreso extraordinario se celebró en mayo de 1994. El 

objetivo principal de ese congreso fue terminar los debates por votación. Aunque 

este congreso tenia carácter como un escenario de la lucha de la hegemonía. 

podemos observar un avance del sistema dirigente dentro del partido y un sistema 

electoral bastante democratizado en este congreso. La discusión sobre Ja 

democratización intema se reflejó en unos cambios de los estatutos del FSLN que 

fueran determinados por Ja votación en este congreso en algún nivel. En realidad. 

con respecto a las estructuras del FSLN. ros prrncipales resultados fueron: Mayor 

representación territorial, de las mujeres. de los jóvenes y de la Casta Atlántica en 

los órganos de dirección. El número de la ON se extendió de 9 a 15, y se deberían 

incluir al menos 3 mujeres. En realidad los miembros de este órgano supremo del 

partido fueron elegidos de los 30 candidatos por votación de los congresistas 

(Barricada 1994e: 1-2). Sin embargo el carácter del partido se sigue definiendo 

como partido de vanguardia (Barricada 1994k: 12). 

Once de 15 miembros nuevos de la Dirección Nacional fueron de los 

ortodoxos; Ramirez fue eliminado en esa elección sin obtener el derecho para 

particip.r la elección del secretario general. Ramirez apoyó a Henry Ruiz en la 

elección de did'la c.rgo. Ruiz no es los mnovaclores, sino uno de los críticos contra 

Ortega, paró en fin Onega fue reelegido por la votación de los congresistas.:i 

Entone•• los ortodoxos obtuvieron la hegemonía a través de la elección en el 

congreso. Al mismo tiempo la derrota de los renovadores determinó el camino 

definitivo hacia la división del FSLN. Despu•• de ese congreso las purgas a los 
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renovac!oresempezaron.9 Ramirez renunció a su militancia sandinista en enero de 

1995.7 

El 21 de mayo de 1995 se estableció el Movimiento Renovador Sandinista 

(MRS) como un partido nuevo dirigido par Sergio Ramirez. Dora Maria Téllez. Luis 

Carrión quien es el único comandante de la revolución que participa en el MRS, 

el poeta y sacerdote Ernesto Cardenal. ex ministro de Cultura, y fas otros ex 

militantes del FSLN. ª 

Según su programa y estatutos, podemos ver algunos caracteres de las 

principios del MRS. En primer lugar, el MRS na seria el partido de una clase 

específica. Eso contrastó con la forma en que los del FSLN redefinieron que como 

partido de vanguardia deberían enraizarse en las mayorías populares en el 

congreso de 1994. En segundo lugar, ellos negaron las luchas armadas y todo tipa 

de violencia. Eso fue una expresión de que el MRS no apoyaría las luchas 

populares que usaran la violencia. En tercer lugar, los renovadores solamente 

usaron el nombre del general Sandino entre los nombres de héroes históricos para 

los sandinistas como Carlos Fonseca quien es un fundador del FSLN. 9 Tampoco 

ellos usaron Ja palabra "revolución" como " Ja herencia de la revolución". Nos 

parece que lo• sandinistas del MRS se creen coma los sucesores del sandinismo 

pero quieran borrar la imagen del origen del FSLN como una organización de 

guerrilla izquierdista y la imagen radical de la revolución sandinista (Shirakata 1996: 

172-175). 

Sin embargo, el MRS no ha tenido éxito político hasta fecha. El hecho 

importante es que para muchas lideres y militantes la acción de criticar al FSLN 
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no es igual que abandonar ese partido. Algunos lideres, como Henry Ruiz y Víctor 

Tirado, quienes se consideraban que estaban cerca de los renovadores no 

participaron en este nuevo partido. En otoño de 1993, 35-37 diputados pertenecían 

a la línea que fue dirigida por Ramirez quien fue el jefe de bancada del FSLN. Sin 

embargo sólo 17 participaban en el MRS junio de 1996(Téfel 1996). 10 Otra realidad 

importante es que Ramirez no ha aparecido en buen lugar en ninguna encuesta 

preeletoral desde el inicio. 11 Posiblemente eso resultó que la actividad política hacia 

la elección de los renovadores perdió la atmósfera de calor. Hasta junio de 1996, 

Luis Carrión y Femando Chamorro, quienes habían sido ideólogos importantes del 

Movimiento de Renovación Sandinista, asumieron una posición alejada de la 

actividad partidaria (Chamorro 1996). ' 2 

Ramirez fue elegido como candidato presidencial del MRS oficialmente en 

la covención constitutiva en marzo de 1996 sin ningún otro candidato. Ocurrieron 

problemas en la selección del candidato a vicepresidente. Ramirez nombró Leonel 

Argüello Yrigoyen. Después del acuerdo de la Junta Directiva y los diputados. 

Argüello fue elegido oficialmente en la cuarta convención en mayo de 1996. 

Argüello es un médico epidemiólogo de 38 años, sin experiencia política, pero muy 

famoso en la cla .. popular como el médico que aparece en el programa de 

televisión "El médico en su hogar" en el Canal 4 de los sandinistas (Argüello 1996a 

10-11; Argüello 1996b). La razón de Ja selección de Argüello es que Ramirez 

necesitó un joven que tuviera alguna vinculación con la base popular. Porque 

Ramírez ha sido una figura de la clase de las intelectuales entre de los sandinistas, 

le falta una relación estrecha con la clase popular. Sin embargo dentro del MRS, 
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algunos miembros querían apoyar Ja candidatura para vicepresidente de Oanilo 

Aguirre Salís, un diputado veterano desde 1984 (Chamorro 1996). Pero la 

intención fuerte de Ramirez decjdió la candidatura de Argüello sin competencia. En 

ese punto hubo dudas sobre la democracia interna dentro de ese partido nuevo. 

Además democracia interna era lo que los renovadores habían demandado en el 

FSLN, y fue un objetivo importante para crear en el partido nuevo. 

Por otro lado aunque Daniel Ortega obtuvó Ja hegemonía del FSLN en el 

congreso de 1994, Jos lideres de este partido, incluyendo Ortega estaban buscando 

otro candidato que pudiera ganar el apoyo de las clases medias y la dominante. La 

DN pidió a algunos personas ser candidato. Algunos de ellos fueron, .Joaquín 

Cuadra. jefe de una familia muy tradicional de la clase burguesa, ex ministro de 

Finanzas en el gobierno sandinista; Mariano Fiarlos quien era entonces el 

presidente del Concejo Supremo Electoral. En el fondo de esta búsqueda, estaba 

la cuestión del liderazgo de Ortega y su problema de la salud.· Sin embargo estos 

esfuerzos fracasaron, la ON eligió a Ortega como precandidato en noviembre de 

1995. 

El FSLN realizó en febrero de 1996 la elección primaria, consulta popular 

para elegir loa CW1didat:oa. Pero Jos sondeos sobre las preferencias para presidente 

y vicepresidente de la república sólo serian considerados como una propuesta al 

segundo congreso en mayo de 1996. Por tal razón fue de esperarse que al finalizar 

la consulta sólo se conociera "la tendencia" de los votantes. Ortega ganó 57%; el 

voto total incluyó el de no sandinistas, y otra precandidata, Vilma Nú~ez, la 

presidenta del Centro Nicaragüense Derechos Humanos, obtuvo 10%. 
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El problema se ocurrió después de consulta popular sobre el candidato para 

vicepresidente. Miguel Ángel Casco fue el único precandidato para este puesto y 

él obtuvo 33% en esa consulta. Casco es un pastor evangélico, nació de una familia 

extremadamente pobre, ha trabajando dentro la clase pobre y fue electo como el 

presidente de Comisión de Asuntos Jurídicos y Éticos del FSLN en el congreso 

etraordinario en 1994. Él es una persona políticamente cercana a Daniel Ortega y, 

según Casco, él había tenido el respaldo para participar en la primaria de Ortega 

(Casco 1995: 13). Sin embargo después de la primaria, la Dirección Nacional(ON) 

decidió buscar otro candidato para formar una alianza con el centro y Casco debió 

aceptar esa decisión. la consulta popular hubiera sido el mecanismo importante 

para que la DN demostrara a los nicaragüenses y a los otros paises el avance de 

la democratización de este partido. Sin embargo la DN no hizo caso del resultado 

de esa primaria sobre el candidato para vicepresidente con la razón de que ese 

partido realizó consulta popular no para decidir candidato sino sólo para saber la 

tendencia de los votantes sobre todo atuera del partido. 13 La ON anuló el significado 

de la realización de consulta popular que al propio órgano superior del FSLN había 

inventado. 

En el segundo congreso la DN presentó como el candidato para 

vicepresidente Juan Manuel Caldera, ex presidente del COSEP. un ganadero 

grande quien tenia la experiencia de ser confiscado. pero desconocido 

políticamente. Los congresistas aprobaron su candidatura sin competencia. Como 

candidato presidencial, este partido eligió a Ortega. 

A continuación veremos al significado de la división del FSLN. Podemos 

125 



indicar que el problema de la división del FSLN es similar a algunos problemas 

comunes de los partidos izquierdistas en América Latina. En primer lugar, dentro de 

los sandinistas existe un problema comUn can los partidos que eran el órgano de 

la guerrilla; verticalismo y carácter confidencial. La democratización de la 

organización de Ja guerrilla suele provocar el conflicto dentro del partido porque 

algunos de sus líderes tienen carácter dominante antidemocrático en el seno del 

partido, mientras otros demandan la democracia interna. Además los sandinistas 

tenían una situación especial en que se necesita la democracia interna, ya que el 

FSLN eligió instalar la democracia parlamentaria al estilo europeo occidental en 

Jugar de la forma de la democracia popular cuando este partido estuvo en el poder 

(Harris 1992 :201-202). 

En segundo lugar, existe el problema de la aceptación amplia de Ja economía 

neoliberal. Generalmente no hay consenso sobre la privatización y la redefinición 

del rol del estado para promover el desarrollo económico en America Latina (Ellner, 

1993 : 5). Eso quiere decir que nadie tiene una política alternativa ante esa 

situación. Por eso esa situación le permite a la gente cuestionar el significado de 

la existencia de los partidos izquierdistas. En ese ambiente el FSLN como el partido 

más grande del Nicaragua debía desempef'lar el papel importante para negociar y 

transigir con el gobierno, o luchar contra el gobierno pero sin tener la política 

alternativa. Por lo tanto es muy fácil que cada medida del FSLN sobre la política 

económica neoliberal provocaría contradicciones intrenas. 

También podemos indicar la situación paradójica en Nicaragua como Ja de 

El Salvador y Guatemala. No se han solucionado los problemas, como la 
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desigualdad social y la pobreza, que hicieron nacer los movimientos revolucionarios 

en esta región, aunque algún nivel de la "democratización política" ya se ha 

efectuado. 14 Esta característica es muy distinta a la del contexto de la derrota del 

socialismo europeo oriental y también a la del retroceso de las izquierdas en el 

primero mundo. 

Pero estas cosas son nada más causas básicas de la polémica dentro de los 

sandinistas. Como ya vimos la división del FSLN no se efectuó por sólo causas 

ideológicas sino por una mezcla del problema de la línea y la lucha por el poder 

dentro del partido. Por eso no debemos enfocar este conflicto de manera 

estereotipada. Algunas observaciones ejectuadas en la etapa temprana en el 

proceso da las contradicciones internas son de este tipo. Houtart (1994b:13-19) por 

ejemplo ve ese conflicto como una lucha de clases entre los sandinistas, con los 

ortodoxos representando a la clase popular, y los renovadores representando la 

clase media o dominante. Por oro lado Coleman y Stuart (1995: 29=nota 59) Jo 

dibujan como la contradicción entre los ex guerrilleros y los intelectuales. Si es así, 

el FSLN no había elegido a Caldera, un hombre típico da clase burguesa quien 

posee 3 mil manzanas de tierras, como candidato para vice presidente, ni tampoco 

el MRS habí• elegido a Argüello. un médico para los pobres. 15 

A pesar de Ja división la tendencia de Ja democratización dentro de los 

sandinistas no fue inútil. Como hemos visto, el Frente ha efectuado una 

democratización interna institucional en cierto nivel. Podemos ver que la polémica 

dentro de ese partido contribuyó ideológicamente al desarrollo de la democracia. 

Pero la división es muy grave para los sandinistas y la clase popular en momentos 
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en que ellos deben enfrentar la elección presidencial. Los sandinistas están 

participando en dos partidos para las elecciones de 1996, con poca posibilidad de 

cooperación entre ellos. Ramirez ha rechazado su cooperación con el FSLN aún 

en el caso de /a segunda ronda de la elección presidencial, es decir en caso que 

Ortega quedara en primero o segundo fugar en la primera ronda. 113 Aunque una 

nueva derrota en 1996 no sería provocada sólo por la división del FSLN. el peso 

de esa división dependerá de la situación política después de la elección, no sólo 

el resultado de la elección, sino también la actitud política de los ambos partidos 

sandinistas ante el nuevo gobierno. 

4 El prgceag h•Ci• la cwform• de 14 Cgnatltyción 

La Constitución de 1987 fue elaborada por el gobiemo sandinista. Por eso desde 

el momento de aprobación de esa Constitución, los derechistas demandaron la 

abolición o Ja reforma constitucional. El "Programa de gobierno" de Ja UNO (UNO 

1989) demandó una reforma, definiendo esa Constitución como autocrática y 

totalitaria. Sin embargo según esa Constitución misma se necesitaría el voto 

favorable de 60 % de representantes de la Asamblea Nacional para la reforma (Arto. 

194). Por lo t•nto, aunque la UNO ganara el apoyo de un diputado del P..SC y uno 

del MUR, sólo podría obtener 53 votos de un total de 92 y no alcanzaría el 60 %. 

Para llenar esa condición, necesitarfa 56 votos, por lo tanto los reformistas 

deberían obtener el apoyo de por lo menos 3 sandinistas aparte de dichos 53 

votos. Sin embargo no existió esta condición por la contradicción interna de la UNO 

y la política de cogobierno por el FSLN. Sobre todo el régimen de Chamorro no 
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quería abandonar las facultades fuertes del ejecutivo, aseguradas por la 

Constitución sandinista. 

La mayoria de la UNO demandaba el establecimiento de fa Asamblea 

Nacional Constituyente para una reforma total que anulara las reformas de fa 

sociedad por el gobierno sandinista. Pero se necesitaría el voto de los dos tercios 

de total de los diputados para la reforma constitutional total. Por supuesto quienes 

pretendían el cambio total necesitaban el acuerdo con los diputados sandinistas y 

del grupo del centro. 

Sin embargo la contradicción interna def FSLN permitió que Ja polémica 

sobre la reforma constitucional avanzara. Los renovadores de la Asamblea 

Nacional. encabezados por Sergio Ramirez, representaban casi todos los 39 

diputados del FSLN en ese momento. Ellos vinieron a ser los promotores de la 

reforma pan::iaf, junto con los moderados de la UNO que na tenian vínculos con 

Chamorro, encabezados por Luis Humberto Guzmán de la UDC y Miriam Argúelfo 

de la APC. El motivo de ellos no fue eliminar los frutos de la revolución en ef campo 

socioeconómico sino reformular el balance de poder entre ejecutivo y legistrativo. 

Ellos estaban mirando una relación futura con el régimen desde 1997 más que la 

con el rég"'-1 de Chamorro (Oye 1995: 15-16). En ese momento los promotores de 

fa reforma y otroa diputados vieron que habría más probabilidad para el régimen 

derechista de Amoldo Alemán. Por eso los centristas querian reducir las facultades 

del poder ejecutivo para preparar la lucha política desde 1997. Por otro lado la 

Dirección NacionaJ(ON} del FSLN desconoció la actuación de los legisladores 

sandinistas (los renovadores de entonces) criticando la reforma como un ataque 

129 



contra conquistas importantes y reivindicaciones populares (Envio 1994f :5). 

Por fin la afianza del centro quitó la posibilidad de la reforma total. La 

Asamblea Nacional se encaminó hacia la reforma parcial. Los reformistas formaron 

una alianza grande en la Asamblea Nacional, excepto los sandinistas ortodoxos y 

el grupa del centro. La Asamblea organizó la comisión especial que invitó a los 

representantes de los sectores sociales y políticos. Finalmente Ja Asamblea aprobó 

el cambio de la Constitución en febrero de 1995 . 

5 L• Conatituc:lón rwfpmMd• 

La reforma modificó 65 de los 202 artículos de la Constitución. Una de las partes 

importantes fue reducir las facultades fuertes del presidente de ra república, 

cambiando el balance de poder entre el poder legislativo y el poder ejecutivo. Ya 

el ejecutivo no puede dictar decretos en materia de carácter fiscal (Arto.150). 

Tampoco este órgano puede asumir las facultades legislativas de la Asamblea 

Nacional durante su receso sino debe solicitar al presidente de la Asamblea 

Nacional la convocatoria a sesiones extraordinarias durante su receso si el 

presidente necesita legislar sobre asuntos de urgencia (lbid.). Pero el derecho de 

veto sobre un proyecto- la ley por el presidente sigue reconocido (Arto.142-143). 

Por otro lado el legislativo tiene eJ mismo derecho del presidente de república 

para hacer propuesta de listas de candidatos de Jos magistrados de la Corte 

Suprema de Justicia y del Consejo Supremo Electoral (Arto.138). La Asamblea 

Nacional tiene autoridad para aprobar o rechazar los tratados internacionales sobre 

economía, defensa y seguridad (Jbid.). Estas reformas están basadas en la 
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experiencia de la política económica bajo et régimen de Chamorra que ejectuaba la 

política económica y tas negociaciones con tos organismos financieros 

internacionales secretamente o usando su autorídad fuerte. 

EJ mandato del presidente y Jos diputados se cambió de 6 años a 5 años 

(Ar1o. 136, 148). Se prohibió la reelección del presidente en períodos consecutivos. 

en casos no consecutivos sólo pl.Jede ser el presidente por máximo dos periodos 

(Arto.147). En Ja comparación con otros paises latinoamericanos en et continente. 

Nicaragua era el único país que no tenia la restricción de reelección (Navarro y 

Mora 1996: 117-118, 137-138). En este sentido este cambio normalizó el sistema 

de la elección presidencial, al misma tiempo que quitaba la posibilidad de la 

reelección de la presidenta Chamorro. 

La parte más conflictiva fue fa regla de que no podrían ser candidatos a 

presidente ni a vicepresidente fos parientes dentro del cuarto grado de 

consanguinidad, y los que sean o hayan sido parientes dentro del segundo grado 

de afinidad, de quien es eJ presidente de Ja república (fbid.). Esta parte inhibiria la 

candidatura de Antonio Lacayo, yemo de Dona Violeta. El punto más problemático 

es que Lacayo hat>la publicado su plan de ser un candidato presidencial para 1996 

en el moniento que inició el proceso de Ja reforma constitucional. Eso quiere decír 

Jos reformista• pusieron la cláusula de la prohibición de candidatura de los 

paríentes para prohibir Ja participación de Lacayo para la elección de 1996. A pesar 

de que fos reformistas insistían en Ja importancia de quitar el riesgo de desarrollo 

del nepotismo. quedan muchas dudas de que de esa manera favorecerían a otros 

políticos del centro especialmente a Sergio A:amírez. quien un promotor de fa 
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reforma. Lacayo era el rival natural de Ramirez para controlar Ja franja electoral del 

centro en el esquema político. Por Jo tanto consideramos que esa parte de Ja 

reforma como una manera que quitaría el derecho político de un candidato, es decir 

una manera antidemocrática. 

También esta Constitución reformada prohibió a Jos que habían renunciado 

a la nacionalidad nicaragUense, ser candidatos a presidente (Arto.147). Esta regla 

probablemente fue hecha para prohibir que los somocistas que viven en Miami 

como estadounidenses pudieran sus candidatos. De acuerdo a esto no fueron 

aceptadas por el Consejo Supremo Electoral (CSE) las candidaturas de Jos 3 

aspirantes a Ja elección presidencial de 1996. Elfos fueron Edén Pastora del Partido 

Acción Democrática como ex costarricense (nota 10), Haroldo Montealegre del 

Partido de Unidad Liberal como ex norteamericano y Alvaro Rebelo de Alianza 

Nicaragua como ex italiano. Salvo el caso de Pastora quien fue líder sandinista y 

contrarrevolucionario, que no tenía ninguna posibUidad electoral, Jos casos de 

Rebelo y Montealegre tuvieron resonancia. Porque los dos se consideraban 

candidatos relativamente fuertes. Ambos son banqueros de Ja banca privada. Pero 

no creemoa que los reformistas habían preparado esta regla para candidatos 

específico• excepto loa casos da ex somocistas. a pesar de que había algunas 

critica• contr• eJ CSE en el caso de Monteafegra por Jo que esa decisión de 

prohibición ayudaría otro candidato del grupo de liberales, Arnoldo Alemán 

(Nicaragua News Service 1996:2). 

En cuanto a Ja elección presidencial se introdujo eJ método de la segunda 

ronda, si ningún candidato obtiene 45 % da votos válidos (Arto.147). Eso también 
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reflejó la situación política de Nicaragua en 1994-1995. Ya en ese momento los 

políticos habían previsto que Alemán iba a ser más fuerte que los otros candidatos. 

Para evitar la victoria de Alemán se necesitaba una segunda ronda donde seria 

relativamente fácil para alcanzar una cooperación electoral de los otros candidatos 

contra Alemán. 

También se cambió el sistema de la elección de diputadas. Nuevamente se 

estableció Ja circunscripción electoral nacional para 20 diputados. Demás 70 

diputados serian elegidos en las circunscripciones departamentales y regiones 

autónomas (Arto. 132). 

Podemos ver el avance del sistema electoral sobre /os municipios. Por 

primera vez en Nicaragua los alcaldes serán elegidos mediante elección directa 

según esa Constitución reformada. También los todos concejales serán electos por 

representación proporcional en la elección directa (Arto. 178). La elección directa 

del alcalde y de los concejates fue el asunto pendiente en la Constitución de 1987. 

La Constitución de 1987 no mencionó el sistema para esa elección. En la Ley 

Electoral de 1988 el partido que tenia la mayoría relativa obtenía automáticamente 

la mitad de esc:.af\os de los concejales. Otra mitad se asignaría por representación 

proporcion81. El alcalde se elegiría a través de la elección dentro de los concejales. 

As; el método electoral de los municipios se mejoró como más democrático. 

Acerca del ejército, también hubo unos cambios importantes. Se cambió el 

nombre de Ejército Popular Sandinista por Ejército de Nicaragua (Arta.92). Se 

definió claramente que el Ejército de Nicaragua tiene carácter profesional, 

apactidista, apolítico (Arto.93). Se estableció que este ejército se regiría en estricto 
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apego a la Constitución (Arto. 95). Estos cambios solucionaron la polémica en 

cuanto al ejército desde la época sandinista como ya vimos en Capitulo JI. Otra 

reforma importante en esa área fue la prohibición del servicio militar obligatorio y el 

reclutamiento forzoso para integrar el ejército y Ja policía (Arto. 96). 

En el campo económico, se adicionó una parte que prohibió Ja confiscación 

de bienes (Arto.44). En cuanto a la política de la privatización, se garantizó la 

libertad de la actividad empresarial y el establecimiento de bancos privados y 

estatales (Arto. 99). Por otro lado se quitó la cláusula que había reglado la 

participación de los trabajadores para los planes económicos de las empresas en 

la Constitución de 1987 (Arto. 104). Con respecto de la reforma agraria, ésta ya no 

es medio estratégico para /as transformaciones revolucionarias, el desarrollo 

nacional y el progreso social (como se había definido en la Constitución sandinista) 

sino un medio para la promoción y la estrategia global de la reconstrucción 

ecológica y el desarrollo económico sostenible (Arto.106). 

La autonomía de comunidades de la Costa Atlántica fue mejorada. Se definió 

que las concesiones y los contratos da explotación racional de los recursos 

naturales que otorga el Estado en esa región necesitarían la aprobación del 

Consejo Autónomo (Ano. 181 ). 

En cuanto a loa tres principios del gobierno sandinista; el pluralismo político; 

la economía mixta y el no alineamiento, desapareció Ja palabra de "economía 

mixta••, aunque la Constitución reformada no negó Ja forma de propiedad pública y 

asociativa. También desapareció Ja descripción sobre "no alineamiento" que vino 

a ser una lengua muerta en el mundo de los años noventa. Sólo se quedó 
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"pluralismo político" en la Constitución reformada (Arto.S). Sin embargo Ja parte en 

homenaje de Carlos Fonseca. un fundador del FSLN, como uno de /os Héroes y 

Mártires no se cambió en esa reforma (Preámbulo de la Constitución Política). 

Así algunas partes de la reforma de la Constitución fueron los cambios 

prácticos que correspondieron al cambio de la sociedad nicaragüense a través de 

la derrota electoral de los sandinistas y el ámbito intemacional después de la guerra 

fria, es decir que Nicaragua ya no está bajo un régimen revolucionario ni se orienta 

hacia el socialismo. Pero también hubo unos cambios políticos muy estratégicos que 

fueron sostenidos por el motivo político que reflejó la situación actual de Nicaragua. 

La modificación del balance del poder entre ejecutivo y legistrativo, teóricamente 

es buena para el desarrollo de la democracia en el sentido para evitar una política 

semi-dictadura por el presidencialismo "fuerte". En este contexto, algunas partes de 

la reforma de Ja Constitución en Nicaragua se ve bien. Sin embargo tenemos una 

duda para el futuro sobre el problema de la gobemabilidad. ¿No habra la posibilidad 

de que la autoridad fuerte del legislativo resultará en la ingobernabilidad del 

régimen y provocará el caos político bajo el sistema partidario muy atomizado de 

Nicaragua? Porque aún bajo la Constitución sandinista que favoreció al ejecutivo, 

la resistencia del legislativo por el revanchismo sin ideología de fa mayoría de la 

UNO, provocó varias crisis de poder en Ja época de Chamorro. Por eso creemos 

que esta reforma favorecerá al desarrollo de la democracia sólo en el caso en que 

fa atomización del sistema partidario terminará y los partidos tengan una base 

social. En resumen, el establecimiento del sistema de Ja política partidista será el 

requisito para manejar el poder legislativo fuerte justamente. 
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8 La WOnn.I milit•r 

El control civil sobre los militares es un factor importante del desarrollo de la 

democracia. En la época sandinista en Nicaragua no había el control covil sobre los 

militares en el sentido estricto como el de los paises en que ejército es un 

instrumento de la clase dominante. Porque casi todos lideres del FSLN eran 

guerrilleros salvo unos intelectuales y sacerdotes. Al mismo tiempo et Ejército 

Popular Sandinista (EPS) era conceptualizado como un "ejército revolucionario" y 

••ejército del partido". Es decir el EPS tenia su origen como un ejército de guerrilla 

del FSLN. Por eso el EPS subordinaba a la Dirección Nacional de este partido 

estruduralmente y prácticamente. La derrota electoral del FSLN cambió la situación 

del ejército. El control civil sobre los militares vino a ser una agenda importante para 

los ganadores de la elección. Por esta razón aquí veremos la reforma militar para 

sostener el control civil por el gobierno de Chamorro. 

Pese a la derrota electoral del FSLN, a través de la negociación por la 

transición, el Protocolo, se decidió que el Ejército Popular Sandinista (EPS) seguiría 

existiendo, y que el general Humberto Ortega permaneceria comandante en jefe del 

EPS. El gobierno entrante estableció varias condiciones. como las siguientes. 

Primero, su profeaionalismo y no partidismo, incluyendo la apoliticidad de sus 

miembrca: segundo, la reducción del personal, que seria adecuado de la situación 

social y militar interior y exterior del país; tercero, la condición más importante, la 

subordinación de las fuerzas armadas sandinistas al poder civil de la presidenta en 

su carácter de jefa suprema de las fuerzas de defensa y seguridad del país (Castro 

1993: 209). 
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Humberto Ortega resignó su cargo como miembro de la Dirección Nacional 

del FSLN para manteener su posición en el ejército. Paralelamente renunciaron 

todos miembros del Estado Mayor del EPS a sus funciones en el partido. De este 

modo los lideres militares se subordinaban a la presidenta. Al mismo tiempo el EPS 

realizó una reducción drástica de su personal. Sólo a meses después de la 

inauguración del régimen de Chamorro se había licenciado a dos terceras partes del 

personal, es decir de e7,000 a 26,000 hombres (lbid :212). En junio de 1996, el 

ejército nicaragüense sólo tiene 14,000 hombres. 17 

El EPS mantuvo su posición de lealtad a la presidenta. El general Ortega 

acentuó la buena relación entre el EPS y el poder ejecutivo. y entre Violeta 

Chamorro y él mismo y calificó la política de Chamorro positivamente en una 

entrevista (Humberto Ortega 1992: 159-161 ). No hubo ningún intento de golpe de 

Estado en esa época. Al contrario recibió criticas por la lealtad del Ejército 

Sandinista a la presidenta, por ejemplo en el incidente de Esteli (1993) cuando el 

EPS atacó a recompas que habían ocupado esa ciudad. Antes de ese asunto, el 

general Humberto Ortega le concedió la condecoración "Camilo Ortega" al coronel 

Dennis Quinn. agregado militar estadounidense. Camilo era el hermano menor de 

Humberto y Daniel Ortega, un mártir revolucionario y esta medalla es la más 

honorable en el EPS. Este acto muy pragmático de Humberto Ortega provocó una 

reacción. Ortega recibió críticas fuertes sobre todo de los veteranos sandinistas aun 

dentro de la ON. Muchos veteranos que habían recibido la medalla, la devolvieron, 

en actos públicos (Oye 1995: 19). Así ya el EPS recorría un camino independiente 

de la base del FSLN. 
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Hay otra dimensión problemática de la política militar que los lideres militares 

pragmáticos han aceptado. El Ejército de Nicaragua ya no recibe ayuda militar en 

sentido estricto de otros países, ya que este cuerpo militar había preparado los 

recursos suficientes en los años ochenta en Ja hipótesis de una inversión directa 

de Estados Unidos. Sin embargo el ejército mantiene buena relación con el e1ército 

de Taiwán con el de Israel. Por ejemplo los uniformes actuales de los 14,000 

militares nicaragüenses son hecho con tela donada por el gobierno taiwanés. 

Recientemente el gobierno nicaragüense compró al de Israel tres lanchas de 

patrullas para perseguir las lanchas de narcotraficante en el Océano Atlántico 

(Calderón 1996). Esas relaciones militares con los paises ex enemigos en la 

concepción original de los sandinistas reflejan la política exterior del gobierno de 

Chamorro. 

Esas lealtades pueden interpretar como demostraciones del general Ortega 

para sostener su posición y los intereses de los militares, ante las criticas de los 

Estados Unidos sobre la permanencia de Ortega y del ejército revolucionario en la 

era de la pos-revolución. Otra dimensión importante del mantenimiento de la 

posición del general Ortega y del EPS fue evitar que las reformas militares 

acepctaran Ja inclusión de somocistas y contras, la que podría provocar el 

revanchi9'1'10 de los ax-somocistas y ultraderechistas no sólo contra los sandinistas 

sino también la clase popular y los "colaboracionista" dentro la burguesía. 

Chamorro anunció de reemplazo de Humberto Ortega en agosto de 1993. La 

presidenta ya no pudo sostener su posición original sobre el caso de Ortega ante 

la presión fuerte del gobierno de los Estados Unidos por el esfuerzo político otra vez 
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de Jesse Helms. utilizando la táctica de congelación del apoyo económico. De esta 

manera Chamorro violó el acuerdo del Protocolo que aseguró la posición de Ortega 

y un Decreto presidencial de 1991 que regló que sólo el Consejo Militar podría 

destituir el jefe del EPS (Oye 1995:20). 

Pero también el EPS y Ortega tenían problemas por abusos de los derechos 

humanos. que provocaron un incremento de la demanda de la destitución de 

Ortega por los ultraderechistas del congreso estadounidense y los derechistas de 

la UNO. El caso más famoso fue el del asesinato de un joven Jean Paul Genia con 

36 impactos de balas de fusiles AK en octubre de 1990: los críticos han arrojado 

sospechas sobre los guardaespaldas de Ortega. Ortega acusaba que el caso de 

Genie había sido utilizando para aumentar la campafla contra él y su ejército (La 

Jornada 1994a: 42). Todavía este caso no se ha solucionado hasta la fecha. 

Mientras tanto, Chamorro destituyó a Lenin Cerna del puesto de director de la 

Dirección de Información de Ja Defensa(DID). Cama había ejercido ese cargo desde 

Ja época sandinista, y fue criticado como responsable de violación a los derechos 

humanos en la época sandinista. También había críticas contra la existencia de la 

DIO misma, como un órgano independiente del mando de la presidenta. 

En ... ambiente el gobierno cambió el Código Militar en septiembre de 

1994, adoptanclo Ja intención de los líderes militares. Este cambio es total de "Ley 

da Organización Militar del Ejército Popular Sandinista" de 1989. Había cinco 

cambios importantes. 

En primer lugar, se cambió el nombre del Ejército Popular Sandinista a 

Ejército de Nicaragua según el proceso de la reforma de la Constitución (República 
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de Nicaragua 1994: Atto. 5). En segundo Jugar, se acentuó el control civil sobre Jos 

militares. Se definió el carácter del ejército claramente como una organización 

subordinada a Ja autoridad civil ejercida por el presidente de la república como jefe 

supremo de las fuerzas de defensa y seguridad de la nación (Arto. 6). En cuanto a 

la Dirección de Información para la Defensa(DID) que había tenido problema en su 

relación con el ejectutivo, en el nuevo Código expresamente se definió que la DIO 

se subordinaría al presidente y se prohibió la vinculación de la OJO con las 

actividades de inteligencia política (Arto.26). También este Código obligó a que las 

órdenes de Jos mandos del ejército deberían adecuarse a la Consbtución Política, 

las leyes y los Derechos Humanos reconocidos en las Convenciones y Tratados 

(Arto. 32). 

En tercer Jugar con respecto del control civil, se definió el método del 

nombramiento del comandante en jefe del ejército. éste seria nombrado por al 

presidente a propuesta del Consejo Militar, por un periodo de S ª"'ºs sin que 

pudiera ser reelegido (Arto.8). La propuesta del Consejo Militar podría ser 

desprobada por el presidente, quien podría solicitar otra propuesta. El presidente 

podría removerlo por las razones indicadas en esa ley: por insubordinación, por 

actividad o opinión partidista, etc (Arto.6). En tanto se decidió la fecha de la toma 

de posesión del nuevo ccmandante en jefe como el 21 de febrero da 1995. Como 

ya mencionamos el nuevo jefe es Joaquín Cuadra. Entonces, el próximo presidente 

quien tomará su cargo en 1997 tendrá que trabajar con un comandante en jefe 

sandinista, y no podrá nombrar al comandante en jefe da su ejército hasta el año 

2000. 
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En cuarto lugar, se cambió el tratamiento de los delitos comunes cometidos 

por militares. En este caso, los militares serán juzgados por los Tribunales de la 

Jurisdicción Ordinaria (Arto.42). En cambio los civiles nunca \.l=tn ser juzgados por 

los órganos .Judiciales Militares (Jbid.). 

En quinto lugar se estableció el Instituto de Previsión Social Militar (IPSM) 

(Arto.49). El IPSM tiene función de órgano financiero y la seguridad social para los 

militares y ex militares. Este Código permitió que el ejército tenga unidades de 

producción de carácter militar con la condición de que sus productos se dediquen 

al ejército mismo (Arto.3). Sus ganancias se integrarán al IPSM (Arto.92). Eso quiere 

decir que ese Código permitió que eJ ejército seguiría teniendo sus empresas para 

beneficiar de los militares mismos. 

En resumen este Código Militar nuevo tiene dos aspectos. Uno es el de las 

medidas para la época pos..Chamorro, posiblemente la del gobiemo derechista. Este 

Código aseguró el control civil sobre los militares. Pero desde 1990 ya el EPS 

había practicado Ja subordinación a la presidenta. Por eso el nuevo Código 

afectarfa poco la situación actual en dicho aspecto. 18 Antes bien esta reforma de' 

Código es para eHminar previamente la posibilidad de que las personas no 

sandinistall, o sea loa sotnoeistas, o ex contras dominen en e' ejército en el futuro 

cercano al meno• durante al próximo gobierno. Es decir que este Código evitó la 

desarticulación da fa estructura básica del ejército cuyo origen fue el ejército 

sandinista. EJ otro aspecto es para beneficiar a los militares y ex militares a través 

del establecimiento del IPSM y la reprobación del mantenimiento de los negocios 

del cuerpo militar. Estas medidas pueden verse como una compensación por el 
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retiro de Humberto Ortega. Aquí podemos ver una diferencia importante ·en el 

carácter de las dos reformas: el Código Militar y la Constitución. Los promotores de 

la reforma del Código fueron los militares y el ejecutiva en el contexto del 

cagobierno. Par eso los derechistas de la UNO en la Asamblea Nacional se 

opusieron al nuevo Código (La Jornada 1994d}. 

No cabe duda que formular el control civil en el Código Militar es un avance 

para la democratización de la sociedad. Sin embargo se duda el significado del 

control civil sobre el punto de que el próximo presidente no podrá elegir el nuevo 

jefe militar hasta 2000. Aun hay una previsión de que Jos militares sandinistas 

podrán dominar el cargo de comandante en jefe del ejército al menos hasta 2010, 

por ef matado de selección de ese cargo definida en este Código (Oye 1995: 20). 

7 La qfomw et. •• Ley Elutpn14 

La Ley Electoral también fue reformada totalmente en enero de 1996. Muchos 

aspectos reflejaron en Ja reforma de la Constitución, como el cambio del método de 

eleccióri del presidenta, diputados, alcalde, concejales. Pero también hubo 

importantes cambios en tos otros aspectos. En primer lugar, se prohibieron las 

donaei.,,_ provenient- del extranjero (Arto. 109). Sobre la donación desde otros 

paises especialmente, los órganos "democráticos " da Jos Estados Unidos, hubo 

muchos problemas y criticas en Ja elección de 1990, como indicamos en el Capitulo 

111. Consideramos que es necesaria esta prohibición para efectuar una elección libre 

y justa. Además Nicaragua está enfrentando Ja infiltración de dinero de 

narcotraficantes. por eso la prohibición también tiene como objetivo evitar la 
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influencia estos grupos delictivos en la política nicaragüense (Zelaya 1996). 

Sin embargo la ley nueva estableció un reglamento excepcional, al reconocer 

/as donaciones para asistencia y capacitación. Algunos organismos que ya se han 

instalado para trabajar par Ja asistencia y capacitaciones en verano de 1996 son 

los que habían provocado problemas en 1990; la Agencia de los Estados Unidos 

para el Desarrollo Internacional (United States Agency far Internacional 

Oevelapment=USAID), el Instituto Republicano Internacional (Internacional 

Republican lnstitute=lRl, ex NRl), el NDl, el Centro Carter (Cartr Center), etc. Por 

la menos la USAID, el IRI, el NOI se habían relacionado positivamente con la UNO. 

La USAID ha disenado un programa de asistencia electoral por un monto de 

US$9 millones para ef proceso electoral nicaragüense de 1996; apoyo a los 

sistemas de información para la inscripción de votantes y el día de /as elecciones; 

capacitación de trabajadores electorales y de fiscales; educación y movilización 

de los votantes; observación electoral. Algunos proyectos se hiln ejectuado por el 

CSE, otros por otros organismos, como el lRl y el NOl (USAlD 1996). 

Por ejemplo el IRI, que tiene el lema "Advancing Oemocracy Wortdwide 

(Avanzando la Democracia Mundial)" realiza la operación de observación del 

proceso electoral. El IRI anuncia activamente qua un miembro de su junta directiva 

es Jeanne Kirkpatrik, ax embajadora de los Estados Unidos ante la ONU quien 

intentaba eliminar a Nicaragua como país revolucionario par todos los medios 

coma la persona central da Ja política contra Nicaragua de Washington durante la 

primera presidencia de Ronald Reagan. 

El IRI también publica que sus recursos provienen de fondos 
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gubemamentales estadounidenses; el NEO que trabajó duro para la UNO en 1990, 

cuyo nombre también salió en el problema sobre textos escolares como veremos en 

el Capitulo V. Los agentes del IRI trabajan en Tirana, Sofía, Phnom Penh, Vilnius, 

Moscú, Bratislava. Johanesburg, etc (IRI s/f). Estos nombres de lugares son muy 

importantes para conocer los objetivos del IRI. Hablando en lineas generales todos 

esos lugares están en una transición, además en estos lugares (paises) existe 

alguna probabilidad o "el peligroº". de la aparición o resurgimiento de fuerzas 

políticas comunistas o nacionalistas, que daftarán los intereses de los 

conservadores de los Estados Unidos. De estos hechos el IRI no es un árgano para 

"la promoción de la democracia alrededor del mundo" como ellos se definen a si 

mismos, sino un órgano para realizar maniobras entre bastidores a fin de 

establecer régimenes más conservadores pro estadounidenses a través de 

elecciones "libres y justas", usando legalmente los fondos gubernamentales de 

Washington exactamente como se logró en Nicaragua de 1990. 

Todavía no es seguro qué van a hacer en realidad estos organismos. Pero 

aquí existen los dos problemas. ¿Por qué se necesita la ayuda de este tipo de 

organismos en una elección menos problemática que la de 1990 de Nicaragua, o 

la de El Salv8dor de 1994?. Los Estados Unidos daflaron siempre el desarrollo de 

la democracia en Nicaragua desde el tiempo de la ocupación de los marines, la era 

de Somoza, la intervención por medio de la guerra de la contra en la época 

sandinista. ¿Entonces sus órganos cuasi estatales tienen derecho a decir algo 

sobre la democracia de Nicaragua sin qua su gobierno indemnice sus culpas 

históricas ni siQuiera pedir perdón a los nicaragüenses? 
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Desde el lado del gobierno nicaragüense, el problema es, ¿por qué ese 

gobierno vende su soberanía nacional a unos órganos estadounidenses. al no 

rechazar esta intervención elec!oral? Podemos indicar dos razones. Primero, el 

gobierno nicaragüense no puede rechazarla en el contexto político internacional 

actual. También económicamente ese montón de dinero que estos órganos utilizan 

en Nicaragua es atractivo para un país demasiado pobre. Segundo, el régimen de 

Chamorro mismo tiene una relación especial con estos órganos desde el nacimiento 

de la UNO. Es impresionante que Rasa Maria Zelaya, la presidenta del Consejo 

Supremo Electoral (CSE) no ocultó su desagrado por la existencia de los grupos de 

observación(Zelaya 1996). 19 

En resumen la presencia misma de dichos órganos extranjeros bajo el bello 

nombre del desarrollo de la democracia está violando claramente la soberanía 

nacional de Nicaragua y daf'lando el desarrollo de la democracia de un país 

soberano. Entonces la parte de la Ley Electoral que aceptar esta actividad está 

daf'lando igual que la ley vieja la democratización de Nicaragua. 

Otro asunto sobre la reforma da la Ley Electoral fue la votación de los 

nicaragüenses que vivan en los paises extranjeros, en el lugar donde vivan 

actualmente. Principalmente los derechistas del grupo de Arnoldo Alemán 

impulsaban esta demanda. Porque él tiene una vinculación estrecha con tanto la 

sociedad nicaragüense como Ja sociedad cubana en Miami. Esa ley nueva permitió 

que los nicaragüenses en el extranjero votarían a la elección de presidente y 

vicepresidente (Arto. 128). Sin embargo en el mismo articulo se condicionó que 

estas elecciones en el extranjero deberían realizarse con las mismas condiciones 
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del que se ejercen dentro del país, y que el CSE iba a decidir su realización para las 

elecciones de 1996. Por fin el CSE decidió que no se aplicaría esta provisión esta 

vez debido a que este órgano electoral no podría garantizar condiciones iguales que 

la elección dentro del país, y que falta los fbndos para efectuar esa votación 

especial en otros paises (Envio 1996:4). 

Entonces unos 500,000 nicaragüenses no podrín votar si no regresarían a 

Nicaragua para la votación. Sin embargo creemos que la explicación del CSE sobre 

la imposibilidad de esta votación especial es justa. Además hay que notar que en 

ningún país centroamericano se permite a sus ciudadanos votan en el exterior 

(lbid.). Tampoco en Japón. 

Se realizará al mismo tiempo 6 elecciones: de presidente; de diputados 

nacionales; de diputados por circunscripción departamental; de representantes ante 

el parlamento centroamericano; de alcalde; de concejales municipales, el 20 de 

octubre de 1996. Para la elección presidencial 22 candidatos están participando en 

la campaf\a electoral. En total unos 32,000 candidatos están participando. 

NOTAS 

1 . En cuanto a I• poltffnica sobre la revisión de la reforma agraria, veremos en el 
Capítulo V detalladamente. 

2. La pi/fata en el problema de la contradicción intema del FSLN significa la usurpación 
por algunos dirigentes de este partido sobre las propiedades estatales en la época 
de la transición del régimen en 1990. 

3. En el primer congreso en 1991, se celebró la elección de la DN. Pero a través del 
mecanismo de plancha única, es decir, la votación ratificatoria. En la plantilla de 9 
elementos hubo 7 miembros viejos de la DN, los dos nuevos fueron Sergio Ramirez v 
René Núi'\ez. Porque había dos vacantes. Entonces la plantilla obtuvo mayoría. 
Algunos militantes se opusieron al modo en que se efectuó la elección, ya que ellos 

146 



querían encontrar una opción para destituir a algunos miembros de la DN; a los que 
habían conectado con el verticalismo del pasado y que recientemente han colaborado 
con el gobierno de Chamorro. 

4. Alejandro Bendafla, director del Centro de Estudios Internacionales. miembro del 
FSLN. ex secretario general del Ministerio del Exterior de Nicaragua, me contó este 
tipo de la observación sobre Sergio Ramirez en una entrevista en Managua el 7 de 
agosto de 1995. También René Núñez criticó a Ramirez por misma manera (René 
Núnez 1995: 1 SA). 

5. Henry Ruiz se presentó a esta elección por una reconciliación entre las dos 
corrientes. Ru1z es uno de comandantes de la revolución y ex ministro de Planificación. 
Es conocido como "guerrillero legendario", un líder sandinista respetado por los 
militantes sandinistas. 

6. Por ejemplo. el partido destituyó a Carlos Fernando Chamorro, un líder de /os 
renovadores. como director del diario sandinista Barricada (La Jornada 1994e). 

7. La razón directa de su renuncia fue que una emisora de los ortodoxos, Radia Ya, 
en Managua, lanzó cargos de lesbianismo contra dos diputadas de los renovadores: 
Dora Maria Téllez y María Ramírez, hija de Sergio Ramirez( Reforma 1995a). Ese 
hecho de que una estación radiodifusora sandinista hiciera un ataque individual de 
ese tipo resresentó la gravedad de la lucha por el poder. 

8. Henry Ruiz no participó en el MRS. Podemos considerar que él ha estado 
moviéndose como un renovador en el interior del FSLN. Ruiz (1995 :16) explicó su 
acción política después del congreso extraordinario: ''Estuve dedicando pane de mi 
tiempo a ver Ja posibilidad de establecer un arreglo entre las dos partes en que 
se ha dividido el FSLN, pero no fue posible". 

9. Fonseca recuperó y difundió el pensamiento de Sandino, luego creó "el sandinismo" 
que es el origen del pensamiento y la actividad política de los sandinistas. Fonseca 
murió en 1976 en una emboscada por la Guardia Nacional (Hodges 1986: 161-173). 

10. Una causa de este problema es qua algunos renovadores se quedaron el FSLN. 
En tanto el hecho máa complicado y interesante es que 4 diputados en activo ex 
renovadores. se acercaron un panido micro y nuevo, el Partido Acción Democrática 
(PAO) de Eden Pastora (Téfel 1996). Por ejemplo, Raúl Venerio, un diputado de 
renovadores está participando como candidato del PAO en la elcción de diputados 
ante Parlamento Centroamencano (CSE 1996a: 5). Femando Silva Espinoza. diputado 
de renovadores. un magistrado del Consejo Supremo Electoral (CSE) ya es militante 
de el PAD (Envio 1996b). Pastora es ex héroe sandinista, pero luego participó la 
acción contrarrevolucionaria en Costa Rica. Éf iba a participar la elección presidencial 
de 1996 con su partido el PAD. Pero el CSE dicidió inhabilitar para su candidatura por 
que Pastora había renunciado a la nacionalidad nicaragüense, al asumir la 
costarricense. 
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11. Ramirez aparecía casi siempre en cuarto o quinto lugar con sólo 2-3º/o preferencia 
electoral en las encuestas de opinión (La Jornada 1995: 48; Barn·cada internacional 
1995:3; Weel<ly News Update on the Americas 1996: 5). 

12. Carlos Fernando Chamorro me dijo que él pertenece al MRS, pero no tiene 
ninúgun cargo ni sabe la discusión interna dentro del partido. Por otro lado Carlos 
Mejía Godoy también ya se alejó del MRS. Él es el cantante mas famoso en Nicaragua, 
un premiado de gran premio del concurso musical de la OTI. y es conocido como el 
compositor de "Himno de la Unidad Sandinista". Viajaba mucho a los otros paises 
como "el embajador cultural" en la época sandinista. Se trataba la participación de 
Carlos Mejía Godoy al grupo de renovadores como una acción simbólica de los 
intectuales y profesionales de los sandinistas. Sin embargo recientemente él expresó 
una opinión típica de ex renovadores después del calor inicial: 

Yo firmé( ... ) el primer documento de la renovación. Pero como le dije al 
Doctor Ramirez yo no quiero ser vocero musical del Movimiento de 
Renovación. ( ... ) Hoy por hoy prefiero sentirme sandinista sin ningún 
membrete. aunque pienso que el sandinismo tiene que renovarse y como 
te dije firmé en documento, y estoy encantado de haberlo hecho. No 
pienso militar orgánicamente ni el el Movimiento de Renovación ni en el 
Frente Sandinista "(Mejía Godoy 1996: 13). 

13. Víctor Tirado (1996) miembro de la ON me contó que consulta popular fue para ver 
las fuerzas del Frente fuera del panido. Él me dijo, .. Casco no hubiera traida los votos. 
porque el problema de Nicaragua ahora es económico y Nicaragua es un pafs católico, 
Casco no es experto económico y es evangelista''. En cuanto a la razón de que la DN 
dejara que Casco participara en consulta popular, Tirado me dijo,. "Porque Casco no 
quería hacer marcha atrás y él es miembro del Frente resperado, disciplinado". Por 
fin el FSLN eligió Casco coma el candidato para la Asamblea Nacional, registrado en 
el tercer lugar en la lista nacional del FSLN. 

14. En cuanto a este punto de vista, Figueroa (1994: 76) escribe," La gran ironía en 
la que se desenvuelve la izquierda en el momento actual es que los problemas que la 
hicieron nacer no han desparecido-por et contrario, se han profundizado y se han 
hecho más complejo• ... ". Por otro lado Vilas (1995: 6-8) indica que la continuación 
de la gran desigualdad social es el obstáculo para la eficacia de los derechos de la 
ciudadanía, en el caso de la democratización en El Salvador. 

15. Con respecto a esa polémica, hay que notar que Joaquín Cuadra Chamorro y 
Mariano Fiallos, dos figuras de la clase burguesa permanecen el FSLN. 

16. El FSLN llamó muchas veces al MRS a una coalición electoral sandinista, por 
ejemplo, en el discurso por Daniel Ortega en el 16 aniversario del triunfo de la 
revolución el 19 de julio de 1995 ( La Jornada 1995b; Daniel Ortega 1995) y en la 
carta de él a Sergio Ramirez el 17 de enero de 1996. Pero el MRS respondió que no 
aceptó ( MRS 1996; Daniel Ortega 1996). 
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17. Ese número se basa en los datos del coronel Roberto Calderón. jefe de Logistica 
del Ejército de Nicaragua, en una entrevista con el grupo de LASA a la que yo asistí 
en Managua, el 26 de junio de 1996. 

18. El coronel Antenor Rosales. jefe de Inteligencia del Ejército de Nicaragua me dijo, 
"El Código Militar nuevo tiene lo que ya antes teníamos", en una entrevista el 26 de 
junio de 1996, ry1anagua. 

19. Estas cuestiones ilustran la práctíca de pluralismo dentro del CSE 
paradójicamente. Ya el FSLN no tiene hegemonía en este órgano, ni siquiera un 
magistrado. Porque antes del problema de la división del FSLN, ese partido tenía 2 
de 5 magistrado del CSE, y su presidente era Mariano Fiallos. una figura grande de 
los intelectuales sandinistas. Pero ya él resignó su cargo del CSE. Además Rosa Maria 
Zelaya, ex militante de ese partido, entró en el MRS. Los demás magistrados tampoco 
son sandinistas. Braulio Lanuza Castellón es de la APC. Alfonso Callejas Deshón, ex 
vicepresidente del gobierno de René Schick en la época de Somoza, es militante del 
PRONAL(Proyecto Nacional) de Antonio Lacayo. Roberto Rivas Reyes es el 
representante de jerarquía de Iglesia Católica. El más nuevo magistrado en lugar de 
Fiallos es Fernando Silva Espinoza ex sandinista ahora afiliado al Partido Acción 
Damocratica (PAD) da Edén Pastora (Zalaya 1996; CSE 1996b). 
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La política 

Chamorro 

Capítulo V 

socioeconómica del 

1, L• ppUtic• d•I aiutt• eetructural 

gobierno de 

Una de las políticas más importantes que el nuevo gobierno debió efectuar fue la 

reconstrucción de la economía por el ajuste estructural. Porque la economía 

nicaragüense estaba en agonía todavía en 1990 a pesar de una serie de paquetes 

de estabilización por el gobierno sandinista en 1988 y 1989. En 1989 existió una 

inflación de 1,689°.A;.. Tuvo deuda exterior de USS 9, 740 millones. El salario real de 

los nicaragüenses fue sólo 3.5% de 1980. Además fas Estados Unidos y las 

organizaciones financieras internacionales obligaron al régimen nuevo a introducir 

la reforma neoJiberaJ como una condición absoluta para obtener el apoyo financiero. 

Como ya vimo• ... régimen tiene carácter como un equipo para efectuar la reforma 

neoliberal. Adernáa gracias a Ja Constitución de 1987. Ja facultad política se 

concentró en el poder ejecutivo, fo que le permitiría al gobiemo pudiera introducir la 

política neolibaral drásticamente. 

El gobierno nuevo introdujo los siguientes remedios neoliberales; y) la 

privatización de las empresas estatales; ii) Ja reducción de Jos gasto público; iíi) la 

150 



liberalización de la economía que incluye la liberalización de precios y del comercio 

exterior; iv) la reforma de Ja política tributaria: vi) Ja devaluación de córdoba. 

Además de estos remedios. este gobierno planteó la privatización de las 

propiedades estatales que habían sido confiscados en la era sandinista por medio 

de la devolución a los ex propietarios. 

Así la política económica de este gobierno orienta a la economía del 

mercado, con la introducción de la política neoliberal. Sin embargo inicialmente, la 

UNO no planteó este tipo de política en la campa,=,a electoral. Cabe notar que Ja 

UNO proclamó que el nuevo gobierno garantizaría el funcionamiento armónico de 

las empresas privadas, estatales y cooperativas en su programa para la elección 

(UNO 1989: 85). Como mencionamos en el Capitulo 111, este programa fue un 

producto de la transacción entre 14 partidos de la UNO. 

En este capitulo, en primero vamos a examinar cada proceso de Ja política 

del ajuste del régimen de Chamorro. Luego veremos la influencia de estas políticas 

económicas a algunas áreas sociales. 

2 La prty•••pstén • ••• •nwreu• ••••••••• 
Al iniciar Ja administración Chamorro en 1990, había 351 empresas estatales en el 

campo y la urbana, laa cuales generaron el 30% del PIB, y con 78,000 trabajadores, 

el 9% del empleo total. Había cinco tipos de empresas estatales; i) las que fueron 

establecidas por el gobierno somocista, sobre todo el sector industrial; ii) las 

empresas que fueron confiscadas ya que habían sido fa propiedad de Somoza y 

sus aliados; iii) las empresas cuyos ex duenos habían abandonado el país; iv) las 
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empresas agropecuarias que fueron establecidas por ta reforma agraria; v) Jas 

empresas nuevas que et gobierno sandinista estableció. 

El gobierno de Chamorro pfanneó la devolución a los antiguos dueños de 

las propiedades que fueron confiscadas .. injustamente" por los sandinistas. y la 

privatización de Jas demás propiedades estatales. Las propíedades de Jos Somozas 

fueron excluidas de la devolución (Evans 1995: 241). Por otro lado.el gobierno 

decidió Ja compensación a ex los duef'ios. en er caso de tierras ocupadas por 

cooperativas, en vez de desalojar a los dueños actuales. 

La prívatízación fue una parte impor1ante de los requisitos para obtener Jos 

financiamientos extranjeros. Por ejemplo eJ crédito de US$130 millones por el 

Banco Mundial de 1991 dio al gobierno nicaragüense a condición de qua este 

gobiemo realizaria la privatización de empresas estatales (fbid.: 190-193). Aparte 

de esta dimensión, había otra causa que el gobierno tenía que realizar la 

devolución a través del proceso de la prívatización. La devolución. especialmente 

sobre la propiedad de los ciudadanos norteamericanos es uno de los temas 

principales sobre eJ cual el gobierno estadounidense ha intentado ejercer la presión 

política al got:Jiemo nicaragüense. Acerca de este punto vamos a desarrotJar 

despu••· 

Para iniciar I• politíca de devolución y privatización el gobierno estableció 

en mayo de 1990 una nueva institución, las Corporaciones Nacionales def Sector 

Público (CORNAP). Esta institución recibió financiamiento del BID (Banco 

Internacional para el Desarrollo), la USAIO. el PNUD (Programa de las Naciones 

Unidas para el Desarrollo) y los gobiernos de Noruega y Suecia. 

152 



Por supuesto, ésta política junto a otras reformas que veremos después, 

provocó la oposición fuerte de los sindicatos que incluyó la huelga general. la 

ocupación de las empresas por los trabajadores y el choque entre los trabajadores 

y la policía. Después esos conflictos. las CORNAP lograron el acuerdo con la CST( 

Central Sandinista de Trabajadores) el más grande sindicato sandinista, en 1993 

con la idea conciliadora en que se consiguió para los trabajadores una participación 

en 31 empresas entre 25-100 º/o en el proceso de la privatización. 

Por fin, el 52% de 351 empresas fue obtenido por los empresarios, 23º.IE. por 

los trabajadores, 16°A:. por ex combatientes. El gobierno pagó US$200 millones 

como compensaciones a ex propietarios en casos ciue el gobierno no pudo devolver 

sus propiedades, mientras éste recibiría US$48.5 millones en la venta de estas 

empresas. Una estimación calificó que las empresas vendidas realmente tenían 

valor 14-20 veces más que el precio que el gobierno vendió (Envfo 1995c: 12-13). 

Además USS16.5 millones da $48.5 millones fue pagado en la forma de los bonos. 

Ya que los empresarios pueden conseguir estos bonos en el mercado secundario 

en un 20% del valor nominal, ellos compraron esas empresas el precio demasiado 

barato ( Stahler-Sholk 1995: 20). 

En resumen podemos indicar que este proceso de la privatización 

contribuyó a la transferencia de las riquezas mucho más qua unos objetivos 

indicados en su inicio por el gobiemo; pago de la deuda bancaria y reactivación de 

la economía por el sector privado. Par ejemplo el gobierno dijo que la privatización 

iba a crear el empleo nuevo por la reactivación económica. Sobre este problema 

hay un dato de 1992 en medio del proceso. En esa fecha el gobierno había 
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privatizado 160 empresas, tas que empleaban solamente 59.5% de trabajadores del 

nivel de 1990 (Evans 1995: 250). Hay criticas sobre la falta de transparencia de 

estos procesos. Uno es que no habia restricciones en la participación de los 

miembros del gobierno ni de sus familias en ese proceso (Jbid.: 251). De hecho hay 

poca información a los ciudadanos sobre los beneficiados de la privatización. 

Aparte de dicho proceso. ya existen 12 bancos privados en mayo de 1996. 

por medio de la política de que el gobierno había burlado la prohibición sobre el 

establecimiento de bancos privados por la Constitución de 1987, mientras el mismo 

gobierno cortó el crédito por Jos bancos estatales severamente. 1 Los bancos 

nuevos han concentrado su préstamo a los sectores comerciales y financieros. 

Estos bancos tienen ventaja sobre la tasa de cambio sobrestimado para transferir 

su depósito a los bancos de of'fshore (Stahler-Sholk 1995: 20). 

El hecho importante sobre los bancos es que Jos tres primeros bancos 

privados fueron establecidos por los miembros de los dos grupos financieros 

tradicionales que dominan la economía nicaragüense y pueden llevar el 

financiamiento exterior y tienen la conexión internacional. Eduardo Montealegre 

quien es hijo de fundador del grupo del BANIC regresó desde los Estados Unidos y 

se hizo ca-fundador y al gerente general de Banco de Crédito Centroamericano. 

Monealegre ea una familia famosa de los liberales. Su primo, Haroldo Montealegre 

se hizo el fundador y director general del Banco Mercantil. 2 Carlos Pellas, hijo de 

Alfredo Pellas quien es líder de grupo del BANAMER fundó Banco de América 

Central. Pellas es una de Jas familias más importantes conservadoras (Spalding 

1994: 181-182). 
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Otro hecho interesante es que tres altos directivos de tres distintos bancos 

intentaron a participar en la elección presidencial en 1996. Ellos son: el propio 

Haroldo Montealegre del Partido Unidad Liberal, Alvaro Rebelo de Ja Alianza 

Nicaragüense quien era vicepresidente del Banco Europeo de Centroamérica, y el 

presidente del Banco del Café, Francisco Mayorga de Ja Alianza PAN y Fuerza 

(Medina 1996b:16-17). Los dos primeros llamaban a Jos nicaragüenses por sus 

campanas preelectorales llamativos. Especialmente en el caso de Rebelo quien era 

desconocido en el campo político ni económico hasta hace dos ar"ios, a pesar de 

qua él era Embajador en Italia por el gobierno de Chamorro, muchas dudas fueron 

planteadas sobra el fondo del capital para su campana y su historia del éxito, 

incluyen una sospecha sobre su vinculo con Mafia italiana (lbid; Medina 1996a). 

Mientras tanto Mayorga es de la CORDENIC, participó en el régimen de Chamorro 

en poco tiempo inicial como el presidenta del Banco Central. Era el promotor del 

"Plan Mayorga" un plan economico neoliberal como veremos después. Es quiere 

decir qua Mayorga tiene una relación especial con el gobierno, o sea con Antonio 

Lacayo. Por fin como vimos en el Capitulo IV, Montealegre y Rebelo no pudieron 

participar en la elección debido a sus problemas sobre nacionalidad. 

Cada person• de estos casos tenia la razón propia en que pudiera 

establecer un banco; algunos son da las familias tradicionales de Ja clase 

dominante; otros aprovecharon alguna relación con el régimen de Chamorro. Lo 

imponante es que estos hechos son unas pruebas qua el proceso de fa 

privatización del sistema bancario contribuyó la centralización de riquezas. 
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3. La (9dyccfdn det qaato público 

Ef gobierno de Chamorro implementó una reducción drástica del gasto pUbHco. En 

esta política. el gasto público corriente tiene que ser financiado exelusívamente por 

tos ingresos ordinarios deJ gobierno. Y en cuanto al gasto püblico de capitaJ, por 

ejemplo ta construcción de hospitales. se permite contraer los crédítos, solamente 

en caso de que esos sean financiados por fuentes extran1eros. Por lo tanto eJ gasto 

corriente se redujo cada año desde 1990. de 31. 7% de ese año a 19. 7% de 1993 

del PIB (Cuadro 1 ). 

Para reducir et gasto, el gobierno realizó despidos en serie. Fueron 

eliminados 30,000 empleos del sector público, o sea 25% de este sector por eJ 

Programa de Conversión Ocupacional con apoyo de la USAID (Stahler-Sholk 1995: 

10). Inicialmente al gobierno enfatizó que este programa facilitaría el traslado de 

trabajadores deJ sector público al sector privado donde los trabajadores podrían 

hacer su propia microempresa, y lo que reactivaría fa economía. Había algunas 

opciones que incluyeron una opción que daría créditos para ayudar los trabajadores 

quienes intentarían establecer su propio negocio. Sin embargo 97 % de los 

trabajadores quienes aceptaron su despido eligieron una opción en que ellos 

obtendrían 20 me-• de salario en una vez (Evans 1995: 225-230). Porque ya no 

había buena oportunidad para iníciar la microempresa bajo la situación mala por 

otros remedios del ajuste estructural, como veremos después, ef cual redujo la 

posibilidad de la actívación económica. 

La causa general que tantos trabajadores aceptaron esa manera de 

despido fue el salario bajo en el sector público. Se había eliminado muchas de los 
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beneficios introducidos en la época sandinista; el transporte. los centro infantiles y 

los comedores. Se estima que el salario medio en el gobierno central en 1 993 es 

igual que 60% de su valor de 1980. Además en una comparación con el sector 

empresarial, el salario del sector público es tan bajo. El salario medio en sector 

empresarial fue en un nivel de 2-2.B veces mas alto que el del sector público en 

1993, aunque esta diferencia se había iniciado en 1988-1989 a través de Ja 

introducción del ajuste estructural por el gobierno sandinista (lbid.: 221-224). 

Aparte de esta cantidad, fueron eliminados unos 70,000 empleos públicos 

por la privatización de las empresas estatales, y unos 70,000 empleos del ejército 

fueron reducidos. A través de la reducción da los gastos públicos, la tasa de la 

inflación drásticamente cayó de 865.6% en 1991 a 3.5% en 1992. Al contrario la 

tasa de desempleo, incluyendo subempleo excedió de 52. 3ºA. en 1991 (Cuadro 1 ). 3 

El gobierno firmó en 1994 la Carta da Intención con el Fondo Monetario 

Internacional (FMI) para la aplicación en el país del acuerdo del ESAF (Enhanced 

Structual Adjustment facility = Medio de Ajuste Estructural Ampliado) que 

condicionó -estrictamente toda la economía nacional hasta mediados de 1997. Este 

acuerdo incluyó el despido 13,500 empleados públicos (Envio 1994b: 4). 

1. btl pgllUsa trtlwt•!I• 

La política tributaria por medio del neoliberalismo de este gobierno también ha 

contribuido en la centralización de la riqueza. Habta cuatro reformas importantes 

sobre el sistema tributario después de 1990. Primero, los impuestos sobre la renta 

fueron simplificados y reducidos. Segundo, los impuestos generales al valor (IGV) 
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fueron unificados y aumentados. Antes había existido tres rangos de tarifas de 5 a 

15 %, en 1991 se unificaron las tarifas en 15°At. En febrero de 1992, enfrentando al 

persistente estancamiento de Ja economia, los IGV fueron reducidos a 10ºAt, pero 

otra vez se aumentaron al 15 ºÁI ante la necesidad de cumplir el compromiso con el 

FMI financiar Jos gastos corrientes por los ingresos tributarios. Tercero, los 

impuestos selectivos de consumo (IPC) sobre 700 categorías de bienes fueron 

eliminados excepto refrescos. cerveza, tabaco, automóviles, etc. Al mismo tiempo, 

la base de los impuestos selectivos se convirtió a un impuesto sobre el valor 

agregado. Cuatro, Jos derechos arancelarios de importación (DAI) fueron 

simplificados y reducidos drásticamente en agosto de 1990, y tarifa máxima se 

redujo de 110% a 30%, y luego otra vez cambió a 20% (Evans 1995: 210-213). 

Estas reformas llevaron una deterioro notable de la progresividad en el 

sistema impositivo. También ésas resultaron en un cambio regresivo significativo en 

Ja composición de los ingresos tributarios. Los impuestos directos, los que caen 

prin.cipalmente en la capa más rica, pasaron de 25ºÁI de los ingresos tributarios en 

1989 a 14% en 1993. Al contrario la proporción de los impuestos indirectos que 

afectan más a los pobres subieron hasta 86% en 1993 (Jbid.). Por fin podemos decir 

"que estas reformas también provocaron la transferencia enorme de la riqueza. 

5. Le peHtlc• •octal 

El desarrollo de la política social era un impo11ante fruto de la revolución sandinista 

por lo menos antes de 1988. La realización justa de esa política es la basa de la 

política para reformar la desigualdad de una sociedad. Es decir que la política 
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social es factor muy importante de la democratización de una sociedad 

especialmente en un país del tercer mundo. 

En el sector de salud como otro sector público general. fue cortado el gasto 

por el gobierno de Chamorro. El gasto público en el área de salud pasó de US$70 

millones en 1980 a US$132 millones en 1983, se disminuyó a alrededor de US$100 

millones en el periodo 1984-87, y a partir de 1989 cayó de nuevo para 11egar a $72 

millones en 1992 (Evans 1995: 232). El gasto de salud per cápita también cayó. 

Fue US$ 35 en 1987-1989, pero se disminuyó a US$ 16 en 1993-1994 (KampWirth 

1995: 15= nota 47). 

Hay dos aspectos importantes de esa política. El gobierno realizó un 

despido grande. Oe 23,000 de los trabajadores de este sector en 1990, fueron 

reducidas 3,000 personas hasta 1992. Otro gran problema de esta disminución del 

gasto fue el abastecimiento de medicamentos. Este gasto se disminuyó de un 

promedio de US$28 millones afio en el periodo 1980-83, a US$14 millones por 

afio en el periodo 1986-88, y a sólo US$7 millones por al'io en 1989-92. Además de 

la reducción del presupuesto, el abastecimiento de medicamento sufrió como 

consecuencia un enorme aumento de los costos. Un kilogramo de medicamentos 

que el Ministerio de Salud compraba en 1988 a US$4, en 1992 lo compró a US$15, 

es decir se subió 3.75 vece• más (Evans 1995: 234). Entonces el volumen total de 

los medicamentos que el sector público pudo usar realmente en 1992 fue 

disminuido drásticamente. 

Además de estos puntos, et servicio médico en eJ hospital público ya no es 

gratis. Un indiCA!J que muestra et impacto aJ acceso a los servicias de la salud por el 
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recorte del presupuesto es el numero de consultas médicas por habitantes. Eso fue 

un promedio da 1.7 en el periodo 1985-90, pero se disminuyó a un promedio de 1.2 

en 1991-92 (lbid.: 236). 

Por otro lado estos procesos acompañaron la privatización de la asistencia 

médica. La participación del sector privado en los gastos totales de salud se 

aumentó de 26% en 1985-88 a 48 ºA. en 1992. La participación del sector privado en 

número de consultas también se aumentó de 15 ºA» en 1985-89 a 33ºk en 1992. 

Estos números se relacionan con la política de salud de ese gobierno de fa que la 

asistencia médica del servicio público debe dar la prioridad a la atención primaria. 

Además fue introducido un ser.ticio privado dentro de los hospitales públicos para 

que el sistema público consiguiera financiamiento. Pero en realidad este remedio 

agravó el problema de que fa voluntad de ejercer la medicina para los pobres 

disminuyera (lbid.: 237-238). 

Entonces existen algunos indices que representan qua la situación difícil 

sobre la salud da Nicaragua. La tasa de la mortalidad infantil subió después de 

1990. Fue 5.1% en 1990, ya 7.2 % en 1993 (Banco Mundial 1995: 234). Epidemias 

como el dengue, el cólera y la malaria se han propagado después 1990 en 

Nicaragua a menudo (Kampwirth 1995: 10,15). El 40% de la mortalidad infantil fue 

provocado por fa diarrea. Alguna parte de estos problemas no sólo atribuye a la 

caída del gasto de salud del gobiemo, sino también al incremento de fa pobreza 

que ha sido empeorada a través de fa introducción de la política general del ajuste 

estructural. 
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En cuanto al campo de la seguridad social, debido a la reducción del 

personal del sector público. el porcentaje de población asegurada en relación al 

total de la población activa ocupada, pasando del 25.7º/o en 1988 a 18.6 º/o en 1992 

(Sánchez 1994: 117). El INSSBI (Instituto Nacional de Seguridad Social y 

Bienestar) que trataba el servicio de bienestar general redujo los trabajadores 

desda 4,300 de 1990 a 1,700 de 1995. En esta linea ese instituto cerró muchos 

centros de atención para niños en el campo y el taller sobre violencia doméstica y 

cesó un servicio de mediación para las parejas en el caso de la violencia 

doméstica. Estos servicios eran unos de las típicas políticas sociales que el 

gobierno sandinista implantó. En 1995, el gobierno dividió ese instituto. La nueva 

entidad para el servicio da bienestar, el Fondo Nicaragüense de la Nifaez y la 

Familia (FONIF) se limita su papel solamente a ayudar los pueblos para buscar y 

utilizar el servicio da bienestar da la ONG y las empresas privadas. De hecho en 

Nicaragua el servicio de bienestar social fue privatizado básicamente a través de la 

división del INSSBI (Kampwirth 1995: 4). En fin, el gobierno de Chamorro realizó el 

retraso del desarrollo cumplido por el gobierno sandinista en el campo del salud y 

el bienestar social en que un gobierno puede contribuir a la democratización de la 

sociedad, •• decir, puede rectificar la desigualdad. Al contrario la política de 

gobierno de Chamorro contribuyó para aumentar la desigualdad social y la pobreza 

por la privatización de la salud y el bienestar. 
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8. L• poUtic• d• I• educación 

En cuanto al aspecto de la política educativa en que el gobierno redujo el gasto, 

había la misma situación can lo que ocurrió en otros campos del sector público. En 

1990 había 33,000 maestros y otros empleados en el Ministerio de Educación 

(MEO). El número de estos empleados fue reducido a 27,000 en 1993. Muchos de 

los que perdieron sus puestos de trabajo eran afiliados a la ANDEN (Asociación 

Nacional de Educadores), un sindicato sandinista o muy vinculadas can el FSLN 

(Arnove 1994: 126)_ En el gasto de la educación de 1993 fue US$80 millones que 

equivale a sólo 62% de este gasto de 1985 (Evans 1995: 186, 209). 

El mayor cambio en el periodo pos-sandinista es que ahora el gobierno de 

Chamorro exige el pago de matricula. colegiatura y el uso de libros de texto excepta 

los estudiantes en primaria, aunque el gobierno sandinista cobró muy poco costa de 

textos desde los padres quienes pudieran pagar, también dependió de voluntarias 

de trabajo y la donación después da 1983 (Arnove 1994: 134)- El propósito principal 

de las colegiaturas por el gobierna de Chamorro es para mejorar salario de los 

maestros. Sin embargo la falta de recurso para estos salarios no sólo es provocada 

por la situación económica general sino también por el corte del gasto de educación 

por la política del ajuate del mismo gobierno. Además bajo Ja situación critica 

mucha• escuelas primaria• están obligando a sus alumnos a pagar, aunque el MEO 

declaró que los nir'\os de escuela primaria están exonerados de pagar. En realidad, 

muchos padres no pueden pagar debido al alto nivel del desempleo. De todas 

formas. esta manera viola el Articulo 121 de la Constitución de 1987, que declara 

que "El acceso a la educación libre e igual para todos los nicaragüenses. La 
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enser1'1anza básica es Qratuita y obligatoria" (República de Nicaragua 1987). • El 

costo escolar que los padres de los alumnos de las escuelas primarias pagan se 

aumentó hasta un nivel de un sexto de ingreso per cápita. El promedio de 

escolaridad es 4.5 años en 1993 (Stahler-Sholk 1995: 15). 

Aparte del aspecto sobre la política del ajuste, la educación en Nicaragua 

cambió drásticamente en el aspecto filosófico básico de enserianza y en el sistema 

después de 1990. En realidad en el campo de la educación fue que el gobierno de 

Chamorro intentó negar más fuerte la política sandinista. Podenios ver un intenso 

antagonismo a la ideología del FSLN y una profunda religiosidad en la lista de 

nuevo liderazgo educativo (Arnove 1994:82). Por ejemplo el primer ministro de 

Educación fue Sofonias Cisneros Leiva, ex dirigente de la Asociación de Padres de 

las Escuelas Cristianas, uno de los oponentes famosos ante la educación por el 

gobierno sandinista, encabezó un grupo "Vía Cívica" que se formó por el apoyo del 

Fondo Nacional para Democracia (National Endo\M'Tlent for Oemocracy = NEO) para 

unir a ros opositores antisandinistas hacia a las elecciones de 1990. Mientras tanto 

Humberto Belli Pereira. viceministro de Educación, quien vino a ser ministro a 

comienzo de 1991, es también notable ideólogo antisandinista, era editorialista de 

La Prensa en tema• educativos. Ellos han dependido de un grupo de asesores muy 

vinculados con los sectores más conservadores de la jerarquía de la Iglesia 

Católica en Nicaragua (lbid.: 82-85). Además Cisneros y Belli son miembros de 

"Ciudad de Dios" junto con Violeta Chamorro y Ernesto Salmerón, ministro de 

Salud, una asociación cristiana carismática dedicada a la defensa de la fe (Walker 

1991a: 57; Vilas 1992c: 335). La ideología de los dos ministros mismos de ese 
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ministerio apoya .fuertemente un sistema educativo que da la importancia a los 

valores de inspiración cristiana. Aunque estos lideres no imponian clases de 

religión, ellos creían que seria un error confundir una educación científica laica con 

una educación atea o equiparar una educación científica a la negación de Dios. 

Especialmente ellos negaron el punto de vista desde ciencias sociales sobre la 

contradicción social. Por ejemplo, Belli dio discurso en mayo de 1993 en que él dijo 

que el problema fundamental de Nicaragua es moral y no politice ni económico, que 

un sistema educativo debería ser evaluado sobre la base de la meta de crear un 

mejor clima moral y cultural (Arnove 1994: 83). 

El primer proceso importante de la transición del sistema educativo fue que 

todos los libros de texto existentes fueron reemplazados. Porque los textos 

publicados por el gobierno sandinista reflejaban los valores de la revolución 

sandinista. Por lo tanto el gobierno vino a usar ros nuevos textos. Pero salvo 

algunas asignaturas, los textos nuevos fueron producidos y distribuidos por la 

dirección y el apoyo de la USAID. Algunos textos son la edición traducida de los 

textos de los Estados Unidos. Había critica que este asunto es una parte de la 

imposición foránea con los contenidos y las imágenes inadec':-'adas para los nirios 

nicaragU•n-•, y que al intento del gobierno es solamente liquidar todo contenido 

sandinista de lo• libros escolares. Por eso algunos maestros siguieron usando los 

textos sandinistas. Entonces, Ja autoridad quemó estos libros sandinistas y sus 

copias en algunas ciudades (lbid.: 102). 

Unos textos cuyos autores son nicaragüenses también provocaron polémica 

en los que expresan fuertemente la doctrina católica sobre el rol tradicional de las 
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mujeres, del matrimonio y de la familia, y la negación del divorcio en los textos de 

"Moral y Cívica .. y de espa,,of. Aquí el MEO niega el desarrollo del concepto 

democrático de estos problemas en la época sandinista, a pesar de que muchos de 

estos desarrollos fueron los frutos que ras mujeres lograron desde el gobierno 

sandinista por una lucha larga. Los textos de "Moral y Cívica" también tiene muchos 

problemas sobre el cristianismo. En un texto de estos es escrito que el primer deber 

es dar gracias a Dios, en el momento de levantarse (lbid.: 114). Eso totalmente 

viola el Articulo de 124 de la Constitución en que dice, "La educación en Nicaragua 

es laica". 5 De dichos contenidos de los textos podemos ver el intento de ocultar la 

causa de la contradicción y la pobreza miserable, en cambio la autoridad 

educacional impone a Jos estudiantes orar a Dios para mejorar su vida. También 

había los cambios importantes del contenido de los textos de la historia. No sólo 

desaparecieron las figuras claves del FSLN desde los textos, sino también que es 

descrita negativamente la revolución sandinista de 1979 (lbid.: 117). 

El MEO concede importancia a Ja ense;,anza da la democracia. Con fondos 

del NEO y la asistencia de la Federación Americana de los Maestros - Proyecto 

Democrático para Democracia (American Federación of Teachers -Educación fer 

Democracy Project), algunos maestros elegidos trabajan el Centro para la 

Ensetlanz• de f• Democracia que se ubica en Managua. Estos maestros son 

núcleos para ayudar que los maestros en las escuefas ense,,an la democracia. El 

punto importante aqu; es qua la democracia que el MEO de época de Chamorro 

está hablando es totalmente diferente de la democracia por los sandinistas. En el 

sistema nuevo la democracia interpretada principalmente desde una perspectiva 
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cristiana y de liberalismo clásico, negando la democracia en el área 

socioeconómica y la democracia a través de la lucha de clases. En resumen la 

política ideológica del régimen de Chamorro en la educación es muy 

antidemocrática. Esa política es basada en la concepción del valor de la jerarquía 

de Iglesia Católica y en la democracia muy limitada que es impuesta por los 

conservadores de los Estados Unidos. 

En últímo, vamos a ver sobre el problema de la alfabetización. El gobierno 

de Chamorro continúa la educación de alfabetización en una parte de la educación 

básica de adultos en lugar de Ja educación básica popular en la época sandinista. 

La matricula de la educación de la alfabetización en 1993 fue unos 24,000. Se 

aumentó desde el nivel de 1988 cuando tenia 22,000, pero esa matrícula de 1993 

fue nada más de 39% de Ja en 1983 (El MEO citado por Matsuhisa 1994:267). Aquí 

también la reducción del presupuesto y otras políticas económicas quitan la 

posibilidad de que la gente reciba esa educación. Entonces, la tasa del 

analfabetismo subió hasta 51% en 1993. Esta estadística cubre sólo fas personas 

mayores de quince ar'\os de edad. Por eso si incluyera los nir'\os 10-15 anos de 

edad como la estadística d• Ja epoca sandinista. la tasa debería aumentarse mucho 

más (Amove 199': 222-228). 

Ya mé• de fa mitad de los nicaragüenses no tienen la habilidad de leer y 

escribir como la condición mínima para participar la sociedad. Aun informaciones y 

conocimientos pubJicados van a dominarse por la minoría de los nicaragüenses. Es 

incuestionable que la mayoría de los votantes para las elecciones de 1996 será 

analfabeta. Ante esta circunstancia ¿qué valor tiene en el hecho de que existan 
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muchos partidos políticos o que hay tantas discusiones en la Asamblea Nacional ? 

Es seguro que este hecho horrible debe ejercer mala influencia sobre el desarrollo 

de la democracia en Nicaragua. 

7. L• poHt1c1 sobre I• retonn• •g(llri• 

El gobierno de Chamorro ha realizado la dirección de sostener el fruto de la 

reforma agraria en la época sandinista básicamente. Sin embargo al mismo tiempo 

este gobierno proclamó la devolución de las tierras que habían confiscado 

ilegalmente y la privatización de las APP (Área Propiedad del Pueblo). Además el 

gobierno prometió que dar las tierras a ex combatientes da la RN (Resistencia 

Nacional = los contras) y el EPS (Ejército Popular Sandinista) según el acuerdo de 

la paz. Es decir la polftica de nuevo gobierno sobre las tierras agrícolas es una 

combinación del método ortodoxo del ajuste que orienta al mercado y el método 

heterodoxo de la política redistributiva. 

Muchos confiscados consideraron que la confiscación misma fue ilegal y 

algunos de somocistas tambi•n demandaban la devolución sus ex propiedades sin 

avergonzarse de su propio vinculo con los Somozas y con la represión contra ros 

pueblos. Los confisc.-dos ayudaron a Chamorro en las elecciones, esperando que 

la devolución da su ex propiedades, aunque Chamorro no había prometido la 

devolución incondicional (Oye 1995: 21 ). El problema de la propiedad de las tierras 

es el conflicto más severo en los a,,os noventa en Nicaragua. Unos 40% de familias 

nicaragüenses se encuentran en conflicto sobre Ja tenencia de la tierra (Stanfield 

1994: 5). Estos conflictos han contribuido a la inestabilidad Que inhibe la inversión 
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externa hacia Nicaragua. así como la inseguridad de los nicaragüenses en sus 

hogares, empresas y otras actividades económicas, frenando así el progreso 

económico y social del país (lbid.: 6). 

El problema grave fue que el gobierno sandinista no había dado el titulo 

registrado de las tierras a los beneficiados en muchos casos. Entonces el gobierno 

sandinista que ya había sido derrotado en las elecciones, poco antes del cambio 

del gobierno pasó la Ley 88 en la Asamblea Nacional, donde Jos sandinistas tenían 

mayoría de los escaños. Esta ley que garantizó el derecho de las propiedades de 

Jos beneficiados de Ja reforma agraria junto con leyes que garantizarían el derecho 

individual o colectivo de posesión de la propiedad de las casas (Ley SS) y los 

edificios (Ley 86) del Estado. Aun con Ja Ley 88, no todos beneficiados pudieron 

obtener titulo registrado de las tierras por una causa de límite de tiempo. Por otro 

lado estas leyes provocaron las criticas que unos líderes sandinistas robaron fas 

propiedades estatales en Jos últimos minutos de Ja transferencia del poder, 

especialmente sobre las propiedades urbanas a través de la Ley as y 86. Esta 

problema se llama Ja pií'lata. había critica fuerte aun dentro del FSLN. La pilfata y la 

manera de la aprobación de dichas leyes por el gobierno derrotado fomentaron que 

los conffseado• demand.-an fa devolución su tierra con tono más fuerte, sobre aun 

los casos donde no había abusos. 

En mayo de 1990, el nuevo gobierno estableció la Comisión Nacional de 

Revisión de Confiscaciones (CNRC) que es agencia dentro de la Procuraduría 

General de Justicia, para revisar todas las adquisiciones de propiedad durante el 

gobierno anterior. Desde ahora llamaremos a los ocupantes actuales de la tierra en 
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disputa los "actuales" y ex poseedores los "anteriores" para evitar la confusión. El 

propósito del establecimiento de la CNRC fue hacer el esfuerzo de la solución 

pacifica de los conflictos sobre la tierra. Es decir que el gobierno no quería destruir 

el fruto de la reforma agraria, porque de hacerlo, provocaría una guerra civil. Al 

contrario tampoco quería ignorar los reclamos de los confiscados. Porque ellos son 

de la clase burguesa y pueden apoyar ese régimen y algunos de los confiscados 

son ciudadanos estadounidenses como veremos después. El gobierno no ha 

cuestionado las adquisiciones del gobierno anterior de fas ex tierras de Somoza y 

sus asociados. Ese gobierno ha concentrado en la revisión sobre los casos a través 

de Ja Ley 88. Ef gobierno ha cuestionado si ros "actuales " tengan títulos validos, y 

si ellos estaban ocupando la propiedad desde antes de la derrota del FSLN en Jas 

elecciones de 1990. 

Sin embargo la actividad da la CNRC fue suspendida por una decisión de la 

Corte Suprema de Justicia, donde todavía el FSLN tenia hegemonía, en junio de 

1991. Para contraatacar esto proceso, la mayoría de la UNO cabezada por Alfredo 

César logró aprobar la Ley 133 (Ley César) que anularia de la Ley 85, 86 y 88 en 

agosto del mismo a,,o. Es decir que la Ley 133 quitaría /os derechos de Jos 

beneficiado• de esta• leyes. La presidenta anuló la Ley 133 con apoyo del grupo 

del centro y el FSLN en el fin de 1991. La CNRC reempez6 su actividad por un 

Decreto presidencial en septiembre de 1992. El gobierno mantuvo su posición de 

que aseguraría los beneficiados legal y continuaría fa revisión sobre las 

propiedades en disputa. 
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Hasta junio de 1994 había 7, 185 reclamos para la revisión con un total de 2 

millones manzanas de tierra agrícola que representa alrededor del 72º/o del área 

total de 2.8 millones de manzanas que el gobierno sandinista había realizado la 

reforma agraria. Además se estima que 60,000 familias viven en esa tierra de 2 

millones manzanas. Hasta agosto de 1994, la CNRC había emitido un total de 636 

decisiones a favor de Jos reclamantes, sumando 9% de total de reclamos (Stanfield 

1994: 7-8). 

Sin embargo físicamente ya es imposible para devolver todas las tierras a 

los "anteriores" aunque los casos que la CNRC reconozca que su confiscación fue 

ilegal. Por esa razón el gobierno ha pagado sobre estos 636 casos en bonos un 

total de USS118 millones. Si incluyen Jos bonos de la compensación sobre las 

propiedades urbanas correspondiente a Ley 85 y 86 fa cantidad de Jos pagos seria 

US$146 millones (lbid.: 14-18). El gobierno está planeando que la solución a través 

de los bonos también los casos que todavía están en disputa. El ministro de 

Finanzas, Emilio Pereila dijo en la Asamblea Nacional en octubre de 1995, " ... la 

devolución masiva a sus ex duel'tos traería el caos en proporciones inmanejables ... 

Él estimó que el total ~· los pagos de Jos bonos en /os casos de futuro seria mas 

que USS 700 millone• (Femández 1995b:7-8). Para la mayor parte de estos pagos, 

el gobierno decidió la venta de 40% de las acciones del TELCOR (Servicio 

Nacional de Telecomunicaciones y Correos) a algunas inversionistas 

internacionales a pesar de Ja oposición fuer1e. 8 

Con la presión de Washington que fue provocada por "lobbying" de 

exiliados nicaragüenses el gobierno dio /a prioridad da Ja solución de los casos de 
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los ciudadanos estadounidenses. 579 confiscados norteamericanos han 

demandado la devolución o la compensación de unos 1,600 ex propiedades de la 

tierra y la casa. La mayoria de estas norteamericanos es ex-nicaragüense. es decir 

exiliado nicaragüense en Miami quien cambió su nacionalidad después de la 

confiscación. No poco de ellos son los somocistas que incluyen la familia de 

Somoza, ex oficiales de la Guardia Nacional y Jos ministros de Somoza cuyas 

propiedades fueron confiscadas por la razón de que ellas son samocistas. Este 

derecho ciudadania ex post facto no tiene base en la ley internacional y se 

considera que este problema de la propiedad na tan importante por el gobierno 

estadounidense económicamente ni políticamente ni ya estratégicamente en el 

mundo de los arios noventa. Sin embargo el gobierno de Washington sigue 

presionando al gobierno nicaragüense sólo para apaciguar las criticas al 

administración de Clinton por los ultraderechistas encabezados por senador Jesse 

Helms (Stahler-Sholk 1995: 18). 7 

La privatización de las empresas estatales en la zona rural fue realizada 

por no sólo el contexto del ajuste estructural. También había la necesidad para el 

gobierno que dar las finca• a los ex combatientes. y los ex trabajadores de estas 

empresas, y que devolver a los ex propietarios para cumplir su propia promesa por 

la conciliación nacion•f. Oespu•• del conflicto y la negociación, fue decidida la 

privatización en la manera de que 40°,.f, a ex propietarios, 31 % a los trabajadores, 

15% a ex combatientes de la RN, 14% a ex combatientes del EPS de las tierras 

totales de 499 fincas privatizadas (Oye 1995: 28). Pero no funcionó así el proceso 

real. De 279 fincas que el gobierno había decidido a devolver a ex propietarios, 36 
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fincas no fueron devueltas por lo menos hasta 1994. Mayoría de estas fue devuelta 

al principio, pero los trabajadores la ocuparon debido a que los dueños violaron los 

contratos de trabajo (lbid.: 28-29}. Las demás fueron /as fincas invadidas por los ex 

contras quienes demandaron títulos de otras fincas. Otro aspecto de esta problema 

es que estas tierras estatales son los fuentes mayores para la reforma agraria en 

los a,,os noventa, ya que el gobierno de Chamorro por supuesto no puede tocar las 

propiedades privadas. 

Como Cuadro 3 y 4 indican, la redistribución de las tierras mayoritariamente 

a través de la desarticulación de las APP contribuyen para el aumento de las fincas 

pequef\as de los pobres como ex combatientes de la RN quienes no habían tenido 

las tierras suficientes. Pero aun estos beneficiados inmediatamente debieron 

enfrentar la falta de los créditos. Por fa política del ajuste ya no llegan los créditos 

adecuados a los productores medianos y pequei'los. Por ejemplo el BANADES 

(Banco Nacional de Desarrollo) que había atendido a los campesinos tenia 

contratos con 31 , 700 familias en 1991 y sólo con 12, 000 familias en 1995 debido a 

la reducción de su escala del negocio por la política de la privatización financiera 

(Slahler-Sholk 1995: 12). Además los beneficiados de la reforma agraria cuyas 

tierras han ••t-='o en disput• con "los anteriores" no pueden conseguir los créditos. 

Por lo tanto el áre• fin•ncied• se desminuyó de 560,500 manzanas en 1990/91 a 

214,800 manzanas en 1994/95 (UNAG 1995: 18-19; Stahler-Sholk 1995: 12). A 

pesar de que la cantidad da la producción de las fincas medianas y pequei'las es el 

60 % de la producción agrfcofa de Nicaragua en 1992. La cuota de los créditos para 
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esas fincas fue reducida drásticamente de 56% en 1990 a 29º/o en 1992 (Acevedo 

1993:112). 

Por lo tanto muchos beneficiados de la reforma agraria sandinista debían 

vender sus tierras. Según Jonakin, alrededor de 3.6% de las tierras reformadas en 

los años ochenta, o sea 100, 000 manzanas, ya fue vendida. En los casos de la 

región de Chinandega y León, las ventas a otros productores pequeños es 85% de 

las ventas totales, es decir la transferencia inter-clase. Sin embargo Jonakin indicó 

que en Rivas las latifundistas y los políticos poderosos compraron 90°/o de las 

cooperativas vendidas, y aquí 62 º/o de ventas totales son la liquidación total de las 

cooperativas (Jonakin 1995: 15-17). Entonces, podemos ver la tendencia lenta de la 

recentralización (Cuadro 4). Bajo la política sobre los créditos, la inestabilidad del 

problema de la posesión y la pobreza extrema en el campo, podemos prever la 

centralización de las tierras a los terratenientes. 

En resumen la reforma agraria del gobierno de Chamorro ha tenido la 

contradicción por si misma. El gobierno distribuyó las tierras a los pobres, pero 

ellos debían enfrentar la dificultad de sobrevivir en el campo la que fue provocada 

por la política económica del ajuste por propio gobiemo. 

Por otro lada e• muy dificil calificar la política de ese gobierno sobre el conflicto de 

las tierra•. Porque el error enorme administrativo del gobierno sandinista fue la 

mayor causa de esa problema. El trámite general de la revisión del gobiemo de 

Chamorro es necesario para evitar un conflicto más miserable que provocaría el 

derrumbe de la sociedad, en el contexto de preservar los beneficiados legales. 

Además este gobierno ha evitado la devolución masiva de la tierra. A pesar de ese 
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remedio, el tratamiento de preferencia acerca de los "ciudadanos norteamericanos" 

viola la soberanía nacional de Nicaragua. Otra vez los Estados Unidos han 

intervenido a un asunto interno y han violado el principio de la democracia. Además 

fo que el gobierno nicaragüense acepte /a demanda sobre la compensación de la 

tierra por ex aliados de Somoza es contrario no sólo al significado de la revolución 

sandinista sino también al principio político de la clase burguesa antisamocista que 

había participado la lucha contra la dictadura par lo menas en el momento inicial. 

8. La restwtencia y la nwqoclación 

En general Ja aplicación del neoliberalismo implicó el retroceso del proceso da Ja 

democracia en América Latina. Esa aplicación suele defraudar la expectativa de los 

electores. Detener Ja inflación suele ser el único índice que el gobierno puede 

mostrar a las naciones como el signo del éxito y de la legitimidad de esa política 

neoliberal (Stahler-Sholk 1995: 2-3). En un caso más anterior, el régimen de 

Pinachet de Chile pudo introduc;r Ja política neoliberal fácilmente debido a que la 

debilidad absoluta de Jos sindicatos y fas organizaciones de masas bajo la 

represión violenta por dicho gobierno autoritario. 

Sin emb9rgo la introduccjón del ajuste neoliberal de Nicaragua no trajo la 

represión ni fa imposición unilateraJ. Sobre el problema de la represión, ef factor 

particular nicaragüense fue que el FSLN tenia su influencia en el Ejército Popular 

Sandinista (EPS) y Ja Policía Sandinista cuyo jefe eran Humberto Ortega y René 

Vivas respectivamente, ambos son veteranas deJ FSLN. Sus sucesores también san 

sandinistas. Debido a la relación delicada can dichas organizaciones, el gobierno 
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no podía elegir la opción como la represión física dura contra las masas. aunque la 

policía se enfrentó muchas veces con los trabajadores y los estudiantes quienes 

protestaron contra el despido, la privatización, la reducción de presupuestos, etc y 

resultaron algunos muertos de ambos lados. 

Pero el liderazgo de los lideres sandinistas sobre el ejército y la policía no 

significa que estas organizaciones disfruten su "autonomía". Al contrario ellos 

mantenían su lealtad a la presidenta en ra linea de cogobierno det FSLN. Esa línea 

surgió mayormente por dos justificaciones. El FSLN necesitó influenciar 

políticamente en gobierno para mantener su hegemonía para defender ef fruto de la 

revolución y los intereses adquiridos de los lideres. Además el FSLN preocupó que 

la alternativa del régimen de Chamorro podria ser un gobierno derechista de la 

UNO eJ que Hevaria a cabo Ja política con revanchismo a los sandinistas y los 

pobres. 

Sin embargo eso no quiere decir que eJ gobierno intentó negociar desde el 

inicio En cambio el gobierno forzó que los nicaragüenses aceptaran la política 

neoliberaf sin ninguna condición favorable a ellos. EJ gobiemo publicó el "Plan 

Mayorga'', en mayo de 1990, cuyo mayor remedio fue la devaluación drástica de 

cón:loba sin compen..,. a través def aumento de salario suficiente. Además el 

gobiemo promulgó un Decreto presidencial que suspendió el acuerdo de la 

negociación colectiva con los sjndicatos del sector público el mismo mes. Esta 

manera provocó la huelga de la Unión Nacional de Empleados {UNE), afiliado al 

Frente Nacional de Trabajadores {FNT). Esa huelga terminó con un acuerdo entre 

el gobierno y el FNT. Este acuerdo prometió el aumento de salario. Inmediatamente 
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después de ese acuerdo, apareció claramente el contenido del ajuste del gobierno 

el que incluyó un despido masivo y la privatización de las APP, etc. La segunda 

huelga empezó en junio como una huelga general con la participación de los 

trabajadores de todos sectoreS privados y del sector público. Managua quedó 

paralizado por barricadas como en 1979. Los derechistas de /a UNO como 

vicepresidente, Virgilio Godoy llamaron Ja formación del movimiento de la salvación 

de democracia, criticando a los trabajadores. Enfrentando la posibilidad de una 

nueva guerra civil, los sectores más pragmáticos dentro del régimen se 

convencieron de que la manera dura para el ajuste no fue eficaz, y de la necesidad 

de alguna cooperación con los sindicatos (/bid.: 8-9). 

Esta resistencia de fas trabajadores y el sector popular obligó qua el 

gobierno iniciara ef proceso de Concertación en que realizó la negociación directa y 

abierta de varias actores económicos directamente. Porque Ja Asamblea Nacional 

no tenia su función para reconciliar los varios sectores en ese momento, debido a 

que el poder legislativo mismo era débil bajo la Constitución de 1987 y la Asamblea 

estaba llenando por el antagonismo personal y la alianza con los intereses 

individuales (Spalding 199": 171). 

Se celebró Concertación / del septiembre al octubre en 1990 y 

Concertación II del mayo al agosto de 1991 con Ja participación de ros 

representantes de trabajadores, productores y empresarios, como el CST. la ATC, 

la UNAG, el COSEP, etc, pero la última organización rechazó firmar ningún acuerdo 

de estas negociaciones. Unos acuerdos importantes de estas dos Concertaciones 

fueron ; i) los sindicatos aceptaron la necesidad de cierto nivel de la introducción 

176 



del plan del ajuste, el despido y la privatización, y la devolución de las tierras o la 

compensación sobre el problema de la propiedad; ii) el gobierno aceptó que los 

trabajadores iba a poseer 25% de acción de las empresas estatales en la 

transferencia al sector privado. 

Una razón de que el gobierno asintió la panicipación de los trabajadores en 

las ex empresas estatales fue que no había fiebre de /os inversionistas para 

obtener estos recursos. Otra razón fue que esas propiedades estatales serian 

disponibles para esquivar a la presión popular (lbid.: 173). Por otro Jada 

inicialmente, los sindicatos opusieron contra fa privatización, pero cambiaron sus 

posiciones, llegando a demandar la participación obreras en el proceso de la 

privatización. Entonces, el resultado de fa negociación no fue "la victoria" de los 

trabajadores sino una elección amarga en que ellos no tenían altemativa contra la 

privatización. 

Estas empresas privatizadas a favor da trabajadores se llaman el área 

propiedad de los trabajadores (APT). En el campo el APT consta de 39 empresas 

con 146 fincas, 170,435 manzanas y 19,490 socios, se estima que genera 7°k de la 

producción agropecuaria del país. En el sector industrial y comercial. los 

trabajador•• participan en sólo 58 empresas con 6, 184 trabajadores. Entre estas, 

las empresa• con que la participación de 100% por los trabajadores son 35 

empresas (Evans 1995: 251). 

Sin embargo no fue establecida la "utopía de trabajadores" en el contexto 

da la economía neoliberal en Nicaragua de los afias noventa. Problemas aquí 

también son créditos y títulos. Muchas empresas del APT no han conseguido 
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créditos de los bancos ni inversiones, debido a la reducción de créditos estatales. y 

a la lentitud da trámite de la legalización de su derecho de la propiedad. En algunas 

empresas, por ejemplo, Jos ingenias azucareros, había despedida a algunos 

trabajadores poco después de la privatización (lbid.: 255). Había muchos casos en 

que ocurrieron conflictos contra otro "socio", la mayaría es ex dueño, en las 

empresas donde los trabajadores poseen sólo una parte de las acciones (Oye 1995: 

29). 

Había conflicto dentro los sindicatos también. La ATC, sindicato de 

trabajadores agrícolas y la CST, de trabajadores industriales. han centrado su lucha 

en el APT donde alrededor de sólo 5% de Jos trabajadores totales participan, 

mientras estos sindicatos no han atendida bien eJ problema de otros 95%L Ocurrió 

la situación paradójica de que los líderes de los trabajadores estaba explotando a 

los trabajadores. Hay critica contra los lideres sindicatos en algunas empresas 

quienes están bien beneficiados , a pesar de que muchos trabajadores-sacios de la 

empresas mismas deben trabajar sin salario a menudo debido a problemas 

financieros y administrativos (Evans 1995: 257-258). 

Aún después del acuerdo de Concertación /./, no había terminado Ja 

resistencia de loa trabajadores y de la ctase popular, pero ellos no lograron más. 

Aunque no existe et número exacto. se dice que muchos militantes de los sindicatos 

fueron despedidos a través de la privatización y la reducción del sector público. 

como vimos en el caso de la ANDEN del campo de la educación. Esa manera 

contrrbuyó para quitar Ja influencia de los sandinistas en los trabajadores del sector 

público. Mientras tanto el gobierno de Chamorro realizó la introducción de Ja 
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política neoliberal paso a paso; la privatización y la reducción del gasto público 

como ya vimos. 

Por otro lado alguna parte de la limitación de la resistencia fue causada por 

la posición de un sector directivo del FSLN. Hay algunas razones de esa dirección 

del este partido. En primer lugar. como ya indicamos, este partido necesitó 

mantener la posición de cogobiemo. En segundo lugar el programa del ajuste fue 

introducido en primer término por el gobiemo sandinista en 1988, aunque había 

diferencia sobre densidad entre lo de sandinista y lo de Chamorro. En tercer lugar, 

el FSLN no ha tenido una política alternativa ante el neoliberalismo. En cuarta 

lugar, este partido mismo y unos líderes de éste tienen inversiones importantes en 

negocios de sector comercial los que han sido favorecidos por la política del ajuste 

(lbid.: 202).ª En quinto lugar, como vimos en el Capitulo IV, después de 1990 la 

contradicción interna de ese partido se aumentó y últimamente se dividió en dos 

partidos. Por Jo tanto los sandinistas no tenían una fuerza organizada como en la 

era revolucionaria. 

l. El prpse99 de I• pv y le acción c¡1w lga re•mwdow 

Otra tare• importante para el gobierno de Chamorro fue la desmovilización de los 

contras, loa miembros de la Resistencia Nacional (RN). Este gobiemo firmó el 

acuerdo con la RN en mayo de 1990 como el fin de una negociación larga desde 

1988 de la época sandinista. Ese acuerdo aseguró la posición legal da ese ejército 

mercenario, la tierra para ellos y la reducción del personal del EPS. Según el 

acuerdo de Tela, la CIAV-OEA (Comisión Internacional de Apoyo y Verificación -
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Organización de los Estados Americanos) facilitaron su desarme y desmovilización. 

Incluyendo sus familias los ex-combatientes de la RN se aumentaron a unos 

40,000. Además el gobierno debía atender unos 80,000 militares licenciados del 

EP-S. unos 70.000 ex-refugiados que regresaron de los países vecinos, unos 

350,000 ex-refugiados internos (Oye 1995:34 -35). 

La CIAV-OEA concentró su apoyo en la RN. Pero los ex cotras no fueron 

atendidas bien debido a que la RN misma habia estimado que dos veces menos 

que el número real de ex combatientes de su grupo y sus familias. Aun los 

desmovilizados de la RN quienes recibieron las tierras, inmediatamente enfrentaron 

la falta de los fondos y el conflicto de las propiedades. Por lo tanto muchos ex 

contras regresaron a fa zona fronteriza del norte donde se ubica sus comunidades 

originales. Por otro lado, ex soldados del EPS también enfrentaron el mismo 

problema. 

Unos ex RN rearmados vinieron a atacar unas cooperativas sandinistas, 

fincas estatales y ciudades del norte en octubre de 1990 con la manera de la 

venganza a los sandinistas. Los políticos derechistas de la UNO fueron acusados 

de incitar estos rearmado• atacar contra los sandinistas. Hasta mayo de 1991, se 

estimó que ros recontras eran 1,000 en 30 grupos (lbid.: 39). Mientras tanto se 

formó recompas por ex soldados del EPS, inicialmente a fin de protegerse de la 

agresión por los recontras. Sin embargo en agosto de ese a,,o aparecieron unos 

grupos de los recompas con los recontras (los revueltos). 

Para solucionar esa situación peligrosa. el gobierno anunció que pagaría 

por cada arma vuelta en agosto de 1991. EJ otoño de mismo afro, la Brigada 
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Especial de Desarme (BED) formada por militares, policías. ex RN. ex recompas y 

ex recontras trabajaba en la zona conflictiva para desarmar grupos rearmados y 

civiles. Al mismo tiempo el gobierno celebraba a menudo unas negociaciones con 

líderes de los recontras. Entonces el gobierno logró que los rearmados le 

devolvieran 43,000 armas (lbid.: 39--40). 

A pesar de la desarticulación de muchos grupos, se formó un grupo grande, 

el Frente Norte 3-80 can liderazgo de Chacal en 1992. Ellos eran nada más 

bandidos en gran parte, mataron a campesinos inocentes y les robaron, aunque su 

demanda fue política superficialmente: la renuncia de Humberto Ortega y Antonio 

Lacayo. Mientras tanto recompas dirigidos por un ex oficial del EPS, Víctor Manuel 

Gallegos ocuparon Estelí, una ciudad importante del norte, demandando las tierras, 

en julio de 1993. Se dice que Gallegos creía que el gobierno iba a venir para 

negociar con ellos. Pero el gobierno le mandó al EPS a la recuperación de ese 

municipio. El ejército aplastó este grupo de recompas, murieron 40 ex soldados 

sandinistas en esa batalla. Esta manera del EPS provocó una polémica. Porque los 

sandinistas mataron ex campaneros. Algunos criticaron ''la lealtad exagerada'' a 

Chamorro por el general Ortega y de su hermano, Daniel quien fue el promotor de 

la política cogobiemo (Burbach 1994: 4-7). Ahora bien, después del asunto de 

secuestro de loa sandinistaa por el Frente Norte 3-80, su líder, Chacal negoció con 

el gobierno y logró una garantía del beneficio para su grupo en febrero de 1994. 

Hay una estimación que murieron unos 1,500 nicaragüenses en esta situación 

caótica hasta fin de 1994 (Oye 1995: 40). Sin embargo hasta la fecha algunos 

pequeños grupos todavía aparecen frecuentemente. 
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El gobierno hizo algunos esfuerzos para terminar estos actos violentos con 

la manera de la reconciliación nacional; el dialogo con los armados y la operación 

por la BED. Sin embargo el gobierno no ha podido solucionar las causas profundas. 

Básicamente ambos grupos demandaron beneficios inmediatos en dinero, ropa, 

comida, etc. Se estimó que un tercio o mitad de ellos no habia recibido las tierras ni 

casas debido a la falta de estos recursos que el gobierno puede ofrecer, a pesar de 

su promesa en 1990 (Oye 1995: 40-41 ). El gobierno no podía responder aun a este 

tipo de demandas, porque este régimen no tenia recursos para dar a ex 

combatientes bajo la crisis económica y en el contexto del neoliberalismo que 

empeoró mas fa crisis. A pesar de esta situación, el gobierno debió hacer unas 

promesas, por ejemplo 50 manzanas de tierra para cada combatiente de la RN para 

que este grupo desarmara rápidamente (lbid.: 25). Además profundamente como ya 

vimos. no existe ninguna situación favorable a Jos ex combatientes en el campo; 

conflictos sobre la propiedades, fa dificultad del acceso a créditos y la pobreza 

extrema. 

El mas culpable es el gobierno estadounidense como el promotor de la 

guerra de la contra. Aún el momento de las elecciones de 1990, no dejó de 

financiar a loa contras (Robinson 1991: 137-140). Pese a su responsabilidad por la 

creación y el financiamiento de este grupo armado ese gobiemo no hizo nada para 

solucionar el problema de los rearmados. Otro problema fue que los ex 

combatientes de la RN equivocaron que ellos mismos fueron ganadores de la 

guerra a través de la victoria de Chamorro. De hecho la RN perdió en la guerra 

totalmente. Esa identificación errónea provocó la resistencia ante el desarme y la 
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venganza contra los Sandinistas. Por otro lado, aunque no tenemos datos 

suficientes. se dice que los recontras fueron financiados por los derechistas. 9 De 

todas maneras el probfema de los rearmados sigue siendo una amenaza grave para 

el desarrollo de la democracia en Nícaragua. 

10. El reauftado de I• pqfith:e neoHberal 

En la sociedad nicaragüense bajo el régimen de Chamorro casi toda circunstancia 

social ha sido cubierta por la ínfiuencia del neoliberafismo. Aun en ef campo de ta 

educación al gobierno niega la democracia real para la mayoría de los 

nicaragüenses; el mejoramiento de la desigualdad y la seguridad económica y 

social. La situación de esa sociedad queda en fa inestabilidad. La privatización de 

las empresas estatales, los despidos masivos, la reducción de gasto público, la 

reducción de fos créditos, etc, han resultado en una pobreza peor y Ja 

centralización de las riquezas. Unos 50 % de nicaragüenses viven en el nivel más 

bajo que la linea de la pobreza, que garantiza fa comida mínima, equivalente al 

ingreso de USS 429 anual, mientras unos 20 % viven en fa pobreza extrema en que 

elfos no pueden tomar aun las caJorias mínimas. En el campo el porcentaje de 

primero .. 90,., él último e• 50% (Oye 1995: 10). Según otros datos, las calorías 

par cápit. que loa nicaragüenses toman se disminuyó de 2,108 a 1,848 Kcal en 

estos 20 at'\os, míentras las calorías mínimas que los nicaragüenses necesitan es 

2, 155 Kcal (UNOP 1996: 8). Unos 40 % de estudiantes de primaria no tienen textos. 

Casi mitad d• la población no tiene acceso al agua potable. 
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La diferencia de ingresos en Nicaragua empeoró. En 1980 el 20º1ó más rico 

ganó 58%. En 1994 el 20°1ó más rico ganó 65% de ingreso nacional, mientras el 

20ºA.t más pobre recibió sólo 3% de ese ingreso. Eso presenta de un proporción de 

22 a 1, que significa que Nicaragua es uno de los paises desiguales en el mundo 

(ibid.: 7; Vilas 1994: 81= Cuadro 11. 24). Según el indice del PNUD que calificó 174 

naciones a través de tres indicadores; esperanza de vida, nivel de educación y 

renta per cápita. Nicaragua ocupó el lugar 117 en 1995, sólo Haiti estuvo más abajo 

en América Latina (Envío 1996d: 9). 

El neoliberalismo en Nicaragua no sólo ha afectado a los pobres 

nicaragüenses. Una parte de la clase burguesa nicaragüense más poderosa ha 

aprovechado la oportunidad de Ja liberación económica como los casos de algunos 

bancos privados, mientras esa liberación ha afectado a los agroexportadores 

tradicionales, por ejemplo de café, debido a la falta de los créditos y sin la 

protección por el gobierno pari exportar. Muchos lideres de mundo de negocios 

incluye"do a lideres del COSEP vinieron a dudar la política económica del gobierno 

actual, y demandan la necesidad del apoyo del gobierno (Spalding 1995:22). 

Aunque el objetivo de la introducción del ajuste sea la estabilización económica 

como el gobierno de Chamorro y los neoliberalistas dicen, ese gobierno casi no ha 

logrado nada au fin. La balanza de comercio exterior no ha mejorado, y la deuda 

externa se aumentó (Cuadro 5). Como ya vimos sólo la tasa de la inflación no subió 

tanto después de 1992. 

Por fin sólo queda la pobreza y la inquietud en la sociedad totalmente. La 

política socioeconómica en el contexto amplio por el gobierno Chamorro ha dariado 
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ef avance enorme de la democracia de la sociedad que los nicaragüenses habian 

logrado en la época sandinista. Aunque todavía no es cierto a quién favorecerá esa 

política neoliberal exactamente. pero es cierto que los pobres están 

empobreciéndose más. mientras los ricos están enriqueciéndose más en un pais 

donde había un revolución sociai que pudo cambiar la historia de América Latina. 

NOTAS 

1. Por medio de Ja reforma de Ja Constitución en 1995 el gobierno liberalizó et 
establecimiento de los bancos privados (Arto. 99). 

2. Haroldo Montealegre es también famoso como el duenó del diario La Tdbuna. 

3. Según los datos del PNUD que Aran• (1996) nos indicó, la tasa de la inflación 
fue 12.4% en 1993, 11.1% de 199<'. y la tasa del desempleo qu• incluyó subempleo 
fu• 53.6% d• 1993, 53.2% d•19!M. 

4. En la Constitución reformad• en 1995, en el Articulo 121 se escribe la expresión 
ambigua sobra la secundaria, pero garantiza el sistema gratuito sobra la primaria: 

... La enseftanza primari• es gratuita y obligatoria en los centros del 
Estado, la ense,,anza secundaria •• gratuita en los centros del Estado, 
sin perjuicio d• la• contribuciones voluntarias que pueden hacer los 
padres de familia (República d• Nicaragua 1995). 

5. Este artlculo no fu• cambiado en la reforma constitutional en 1995. 

6. En cuanto al vanta dal TELCOR. se considera que un candidato fuene para 
comprar el TELCOR e• Telefónica Espallola. La cosa interesante es que esta 
empresa espal'\ol• vincula en fa participacion del capital con Jorge Ma• Canosa 
quien ea president• de fa Fund•ción Nacional Cubano- American•. que dirige at 
exilio cubano y que financi• fa campa,,a electoral de Arnoldo Alemán (Envio 
1996c:S). 

7.Embajador estadounidensa en Nicaragua, John Maisto acentuó que su gobierno 
esta tratando al problema de la compensación de las propiedades da los 
ciudadanos estadounidenses quines obtuvieron su nacionalidad después d• fa 
confisicación igual que los casos de otros norteamericanos, en una entrevista por el 
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grupo de LASA (Latin American Studies Associaci6n) a Ja que yo asistí. en la 
Embajada d• los Estados Unidos de América en Managua, el 20 de junio de 1996. 
En Ja misma entrevista, cuando un profesor norteamericano preguntó a ese 
embajador su opinión sobre la responsabilidad de la guerra de la contra por su 
propio gobierno y la compensación de este gobierno a los pueblos nicarguenses, 
Maisto nos dijo," Creo que el embajador en Managua de 1996, no está en posición 
de hablar las asuntos historicos". 

a. Después de la derrota de las elecciónes de 1990, el FSLN inició algunos 
negocios incluyeron ta Aviación Centroamericana que tenia vuelo a Miami. Pero 
ese partido no tenia éxito en estos negocios y los abandonó hasta 1991. Sin 
embargo ex oficiales altas operan como sacias dos bancas privados; el Banco de 
Préstamos, el Banco lnterncontinental que son considerados como Jos bancos 
sandinistas (Spalding 1994: 277= nota 60). 

9. Hay una foto tomada posiblemente en 1994, en que Chacal y su hermano menor 
/Esteban astitieron la negociación para el desarme, estando con gorTa puesto. Lo 
importante ea su gorra de b•abOI nueva, limpia, con la emblem• de Frente Norte 3-
80 muy destacad• como si fuera la d• un equipo de liga mayor en los Estados 
Unidoa. Nos parece que no se pudieron producir aste tipo de gorra en el campo sin 
financiamiento. Esa foto se publicó en El Pals (1995: 69) con un artículo sobre 
Esteban. 
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Conclusiones 

De los análisis de las primeras partes podemos concluir que Ja democratización en 

Nicaragua fue realizada en la época sandinista en un nivel considerable, aunque 

esta democratización tuvo ; i) un limite debido a Ja agresión militar de Jos Estados 

Unidos , ii) el problema del verticalismo del FSLN. Ese análisis nos calificó que es 

falsa que la concepción de que la democracia alcanzó a Ja Nicaragua a través de Ja 

derrota electoral del FSLN. 

Por otro lado no podemos considerar que el régimen de Chamara y Jos 

políticos de la UNO sean los protagonistas de la democratización. Porque el régimen 

de Chamorro nació por la intervención del gobierno norteamericano. Aquí 

intervención significa no sobre la votación sí misma sino sobre el establecimiento da 

la UNO y Ja selección de Violeta Chamorro como la candidata presidencial, y sobre 

Ja campar'\a electoral. De este punto de vista no podemos juzgar que la elección de 

1990 fue justa y libre. Obviamente la manera del nacimiento de este régimen como 

un producto de I• intervención política de los Estados Unidos no fue adecuado para 

Jos protagonist•• de le democratización. Otra cosa importante es que los partidos de 

la UNO no tenían bases sociales sólidas. Además la UNO no tenia la habilidad para 

sostener su unidad aún hasta el inicio da su régimen. Porque Ja UNO fue una 
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alianza sin ideología 'ni filosofía, fue exactamente hecha en los Estados Unidos. Esta 

realidad significó que ellos no pudieron ser los protagonistas de la democratización. 

Además ese factor afectó mucho a la situación política bajo el régimen de Chamorro. 

la democratización sobre el aspecto de los procedimientos se desarrolló en 

algún nivel a través de la reforma de la Constitución, del Código Militar y de Ja Ley 

Electoral. Pero la realización de esas reformas no significa que el sistema político en 

el régimen sandinista no fuera totalmente democrático. Ante todo podemos ver que 

algunos puntos que faltaron para la democratización más profunda fueron resueltos 

por esas reformas. Es decir que esas reformas desarrollaron el germen del 

pensamiento de la democracia qua había nacido en la revolución sandinista. Por 

otro lado algunas reformas fueron realizadas por la preocupación de algunos actores 

políticos sobrera estrategia política ante el próximo régimen desde 1997. 

La actividad intensa del parlamento bajo el régimen de Chamorro no resultó 

el desarrollo de la democracia excepto en el caso de la reforma de Ja Constitución, 

aunque los diputados disfrutaron de la situación mejorada en materia de la libertad 

de la expresión. Porque la actividad llamativa de los diputados fue superficial. 

Algunas actividades de los derechistas de la Asamblea Nacional por el revanchismo 

contra I• revolución y por el juego individual sin ideología ni apoyo da la base social, 

sólo provocaron el caos institucional. Ellos no tuvieron ningún éxito político debido a 

que al ejecutivo mantenía buenas relaciones con el FSLN en la Asamblea Nacional. 

La característica de la transición de Nicaragua después de 1990 fue la 

política de cogobiemo. El factor importante por lo que ambos lados debieron aceptar 
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esa política fue que el FSLN fue el perdedor en la elección, pero todavía era la 

fuerza política más grande y más organizada en Nicaragua: al contrario, la UNO. 

para ser exacto, el grupo de Chamorro, no tenia ninguna fuerza política y tampoco 

tenia aun el poder para sostener la alianza interna de la UNO, pero fue ganador. 

Por eso el gobierno realizó la política del ajuste no por la represión sino por 

la política de cogobierno del FSLN y la negociación con dicho partido y otros 

opositores. El gobierno tenia muy poca ayuda dentro los actores sociales, No tenia 

su propia influencia en los partidos ni el parlamento ni el ejército ni los sindicatos. 

Por otro lado el FSLN ayudaba al gobierno para defender su hegemonía en algunos 

campos no sólo para conservar su interés sino también para defender ros frutos 

revolucionarios, por ejemplo, los derechos de los beneficiarios de la reforma agraria. 

Pero el esfuerzo del FSLN logró muy pocos resultados, aunque evitó la anulación de 

la reforma agraria y la dominación de los ex somocistas o ex contras sobre el 

ejército, En casi todos campos los sandinistas debieron dar marcha atrás debido a 

que ellos no tenían alternativas. 

Dentro este marco, el logro del desarrollo de la democracia por la revolución 

sandinista en campo socioeconómico fue dariado profundamente por la política del 

régimen de Chamorro. La politica económica neoliberal afectó a muchas esferas de 

la sociedad nicmragüen-: no solamente la industria y sus trabajadores sino también 

la agricultura, la salud y la educación. Aunque el gobierno sandinista introdujo la 

política del ajuste en su última etapa y su política había afectado al fruto de la 

revolución, la política económica del gobierno de Chamorro sobre todo la 
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privatización y la reducción drástica del gasto público fue mucho más dura y 

prolongada. Estas políticas destruyeron los frutos del desarrollo de la democracia de 

la sociedad que fueron los factores básicos muy importantes para la democratización 

real, por ejemplo, la reducción del analfabetismo y de la mortalidad infantil. 

Finalmente la política del ajuste en Nicaragua está provocando la concentralización 

de la riqueza y el empobrecimiento del pueblo. 

En resumen. en la transición desde 1990 en Nicaragua, habia algunos 

desarrollas de la democracia en el campa institucional. Ademas quedaran legados 

de la revolución. como la reforma agraria. En este sentido, la democracia que existe 

en Nicaragua no es la democracia fachada Porque en Nicaragua existen la regla 

democrática. el poder legislativo que tiene la facultad fuerte y el control civil sobre 

los militares. Sin embargo algunos retrasos graves de la democratización en el 

campo socioeconómico tendrán un impacto que anular ciertos desarrollo de la 

democracia institucional. Es decir que la democratización institucional actual en 

Nicaragua no puede funcionar bien para evitar el aumento la desigualdad enorme de 

la sociedad donde tenia experiencia una revolución social sólo hace 17 anos, ante la 

realidad de que nadie puede disuadir ,dentro da esa institución democratizada, al 

gobierno de r••lizm- una serie de políticas antidemocráticas sobra el campo 

socioeconómica. En este sentido esa transición es una transición 

contrarrevolucionaria en el desarrollo de una democracia institucional. 

Pero no ha terminado esta transición todavía. Lo importante para el futuro de 

Nicaragua es si los nicaragüenses podrán preservar las herencias de la revolución 
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en materia de la democracia real e institucional bajo el próximo régimen. No será 

fácil. Como ya hemos visto muchas veces en este trabajo, hoy, los obstáculos para 

el desarrollo de Ja democratización real en Nicaragua son /a política económica del 

neoliberalismo, la intervención de los Estados Unidos en los asuntos internos 

nicaragüenses y la atomización y subdesarrollo del sistema partidos. Estos tres 

obstáculos permanecerán por muchos años en Nicaragua. Bajo esa circunstancia los 

nicaragüenses tendrán que defender el fruto del desarrollo de la democracia o la 

herencia de la revolución que todavía permanece. 
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Cuadro 1 

Nicaragua: Índices básicos económicos 

G••toa1 Ingreso•ª P1a• S•l•rlo r••I• 
1985 45.0 32.0 103.2 48.5 

1 ... 43.0 32.2 102.2 20.3 

1987 39.7 27.7 101.4 8.2 

1 ... 39.8 20.3 87.7 4.7 

1N8 26.6 23.0 86.2 7.8 

1- 31.7 14.9 86.1 12.6 

1H1 23.5 19.3 85.9 13.0 

1H2 22.1 20.4 86.3 15.5 

1H3 19.7 18.9 85.9 15.3 

' Gastos corrientes del gobierno central; 04 del PIB. 
2 Ingresos corrientes del gobierno central; % del PIS . 

• 1980=100. 

' Precio• al consumidor. 

• %; incluye subdesempleo. 

Fuentes: Evans 1995; Stahler-Sholk 1995. 
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lnfl•cldn• D•••mpleo• 
334.3 23.1 

747.4 25.7 

1347.3 28.9 

33657.3 32.5 

1689.1 39.4 

13490.3 44.3 

865.6 52.3 

3.5 50.3 

19.5 50.1 



Cuadro2 

Partidos politlcoa de la UNO 

Partidos Fecha de fundación Dirígentes 

PNC (Partido Nacional Conservador) 1984 Silviano Matamoros 

APC (Partido Alianza Popular Conservadora) 1984 

ANC (Alianza Nacional Conservadora) 1989 

PLI (Parido Lit>erel Independiente) 

PLC (Partido Lit>eral Constitucíonalista) 

PALI (Partido Neo-Liberal) 

POCN (Partido Democrático de 

Confianza Nacional) 

PAN (Partido Acción Nacional) 

PPSC (Partido Popular Social 

Cristiano) 

PSN (Partido Socialista Nicaragüense) 

PC de N (Panido Comunista de Nicaragua) 

MON (Movimiento Democrático 

Nicaragoen-) 

PSD (Partido Social Demócrata) 

PIAC (Partido lntegracionisla de América 

Central) 

220 

1944 

1968 

1989 

1988 

1988 

1976 

1944 

1967 

1976 

1979 

1989 

Miriam Argúello 

Heraldo Zúr'liga 

Virgilio Godoy 

Ernesto Somarriba 

Andrés Zúr'liga 

Agustín Joac¡uin Anaya 

Eduardo Rivas 

Luis H. Guzmán 

Luis Sánchez 

Elí Altamirano 

Roberto Urroz 

Alfredo César 

Alejandro Pérez 



Cuadro 3 

Nicaragua: Titulación de las tierras reformadas: 

1992-1994 

Manzanas % Beneficiados 

exRN 70,524 33 3023 

Colonos 104,200 49 7768 

ex-EPS 11,615 5 455 

Invasores 18,620 9 702 

Refugiados 

repatriados 9,123 4 509 

TOTAL 214,122 100 13,931 

Manzana "'º· 7ha. 

Fuente: Abu-Lughod en Oye 1995. 
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Cuadro 4 

Nicaragua: Estructura de tenencia de la tierra 

Fine• pequ•ft• y medl• 

menos de SOmz 

de50 a200mz 

Flnc•gr•n-

de 200 a 500 mz 

másde500mz 

Sector refotmlldo 

Cooperativas 

Fincas estatales 

Asignación para loa individuales 

Total 

Fuente: Jonakin 1995. 
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1988 

45 

17 

28 

21 

13 

8 

34 

20 

12 

2 

100 

1993 

70 

38 

32 

z• 
16 

10 

2 

2 

o 

2 

100 



Cuadro 5 

Nicaragua: Saldo de la balanza comercial y deuda 

externa 

1H5 

19H 

1987 

1 ... 

1H9 

1990 

1H1 

1H2 

1H3 

1994 

1H5 

(USSmillón) 

S•ldo d• I• b•l•nza comercial 

579 

549 

570 

583 

326 

290 

486 

610 

449 

523 

424 

Fuenlea :Slahler-Sholk 1995; Arana 1996. 
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Oeud•••t•m• 

4,936 

5,760 

6,270 

7,220 

9,741 

10,616 

10,312 

10,806 

10,987 

11,700 

10,143 
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