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Resumen: El presente artículo pretende reflejar la Historia de Nicaragua durante la última década 
del siglo XX y buena parte de la primera de la siguiente centuria.  Para ello, mostraremos, por 
un lado, las causas por las que el sandinismo perdió el poder de un modo inesperado; y por el 
otro, analizaremos las pésimas condiciones de empobrecimiento y desamparo en las que 
quedó sumida la población nicaragüense, durante la gestión antipopular y estructuralmente 
corrupta de los tres gabinetes neoliberales. Asimismo, atenderemos a los moderados intentos 
del sandinismo de revertir esta situación durante su primer año de gobierno, tras la victoria en 
las elecciones del 2007. 

 
Palabras clave: Nicaragua, FSLN, neoliberalismo, pobreza, fuentes orales.  
 
Title: NICARAGUA AT THE THRESHOLD OF THE  21ST CENTURY THROUGH ORAL SOURCES. 
 
Abstract: The article aims to reflect the history of Nicaragua during the last decade of 

the twentieth century and much of the first part of the following one, showing, in the first place, 
the reasons why the Sandinistas lost power in an unexpected way, and on the other hand 
to analyze the appalling conditions of impoverishment and despair in which the Nicaraguan 
population was plunged during the unpopular and structurally corrupt management of the 
three neoliberal cabinets. The attempts from the Sandinistas to reverse this situation were 
moderated during their first year in the government after the victory in the elections of 2007. 
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1. Introducción 

 
La década sandinista (1979-1990) tal vez haya sido la experiencia revolucionaria 

más peculiar de toda la Historia Contemporánea. Así, tras desalojar violentamente a 
la dictadura de Anastasio Somoza mediante una insurrección que dejó unos 35.000 
muertos1, la guerrilla del FSLN implantó una democracia en la que no hubo 
ejecuciones ni torturas2, y donde, con el apoyo entusiasta de la mayor parte de la 
                                                
1 VILAS, Carlos M. La revolución sandinista. Buenos Aires: Editorial Legasa, 1984, p. 211. 
2 El sandinismo, recién llegado al poder, abolió la pena capital y, al no ejecutar a nadie, se convirtió en 
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población (RVR), se impulsó un socialismo que, respetuoso con la propiedad 
privada, trato de llevar a cabo una efectiva redistribución de la riqueza para erradicar 
la miseria en la que vivía la mayor parte de los nicaragüenses3. 

 
Todo ello se implementó en un marco democrático que, dotado de elecciones, y 

de libertad de prensa y de cultos, así como de un efectivo pluralismo en las distintas 
esferas de poder4, culminó en un Proceso Constituyente que dio pie a la Carta 
Magna de 19875. 

 
Esta revolución sufrió todo tipo de acosos: el religioso de la jerarquía católica 

(JM, SJ), el mediático del diario La Prensa6, el electoral de la oposición mediante 
elecciones limpias7, el militar de una contrarrevolución que mató a 35.000 personas8, 
y el terrorista del gobierno norteamericano de Ronald Reagan9. 

 
Aunque la respuesta del sandinismo en el poder ante todo este hostigamiento 

fue heroica, y la mayoría de la población simpatizaba con el FSLN (AZV, SJ), tanto el 
desastre económico10 que la revolución no supo o no pudo mitigar, como el anuncio 
de la oposición derechista de poner fin a la guerra de la contrarrevolución si ganaba, 
coadyuvaron para que, de modo sorpresivo y doloroso, dicha oposición venciera en 
los comicios. 

 
                                                                                                                                                   
la primera revolución de toda la Historia Contemporánea que mantuvo el poder sin derramamiento de 
sangre. (LÖWY, Michael. Guerra de dioses. Religión y política en América Latina. México: Siglo 
Veintiuno Editores S. A., 1999, p. 129).  
3 CORAGGIO, José Luis. Nicaragua: Revolución y democracia. Buenos Aires: Bibliotecas 
Universitarias, Centro Editor de América Latina, 1986, p. 28.  
4 Este pluralismo contó con dos obvias excepciones: el de los grupos somocistas, y el de los que 
entregaran espacios de soberanía nacional a potencias extranjeras. (Ibídem, 28-29). 
5 La Constitución de 1987 fue elaborada y promulgada desde la intención del Gobierno sandinista de 
institucionalizar el proceso de transformaciones sociales, en medio del conflicto armado de la contra. 
Las fuerzas no sandinistas que habían sido elegidas para la Asamblea también participaron en los 
debates de la elaboración. La carta magna, aun vigente, consagra el principio de soberanía popular, 
el sufragio universal y el pluralismo político, sin nombrar a ningún partido-guía. Consagra la división 
de poderes, prevé un Consejo Supremo Electoral y la Contraloría General de la República, encargada 
del control de las cuentas públicas. Otorga la autonomía a las comunidades de la Costa Atlántica. 
Garantiza los derechos individuales y la propiedad privada, dentro del marco de la economía mixta. 
Sin embargo, declaraba al ejército como Sandinista, y no aseguraba la independencia judicial, ya que 
los miembros de la Corte Suprema de Justicia serían nombrados por la Asamblea Nacional. 
(ÁLVAREZ ARGUELLO, Gabriel y VINTRÓ CASTELLS, Joan. Evolución constitucional y cambios 
institucionales en Nicaragua (1987-2007). En: MARTÍ I PUIG, Salvador y CLOSE, David (eds.). 
Nicaragua y el FSLN. ¿Qué queda de la revolución? Barcelona: Edicions Bellaterra, 2009, pp. 171-
73). 
6 POZAS, Víctor. La revolución sandinista (1979-1988). Madrid: Editorial Revolución SAL, 1998, p. 
261.  
7 MARTÍ I PUIG, Salvador. La revolución enredada. Nicaragua 1977-1996. Madrid: Los Libros de la 
Catarata, 1997, p. 181.  
8 CORTÉS, Benjamín. Las iglesias evangélicas. En: GIRARDI, Giulio [et al.]. Pueblo revolucionario, 
Pueblo de Dios. Managua: Centro Ecuménico Antonio Valdivieso, Managua, 1989, p. 130.    
9 Según el activista y politólogo Noam Chomsky, un gobierno estadounidense ha sido el único del 
mundo en ser declarado culpable del delito de terrorismo. Así, en 1984 el Tribunal Internacional de La 
Haya condenó al gabinete de Ronald Reagan por el minado de los puertos civiles de Corinto y Puerto 
Cabezas, en Nicaragua. (CHOMSKY, Noam. 11 / 09 / 2001. Barcelona: RBA Libros SA, 2001, pp. 89-
91). 
10 MARTÍ I PUIG, Salvador. Tiranías, rebeliones y democracia. Itinerarios políticos comparados en 
Centroamérica. Barcelona: Edicions Bellaterra, 2004, p. 241.  
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Este artículo forma parte de una más amplia investigación que, contando con la 
Historia Actual de Nicaragua como contenido, requirió no sólo del recurso a la 
bibliografía convencional (monográficos, hemeroteca, revistas, fuentes electrónicas), 
sino también al del aporte de la oralidad por parte de los protagonistas y testigos de 
los acontecimientos a historiar.  

 
Para ello, tuvimos que desplazarnos, en el año 2008, al pequeño país 

centroamericano para entrevistar a numerosas personas, de entre las cuales, 
obtuvimos para el presente artículo, los testimonios de las siguientes: Jamil Alberto 
Acuña Ríos (JAAR, profesor de religión, simpatizante danielista del FSLN, Managua, 
30 de julio), William Agudelo Mejiá (WAM, artesano y escritor, cercano al MRS, 
Managua, 27 de julio), Luis Salvador Angulo Pérez (LSAP, profesor de primaria, 
católico progresista, Managua, 4 de agosto), Rafael Aragón Marina (RAM, sacerdote 
dominico, acompañante de las CEBs, grupos cristianos revolucionarios, Managua, 
27 de julio), Emilio Blandón Sánchez (EBS, cooperativista, cercano al FSLN, Santa 
Rosa, 11 de julio), Adrián Cáceres Sevilla (ACS, agricultor, El Arenal, Jícaro, 10 de 
agosto), Fernando Cardenal, SJ (FC, sacerdote jesuita, antiguo dirigente del FSLN, 
hoy cercano al MRS, Managua, 28 de julio), Francisca Carmen Cardosa Sánchez 
(FCCS, empleada doméstica, Ocotal, 16 de agosto), José Dolores Cisne Contreras 
(JDCC, ingeniero agrónomo, simpatizante sandinista, Managua, 30 de julio), Rosa 
Julia Esquivel, Doña Pipe (DP, auxiliar sanitaria, simpatizante sandinista, Managua, 7 
de septiembre), María del Socorro Luna, Doña Coco (DC, ama de casa, militante 
danielista del FSLN, Managua, 7 de septiembre), Víctor René Martínez Tercero 
(VRMT, contador público, simpatizante sandinista, Ocotal, 6 de agosto), Vilma del 
Carmen Mercado Torres (VCMT, militante del FSLN, Ocotal, 18 de agosto), José 
Mulligan, SJ (JM, acompañante de las CEBs, Managua, 8 de septiembre), Adrián 
Romero (AR, contador, muy crítico con el sandinismo, Managua, 20 de julio), Amparo 
Rubio (AmR, auxiliar de enfermería, militante danielista del FSLN, Ocotal, 11 de 
agosto), Rosario Rugama, Doña Chayito (DCh, sastra y trabajadora social, militante 
del FSLN, Ocotal, 11 de agosto), Hulda Maritza Sandoval (HMS, simpatizante 
sandinista, profesora, Ocotal, 9 de agosto), Rafael Valdés Rodríguez (RVR, contador, 
militante danielista del FSLN, Managua, 1 y 2 de agosto), Julio Valle-Castillo (JV-C, 
poeta y catedrático, cercano al MRS, Managua, 3 de septiembre) y Arnaldo Zenteno 
Vargas, SJ (AZV, sacerdote jesuita, simpatizante del FSLN, Managua, 22 de julio), 
así como una informante anónima, que prefirió no facilitar su identidad. Sus 
testimonios, fruto de exhaustivo y personal trabajo de campo, fueron la piedra 
angular de la investigación. 
 
2. La derrota del FSLN en 1990 

 
A pesar de todo pronóstico, tal y como ya hemos comentado, la UNO ganó las 

elecciones de 1990 de la mano de su candidata, Violeta Chamorro, figura amable y 
entrañable diseñada por la derecha nicaragüense y por la administración Bush11. 
Para ello, se le caracterizó como abanderada de la paz en un contexto de terrible 

                                                
11 En efecto, la viuda del periodista Pedro Joaquín Chamorro, como alternativa al sandinismo fue una 
creación mediática de la administración Bush, entonces presidente de los Estados Unidos, así como 
de la derecha nicaragüense. Ella representó una amable figura desvinculada de la contra, que 
aglutinara a la heterogénea coalición derechista y que no despertara recelos en las masas populares 
del país. No en vano la prensa internacional la calificó con la apelativo de la “Cory Aquino de 
Nicaragua”. (MARTÍ I PUIG, Salvador. La revolución enredada… p. 128). 
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guerra de desgaste causada, por otra parte, por los mismos que habían creado su 
imagen. Como icono de la superación del conflicto12, su simbología sugería la 
reconciliación y la desmovilización, elementos que en aquel momento la gente 
necesitaba escuchar. 

 
Desde el punto de vista económico, el programa de doña Violeta consistió en 

una  vaga y abstracta reivindicación de la libertad (para estudiar, para invertir, para 
trabajar, para vender…), que posibilitase un aumento la producción y una 
disminución de la inflación13. La realidad, como veremos luego, fue bien distinta14. 

 
En todo caso, lo cierto es que, sin que nadie lo viese venir previamente15, la 

derecha liderada por Chamorro ganó los comicios: 
 
“Porque el día de las elecciones todos decíamos que iba a ganar el Frente. Todos,  
porque era…todo el ambiente era del Frente, y ganaba la guerra, y todo” (AZV, 
SJ). 
 
La victoria neoliberal fue un episodio francamente penoso para una ciudadanía 

que apenas la celebró16. Una religiosa española lo recuerda de la siguiente manera: 
 
“Fue terrible. Yo dije: “Yo voy a recorrer Managua a ver qué pasa”. Me gané un 
bus y recorrí Managua: era el silencio sepulcral. O sea, ¿cómo es posible que la 
gente votara en contra del Frente y la gente no lo celebre? No te imaginas la 
desolación de las calles” (Informante anónima). 
 
Otro informante así hace memoria de la derrota: 
 
“Muy, muy triste (…), y además creo que también fue un proceso muy doloroso 
para la gente (…). En primer lugar, el hecho de haber expuesto tanto la vida para 
después encontrarse con que entregar el gobierno a un partido político que 
representaba a la contrarrevolución” (JDCC). 
 
La gran causa de la pérdida de las elecciones radicó en el hartazgo de una 

guerra de desgaste de casi 10 años de duración. Mientras que Chamorro dijo lo que 
la gente necesitaba escuchar, Ortega, en el acto de fin de campaña y ante decenas 
de miles de personas, no anunció, contra lo esperado, el fin del servicio militar 
                                                
12Así se expresó durante la campaña electoral en carteles publicados en la prensa nacional: 
“Eliminaremos para siempre la guerra y el servicio militar, y los jóvenes podrán disfrutar sin temor y 
sin miseria (…). Los militaristas creen que sólo con un gran ejército se logra el respeto de los pueblos. 
Nosotros creemos que a un país demócrata, honesto, libre y respetuoso con los derechos humanos, 
nadie le toca, porque sólo los que atacan atraen las intervenciones”. (La Prensa. 5 de enero de 1990, 
Biblioteca José Coronel Urtecho, Universidad Centroamericana, Managua).  
13 Ibídem. 
14 MARTÍ I PUIG, Salvador. La revolución enredada… pp. 160-68. 
15 Según opinión de Fernando Cardenal, el hecho de que la revolución trabajase a favor de las masas 
obreras y campesinas llevó a la convicción de la irreversibilidad del proceso, debido al voto de estas 
mayorías. Por lo tanto, se contaba con la victoria de 1990. (CARDENAL, Fernando, SJ. Sacerdote en 
la revolución. Memorias. Tomo II. Managua: Anamá Ediciones, 2008, p. 231). 
16 Así comenta Ernesto Cardenal el ambiente de derrota: “Todas las calles de Nicaragua se veían 
silenciosas y vacías, sin ninguna demostración de júbilo de parte de los victoriosos. Parecía que los 
mismos que votaron contra el sandinismo se sentían arrepentidos, y aun asustados de lo que habían 
hecho”. (CARDENAL, Ernesto. La revolución perdida. Memorias, 3. Madrid: Editorial Trotta,  2004, p. 
464).  
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obligatorio (VRMT).  
 
El ignaciano Arnaldo Zenteno captó esta clave percibiendo la lucidez con  la que 

una chigüina le habló al respecto: 
 
“A mí una niña me explicó la mitad del…las cosas del por qué el Frente perdió la 
guerra: una niña (…) me dice: “Estoy esperando a mis papás”. “Y, ¿qué hacen tus 
papás? (…), ¿por quién van a votar?”,  yo seguro que iba a decir “por el Frente”, y 
me dice: “no sea tonto –dice- , por la Violeta (…), si gana la Violeta se para la 
guerra” (AZV, SJ). 
 
Tras asumir públicamente su derrota17, Daniel Ortega acudió al domicilio de  

Violeta Chamorro para felicitarle por su victoria y darle un abrazo18. De este modo, el 
antiguo guerrillero dio un ejemplo de democracia a algunos partidarios suyos que 
solicitaban el reparto de armas ante el fracaso19. Además, consiguió elevar la moral 
de los sandinistas al afirmar su intención de “gobernar desde abajo” (AmR). Por otra 
parte, según el viceministro del FSLN Sergio Ramírez, era la primera vez en la 
historia que una revolución tomaba el poder mediante la lucha armada para 
entregarlo por medio de las urnas20.  

 
Así comenzó una etapa de 16 años de sucesivos gobiernos neoliberales, 

protagonizados por Violeta Chamorro (1990-1996), Arnoldo Alemán (1996-2001) y 
Enrique Bolaños (2001-2006)21. 
 
3. La piñata sandinista 

 
Como consecuencia del inesperado vuelco electoral, se produjo el episodio de 

corrupción sandinista, popularmente conocido como la piñata, consistente en poner 
a nombre de altos dirigentes revolucionarios numerosos bienes del Estado. Según 
explica el poeta Ernesto Cardenal, esto se llevo a cabo entre la derrota en los 
comicios y la toma de posesión del nuevo ejecutivo, cuando el FSLN vio que, contra 
lo que se venía pensando, no iba a gobernar indefinidamente22. Una religiosa 
española así lo recuerda: 

 
“Lamentable… real… real…lamentable (…). Por eso te digo que entonces fue ahí 
donde empezamos a… ¡púchica! ¡Estos líderes!, que fueron la vanguardia, que 
eran el referente, ¿qué está pasando? O sea, ¿qué queda de toda la mística entre 
comillas que pensábamos que estaba como…orientando la acción de esta gente? 
Fue una decepción muy, muy grande” (Informante anónima). 
 
 
 
 

                                                
17 Ibídem.  
18 La Prensa. 27 de febrero de 1990, Biblioteca José Coronel Urtecho, Universidad Centroamericana 
de Managua. 
19 CARDENAL, Ernesto. La revolución… pp. 461-62. 
20 Ibídem, 461-62.  
21 MARTÍ I PUIG, Salvador y CLOSE, David (eds). Nicaragua y el FSLN (1979-2009). ¿Qué queda de 
la revolución? Barcelona: Edicions Bellaterra, 2009, p. 21. 
22 CARDENAL, Ernesto. La revolución… p. 469. 
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Fernando Cardenal, sacerdote jesuita23 que, comprometido con la revolución, 
había sido ministro de Educación, al descubrir semejantes actitudes las puso en 
conocimiento de sus compañeros de partido (FC, SJ). Fue en vano. Ante esto, tomó 
una medida radical: 

 
“No fue posible. Cuando yo me di cuenta hasta la saciedad que era imposible, 
entonces, denuncié la corrupción y renuncié. Las dos cosas (…). Dejé el Frente 
Sandinista después de 22 años” (Ibídem). 

 
El hecho de abandonar el FSLN y el ser considerado traidor por buena parte de 

éste (Ibídem), causó al ignaciano un gran dolor, llegando a somatizarlo hasta el 
punto de, según su médico, enfermar de modo crónico a causa del disgusto sufrido: 

 
“Desde entonces tengo problemas estomacales, año noventa y uno. Fui a mi 
médico, me pidió exámenes, le llevé los exámenes, examinó los exámenes, y me 
dice: “tu enfermedad tiene un nombre”. Yo creí que iba a ser cáncer, lo dijo tan 
solemnemente. “Tu enfermedad tiene un nombre”. Hizo una pausa. “Tu 
enfermedad se llama Frente Sandinista de Liberación Nacional”. Desde entonces 
tengo colitis crónica” (Ibídem). 
 
Por otra parte, el prestigioso diario germano Frankfurter Allgemeie Zeitung 

publicó, basado en informes del Servicio Secreto de Alemania Federal, que algunos 
líderes sandinistas como Daniel y Humberto Ortega, Tomás Borge, Jaime Wheelock 
y otros, habrían amasado fortunas de hasta 20 millones de dólares depositados en 
bancos suizos a partir de la venta de material de construcción, medicinas y 
alimentos, propiedades del Estado24. Para el religioso dominico Rafael Aragón 
Marina, es cierto, cuanto menos, el hecho del enriquecimiento de la cúpula del 
Frente:  

                                                
23 El peso del cristianismo revolucionario, emanado de la teología de la liberación, resultó 
fundamental para el sandinismo. En Nicaragua, un sector minoritario pero significativo de la 
Compañía de Jesús se integró con ahínco a dicha causa, a partir de diversos centros e iniciativas, 
como la ignaciana Universidad Centroamericana de Managua. Así, fue notoria la importancia del 
jesuita Fernando Cardenal en el Frente Sandinista y al frente del Ministerio de Educación. Sin 
embargo, no menos comprometida fue la labor de otros compañeros suyos, como la de Agustín 
Toranzo en las Comunidades Eclesiales de Base de Ocotal, la de Arnaldo Zenteno en las de 
Managua, o la del norteamericano José Mulligan en dichas comunidades, así como en la Pastoral 
Universitaria de la Universidad Centroamericana. (CARDENAL, Fernando, SJ. Sacerdote en la 
revolución. Memorias. Tomos I y II. Managua: Anamá Ediciones, 2008). Otros sacerdotes y religiosas 
se han entregado de lleno al acompañamiento de los grupos cristianos revolucionarios, y por tanto 
cercanos al Frente Sandinista, como el dominico español Rafael Aragón Marina y la religiosa nativa 
Margarita Zabala. Por otra parte, la informante anónima del presente artículo, también religiosa, si 
bien ha militado radicalmente a favor del sandinismo durante los años 80, en la actualidad, sostiene 
una actitud muy crítica ante el FSLN, y aparentemente cercanas a las posturas del MRS (Nota 
aclaratoria del autor). Toda esta sensibilidad revolucionaria por parte del clero nicaragüense y foráneo 
se debe a las posturas renovadoras que en América Latina emanaron del Concilio Vaticano II y de la 
CELAM de Medellín, dando pie a la teología de la liberación (SMITH, Christian. La teología de la 
liberación. Radicalismo religioso y compromiso social. Barcelona: Editorial Paidós, 1991). La 
sensibilidad social de los jesuitas latinoamericanos, especialmente representativa en el Salvador, 
donde tuvo lugar la célebre matanza de los jesuitas en 1989, se debe a Pedro Arrupe, Prepósito 
General de la orden de 1964 a 1981, quien fue encargado de transmitir a los suyos el espíritu 
postconciliar, consistente, entre otros elementos, en la inserción en la marginalidad, en la lucha contra 
la injusticia y en el diálogo con el marxismo (LAMET, Pedro Miguel. Arrupe. Una explosión en la 
Iglesia. Madrid: Ediciones Temas de hoy, 1990). 
24 La Prensa. 5 de Enero de 1990.  
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“Y en torno a Daniel Ortega hay cuatro o cinco magnates (…), y hay cuatro o cinco 
que se apoderaron del partido, el resto se desilusionó (...), su propio hermano se 
quedó con el capital del ejército y…hizo sus negocios en Costa Rica; Tomás Borge 
a saber por dónde tiene sus negocios…en México, que los tiene. Y Daniel Ortega 
a saber quién maneja sus cuentas (…) y Bayardo Arce que se dice (…) que tiene 
grandes empresas” (RAM). 
 
En todo caso, la piñata fue un fenómeno minoritario dentro de la ya minoritaria 

dirigencia del FSLN, pues, según Fernando Cardenal, sólo el 25% de su élite habría 
participado en el expolio25. Rafael Aragón opina de modo semejante: 

 
“Yo creo que la piñata no fue tan…tan corrupta para el pueblo. (…). Que alguno se 
quedara con el carro del gobierno, si había estado diez años trabajando con 
sueldos malísimos (…). Para mí la corrupción de la piñata fue cuatro o cinco, o 
diez o veinte, no sé cuántos sandinistas, que se quedaron con grandes 
propiedades o grandes empresas” (RAM).  

 
En cualquier caso, según el teólogo español Benjamín Forcano, este robo 

protagonizado por los revolucionarios fue infinitamente menor que el expolio del 
Estado llevado a cabo, como se verá más adelante, a manos de la derecha26. 
 
4. Los neoliberales en el poder: privatizaciones, pobreza y corrupción 
 

La nueva gestión inaugurada en 1990 supuso para la mayoría de la población, 
unas consecuencias lamentables de cara a su cotidiana subsistencia: 

 
“Para mí, ese es un gobierno totalmente neoliberal: oligarquía, nepotismo…en 
donde vinieron a vengarse del pueblo, y a crear las políticas más nefastas contra 
el pueblo. Esa es la venganza contra esta revolución (…): cero universidades, 
cero colegios, la medicina privatizada, que es lo básico. Las comidas…la 
alimentación, la canasta básica, por el suelo. O sea, no había forma de salir 
adelante, de despegar” (AmR).  
 
Efectivamente, las novedosas medidas económicas pasaron como una 

apisonadora por encima de los nicaragüenses. Por tanto, las privatizaciones y las 
desregulaciones, así como la caída del gasto social llevaron a un rápido aumento del 
paro, del trabajo informal y de la pobreza, según el informe que la CEPAL publicó al 
respecto en 199527.  

 
De este modo, en el año 2000, el gabinete de Arnoldo Alemán vendió la energía 

a la multinacional española Unión FENOSA, quien provocó apagones de 12 horas 
diarias para presionar al gobierno que la acusaba de morosidad28. Se entregó, 
asimismo, y a manos privadas, la empresa de telecomunicaciones TELCOR (DP), si 
bien se pudo evitar que la infraestructura del agua potable corriese semejante suerte 
gracias a masivas movilizaciones populares29. El ferrocarril, por su parte, fue 
                                                
25 CARDENAL, Fernando. Sacerdote en… pp. 239-240. 
26 FORCANO, Benjamín. ¿Fraude en las elecciones de Nicaragua? El País. 10 de diciembre de 2008, 
pp. 25-26.  
27 MARTÍ I PUIG, Salvador. La revolución enredada… pp. 165-66. 
28 Disponible en <http://www.quiendebeaquien.org/spip.php?article483>.  
29 En efecto, se intentó privatizar el  agua por parte de la empresa ENACAL (Empresa Nicaragüense 
de Acueductos y Alcantarillas), en un país en el que el 47% de sus habitantes carecían de agua 
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desmantelado y malvendido como chatarra30, lo que incidió negativamente en la ya 
escasa calidad de vida de la ciudadanía. El siguiente testimonio es bien ilustrativo: 

 
“Claro que afectó a la gente, a la gente más pobre afectó, porque el tren, por 
ejemplo (…) viajaba hasta occidente, y allí, este…iba la gente que venía a vender 
a los mercados de Managua con sus canastos, con sus cosas, y era un medio de 
transporte baratísimo (…), entonces la gente viajaba en el tren. Iban al hospital de 
Masaya también en tren, ¿ves?, porque fue algo que se les quitó también” (DP). 
 
Dentro de este contexto, en el que se pactó la política económica con el FMI 

cuyo coste asumió el pueblo (AmR), el desempleo creció hasta un 26% en 199131, si 
bien la exigua clase alta, que apoyaba a doña Violeta, continuaba enriqueciéndose 
(AZV, SJ), a la vez que se empezaron a construir grandes centros comerciales, 
mientras se disparaban la desnutrición y el hambre en las mayoritarias zonas 
marginales: 

 
“Empezaron los supermercados, empezó a haber abundancia de bienes: sí, 
porque antes no había…no había supermercados (…). Pero ello te da la impresión 
de que las cosas cambian, pero la gente no tiene dinero: la gente está comiendo 
peor hoy que en los ochenta: bastante peor (…). Pero esa masa del ochenta por 
cierto que no sale de sus barrios…O sea, las masas lo están pasando peor, 
mucho peor” (RAM).  
 
El fantasma del paro, como ya hemos apuntado, atenazó pues a mucha gente. 

Así recuerda una antigua cocinera de un campamento militar, mostrando  el 
desamparo sufrido tras la desmovilización: 

 
“En eso yo perdí todo porque no me dieron, no me… no me indemnizaron, pues. 
No me ayudaron, no me dieron ni un peso, pues. (…) Y entonces, ahora, hace 
poco yo ya metí unos papeles (…) para estarme dando una pensión” (FCCS). 
 
Afirma Benjamín Forcano, por otra parte, que los liberales heredaron del 

sandinismo hasta 300 empresas públicas, el mayor patrimonio jamás recibido por 
gobierno alguno a lo largo de la historia del país. Tan sólo en 3 años, la totalidad de 
aquellas había sido vendida a precio de saldo, quedando desmantelada toda 
Nicaragua32. El empobrecimiento causado por ello fue lo contrario de lo prometido en 
la campaña electoral de Violeta Chamorro. 

 
Por su parte, la educación fue sutilmente privatizada, mediante la concesión de 

una autonomía que autorizaba a los colegios a cobrar tasas de entre 10 y 100 
córdobas, empujando así al abandono de las aulas a una cuarta parte de los 
colegiales más pobres33, lo que provocó, pues, el aumento del analfabetismo hasta 

                                                                                                                                                   
corriente, provocando que miles de personas se echaran a la calle para protestar. (Disponible en 
<http://www.aporrea.org/actualidad/n51475.html>). 
30 Disponible en <http://elpolvorin.over-blog.es/article-nicaragua-asi-le-robaron-los-corruptos-al-
pueblo-44544821.html>. 
31 MARTÍ I PUIG, Salvador. La revolución enredada… pp. 160-68. 
32 FORCANO, Benjamín. ¿Fraude en las elecciones de Nicaragua? El País. 10 de diciembre de 2008, 
pp. 25-26. 
33 SPALDING, Rose J. Las políticas contra la pobreza en Nicaragua. En: MARTÍ I PUIG, Salvador y 
CLOSE, David (eds.). Nicaragua y el FSLN (1979-2009). ¿Qué queda de la revolución? Barcelona: 
Edicions Bellaterra, 2009, pp. 368-69.  
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el 30% de la población (RAM). Una informante, a la sazón maestra, recuerda cómo 
algunos padres malvendieron camisas y martillos para hacer frente a estos gastos 
(HMS). Además, esta docente afirma haber sufrido al ser testigo de las expulsiones 
de chigüines a causa de sus reiterados impagos: 

 
“Yo lloré mucho, mucho lloré con los alumnos (…): “Fulano, Fulano, Fulano”, “no 
ha pagado”, “sálgase, sálgase, sálgase”, “Fulano, Fulano…”, ah, tenías que pagar 
10 pesos mensuales (…): aranceles: era que tienes que pagar 10 pesos 
mensuales, los exámenes por aparte (…), eso eran 18 pesos. Pero ese niño no 
había pagado, tenía hasta 3 meses que no pagaba, debían 30 pesos (…): 
“Sálganse, sálganse” (…): ellos salían llorando” (Ibídem).  
 
La cobertura sanitaria, por su parte, no resultó mucho mejor parada. Así lo 

explica Luís Angulo: 
 
“Incluso, la salud también fue privatizada (…). Tú llegabas al hospital, y además 
de que te recibían mal, el médico te trataba con prepotencia, la enfermera con 
mala cara (…). Tus exámenes tenías que pagarlos: un examen de orina, 60 
córdobas; una placa tenías que pagarla” (LSAP).  
 
En efecto, el gabinete Chamorro recortó ostensiblemente el presupuesto 

respectivo, descendiendo de este modo la calidad de la atención, aumentando la 
mortalidad infantil y retornando antiguas enfermedades (malaria, dengue, fiebre 
amarilla, etcétera) erradicadas por el sandinismo34.  

 
Aunque no faltaron buenas clínicas privadas sólo al alcance de la minoría 

adinerada (RAM), la mayoría sufría un servicio deficiente, pues “para poder pasar 
consulta teníamos que llevar la…la jeringa, teníamos que llevar los guantes, 
teníamos que llevar todo para que nos atendieran” (DP). Por otra parte, el 
tratamiento dejó de estar subvencionado por el Estado: 

 
“Si un trabajador del Estado se enferma y uno está pagando esa clínica, lo que le 
dan sólo es una pastilla (…): si ya el medicamento que necesita es caro, lo tiene 
que comprar uno de su salario: esa fue la explotación que hubo en tiempo de 
Vio…los 16 años” (HMS).  
 
Otro episodio adverso para la gente fue el proceso de concentración de la tierra: 

se calcula que tras la llegada de la derecha al poder, hasta un 20% de los 
beneficiarios de la reforma agraria perdió sus propiedades35, en buena parte por la 
actitud abusiva de los bancos: 

 
“En esos años hicieron, desde los bancos, la…ahorita está el problema de los 
bancos, son las financieras, que los préstamos muy altísimos, altísimos (…). Y ahí 
es donde han fracasado montones de productores: han perdido sus casas, han 
perdido sus terrenos, les quitan…si tienen una vaquita se la quitan a uno para ir a 
pagar a los bancos. Entonces, en esos 16 años se hicieron ricos esos banqueros” 
(HMS).   
 
 

                                                
34 MARTÍ I PUIG, Salvador. La revolución enredada… p. 171. 
35 Ibídem, 172.  
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Por otra parte, los terratenientes expropiados por la revolución, tomaron la 
iniciativa para recuperar sus antiguas tierras pese a que, en su momento, fueron 
indemnizados. Además, los beneficiarios de la reforma agraria sandinista accedieron 
a la propiedad de modo legal. Los anteriores dueños denunciaron el robo de sus 
tierras para ir a juicio contra una gente humilde que carecía de medios jurídicos y 
financieros para defenderse. Además, los demandados fueron ficticiamente 
aconsejados por unos supuestos asesores al parecer conchabados con los propios 
terratenientes36. 

 
Emilio Blandón, miembro de la cooperativa de Santa Rosa, creada durante la 

revolución, recuerda cómo recibieron todo tipo de coacciones para que entregaran 
su propiedad, resistiéndose además a pedir unos créditos abusivos que no iban a 
poder devolver (EBS). Finalmente, gracias a la unión de los cooperativistas y a una 
buena asesoría legal, lograron preservar todas sus tierras: 

 
“Las amenazas eran muy, muy fuertes, pero nos pusimos de acuerdo toda la 
comunidad y es cuando Juan estuvo seis años de presidente, comenzando a 
trabajar con abogados, ¿verdad?, tratando de frenar: “es que hay que poner un 
nombre jurídico para lo cual defendernos del gobierno” (Ibídem).  
 
En definitiva, y a modo de resumen, la consecuencia principal de la política 

económica del liberalismo fue el aumento de la pobreza y del malestar por parte de 
la mayoría de la población: 

 
“Y, éste, no había ninguna alternativa, digamos, para el pobre: discriminados, a los 
jubilados nos daban una miseria (…), pues no…no…entonces por eso, los más 
golpeados fuimos nosotros” (DP).   
 
Al dispararse el coste de la vida a lo largo de la década de los 90,  surgieron 

otras lacras colaterales, como las pandillas, el narcotráfico37 y el consumo de drogas 
(AmR). Y junto a éstas, la mendicidad y la prostitución que, reducidas a su mínima 
expresión durante la década sandinista38, han aumentado hasta nuestros días en 
unas dimensiones  preocupantes: 

 
“Más niños en la calle pidiendo, más niñas prostituyéndose: si vos te llegas a la 
rotonda de Managua, a la de Mozonte39 por ahí, te vas a encontrar 
descaradamente las muchachitas de doce años o catorce años prostituyéndose” 
(AmR).  

                                                
36 CALVO ESPINA, Hernando. Las cuatro vidas del sandinismo en Nicaragua. Le Monde 
Diplomatique. Edición en español. Ago. 2009, n. 16, pp. 18-19. 
37 Según el antropólogo británico Dennis Rodgers, que se introdujo en una de las pandillas de 
Nicaragua, el auge de éstas se produjo a principios de los años noventa, con la desmovilización del 
Ejército y el fin de la seguridad brindada por la vigilancia revolucionaria. Así, cifras conservadoras 
calculan que para 1999 existían unas 110 pandillas que integraban a un total de unos 8.500 jóvenes 
sólo en Managua. No obstante, a partir de la llegada del crack en 2002, la situación se degradó aún 
más. La pandilla dejó de lado un cierto respeto por la gente del propio barrio a la par que se convirtió 
en la institución que compraba estas sustancias al por mayor y la vendía al por menor en su zona. Así 
Nicaragua quedó integrada en el circuito de la droga que entraba por mar desde Colombia, pasaba 
por Managua y de ahí a Honduras por la carretera Panamericana, de donde volaba a EEUU y 
Canadá, principales consumidores.  
(Disponible en <http://www.envio.org.ni/articulo/2657>). 
38 CARDENAL, Ernesto. La revolución… p. 394.  
39 Pequeña localidad nicaragüense vecina a la ciudad de Ocotal (Nota del autor). 
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La corrupción de la etapa liberal, como ya se ha afirmado, adoptó niveles de una 
gran voracidad. Según fundadas acusaciones, el titular del ejecutivo Arnoldo Alemán, 
y el banquero y dos veces candidato presidencial, Eduardo Montealegre, junto con la 
complicidad de Jaime Chamorro Cardenal, director de La Prensa, habrían robado 17 
mil millones de córdobas (600 millones de dólares) mediante los CENI (Certificados 
Negociables de Inversión)40. Amparo Rubio lo explica del siguiente modo: 

 
“Los CENI son los diecisiete millones que se robó Eduardo Montealegre junto con 
Alemán: está demostrado quién se lo robó, quién liquidó los bancos (…). La 
cartera de un banco la vendieron en 8.000 y valía 100.000, pero eso lo vendieron 
entre ellos mismos, a la gente les siguen cobrando igual” (AmR).  
 
En este contexto, el FSLN llevó a cabo una jugada maestra: aprovechando el 

momento, “...Daniel hizo el pacto con Alemán, el presidente que está juzgado por 
veinte millones de dólares y más que robó” (AZV, SJ). Así, ambos políticos cerraron 
un acuerdo de gobernabilidad consistente en el acceso a la presidencia del primero 
en alcanzar el 35% de votos del electorado41.  

 
Rafael Valdés, veterano sandinista, interpreta el significado de esta medida 

desde su propia perspectiva ideológica: 
 
“El famoso pacto sirvió para que el Frente ganara espacios de poder que le 
estaban siendo negados: en la Corte Suprema de Justicia, en el Consejo Supremo 
Electoral y en los otros poderes del Estado, nosotros le ganamos el espacio por 
esos acuerdos o pactos con Alemán” (RVR).  
 
Este acuerdo, que instauró un bipartidismo de facto42, no sólo permitió el reparto 

proporcional de los distintos órganos de poder, sino que blindó a ambos 
protagonistas contra sus respectivas acusaciones (Ortega por la presunta violación 
de su hijastra y Alemán por corrupción)43. De hecho, este último, probada su 
culpabilidad (AmR), fue condenado a 2 años, si bien la Corte Suprema de Justicia 
decidió su puesta en libertad44. 

 
 
 

                                                
40 Según investigaciones de los medios El 19 Digital  y Multinoticias, ambos personajes habrían 
robado 600 millones de dólares, es decir, 17.000 millones de córdobas de la siguiente forma: Eduardo 
Montealegre sustrajo ese dinero mediante los CENI (Certificados Negociables de Inversión). Siendo 
Secretario de la Presidencia y ministro de Relaciones Exteriores del gobierno de Arnoldo Alemán, 
pagó a través  de estos CENI millones de dólares a entidades bancarias que adquirieron las carteras 
de bancos quebrados, entre ellos BANCENTRO, del que Montealegre es accionista y por medio del 
cual saqueó al Estado y se convirtió en uno de los millonarios del país. Según la misma investigación, 
Jaime Chamorro Cardenal, director del diario La Prensa habría sido cómplice del expolio, ya que 
como directivo de BANCENTRO se habría beneficiado de gran parte del Presupuesto General de la 
República. (Disponible en <http://www.tercerainformacion.es/?Nicaragua-Montealegre-y-Jaime>). 
41 En abril de 2000 Ortega y Alemán llevaron a acabo un pacto de gobernabilidad consistente en 
permitir el acceso a la presidencia del gobierno a la opción más votada que llegase al 30% en la 
primera vuelta. Esto se consiguió sumando entre ambos políticos el número de votos necesarios para 
cambiar la Ley Electoral en este sentido, con lo que en realidad se estaban repartiendo el poder. (Le 
Monde Diplomatique. Edición en español. Ago. 2009, n. 166, p. 19). 
42 MARTÍ I PUIG, Salvador y CLOSE, David (eds.). Nicaragua y el FSLN… pp. 46-47. 
43 Ibídem.  
44 Le Monde Diplomatique. Edición en español. Ago. 2009, n. 166, p. 19. 
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5. Desencanto, crisis y escisión del sandinismo 
 
Por su parte, el FSLN se adaptó como pudo a su nuevo papel de opositor, a la 

vez que iba lidiando con las disensiones y los conflictos internos surgidos en su 
seno. En realidad, las primeras desavenencias aparecieron poco después de la 
victoria sandinista del 79, cuando a criterio de Julio Valle-Castillo “ya después la 
guerra, las doctrinas militares, la ayuda del partido único estalinista, (el FSLN) 
empieza a transformarse en un partido excluyente, y eso…eso aisló, resintió” (JV-C). 
Además, a partir de la reelección de Ortega, se comenzó a percibir un cierto 
alejamiento de la dirigencia con respecto a las bases: 

 
“Ya para el 1984, cuando Daniel Ortega ya va a ser electo a presidente, fue un 
momento duro que comenzamos a rodar lágrimas (…) porque la gente que estuvo 
en las montañas estuvimos con todo el amor para ver una Nicaragua diferente, 
vimos, pues, que los que estaban de cabeza de la política (…), como que nos 
ignoraban (…). Y mucha gente se fue retirando, se fue retirando” (DCh).  
 
Ya hemos comentado la proclama del candidato sandinista de “gobernar desde 

abajo” tras asumir y anunciar su derrota del año 1990. Según Ernesto Cardenal, en 
ese discurso ante sus votantes, consiguió levantar el ánimo de la gente haciéndole 
ver que la pérdida del gobierno no era el fin de la revolución45.  

 
Sin embargo, pronto se desataron los conflictos que iban a consumar la ruptura 

del FSLN. Cuatro fueron las causas que pudieron impulsarlos: el creciente 
verticalismo y caudillismo del otrora grupo guerrillero46, el episodio ya reseñado de la 
piñata (FC, SJ), el sentimiento de derrota de la militancia y de la dirigencia (RAM), y 
la pérdida del referente ideológico roto el muro de Berlín y caído el bloque 
soviético47. Por su parte, la actitud perseverante del líder revolucionario de cara a 
mantener el ánimo y la moral, resultó fundamental ante esta travesía del desierto: 

 
“Aquí hay una cosa que es importante: el Frente Sandinista está donde está hoy 
gracias a Daniel Ortega: Daniel Ortega nunca dejó de andar pateando todo 
Nicaragua desde que perdimos el poder hasta esta fecha. ¡Nunca!. Manteniendo 
viva la llama de la esperanza de que íbamos a ganar el poder nuevamente” 
(RVR). 
 
El proceso de ruptura interna fue como sigue: un grupo de militantes vinculados 

a Borge y a Ortega pidió “una mayor combatividad del FSLN en defensa de los 
pobres, su vocación revolucionaria y su naturaleza vanguardista”48. No obstante, en 
sentido contrario circuló otra propuesta liderada por Sergio Ramírez y Dora María 
Téllez solicitando “una mayor transparencia interna, una evolución hacia la 
                                                
45 CARDENAL, Ernesto. La revolución… p. 465. 
46 MARTÍ I PUIG, Salvador y CLOSE, David (eds.). Nicaragua y el FSLN… p. 50. 
47 “…rota la noche del 9 de noviembre de 1989 (…), la vergüenza del muro de Berlín pasó a 
convertirse en un trozo de souvenir y un recuerdo del comunismo moscovita (…). Después de los 
brindis capitalistas alrededor de la momia de Lenin, el fantasma del fracaso y la desorientación 
corretea  por las llanuras del zar mientras los antiguos socialistas matan por enriquecerse”. (GARCÍA 
DE CORTÁZAR, Fernando (dir). El siglo XX. Diez episodios decisivos. Madrid: Historia Alianza 
Editorial, 2000, p. 11). 
48 MARTÍ I PUIG, Salvador y FIGUEROA IBARRA, Carlos. La izquierda revolucionaria en 
Centroamérica. De la lucha armada a la participación electoral. Madrid: Los Libros de la Catarata, 
2006, pp. 78-80. 
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socialdemocracia, un mayor consenso social y mayor realismo en el ámbito 
internacional”49. Mediante votación ganó la primera opción50. 

 
Sergio Ramírez, tras esta derrota, se dio de baja en 1994 para fundar el 

Movimiento de Renovación Sandinista (MRS)51, incluyendo en sus filas a numerosos 
intelectuales, entre ellos al poeta Ernesto Cardenal (JAAR). 

 
Consumada la ruptura, ambos partidos, el FSLN y el MRS acusan al contrario de 

traicionar los ideales del sandinismo, reclamando para sí la bandera de la integridad. 
Así, Amparo Rubio denuncia la corrupción de la agrupación de Ramírez como su 
elemento constitutivo: 

 
“¿A dónde están los millonarios? Están en el MRS. Allí están, allí están, porque 
cuando nosotros perdimos las elecciones, algunos compañeros, se les dio a 
resguardar algunos bienes y después los pusieron a su nombre, y cuando el frente 
se los reclamó, se molestaron. Entonces dijeron que Daniel, que Tomás eran unos 
corruptos, porque le querían robar lo de ellos, sus empresas: la Mónica Baltodano, 
todos ellos” (AmR).  
 
No obstante, como ya hemos visto, según el dominico Rafael Aragón Marina, sí 

sería cierto el enriquecimiento de algunos miembros de la cúpula sandinista, como 
Daniel Ortega, Tomás Borge o Bayardo Arce (RAM). Precisamente, una de las 
causas de la escisión, al menos en el caso de Fernando Cardenal, fue el episodio de 
la piñata (FC, SJ). El informante Adrián Romero apunta al MRS como al que 
mantiene vivo el ideal revolucionario: 

 
“Y, todos los que son liberales son sandinistas, fueron sandinistas que, son las 
mismas personas que no les gustó un sistema, a como está ahorita con el partido 
MRS, que ahí están los que participaron en lleno en la guerra. Eh, líderes, líderes. 
Entonces (…) los mejores luchadores están ahí. (…). Entonces, se…se 
separaron” (AR).  

 
6. La vuelta al poder del FSLN 

 
Con estas palabras resume el teólogo Benjamín Forcano la situación del país 

cuando el sandinismo volvió al poder, tras 16 años de gobiernos liberales:  
 
“En enero de 2007, el FSLN recibe un país en coma, que resumen unos pocos 
datos. La abandonada producción energética nacional provocaba apagones 
diarios de hasta 14 horas de duración. Un sector salud postrado había convertido 
a los hospitales en cámaras mortuorias. El analfabetismo (12% en 1990) era del 
22% en 2007. No había Banco de Desarrollo que financiara a pequeños y 
medianos productores, y el hambre abatía extensas zonas del país”52. 

 
Durante un año, el tiempo transcurrido desde la victoria de Ortega hasta 2008, 

cuando se desarrolla in situ el trabajo de campo del autor del presente artículo, lo 

                                                
49 Ibídem, 78-80. 
50 Ibídem, 78-80.  
51 FORCANO, Benjamín. ¿Fraude en las elecciones de Nicaragua? El País. 10 de diciembre de 2008, 
p. 26 
52 Ibídem.  
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cierto es que el nuevo ejecutivo no ha escatimado esfuerzos, en la medida de sus 
posibilidades, para revertir la situación de pobreza en la que se encuentra sumida la 
mayoría de la población53. Para ello, ha llevado a la práctica diversos proyectos de 
cara a beneficiar a los menos favorecidos. Uno de ellos es el denominado Hambre 
Cero, plan del gobierno para disminuir la desnutrición que en sólo un año ha 
atendido a un buen número de gente y creado una considerable cantidad de puestos 
de trabajo54. Esta iniciativa consiste en el reparto masivo del denominado “Bono 
Productivo”. Así lo valora un beneficiario: 

 
“Aquí a la señora me la dieron un bono y una vaca, una chancha, que ahí está la 
chancha, y unas gallinitas (…). Aquí le dieron a ocho personas, a ocho mujeres: 
era pa la…pa las mujeres, pero bueno, no era pal hombre. Aquí se la donaron a 
él… a ella (…). Ahorita no tenemos ventajas en el bono porque está comenzando: 
las chanchas no han parido” (ACS).  
 
Sin embargo, el Hambre Cero también ha merecido críticas por su escasa 

utilidad. Una religiosa española  nos ofreció el siguiente testimonio: 
 
“Cuando lanzan este programa, Hambre Cero (…), ¿qué va a hacer la gente? 
Comerse lo que le dan. Mis vecinas…a mis vecinas les dieron unos cerdos, que 
viven enfrente de mi casa: ya mataron dos. ¿Y por qué? La situación: no tenemos 
para comprar el alimento, ya lo matamos y vendemos la carne. El Hambre Cero no 
desarrolla, no soluciona” (Informante anónima). 
 
También para combatir la desnutrición se ha implementado otro programa 

colateral: la creación de una red de pequeños establecimientos55 donde se venden 
productos de primera necesidad a precio más bajo que el de mercado: 

 
“Hay proyectos buenísimos; lo que son del abastecimiento (…): ya, de aquí en 
Ocotal, unos puestos (…), y el arroz que se está comprando a 11 pesos, se está 
comprando a 5’50; el aceite, que estaba a 40, se está comprando a 35; los frijoles 
a 15, se están comprando a 10 (…): las tienditas que ha puesto el gobierno” 
(VCMT). 
 
Otra iniciativa es la denominada Usura Cero, que consiste en financiar a 

trabajadores por cuenta propia a un interés del 5%, mientras los bancos lo venían 
haciendo a un 25 %56. Así explica su funcionamiento una informante: 

 
 

                                                
53 Según el propio Daniel Ortega, hoy en día presidente de Nicaragua, en la actualidad 4 millones 200 
mil nicaragüenses están en la pobreza, de entre los cuales 2 millones 200 mil se encuentran en la 
extrema pobreza. De éstos, un millón 500 mil pasan hambre a diario. (ORTEGA, Daniel. La banda 
azuliblanco del pueblo. Discursos Comandante Daniel Ortega. Nicaragua: 2008, p. 18) 
54 El Hambre Cero ha conseguido en un año aproximadamente los siguientes logros: 30.709 familias 
beneficiadas, 16.000 mujeres organizadas, 20.000.000 de córdobas invertidas, 600 técnicos 
empleados, y generación de unos 35.000 empleos indirectos. (El 19, Nº 3, del 4 al 10 de Septiembre 
de 2008, p. 9). 
55 En septiembre de 2008, Miguel Díaz, Director Ejecutivo de la Empresa Nicaragüense de Alimentos 
Básicos (ENABAS), aseguró que en todo el país existen 1.800 puestos, que se ampliarían a 2.800 al 
finalizar el año. Estos puestos consisten en puntos de venta de paquetes de alimentos para ser 
vendidos a precio justo, y obedecen al programa “Alimentos para el Pueblo” (Ibídem, 5). 
56 CALVO ESPINA, Hernando. Las cuatro vidas del sandinismo en Nicaragua. Le Monde 
Diplomatique. Edición en español. Ago. 2009, n. 16, p. 19. 
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“Tenés la Usura Cero: se la das a la mujer de ese campesino, le das cinco mil 
pesos, le cobras el uno por ciento de interés y esa mujer simplemente va a hacer 
mejores tortillas, va a comprar su máquina de coser, va… ¡va a empoderarse 
económicamente para llevar la economía de su hogar! ¿Y qué estás creando? ¡La 
patria chiquita de tu casa!”(AmR).  
 
Por otra parte, un ramo que ha merecido la preocupación del nuevo gobierno es 

el de la salud.  El testimonio de doña Pipe, ya jubilada, así lo considera: 
 
“Se nos ha dado mayor apertura en…en lentes, nos dan los lentes, nos dan, 
este…alguna operación fuera del país, pues uno a gestionarla y la dan. Se ha 
abierto una…cómo se llama…farmacia con medicamentos caros para…si no hay 
en el centro de salud pues uno va a esa farmacia con la receta del médico (…), 
gratis, gratis” (DP).  
 
La misma informante asegura igualmente que ha mejorado la atención a 

pensionistas y jubilados: 
 
“Las (cosas) positivas: el seguro social ha mejorado, porque, éste…yo he 
comprobado, ahora como jubilada pues eso es lo que yo siento, que ahora las 
pensiones del jubilado tiene más incremento económico” (Ibídem).   
 
Durante un año, lo cierto es que los indicadores de bienestar han invertido la 

tendencia en sentido positivo: se ha puesto fin a los apagones de 12 horas diarias, el 
analfabetismo se ha vuelto a reducir al 13%, se ha llevado agua potable a 217.000 
personas, y la tasa de mortalidad ha bajado del 90’4 al 22’1 por mil57. 

 
Además, se han eliminado las tasas escolares que provocaron el absentismo 

masivo58, de igual modo que se ha implementado la merienda gratuita para casi un 
millón de escolares, y se ha aumentado en 50 mil personas los afiliados al Seguro 
Social59.  

 
Sin embargo, el gabinete Ortega, a pesar de su discurso revolucionario, presenta 

una política muy moderada, tal vez a causa del estrecho margen de maniobra que le 
da el tener una oposición fuerte, unas clases oligárquicas en frente, y unos Estados 
Unidos que apoyan a éstas, y con quien procura mantener buenas relaciones. 

 
Precisamente, este excesivo pragmatismo, a juicio de Arnaldo Zenteno, es el 

que está ralentizando el proceso de reformas: 
 
“Lo que sería importante para mí sería que…que el gobierno actual retomara un 
camino más revolucionario, que escuchara el clamor del pueblo (…). Sí, hay 
cosas que se están haciendo buenas (…) pero hay mucha hambre y mucho dolor, 
¿no? Yo pienso que debería, por ejemplo, hacer a fondo una reforma tributaria, pa’ 
que los ricos paguen más, porque pagan poco, proporcionalmente, ¿no?, y acá es 
escandaloso eso” (AZV, SJ).  
 
 

                                                
57 FORCANO, Benjamín. ¿Fraude en la selecciones de Nicaragua? El País. 10 de diciembre de 2008, 
p. 26.    
58 SPALDING, Rose J. Las políticas contra… pp. 369-70. 
59 Albalatinoamericana. Agosto, 2008, p. 4. 
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Sin embargo, buena parte de los logros se debe a la ayuda del mandatario 
venezolano Hugo Chávez y del ALBA, bloque liderado por él60. Este apoyo consiste 
en inversiones sociales de infraestructura en los sectores público y privado, con un 
monto de casi 70 millones de dólares61.  Una informante se hace eco de esta 
aportación a las clases populares: 

 
“Buena gente, buena gente. Si usted…si usted se está muriendo y viene algún 
doctor y le dice: “yo lo voy a curar”, y ya lo curó, usted dice que es buena gente. 
Chávez ha ayudado. Chávez ha cooperado” (DC).  
 
El apoyo del bloque chavista del ALBA se concretiza además mediante la venta 

de petróleo a bajo precio (DP), así como con masivas operaciones oculares 
gratuitas62. Otra informante analiza del siguiente modo la asistencia del mandatario 
venezolano: 

 
“¿La ayuda de Chávez? Buenísima, desde el punto de vista de la hermandad, de 
la solidaridad (…). Él sin condiciones nos está ayudando, pues bienvenido sea 
(…). ¿De dónde crees que salieron el equipamiento de los hospitales? (…), tenés 
educación, que la está financiando, por ejemplo ahorita (…) tenemos muchachos 
estudiando en Venezuela, nadie paga nada (…). Les están haciendo cantidad de 
operaciones en los ojos en Venezuela y te pagan el avión, te pagan todo a los más 
pobrecitos. Ahora vienen las brigadas para acá. Ahora tenemos “Calles para el 
pueblo”, tenemos los mismos problemas de electricidad, nos ha donado una 
cantidad. Ahorita estamos en Petrocaribe63  (que va a abrir un fondo) para 
empoderar y financiar a los campesinos en el campo” (AmR).  
 
 
 

                                                
60 La Alianza Bolivariana de los Pueblos de Nuestra América (ALBA) es un encuentro de pueblos y 
gobiernos de América Latina que consideran que el área es una gran nación. Fundada por el 
presidente venezolano Hugo Chávez en 2004, está integrada por Venezuela, Cuba, Ecuador, 
Nicaragua, Bolivia, Dominica, San Vicente, Granadinas y Antigua y Barbados. Entre otras iniciativas, 
cuenta con un Consejo de Movimientos Sociales, un Tratado de Comercio de los Pueblos y el Banco 
del ALBA. Su pretensión consiste en lograr una efectiva independencia mediante transformaciones 
estructurales cuyo desarrollo garantice su carácter de nación justa y soberana. 
(Disponible en 
<http://www.alianzabolivariana.org/modules.php?name=Content&pa=showpage&pid=2080>).  
61 Según datos del Banco Central de Nicaragua, durante el año 2007, el apoyo del gobierno 
venezolano de Hugo Chávez, dentro del marco del ALBA (Alternativa Bolivariana de las Américas) ha 
alcanzado la cifra de 69’3 millones de dólares, la mitad a modo de préstamo al sector privado. Esta 
inversión se ha destinado a generar energía eléctrica, a subsidiar el transporte público y a proyectos 
sociales del gobierno, tales como Hambre Cero, Usura Cero o Seguridad Alimentaria. (El 19, Año 1, 
Nº 3, Del 4 al 10 de septiembre de 2008). 
62 La Operación Milagro, plan de cooperación médica llevado a cabo por Cuba y Venezuela en 
distintos países del continente, durante los 18 primeros meses del gobierno del FSLN en la 
actualidad, efectuaron operaciones oculares a 25.000 pacientes de un modo gratuito. 
(Albalatinoamerica. Agosto 2008, Edición nº 12, p.4). 
63 PETROCARIBE-Alba es un programa de cooperación mediante el que la empresa venezolana-
nicaragüense ALBANISA firmó un acuerdo de comercio justo con la empresa pública venezolana 
PDVSA, la cual aporta la mayor parte del crédito y garantiza, entre otros, los siguientes logros: 
suministro a Nicaragua de unos 10 millones de barriles anuales de petróleo, destino del 25% del 
capital a programas sociales, de los cuales ya se han destinado más de 400 millones de dólares a 
programas de educación, salud, crédito, viviendas, calles y caminos. El crédito dispone de hasta 23 
años para ser cancelado, con una tasa de interés del 2% y dos años de gracia para facilitar el pago. 
(Albalatinoamericana, Edición nº 8; Agosto 2008, p. 4). 
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Sin embargo, no faltan las críticas al modo en que Daniel Ortega está 
gestionando estos recursos. William Agudelo, veterano de Solentiname64, así se 
explica al respecto: 

 
“Este régimen (…) no tiene ninguna transparencia: ¿Cuántos millones se han 
recibido de Venezuela? ¿Quién rinde cuentas? Dicen que el país no se está 
endeudando: ¿Cómo Venezuela va a dar millones y millones de dólares gratis a 
Nicaragua sin que eso signifique un endeudamiento? ¡Claro que es deuda pública! 
Pero lo niega. Y no hay transparencia sobre el petróleo que se recibe” (WAM).  
 
Pese a la leve mejoría de la situación social, lo cierto es que en el país, la 

mayoría continua viviendo bajo el umbral de la pobreza, con todo el cúmulo de 
sufrimientos que ello conlleva. De este modo se expresa al respecto un religioso 
dominico:  

 
“Me llamó mucho la atención unas comunidades campesinas que atendíamos 
desde la parroquia Monseñor Lezcano, que está en la…a 32 kilómetros de la 
carretera vieja a León, donde la pobreza es impresionante, y siguen tan pobres 
como entonces (…). En el campo lo están pasando fatal, fatal. No tienen 
posibilidades ningunas” (RAM).  
 
Sin embargo, y para terminar, a pesar de los pesares, la vida sigue, y cada cual 

procura llevar su propia cotidianidad lo mejor que puede. Así nos explica doña Pipe, 
ya jubilada, cómo transcurre una mañana normal y corriente en su diario acontecer: 

 
“Me levanto (…), si hay que lavar, pues lavo en la lavadora, porque ya no puedo 
lavar…éste…, por mis problemas de mi pierna. Hago el desayuno por los que se 
van a trabajar (…), quedamos solos los dos viejos, como dicen (…). Luego viene 
la remesa de los trastos sucios que quedaron: hay que lavarlos: lavarlos, 
acomodarlos. Inmediatamente comienzo a hacer el almuerzo, viene el almuerzo” 
(DP).   

                                                
64 William Agudelo Mejiá fue, junto con Ernesto Cardenal, pionero de la comunidad de Solentiname, 
permaneciendo en ella a lo largo de su duración. Dicha comunidad consistió en un laboratorio 
ideológico y sociológico en el que poco más de una decena personas vivió en ella, en el archipiélago 
del mismo nombre ubicado en Nicaragua, y cuya evolución se encaminó de unos principios 
monacales a otros sociales, artísticos, contraculturales y revolucionarios, llegando a tomar parte en 
los ciclos insurreccionales que llevaría al triunfo sandinista. William Agudelo, tras la destrucción de la 
comunidad y el triunfo del sandinismo, se integró a una labor cultural en defensa de la revolución. En 
la actualidad se muestra muy crítico con el Frente Sandinista, y muy cercano al MRS. (DUEÑAS 
GARCÍA DE POLAVIEJA, Ignacio. Historia oral de la resistencia nicaragüense al somocismo: el 
proyecto de Ernesto Cardenal como paradigma de la liberación. Naveg@merica. Revista Electrónica 
de la Asociación Española de Americanistas. 2012, n. 8, pp. 1-15). 


