
Estados Unidos, anticipaban el triunfo 
del Frente Sandinista de Liberaci6n 
Nacional (FSLN), los enfoques se centra 
ban en los preparativos, en el margen 
de competitividad entre contendientes, 
la igualdad de los partidos en el acceso a 
los medias de comunicacion, y cues 
tiones similares. Fuimos muy pocos los 
que nos preguntamos que pasaria des 
pues. Ahora que las elecciones se lle 
varon a· cabo y triunf6 la principal op 
ci6n opositora, los analisis se orientan a 
identificar las causas de la derrota del 
FSLN, dando por sentado que los comi 
cios fueron honestos, puesto que perdi6 
el candidate del gobiemo. Las dudas 
que pudieron existir antes del 25 respec 
to de la pureza y transparencia del proceso 

!!!!!!! 
iiiiiiiiii 

- - - 
Carlos M. Vilas 

1 Declaraciones de un ex jefe contra al diario 
La fornada, 7 de marzo de 1990, Mexico. 

2 Luis Humberto Guzman, "Elogio para sandi 
nistas ",La Cronica; num. 67, 1 al 7 de rnarzo de 
19<)(), Managua, p. 2. 

E 1 resultado de las elecciones del 25 
de f ebrero de 1990 en Nicaragua 
influye en el modo en que se las 

analiza. Antes de los comicios, cuando 
todos los observadores y el gobierno de 

Por nuestra experiencia sabemos que en 
este pals solamente se puede quitar del 
gobierno al que administra mal, por la via 
de las armas.1 

Se trata de toda una excepci6n. Una 
ruptura completa con una tradici6n des 
graciada. Porprimera vezen nuestra histo 
ria los votos cambiaran gobierno.2 

Especulaciones sabre una 
sorpresa: las elecciones en 
Nicaragua 
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La convocatoria a elecciones generales 
en 1990 fue la segunda llevada a cabo 
por el regimen Sandinista y esta con tern· 
plada en la Constitucion politica, en 
vigor desde enero de 1987. Ademas de 
estar en juego en elJas la presidencia y 
la vicepresidencia de la republica y las 
bancas de la Asamblea Nacional, por 
primera vez en la historia de Nicaragua 
se eligieron autoridades municipales ya 
las miembros de las nuevos Consejos 
Regionales en las recientemente crea 
das regiones aut6nomas de la Costa Arlan 
tica. Las elecciones de febrero plantea 
ron por lo tanto la posibilidad de una 
renovacion total de las posiciones insti 
tucionales de autoridad. De conformi 
dad con el texto constitucional, el man 
dato de las miembros de la Asamblea 
Nacional es de seis anos, coma las de 
presidente y vicepresidente. 

Ademas del FSLN y la alianza electoral 
UNO compitieron ocho partidos politi 
cos. Ellos son: 

1) Partido Social Cristiano (PSC). La 
formula para presidente y vicepresiden 
te estuvo integrada por Erick ·Ramirez 
y Rina Cordoba. El Partido Popular Social 
Cristiano, dirigido por Mauricio Diaz, 
abandono la UNO a fines de 1989 y apoyo 
la boleta electoral del PSC, si bien uno de 
sus candidatos a diputado opto por per 
rnanecer en las listas de la UNO retenien 
do su afiliaci6n partidaria. Inicialmente 
el PSC canto con el apoyo de la organi 
zaci6n indigena Yatama que en el ulti 
mo momenta se sumo a la UNO en el pia 
no nacional, y llev6 sus propios can 

EL PROCESO ELECTORAL Y SU CONTEXTO 

bajando en ese pais. He reflexionado 
sobre la revolucion sandinista y he escri 
to sabre ella, pero mas importante que 
todo eso, la he vivido. 

electoral, seven despejadas por la evi 
dyncia de los resultados. Es innegable 
queen todo esto existe una cierta coin 
cidencia con la posici6n del gobierno de 
Estados Unidos: la mejor prueba de la 
limpieza de las elecciones es la derrota 
del FSLN, y mas precisamente, la Victoria 
de la Uni6nNacional Opositora (UNO), la 
opci6n piiblicamente apoyada y finan 
ciada por la Casa Blanca y el Congreso 
estadunidense. 

En este trabajo espero cumplir con 
tres objetivos. En primer lugar, presentar 
los aspectos centrales del proceso elec 
toral' enmarcandolos en el proceso mas 
amplio de democratizaci6n de Nicara 
gua y de pacificaci6n regional, en un 
contexto de aguda crisis econ6mica. En 
segundo lugar, adelantar algunas hipo 
tesis para explicar el resultado de los 
comicios y la orientaci6n mayoritaria del 
voto. Finalmente, plantear algunos de 
sarrollos probables dentro de Nicaragua 
y en la region, a partir de la derrota 
electoral del FSLN. 

El lector observara que a lo largo de 
todo el trabajo, y particularmente en la 
segunda parte, presto especial atenci6n 
a los factores culturales y a las per 
cepciones de la gente. Ello no implica 
desconocimiento de los factores estruc 
turales, sino asumir que lo decisivo pa 
ra entender los procesos politicos de . 
masas es dilucidar el modo en que lo es 
tructural se expresa en el nivel de la sub 
jetividad, en las condiciones cotidianas 
de existencia de los individuos que com 
ponen los grupos, clases, generos, etnias, 
etc. que dan vida a la sociedad: el modo 
en que la estructura deviene conciencia. 

Las bases de las hipotesis en que este 
documento se apoya son, por supuesto, 
mis estudios y trabajos previos sobre Ni 
caragua, la observaci6n del proceso 
electoral y, sabre todo, mi experiencia 
directa de diez afios viviendo y tra 
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un partido de disidentes del FSLN, centr6 
su campaiia electoral en las denuncias a 
la corrupci6n administrativa y se autode 
fine de izquierda dernocratica. 

8) Partido Unionista Centroameri 
cano (PUCA) postul6 como candidata a 
presidente a la escritora Blanca Rojas. 

El MUR, el PLIUN' el PRT' el PUCA y el 
PSCO, participaron par primera vez en 
elecciones. 

El FSLN postul6 la reelecci6n del 
presidente comandante Daniel Ortega y 
el vicepresidente Sergio Ramirez. Opt6 
p9r una campaiia electoral al estilo nor 
teamericano: bullanguera, con gran des 
pliegue de recursos rnateriales, regalos, 
rmisica, bailes y reinas de belleza, el 
candidate presidencial se despoj6 de sus 
anteojos y su uniforme verde olivo, opt6 
par una apariencia juvenil y f estiva po 
pularmente denominada Danny look-y 
se involucr6 publicamente en los ritos 
del catolicismo asistencia a misas, refe 
rencias "al Senor" en sus discursos. Se 
adopt6 una consigna triunfalista: "Todo 
sera mejor" y un programa en el que se 
anticipaba la soluci6n de todos las pro 
blemas del pais sabre la base del acceso 
a fondos externos que estarian · dispo 
nibles a partir de la victoria electoral y la 
desmovilizaci6n de la contra. Esta linea 
de propaganda se articul6 con otra que 
se ref eria al candidate presidencial co 
ma "el gallo ennavajado", apelando a 
claras resonancias de la cultura popu 
lar Oas rifias de gallos} y la sirnbologia 
machista de superioridad frente a la 
mujer candidata presidencial de la UNO. 

El eje de la propaganda electoral del 
FSLN fue la identificaci6n de la UNO con 
la contrarrevoluci6n y la ex Guardia 
Nacionaldel dictador Somoza, merced 
a la existencia de varios candidatos de la 
UNO con un claro pasado de funciona 
rios somocistas, y asesores de su candi 
data presidencial con reciente vincula 3 La Prensa, 9 de febrero de 1990. 

didatos para consejos regionales en las 
regiones aut6nomas Atlantico Norte y 
Atlantico Sur.? Eden Pastora, el antiguo 
Comandante Cero de la insurrecci6n 
sandinista, distanciado del FSLN desde 
1981 y durante algun tiempo sumado a 
la contrarrevoluci6n, tambien dio su 
apoyo al PSC, aunque sin participar en la 
contienda. 

2) Partido Conservador Dem6crata 
(PCD) (segundo lugar de votos en las 
elecciones de 1984); sus candidates a 
presidente y vicepresidente fueron el 
actual diputado Eduardo Molina y Hugo 
Torres. 

3) Partido Social Conservador (PSC) 
del viejo colaborador de Anastasio So 
moza, Fernando Agi.iero, quien regres6 . 
a Nicaragua despues de un exilio de ca 
si diez anos en Miami; la negativa de la 
UNO de· aceptarlo en sus filas lo llev6 a 
inscribir este pequefio partido que lo 
postul6 coma candidato presidencial. 

4) Partido Liberal Independiente de 
Unidad Nacional (PLIUN), una reciente 
escisi6n del Partido Liberal Indepen 
diente (PLi); postul6 a Rodolfo Robelo y 
Lombardo Martinez. 

5) Movimiento de Acci6n Popular 
Marxista Leninista (MAP). Present6 a Isidro 
Tellez como candidate a presidente ya 
su actual diputado Carlos Cuadra coma 
candidate a vicepresidente, . 

6) Partido Revolucionario .de las Tra 
bajadores (PRT), ·de izquierda revolucio 
naria: Bonifacio Miranda y Juan Carlos 
Leyton fueron sus candidatos. 

7) Movimiento de Unidad Revolu 
cionaria (MUR), postul6 como candidato 
a presidente a Moises Hassin, integrante 
de Ia prim era Junta de Gobierno de Re 
construcci6n Nacional y hasta 1988 
alcalde de Managua, El MUR es ante todo 
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ante una victoria que parecia incuestio 
nable. 

La UNO por su lado lucia como una 
fragil coalicion de inicialmente catorce y 
luego trece partidos politicos: Partido Li- 
beral Independiente (PLI) que fue la ter 
cera fuerza en las elecciones de 1984, 
Partido Liberal Constitudonalista (PLC), 
Partido N eo Liberal (PALI), Partido Nacio 
nal Conservador (PNC), Alianza Popular 
Conservadora (APC), Accion Nacional 
Conservadora (ANC), Partido Democra 
tico de Confianza Nacional (PDCN), Par 
tido de Acci6n Nacional (PAN), Partido 
Socialista Nicaraguense (PSN), Partido 
Social Dem6crata (PSD), Movimiento 
Democratico Nicaraguense (MDN), Par 
tido Comunista de Nicaragua (PC de N) y 
Partido Integracionista de America Cen 
tral (PIAC). La formula presidencial es 
tuvo integrada por Violeta Barrios de 
Chamorro, viuda del periodista Pedro 
Joaquin Chamorro asesinado 'en enero 
de 1978 por la d.ictadura somocista, y 
Virgilio Godoy, presidente del PU y ex 
ministro de Trabajo del gobierno sandi 
nista hasta marzo de 1984. La elecci6n de 
Godoy a la candidatura vicepresidencial 
cost6 muchos esfuerzos dentro de la UNO 
dada la insistencia de los agrupamientos 
conservadores en designar al empresario 
Alejandro Bolanos, un virulento opositor 
al sandinismo con fuerte a poyo de la 
comunidad de negocios. 

La UNO no oculto la presencia de ex 
somocistas en sus listas, y tampoco trat6 
de disimular su condicion de opcion 
respaldada par Washington; la hip6tesis 
de sus dirigentes fue que lo primero no 
era relevante para la poblacion -y en 
algunas zonas podia ser, por el con 
trario, un elemento positivo, y que lo 
segundo. era en realidad un activo. El 
micleo de la campafia de la UNO consisti6 
en responsabilizar al gobierno sandinis 
ta del descalabro economico a causa de 

4 Sin embargo debe sefialarse que al mismo 
tiempo muches de los nombres mas prominentes 
de la UNO estuvieron en el pasado vinculados al 
sandinismo: Virgilio Godoy fue rninistro del Tra 
bajo desde 1979 hasta principios de 1984, dona 
Violeta integr6 la primer Junta de Gobierno de 
Reconstrucci6n Nacional, y Alfredo Cesar fue 
presidente del Banco Central entre 1980 y 1982. 

5 Declaraciones de Daniel Ortega en Barri 
cada, 14 de diciembre de 1989, Managua, y de 
Sergio Ramirez en La fornada, 24 de febrero de 
1990. Las referencias a las nacionalizaciones de la 
eta pa revolucionaria inicial desaparecieron de los 
medias de comunicacion sandinistas inclusoenlas 
efernerides. Por ejemplo, al inforrnar sobre el acto 
de conmemoraci6n del decimo aniversario de la 
naciona1izaci6n del comercio exterior, el diario 
Barricada, 6rgano oficial del FSLN, se refirio al 
"decirno aniversar.io de la nacionalizacion de 
algunos productos exportables" (18 de diciernbre 
de 1989, p. 4), aunque despues de la derrota 
electoral del 25 de febrero la nacionalizacion del 
cornercio exterior volvi6 a figurar como uno de 
los logros revolucionarios del sandinismo, Barri 
cada, 28 de febrero de 1990, p. 1. 

cion a la Resistencia Nacional su hijo 
Pedro Joaquin Chamorro Barrios; Al- 
fredo Cesar, su mas prominente asesor,' 
tambien un mimero de candidatos a 
cargos municipales en algunos depar 
tamentos tenian un pasado reciente de 
miembros o colaboradores de la con 
tra. Asimismo los candidatos del FSLN 
acentuaron en sus discursos y procla 
mas los mensajes dirigidos a la empresa 
privada con el claro fin de captar sus 
votos. Se anticip6 la revision de las af ec- 
taciones de tierras de la reforma agraria y 
se ofrecieron garantias renovadas a la 
propiedad privada y a la inversion ex 
tranjera. 5 El . indulto acordado a ultimo 
momenta a los condenados por crimenes 
cometidos contra la poblaci6n durante 
la guerra contrarrevolucionaria, y a 39 
ex oficiales de la Guardia Nacional con 
denados por actos genocidas, se inscri 
be tambien en esta politica de competir 
con la UNO por los votos de la derecha, y 
de mejorar la imagen exterior del FSLN 
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El apoyo politico y econ6mico del 
gobiemo de Estados Unidos a la UNO fue 
publico y constituy6 para esta un moti 
vo de abierto orgullo. Del mismo mo 
do la fuente principal de financiamiento 
de la carnpana de la UNO fue una partida 
de entre 5 y 9 000 000 de d6lares, apro 
bada por el Congreso norteamericano a 
solicitud de la Casa Blanca. Debido a las 
demoras burocraticas del gobiemo san 
dinista y a la propia impericia de la UNO 
en la elaboraci6n de proyectos y en el 
montaje legal de las instituciones que 
debian canalizarlo internamente, el fi 
nanciamiento comenz6 a llegar tardia 
mente, a principios de 1990, cuando la 
campana ya estaba bien iniciada. 

No menos importante ha sido para la 
UNO el apoyo obtenido de la jerarquia de 
la Iglesia cat6lica y en primer lugar del 

6 Hay el agudo analisis de la sirnbologia de La 
campaiia electoral del FSLN y la UNO, en Oscar R. 
Vargas, "Misticismo y tradici6n durante la cam 
paiia electoral", La Cr6nica, nurn, 70, 22 a 28 de 
rnarzo de 1990, pp. 1011. 

sus enfoques "cornunistas", la corrup 
ci6n administrativa y los gastos militares 
que considera excesivos. Prometi6 poner 
fin a la guerra y eliminar inmediatamen 
te el servicio militar; sus propuestas 
econ6micas fueron relativamente mo 
deradas y generalmente vagas -si se ex 
ceptuan los exabruptos de algunos ase 
sores, particularmente en lo referente a 
la cuesti6n de la reforma agraria y las 
propiedades confiscadas o expropiadas 
por el regimen Sandinista. Promociono 
ante todo la figura de su candidata a pre 
sidente, asociandola a imageries mater 
nas y de la religiosidad popular.6 
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7 Sabre el financiarniento norteamericano a la 
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menso fraude", o no reconoceria los re 
sultados del escrutinio, no fueron acorn 
pafiados por evidencia alguna y fueron 
descartadas por los observadores, el dia 
previo a las comicios el secretario gene 
ral de la OEA, que se encontraba presente 
presidiendo la misi6n de observaci6n de 
su organizaci6n, declar6 a la prensa que 
la posibilidad de un fraude debia ser re 
chazada. Por su parte, el FSLN denunci6 
en varias oportunidades que la UNO se 
retiraria de los cornicios a ultimo mo 
menta para deslegitimarlos, alga que la 
UNO desminti6 sisternaticamente. Los in 
cidentes de violencia durante la cam 
pana fueron esporadicos. 

Una de las innovaciones en la legisla 
ci6n electoral nicaraguense fue la posi 
bilidad de financiamiento extemo a Ios 
partidos, con la (mica condici6n de que 
500/o de la ayuda fuera entregada al Con 
sejo Supremo Electoral que constituiria 
un fondo para la democracia que a su 
vez distribuiria parte del mismo a los res 
tantes partidos politicos. Un tema algido 
en la carnpafia electoral fue el ofreci 
miento de fondos a la UNOpor el gobiemo 
de Estados Unidos. El monto total per 
cibido por la coalici6n opositora es aun 
dificil de calcular con exactitud, lo mismo 
que las sumas recibidas por el FSLN. Las 
estimaciones del apoyo financiero ex 
temo al sandinismo sugieren en todo 
caso sumas mas reducidas y no alcanzan 
al mill6n de d6lares. Una parte de este 
financiamento fue entregado en especie, 
lo que permiti6 al FSLN evitar la obliga 
ci6n legal de entregar 500/o al Consejo 
Supremo Electoral, al mismo tiempo que 
conducir una vistosa y colorida campa 
na electoral colmada de obsequios a los 
empleados publicos y sus familias, po 
bladores de barrios populares, asistentes 
a las concentraciones, etcetera.' 

cardenal Miguel Obando y Bravo. Si pa 
ra muchos nicaraguenses las excelentes 
relaciones con la Casa Blanca significa 
ban que la UNOse ubicaba del lado de las 
poderosos, la larga oposici6n demon 
senor Obando al regimen Sandinista, la 
prolongada y virulenta historia de en 
frentamientos, y finalmente sus simpa 
tias abiertas por dona Violeta, ofrecian 
una legitimaci6n espiritual a la opci6n 
opositora mucho mas convincente que 
las publicas simpatias de las comunida 
des de base o la teologia de la liberaci6n 
por el sandinismo. Fotos del cardenal 
impartiendo su bendicion a dona Violeta 
de Chamorro fueron profusamente di 
fundidas a traves del diario LaPrensadel 
que dona Violeta es directora, indicando 
sin ambigiiedades hacia d6nde se enca 
minaban las pref erencias del prelado. 

La nutrida lista de opciones electo 
rales estuvo abierta a 1 752 088 nicara 
guenses, de los que mas de la mitad es 
menor de 25 afios, y alrededor de 35% 
vot6 por primera vez. El proceso elec 
toral fue seguido par algo mas de 1 000 
observadores intemacionales. Las mi- 
siones mas nutridas fueron las de la ONU 
y la OEA, que comenzaron a instalarse en 
septiembre de 1989 para cubrir el pro 
ceso de inscripci6n que se efectu6 du 
rante cuatro domingos de octubre. Otras 
misiones de observaci6n corresponden 
al Consejo de Jef es de Gobiemo Libre 
mente Electos, del ex presidente James 
Carter, Center for Democracy (EU), Hemis 
pheric Initiatives (EU), Latin American 
Studies Association, etcetera. 

Los informes emitidos peri6dicamen 
te por las misiones de observaci6n coin 
cidieron en sefialar el desenvolvimien 
to, en general correcto, de la campafta. 
Las denuncias formuladas por el gobier 
no de Estados Unidos y por algunos vo 
ceros de la UNO, en el sentido de que el 
gobiemo sandinista prepararia un "in 
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8 En entrevistas concedidas en esa epoca al 
autor por Clemente Guido, candidato presiden 
cial del PCDen esas elecciones, y por Luis Humberto 
Guzman, candidato a miembro de la Asamblea 
Nacional por el Partido Popular Socialcristiano, se 
mencion6 que la abstenci6n de la Coordinadora 
Dernocratica obedeci6 a presiones del gobierno 
de Estados Unidos. 

9 Vid. por ejemplo Tbe electoral process in 
Nicaragua: domestic and international influen 
ces, The Report of the La tin American Studies As 
sociation Delegation to observe the Nicaraguan 
General Election of novernber 4, 1984. I.ASA, 19 
de noviembre de 1984. 

por encontrarse en zonas rurales donde 
las fuerzas contrarrevolucionarias hacian 
imposible la concurrencia a las umas. El 
principalgrupo opositor, la Coordinado 
ra Dernocratica Nicaraguense (CDN) Oe 
abiertas vinculaciones con los grupos 
contrarrevolucionariosdecidioabstener 
se, con el fin de reducir la legitimidad de 
la convocatoria y salvar a sus candidatos 
del desprestigio de una derrota casi 
segura. 8 El retiro de la organizacion mas 
claramente identificada con la politica 
antisandinista de Washington se convirti6 
en el argumento central del gobiemo de 
Ronald Reagan y sus aliados intemacion 
ales para desconocer la legalidad y hones 
tidad de los comicios, pese a la partici 
pacion de otras seis organizaciones. 

La posicion de Estados Unidos fue 
asumida con algunos malices por varios 
dirigentes y gobiemos de America Lati 
na, y de Europa, que por lo menos con 
tribuyerona difundir la imagen, hoy fuer 
temente arraigada en la opinion publica 
intemacional, queen todo caso las elec 
ciones de 1984 no habian sido del todo 
buenas. Ello a pesar de los dictarnenes 
de las misiones de observaci6n del Par 
lamento britanico, el gobiemo de Ho 
landa, el Parlamento irlandes, la Inter 
nacional Socialista, la Latin American 
Studies Association, y otras, que coin 
cidieron en el caracter limpio, competi 
tivo y honesto del proceso electoral. 9 

UNO, "International Comission of the Latin Ameri 
can Studies Association to Observe the February 
25, 1990 Nicaraguan Election. ·Interim Report, 
December 15, 1989", en I.ASAForumxx(4), Winter 
1990, pp. 33-44, y Excelsior, 22 de febrero de 1990; 
sobre el financiamiento al FSLN, el reportaje al 
cornandante Bayardo Arce en La Cronica, mirn, 
64, 8 a 14 de febrero de 1990. Las denuncias de la 
usode que el Partido Revolucionario lnstitucional 
(PRI) gobernante en Mexico entreg6 11 000 000 de 
d6lares para la campafia del FSLN al margen de la 
legislacion electoral, fueron desmentidas, La [or- 
nada, 11 de marzo de 1990. Por su lado fuentes 
de Estados Unidos han estimado en 26 000 000 de 
d6lares la ayuda brindada por el gobierno 
norteamericano a la oposici6n nicaraguense no 
exclusivamente a la UNO- desde principios de 
1989, La jornada, 12 de rnarzo de 1990. 

Las elecciones del 25 de febrero consti 
tuyen, ante todo, un importante me 
mento en el proceso de democratizacion 
en Nicaragua. Este proceso no se inicio 
con la convocatoria electoral ni se redu 
ce a ella. Se remonta, ante todo, al triun 
fo revolucionario de julio 1979, al des 
mantelamiento de la dictadura somocista 
y al establecimiento de amplios canales 
de participaci6n popular y acceso a re 
cursos socioeconornicoseducacion, sa 
lud, empleo estable, medias de pro 
duccion y credito, etc.que beneficiaron 
a sectores muy amplios de la poblaci6n. 
El enfasis inicial en la dimension socio 
econ6mica de la participaci6n y la de 
mocratizacion fue complementado pos 
teriormente con la ampliaci6n de la vida 
politica y las elecciones generales de 
noviembre 1984, convocadas y cele 
bradas en momentos en que la guerra 
contrarrevolucionaria, apoyada abierta 
mente porel gobiemo de Estados Unidos, 
iniciaba su etapa de mayor intensidad. 

En esas elecciones el FSLN obtuvo una 
amplia rnayoria (67% de los votos 
validos), y un tercio del electorado deci 
di6 abstenerse, o no pudo ejercer el voto 

LA DEMOCRATIZACIQN DE NICARAGUA 
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Desde la perspectiva del sandinismo la 
ampliaci6n del espacio institucional pa 
ra la actividad politica opositora fue con 

LAS ELECCIONES DE FEBRERO Y IA CRISIS 
REGIONAL 

rales, invitaci6n a misiones de observa 
ci6n internacional. La misma Asamblea 
aprob6 una nueva ley de medias de 
comunicaci6n social, ampliando las 
garantias de acceso a los medias para 
los partidos de oposici6n. En agosto de 
1989 se acept6 la moci6n de los partidos 
opositores de adelantar a abril de 1990 el 
inicio del periodo de gobierno de las 
autoridades surgidas de las elecciones 
de febrero. En esta misma ocasi6n los 
partidos de la oposici6n suscribieron 
con el FSLN una declaraci6n reclamando 
la completa desmovilizaci6n de los gru 
pos contrarrevolucionarios. 

!!!! 
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- - - 
En enero de 1987 entr6 en vigencia 

una nueva constituci6n politica despues 
de un proceso de casi dos afios de am 
plias discusiones y consultas a lo largo 
y lo a ancho del pais que introdujeron 
numerosas modificaciones en el proyec 
to original, yen septiembre de 1988 se 
aprob6 la ley de autonomia regional de 
los grupos etnicos de la Costa Atlantica. 
En octubre del mismo ano se rnodifico la 
ley de partidos politicos, acogiendose 
muchas de las iniciativas de reforma de 
los partidos opositores. En febrero de 
1989 el gobierno decidio anticipar la 
f echa de las elecciones de noviembre de 
1990 a febrero de ese mismo afio. En 
abril de 1989 laAsamblea Nacional apro 
b6 una nueva ley electoral, que ampli6 
las garantias de competitividad, acceso 
igualitario a los medias de cornunica 
ci6n para todos los partidos participan 
tes, aceptaci6n de financiamiento ex 
terno, respeto a las autoridades electo 
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amplia de las partidos opositores, encar 
gada de supervisar el cumplimiento de 
las acuerdos y designo coma su pre 
sidente al cardenal Miguel Obando y 
Bravo, uno de sus mas acerbos criticos. 
El gobierno de Nicaragua abandon6 asi 
mismo su negativa a negociar direc 
tamentecon la contrarrevolucion, en mar 
zo de 1988 firm6 con la dirigencia de la 
Resistencia Nicaragilense (RN) un acuer 
do provisorio de cese al fuego que, aun 
despues que las conversaciones fueron 
unilateralmente interrumpidas por la RN, 
fue renovado tambien unilateralmente 
par el gobierno sandinista por sucesivos 
periodos de 30 dias hasta fines de 1989. 

En la reunion de Costa del Sol en El 
Salvador (febrero de 1989) los cinco 
presidentes acordaron un plan de des 
movilizaci6n de la contrarrevoluci6n 
que debia culminar el 5 de diciembre de 
1989. En esa oportunidad el presidcnte 
Ortega anunci6 el adelantamiento de la 
f echa de las elecciones, y el indulto a 
aproximadamente 1200 ex guardias so 
mocistas condenados por los tribunales 
por su involucramiento en crimenes 
contra la poblaci6n civil. En la reunion 
de presidentes centroamericanos cele 
brada en Tela (7 de agosto de 1989) los 
cinco presidentes acordaron un proceso 
de desmovilizacion de la contra super 
visado par la ONU que debia completarse 
al 5 de diciembre, fecha de inicio de 
la campafia electoral. Como se sabe, la 
desmovilizaci6n no tuvo lugar. Poca 
despues, en la reunion de presidentes 
en San Isidro Coronado (Costa Rica) en 
diciembre <lei mismo ano, Daniel Ortega 
se sum6 al pleno respaldo de sus colegas 
al presidente salvadoreno Alfredo Cris 
tiani y a la condena al FMLN y su ofensi 
va militar, coma contrapartida obtuvo de 
las demas presidentes el reclamo para 
que la contra concluyera el proceso de 
desmovilizaci6n a mas tardar el 5 de 

siderada una contribuci6n a la desmo 
vilizaci6n de la contra, el desmante 
lamiento de las campamentos ubicados 
en Honduras, el cese del apoyo econ6 
mico del gobiemo de Estados Unidos, y 
la terminaci6n definitiva del conflicto, 
las fuerzas contrarrevolucionarias seen 
cuentran militarmente derrotadas, aun 
que el costo de ello, para Nicaragua, fue 
de decenas de miles de victirnas y el des 
calabro de la econornia. Pero, al mismo 
tiempo, mucha gente consider6 que la 
ampliaci6n <lei espacio politico para 
sus actores tradicionales era una resul 
tante de las presiones de las contras y el 
gobiemo de Estados Unidos, mas que 
merito Sandinista 0 prueba de SU VOCa 
don democratica, Finalmente, las refor 
mas politicas pueden ser interpretadas 
tambien coma un resultado del creciente 
involucramiento del proceso politico 
domestico en la crisis regional yen los 
mecanismos disenados para solucio 
narla, y la participacion de la comuni 
dad intemacional en el desenvolvimien 
to de las procesos politicos regionales. 

En agosto de 1987 los presidentes 
centroamericanos firmaron el acuerdo 
regional de paz conocido coma Esqui 
pulas II que, ademas de demandar el 
cese del apoyo extrarregional a las grupos 
de oposici6n armada (en el caso de Nica 
ragua, cese del financiamiento y entre 
namiento de Estados Unidos a la contra), 
obligaba a cada signatario a la libertad 
de las detenidos politicos, levantarnien 
to del estado de sitio, pleno restableci 
miento de las derechos civiles y politi 
cos, establecimiento de dialogo con to 
dos las grupos politicos de oposicion, y 
el convocar a procesos electorales de 
acuerdo con las disposiciones de los res 
pectivos textos constitucionales. El go 
bierno de Nicaragua, en ejecuci6n de 
esos acuerdos, creouna Comisi6n N acio 
nal de Reconciliaci6n con participaci6n 

!!!! 
iiiii 

- - - 

SECOENClfi 
Revistadehistoriaycienciassociales 

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/deed.es_ES
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/deed.es_ES


11 Barricada, 15 y 21 de febrero de 1989; El 
Nueoo Diario, 27 de abril de 1989, Managua. Seg(in 
estimaciones de funcionarios del Ministerio de 
Educaci6n la tasa de analfabetismo en la regi6n III 
(Managua) era 30% de la poblaci6n adulta a fines 
de 1988. Al mismo tiempo los becarios que regre 
san del exterior despues de cinco y seis aiios de 
estudios universitarios, no encuentran empleo a 
causa de la contracci6n del aparato productivo y 
de los servicios, Barricada, 20 y 21 de febrero de 
1989. 

12 Vease por ejemplo Carlos M. Vilas, Transi 
cion desde el subdesarrollo, Ediciones Nueva 
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nomia negativa para las clases popu 
lares. El nivel del salario real cay6 de un 
indice de 29.2 en febrero de 1988 (con 
relaci6n a 1980 = 100) a un indice de 6.5 
en junio de 1989 y a 1 en diciembre del 
mismo ano. Durante 1988 el consumo 
de leche se redujo casi 50%, y el con 
sumo de azucar, que durante 1988 fue de 
un promedio mensual de 200 000 quin 
tales, cay6 a principios de 1989 a 124 000 
quintales; enf ermedades como la tuber 
culosis y la malaria se extendieron de 
manera notoria, y durante el primer 
trimestre de 1989 la mortalidad infantil 
por diarrea duplic6 la de similar periodo 
de 1988.11 

La economia de Nicaragua se encuen 
tra en muy precarias condiciones como 
resultado de casi una decada de guerra 
contrarrevolucionaria impulsada por el 
gobiemo de Estados Unidos y cinco 
afios de embargo comercial, pero tam 
bien por el propio efecto de las transfer 
maciones socioecon6micas y no pocos 
desaciertos de politica econ6mica aun 
que no tanto por lo que toca a su for 
mulaci6n global, o macroecon6mica, 
como por sus efectos en la vida cotidiana 
de la gente, en el desenvolvimiento de 
las unidades de producci6n, etc. Todos 
estos aspectos han sido suficientemente 
ilustrados en numerosos trabajos y a 
ellos me remito.12 

10 Vid. CEPAL, Balance econ6mico preliminar 
de la economia latinoamericana, diciembre de 
1989. 

El escenario econ6mico de las elecciones 
de febrero fue el pear de la historia y se 
convirti6 obviamente en el tema central 
del debate electoral. En el ultimo trienio 
el PIB acumul6 una caida de 11.7% y el 
per capita cay6 21.5%; la balanza comer 
cial acumul6 saldos negativos por 1.2 
mil millones de d6lares y la balanza de 
cuenta corriente por 2 millones, en 
1989 la deuda extema sum6 7 579 millo 
nes, equivalente a 2 300 por habitante. 
La escasez de divisas frescas es dramatica, 
y las apelaciones del gobiemo sandinista 
a la comunidad intemacional han pro 
ducido, hasta el momenta, resultados 
magros. 

Un drastico programa de ajuste que 
la CEPAL calific6 de "draconianoPredu 
jo en 1989 las brechas extemas, la hiper 
inflaci6n (de mas de 33 QOOOA> en 1988 a 
algo menos de 1 700% en 1989) y el 
deficit fiscal (de 25% del PIB en 1988 a 
casi 5% en 1989), y reactiv6 ligeramente 
las exportaciones. Los costos incluyen 
una fuerte retracci6n productiva, falta 
de liquidez, deterioro adicional de los 
servicios sociales, caida del consumo y 
casi 35% de desempleo y subempleo. La 
contracci6n del consumo, el endeuda 
miento del campesinado, y la caida ver 
tical de los salarios, efectos normales de 
este tipo de estrategias, tu vieron lugar en 
un marco que ya se caracterizaba desde 
anos arras por una evoluci6n de la eco 

EL CONfEXTO SOCIOECON6MICO 
DE LAS ELECCIONES 

febrero de 1990. Este reclamo tampoco 
obtuvo eco ni de los contrarrevolucio 
narios ni del gobierno de Esta dos Unidos. 
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denorninada politica de concertaci6n (20 de abril 
de 1989), en la cual el gobierno aprob6 un 
subsidio de 1 000 000 de c6rdobas por manzana 
a los algodoneros que en verdad no habian 
solicitado y rechaz6 la demanda obrera de un 
salario que cubriera como minima una canasta de 
ocho productos basicos. Para otros ejemplos y 
una discusi6n de estos aspectos de la revoluci6n, 
Carlos M. Vilas, "Unidad nacional y contradic 
ciones sociales en una econornia mixta: Nicaragua 
19791984", en Richard Harris y Carlos M. Vilas 
(comps.), La revoluci6n en Nicaragua: liberacion 
nacional, democracia popular y transformacion 
econ6mica, Ediciones Era, Mexico, 1985, pp.17 
50, y Transicion ... , op. cit., caps. HI y rv. 

consecuencia el nivel de movilizacion 
popular se redujo y la autonornia relativa 
de las organizaciones populares dismi 
nuy6 ante su creciente desempefio coma 
aparatos del estado y su subordinaci6n 
al FSLN, a medida que la crisis creciente 
de la econornia determinaba que las 
politicas de subsidio a los sectores me 

Sociedad, Caracas, 1989; Rose Spalding (comp.), 
Tbe political economy of revolutionary Nicara 
gua, Allen & Unwin, Boston, 1987, etcetera. 

13 La ilustraci6n mas reciente de esta estrategia 
de distribuci6n desigual de beneficios y sacrificios 
se encuentra en la asamblea del Ministerio de la 
Reforma Agraria (MIDINRA) con empresarios, cam 
pesinos y obreros del campo en el marco de la 

A su vez guerra y crisis enmarcaron 
una desaceleraci6n del proceso de trans 
formaciones revolucionarias y la rever 
sion de algunas de sus medidas iniciales 
de mayor impacto popular. La estrategia 
adoptada por el regimen Sandinista para 
enfrentar la agresi6n externa consisti6 
en una politica de concesiones econ6mi 
cas amplias a los grupos de burguesia 
agraria, y de contenci6n de las deman 
das obreras y campesinas con el fin de 
mantener unido el frente politico nacio 
nal ante la guerra contrarrevolucionaria 
y el gobierno de Estados Unidos." En 

• Ill • 
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noviembrediciembre de 1989, pp. 134143. Debe 
reconocerse sin embargo que la menci6n de este 
tipo de hechos solia acarrear reacciones agresivas 
de quienes preferian ver todo color de rosa e 
interpretaban cualquier senalarniento critico casi 
como una traici6n a la revoluci6n, por ejernplo. 
William I. Robinson y Ken Norsworthy, "Com 
ment on Vilas", Monthly Review, nurn, 38, di 
ciembre de 1986, pp. 4447. Algunas encuestas 
preelectorales efectuadas a fines de 1989 reve 
laron un mayor deterioro de la participaci6n 
popular. La que llev6 a cabo el Instituto Nicara 
guense de Opinion Publica (INOP) en Managua en 
octubre de ese afio indic6, por ejemplo, que dos 
tercios de los encuestados (en su rnayoria habitan 
tes de barrios populares) no participaba en ac 
tividades de desarrollo comunal (higiene ambien 
tal, vacunaciones, huertos comunales y similares). 

La incapacidad de la revoluci6n 
sandinista de avanzar por encima de los 
limites de su etapa inicial, apoyada en 
una amplia alianza de gru pos y clases 
sociales, dio mayor visibilidad a sus li 
mitaciones, a los compromisos celebra 

14 La adopci6n de decisiones orientadas a 
controlar la activaci6n y las demandas populares 
cuando ellas amenazan con independizarse de la 
conducci6n del estado, y la paulatina disminuci6n 
de los niveles de movilizaci6n social, han sido 
senaladas y analizadas desde hace varios anos, 
por ejernplo. Carlos M. Vilas, Perfiles de la revolu 
cion sandinista, Editorial Legasa/Casa de las 
Americas, Buenos Aires/La Habana, 1984, caps. IV 

y v; Marvin Ortega, "Worker's participation in the 
management of the agroenterprises of the APP", 
Latin American Perspectives, nurn. 45, primavera 
de 1985, pp. 6981; C.M. Vilas, "The mass organi 
zations in Nicaragua: the current problematic and 
perspectives for the future", Monthly Review, num, 
38, noviembre de 1986, pp. 2031; y mas recien 
temente Luis Serra, "Limitada por la guerra; pendien 
te a futuro: la participaci6n y organizaci6n popu 
lar en Nicaragua", Nueva Sociedad, nurn 104, 

dios y empresariales se financiaran de 
mas en mis con la reducci6n del con 
sumo, los ingresos y las condiciones de 
vida de las fuerzas matrices de la revo 
lucion." 
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16 Se registraron menos de &Yo de votes invalidos, 

La participaci6n electoral fue mas alta 
de lo esperado; voto 87.5% de los ciuda 
danos inscritos, con una abstencion de 
solo 12.5%, menor que la de las recientes. 
elecciones en Costa Rica (20.2%). Esto 
puede ser entendido como un indicador 
de la confianza que tuvieron las ciuda 
danos en la importancia del acto, en la 
eficacia de la participacion y en el res 
peto a los resultados. 16 La UNO recibio 
54. 7% de los votos validos emitidos, el 
FSLN 40.8%, y el resto se distribuyo entre 
las otras ocho opciones, de las que el 
MUR surge como tercera si bien muy 
lejana fuerza, con 1.1 % de los votos, 
seguido por el PSC con 0. 7%. Dona Vio 
leta de Chamorro obtuvo 777 552 su 
fragios, v Daniel Ortega 579 996. La UNO 
se ha asegurado 51 bancas en la Asam 
blea Nacional, el FSLN 39, y el MUR y el PSC 
una cada uno (cuadro 1). 

En la boleta para elegir presidente y 
vicepresidente, la formula Violeta Cha 
morro de BarriosVirgilio Godoy de la 
UNO gano en siete de las nueve regiones 
electorales, y la formula Daniel Ortega 
SaavedraSergio Ramirez, del FSLN, en 
solo dos (region I correspondiente a las 
departamentos de Estell, Madriz y Nue 
va Segovia, y region IX correspondiente 
a Rio San Juan). Pero en la region r la 
Victoria fue por SOlO 300 VOtOS sobre Un 
total de casi 140 000. En la boleta de 
representantes ante la Asamblea Nacio 
nal el FSLN triunf o tam bi en en estas dos 
regiones, y en una tercera (region auto 
noma Atlantico Norte) la reparticion de 
votos con el Partido Social Cristiano y la 
UNO solo le permitio obtener un repre 
sentante. 

De las 17 cabeceras departamentales 
la UNO se adjudico once (Managua, Chi 
nandega, Boaco, Chontales,Jinotega, Ma 

1s Hay que reconocer sin embargo la relativa 
mente buena aproximaci6n de lo que entonces 
pareci6 un exabrupto y ahora anticipaci6n de 
Virgilio Godoy: w •• .las 300 000 o 400 000 personas 
que acudieron ayer a la plaza son los votos que 
sacaran lot sandinistas el pr6ximo domingo", La 
fornada, 2;; de febrero de 1990. 

El resultado de las elecciones del domin 
go 25 de febrero sorprendio a la totali 
dad de las observadores y, par supues 
to, al sandinismo y sus partidarios. Es 
posible que muchos de las candidatos 
de la UNO tampoco hayan previsto el re 
sultado: no tanto en el sentido del voto, 
coma en su magnitud.15 Dona Violeta 
se apunto un triunfo indiscutible en las 
elecciones mas limpias y competitivas 
jamas habidas en el hemisferio occiden 
tal, y por afiadidura convocadas por un 
gobierno cuyo candidato resulto venci 
do. El voto del 25 tambien fue una 
sorpresa para el gobierno nortearneri- 
cano, queen los dias finales de la cam 
pana venia intentando hacerse a la idea 
de una victoria sandinista, y a una rela 
tiva reconciliacion con Managua. Nun ca 
el presidente George Bush esper6 ganar 
tanto: lo que Ronald Reagan no pudo 
conseguir con los contras y el descala 
bro de la economia, Bush lo obtuvo con 
las votos de mas de la mitad de los ni 
caragiienses, aunque en un terreno estra 
tegicamente abonado por su antecesor. 

lPOR QuE LA GENTE VOT6 COMO VOT6? 

dos hacia la derecha y con la comunidad 
internacional, al fortalecimiento de los 
estilos politicos tradicionales, al peso 
creciente en las decisiones del gobierno 
y de} FSLN de SUS elementos mas ligados 
a los grupos medios y · empresariales, 
que sin duda desorientaban a las bases 
sin garantizar la lealtad de las elites. 
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Cuadro 1 
RESULTADOS DE LAS ELECCIONES DEL 25 DE FEBRERO DE 1990, POR REGI6N 

Regiones" UNO FSIN Otros Total 

Voros' 66 661 66960 6 053 139 674 
ANb 4 5 9 

II Votos' 126 386 105 357 9 292 241 035 
ANb 8 7 15 - Ill Votes' 209 527 168 o61 13 830 391 418 - ANb 14 11 25 - IV Voros' 135 117 110 090 8 824 254 031 
ANb 8 6 14 

v Voros' 97 911 35 081 6495 139 487 !!!!!!! ANb 8 6 10 iiiiiiii 

VI Votos' 105 020 65 499 11 025 181 544 
ANb 7 4 11 

VII Voros' 19 253 15 044 5 648 39 945 
ANb 1 1 1c 3 

YIU Votes' 13 040 7 256 1185 21481 
ANb 1 1 2 

IX Votosa" 4 637 6709 583 11929 
ANb 1 1 

Total Votos' 777 552 579 886 63 lo6 1420 544 
% 54.7 40.8 4.5 100.0 
ANb 51 39d ze 92 

• Region 1: Estell, Madriz y Nueva Segovia; II: Leon y Chinandega; III: Managua; rv: Carazo, Masaya, 
Granada, Rivas; v, Boaco y Chontales, VI: Matagalpa y Jinotega; VII: regi6naut6noma Atlantico Norte; VIII: 
region aut6noma Atlantico Sur; IX: Rio Sanjuan. • Votos validos para presidente y vicepresidente. b Repre 
sentantes en la Asamblea Nacional, c Corresponde al Partido Social Cristiano. d A los 38 representantes 
se suma el candidato a presidente por haber obtenido mis de 1 % de la votaci6n total. e Ademas del repre 
sentante del PSC, ingresa a la Asamblea Nacional el candidato a presidente del MUR, por haber obtenido 
mas de 1 % de la votacion total. 

Fuente: Republica de Nicaragua, Consejo Supremo Electoral. 
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absoluta. La necesidad de negociaciones 
y acuerdos se vera complicada por la 
fuerte polarizacion ideologica. El peso 
reducido del MUR y el PSC inhibe SUS 
aspiraciones de presentarse como acto 
res estrategicos para romper la previsi 
ble neutralizacion de los contrarios en la 
Asamblea Nacional. 

Ahora bien: lPOr que tantos nicara 
guenses votaron por una opcion elec 
toral publicamente apoyada por el go 
bierno de Estados Unidos? ~Por que mas 
de la mitad del electorado se inclin6 por 
rechazar al sandinismo y apoyar la for 
mula mas claramente ligada a la politica 
intervencionista de la Casa Blanca? 

La informaci6n disponible, con un 
maximo de desagregacion de los resul 
tados a nivel de circunscripci6n electo 
ral, solo pennite avanzar hipotesis, Los 
procesos electorales son realidades ex 
tremadamente complejas porque el re 

tagalpa, Somoto, Rivas, Masaya, Gra 
nada y Bluefields, donde obtuvo la 
mayoria en el Consejo Regional), y 100 
de 130 municipios. El FSLN perdi6 en las 
dos. regiones aut6nomas de la Costa 
Atlantica en las que cosecho casi exclu 
sivamente el voto de la poblacion mes 
tiza; indios y creoles votaron en contra 
y en municipios y poblados cares a la 
tradici6n sandinista: Palacagiiina, Niqui 
nihomo (cuna del general Sandino), La 
Libertad (cuna de Daniel Ortega y del 
cardenal Obando). Las zonas de guerra 
tampoco le fueron mas favorables: sal 
vo Rio San Juan, perdio en todas las 
dernas, y aunque triunfo en la region I, 
fue vencido por la UNO en los distritos 
electorales mas proximos a la frontera 
hondurefia (cuadro 2). 

El predominio de la UNO tiene lugar 
en un sistema bipartidista efectivo don 
de ni esta ni el FSLN contaran con mayoria 

• Boleta para presidente y vicepresidente. 
b Boleta para la Asamblea Nacional. 
~En la region aut6noma Atlantico Norte los tees asientos en la Asamblea Nacional se repartieron entre 

el FSLN, PSC y UNO. 
a Yatama. 
e El total de municipios es 147, pero en las regiones aut6nomas Atlantico Norte y Atlantico Sur las 

elecciones municipales fueron reemplazadas por las elecciones para los Consejos Regionales, de 
acuerdo al Estatuto de Autonomia. 

Fuente: Republica de Nicaragua, Consejo Supremo Electoral. 

17 

9 

Total Otro UNO FSIN 

Regiones' 7 2 

Regiones'' 6 2 

Cabeceras - de departamentos 11 5 - y de regiones - Municipios 100 30 

Cuadro 2 
RESULT ADOS POR REGI6N DE IAS ELECCIONES 

DEL 25 DE FEBRERO DE 1990 
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18 La Oirecci6n Nacional del FSLN habria discu 
tido la conveniencia de anunciar, en el acto de 
cierre de campana electoral, la abolici6n del 
servicio militar, descartandosela por considerarse 
que ta! anundo de Ultimo momento podna haber 
sido tornado como una muestra de oportunismo 
del candidate presidencial del FSLN. 

19 El 27 diciernbre de 1989, en plena invasion 
norteamericana a Panama, la comandancia ge 
neral del Ejercito Popular Sandinista difundi6 a 
traves de los medios de comunicaci6n una "Orien 
tacion" a todas sus unidades ya "las instituciones 
del Estado y gobierno a todos las niveles" frente 
a la situaci6n creada por la invasion norteameri 
cana a Panama. Entre otras cosas esta "Orien 
tacion" planteaba: "Al inicio de la intervenci6n 
yanqui, todas las unidades militares permanentes, 
de reserva, de Milicias Populares Sandinistas y de 
los 6rganos de contrainteligencia militar, en estre 
cha cooperaci6n con las 6rganos de segur.idad del 

!!!!!! 
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cente. Dona Violeta prometi6 acabar 
con el servicio rnilitar una propuesta 
que venia sosteniendo desde mucho an 
tes del inicio de la campana electoral 
mientras que lo mas que sugiri6 el FSLN~ 
y apenas en las postrimerias de la cam 
pafia, fue "estudiar la cuesti6n".18Ademas, 
si segun el discurso sandinista el respon 
sable de la guerra era el gobierno de 
Estados Unidos, es posible que mucha 
gente haya pensado que votando por la 
opci6n de la Casa Blanca las probabili 
dades de poner fin a la guerra serian 
infinitamente mayores que ratificando 
a un partido, y una formula presiden 
cial, cuyo enfrentamiento con Washing 
ton es mas que notorio. Por si quedaran 
pocas dudas, el presidente Bush, su 
secretario de Estado, la dirigencia de la 
contra, bombardeaban a la poblaci6n 
con mensajes y declaraciones univocos: 
mientras haya sandinismo habra guerra, 
y algunos elementos de la conducta del 
gobiemo sandinista reforzaban el temor 
y la inseguridad de la gente.Pf'inalmen 
te, Daniel Ortega podia dejar de vestirse 
de uniforme, pero nadie puede dudar 
que dona Violeta no es un militar, 

17 Vid. en este ultimo sentido las declaraciones 
de Moises Hassan a la agencia AFP, El Dia, 2 de 
marzo de 1990, Mexico. 

sultado global depende de un enjambre 
de decisiones individuates y stmulta 
neas, sobre las cuales es imposible in 
cidir de manera directa y segura. Pero es 
posible tratar de identificar algunos de 
los factores que influyeron en el voto 
mayoritario del domingo 25 de febrero. 

Ante todo hay que despojarse de lu 
gares comunes y estereotipos ideol6gi 
cos, tanto los que explican lo que pas6 
el 25 de febrero como resultado de la 
"compra de votos" por el gobierno de 
Estados Unidos (la CIA) o el financia 
miento extemo a la campana electoral 
de la UNO, como los que senalan el re 
pudio ciudadano a la corrupci6n de la 
dirigencia sandinista.PY tambien evitar 
posiciones petulantes del tipo "te Io di 
je", porque asi como hubieron "sandi 
nistas del 20 de julio", ahora estan flore 
ciendo los prof etas del 26 de febrero. 

Las elecciones del 25 fueron el resul 
tado de un proceso condicionado en 
sus aspectos fundamentales poruna de 
cada de guerra contrarrevolucionaria que 
provoc6 miles de muertos, heridos y 
mutilados, destrucci6n de la infraestruc 
tura econ6mica y social, movilizacion 
de centenares de miles de personas al 
servicio militar, a los campamentos de 
reasentamiento, migraciones a las ciu 
dades para huir de los ataques, desa 
basto de productos basicos: en pocas 
palabras, una decada de vida dura e in 
seguridad. La gente voto contra esto. El 
sandinismo no cre6 esta situaci6n, pero 
fue el gobiemo quien la administr6. 

La gente vot6 ante todo por el fin de 
la guerra, y es evidente que el discurso 
de la UNO tuvo mayor credibilidad que el 
del FSLN, y fue en efecto mas convin 
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20 El comandante Daniel Ortega parece haberlo 
advertido, tardiamente, dos dias despues de las 
elecciones: "Pero que pasa, ha habido otro sector 
importante de la poblacion que tenemos que 
respet.arlo, porque no es el sector extrernista y 
sinverguenza, ellos no lo son ni rnalquieren a la 
revoluci6n, sino que ban creido que pueden 
mejorar la situaci6n con la oposicion." Discurso a 
las masas 'congregadae ante el Complejo Olof 
Palme, Managua, el 27 de febrero de 1990. Vid. 
asimismo el equilibrado articulo de Jose Manuel 
Ruiz Marcos, "Por que perdi6 el FSLN", El Nueoo 
Diario, 6 de marzo de 1990, y las dedaraciones del 
comandante Bayardo Arce en su visita a Mexico, 
La jomada; 11 de marzo de 1990. 

revirtio las grandes conquistas sociales 
de los aiios iniciales de la revoluci6n, 
elimin6 el racionamiento fisico de los 
productos de primera necesidad que 
garantizaba un acceso seguro para todo 
el mundo par el racionamiento del 
mercado y los precios altos solo acce 
sibles a los mas ricos y endeud6 hasta el 
tuetano a los campesinos. No hubo un 
"managuazo" equivalente al "caracazo", 
pero hubo disminuci6n de los niveles de 
movilizaci6n social y, finalmente, un 
"domingazo": la fantasia de un progra 
ma de ajuste con aquiescencia popular 
prob6 ser un mito de tecn6cratas que 
cost6 muy caro a la revolucion. 20 

Ademas la politica econ6mica estuvo 
rodeada de una ret6rica que agravi6 
adicionalmente a los que perjudicaba 
econ6micamente al mismo tiempo que 
continuaba las concesiones a los grupos 
acomodados. Cuando los obreros de la 
construcci6n y de la mecanica automo 
triz se declararon en huelga en demanda 
de mejoras salariales, la respuesta del 
gobiemo fue acusarlos de estar al servi 
cio del gobiemo de Estados Unidos y 
lanzarles la'policia; cuando los maestros 
y las trabajadores de salud reclamaron 
mejores salarios al presidente Ortega, 
este les endilg6 un diSCUfSO sobre SUS 

Estado, aplicaran los planes.de neutralizaci6n, de 
corte y ejecucion, de todos aquellos elementos 
vendepatrias mas recalcitrantes que tanto abierta 
como solapadamente han venido alentando la 
intervenci6n yanqui. n Dada la identificaci6n, en la 
propaganda y Los medios de comunicaci6n sandi 
nista, de la UNocon la Guardia Nacional somocista, 
la Casa Blanca y con las tropas intervencionistas 
en Panama -El Nueoo Diano, 28 de didembre de 
1989, 3 de enero de 1990, etc.no pareceexcesivo 
pensar que la imagen de un bano de sangre, poco 
propicia para un clima preelectoral, estuvo pre 
sente en la mente de rnuchos. Tanto mas que 
cuando, dos dias despues, la UNO reclam6 ante el 
Consejo Supremo Electoral por este cornunicado, 
la maxima autoridad electoral se limit6 a dirigir al 
Ministerio de Defensa, casi una semana mas tarde, 
una tibia solicitud de "explicacion del akance y 
significado" del mencionado parrafo y su preocu 
paci6n de que el rnisrno "restrinja los derechos y 
garantias establecidos en nuestra Carta Magna", 
Barricada, 3 de enero de 1990. 

En estas condiciones, la posibilidad 
de un voto popular por la UNO fue ideo 
16gicamente descartada a priori por el 
sandinismo par implicar la suposici6n 
de simpatias de la gente hacia Ia poten 
cia agresora una especie de traici6n a la 
patria, cuando lo que posiblemente hu 
bo fue simple instinto de conservaci6n: 
las madres y los padres no querian que 
sus hijos fueran enviados a la guerra, y 
los muchachos tampoco. Pienso que si 
fueramos a establecer un rango de fac 
tores por orden de importancia, este fue 
el que incidi6 de manera decisiva en la 
orientaci6n mayoritaria del voto, el do 
mingo 25 de febrero. Un voto que obe 
deci6 a consideraciones practicas de so 
brevivencia antes que a motivaciones 
ideol6gicas abstractas. 

Pero existieron ademas otros facto 
res. El voto mayoritario por la UNOpuede 
haber sido tambien el resultado de una 
politica econ6mica de ajuste que dete 
rior6 salarios, redu joy encareci6 el con 
sume basico, aceler6 el colapso de los 
servicios basicos de salud y educaci6n y 
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23 Vid. los discursos deJ presidente Ortega pre 
sentando el programa de ajuste de junio 1988 
(Barricada, 15 de junio de 1988), en ocasi6n del 
IX aniversario de la revoluci6n (Barricada, 20 de 
juliode 1988), yelinformealaAsamb!eaNacional 
del 30 enero de 1989 sobre un nuevo programa de 
ajuste IBarricada, 31 de enero de 1989). Es inte 
resante sefialar que estas proclamaciones no sus 
citaron reacciones en sectores tradicionalmente 
proclives al escandalo=grupos politicos derechis 
tas, agendas del gobiemo de Estados Unidos, las 
politicas efectivas del gobierno sandinista les 

bases sociales del sandinismo. Con el 
agravante que las concesiones efectua 
das a los primeros -y que estos acepta 
ban siempre demandando mas no al 
teraron su comportamiento politico. En 
estas condiciones, las referencias a una 
orientaci6n socialista, bien que demo 
cratica, del regimen sandinista, precisa 
mente en · momentos en que el viraje 
hacia la derecha era mas notorio, resul 
taron ser una curiosidad semantica que 
conmocion6 a pocos. 23 

!!!!!!! 
iiiiiii 

- - - 

21 Barricada, 18 y 19 de junio de 1988. 
22 Barricada, 30 de junio de 1988. 

obligaciones morales respecto de la po 
blacion," y cuando un afio despues al 
gunos sectores del magisterio dedara 
ron, por los mismos motivos, la huelga, 
sobrevino la usual acusaci6n de estar al 
servicio de Estados Unidos. Cuando las 
cooperativas de producci6n que repre 
sentan 50% del empleo industrial y 21 % 
del producto respectivo reclamaron 
por las altisimas tasas de interes, el minis 
tro de Finanzas les contest6 que a menos 
que se aiustaran a la nueva politica, 
muchas de esas cooperativas tendrian 
que "desaparecer irremediablemente''. 22 

En sintesis, una politica econ6mica con 
vencional que favorecio a los ricos y 
perjudic6 a los pobres, y que adernas los 
agredi6 ideol6gicamente y ratific6 en el 
discurso oficial la ausencia de un es 
pacio legitimo para buena parte de las 
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generado actitudes de solidaridad a dona Violeta 
en quien alguna gente parece haber vista el tipico 
caso de una madre rnaltratada por sus hiios. A 
principios de septiembre de 1989, en su primer 
discurso que el derechista diario La Nacion de 
Costa Rica juzg6 coma "de muy modestas preten 
siones politicas" (11 de septiernbre 1989) en la 
ciudad de juigalpa, departamento de Chontales, 
doiia Violeta respondi6 a la campaiia de los 
diarios Barricada y El Nueuo Diario que se nega 
ban a mencionar su apellido de casada en un 
reconocimiento implicito de las simpatias de 
muchos nicaraguenses porsu asesinado esposo, 
sefialando que, a pesar de esos peri6dicos, toda 
Nicaragua sabia que ella se encuentra "rnarcada 
por el fierro de las Charnorros", El Nueuo Diario, 
11 de septiembre de 1989. Los medias de cornu- 
nicaci6n sandinistas en las semanas siguientes 
encontraron en esta frase ocasion para escamecer 
a doiia Violeta, seiialando que en el campo 
nicaraguense "el fierro" es el instrumento con que 
se marca al ganado vacuno para identificar a quien 
pertenece, Rene Corea en El Nueoo Diario, 13 de 
octubre de 1989. Poca despues, el diario La 
Prensa public6 en su pagina editorial una nota en 
la que, tras ilustrar sabre el papel de la familia 
Chamorro en la historia de Nicaragua, mencio 
naba una lista (posiblemente incompleta) de 25 
miembros de la farnilia Chamorro que eran en ese 
momenta funcionarios de alto nivel del gobierno 
sandinista, y concluia: "Para ironia del destino ... 
no encontre en el gobierno tantos Sandinos o 
Fonsecas como Chamorros. Seguimos pues, les 
guste o no les guste, con el fierro de los Charno 
rros"; Ignacio Fonseca," 'El fierro de los Chamo 
rros' en la era sandinista ", La Prensa, 17 de octubre 
de 1989. 

En este mismo orden de ideas, la de 
cision sandinista de organizar una cam 
pafia electoral festiva, con apelaciones a 
la juventud inspiradas en la simbologfa 
de los medias de comunicaci6n que en 
los afios iniciales de la revoluci6n se 
juzgaban "burgueses" y recurriendo a lo 
que, tambien en aquellos afios, se con 
sideraba "diversionismo ideol6gico", pa 
rece haber chocado con el estado de 
animo de muchos nicaragilenses. En 
particular la generosa distribuci6n de 
regalos importados prendas de vestir, 

resultaban mas convincentes que su discurso. En 
cambio el discurso oficial impact6 en algunos 
sectores de la Iglesia, que a partir de el dieron por 
sentado sin mas el caracter socialista de Ia expe 

.riencia sandinista; Instituto Hist6rico Centroarneri 
cano, "iHacia d6nde vamos?", Bnoto, edici6n 
especial para el decimo aniversario de la revolu 
ci6n, Managua, julio de 1989, pp. 151; Xavier 
Gorostiaga, "Legados, retos y perspectivas del 
sandinisrno 19791989", Nueoa Sociedad, num. 
104, noviernbrediciembre de 1989, pp. 2440. 

24 Por ejemplo, los intentos de los medias de 
comunicaci6n sandinistas induido el diario Ba- 
rricada, dirigido por su hijo Carlos Fernandode 
privar a dona Violeta Barrios de Chamorro de su 
apellidode casada en las menciones que se hacian 
de elia, o las cartas publicas que su hija Claudia 
funcionaria del gobiemo sandinista le dirigio 
criticando su posici6n politica (Barricada y El 
Nueoo Diario, 26 de octubre de 1989; Excelsior, 12 
de febrero de de 1990; La jomada, 23 de febrero 
de 1990) o las caricaturas que se publicaban en El 
Nueoo Diorio dirigido por su cuiiado habrian 

La cuesti6n de las candidaturas tam 
bien debe haber jugado un papel. A 
pesar de sus esfuerzos, de sus camisas 
juveniles y del estilo bullanguero de su 
carnpana, Daniel Ortega nunca pudo 
desprenderse de su imagen de cornan 
dante, y habria sido tremendamente difi 
cil que lo lograra. La UNO en cambio pre 
sent6 como candidata a un ama de casa, 
una madre, viuda de un hombre cele 
bre, que no tiene una versaci6n particu 
larmente notable en politica ni pretende 
aparentarlo, con un discurso que apela 
a, y practica, todos los matices del sen 
tido comun nicaragilense y que activa, 
posiblemente sin saberlo, las mas pro 
fundas asociaciones de una sociedad 
machista en tomo a la madre: lQUe mejor 
simbolo para una propuesta de paz? 
Donde el FSLN veia limitaciones y ridicu 
los, es posible que una porci6n grande 
de la poblaci6n haya identificado meri 
tos y virtudes, y los ataques personali 
zados sabre dona Violeta no hicieron 
mas que reforzar ese sentimiento. 24 
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de lo mismo", despues de once afios de 
gesti6n gubernativa ininterrumpida de 
Daniel Ortega y Sergio Ramirez. tPor que 
esperar algo nuevo de ellos? Y no solo 
de ellos, sino de toda la pirarnide de 
autoridad que desciende y se ensancha 
cuanto mas se aproxima a la vida cotidia 
na de la gente. Porque es posible que 
para muchos el problema no haya sido 
tanto la reelecci6n del presidente y el 
vicepresidente, como la certeza de que 
esa reelecci6n aparejaba que todo iba a 
seguir siendo igual: el jefe prepotente, 
el vecino arribista, la vida cara, la falta de 
empleo. Por esto, y no por una ideolo 
gia anticomunista o simpatias por la con 
trarrevoluci6n y Esta dos Uni dos, muchos 
de las que participaron con entusiasmo 
del extraordinario acto de fin de cam 
pafia del FSLN la noche del 21 de febrero, 
votaron por la UNO la manana del 25: 
porque cuando volvieron a sus casas se 
encontraron otra vez con la paila del 
arroz vada, con el espacio vacante del 
hijo que fue reclutado al servicio rnilitar, 
o con la foto del que muri6 victima de la 
contra, o con el auto nuevecito del 
vecino ... 

El mayor error de los observadores y 
analistas, sobre todo de los mas pr6xi 
mos al FSLN, fue el de exagerar la impor 
tancia de las factores extemos la agre 
si6n norteamericana, la crisis intema 
clonal, la reticencia de los organismos 
intemacionales y gubemamentales a fi 
nanciar las politicas econ6micas en la 
configuraci6n del marco socioecon6mico 
de las elecciones. En consecuencia pro 
yectaron hacia el comportamiento de 
los electores la racionalidad del discurso 
sandinista y la hipotesis de una prefe 
rencia electoral en funci6n de razona 
mientos Ideologicos generales la res 
ponsabilidad de las agentes externos en 
el montaje del escenario de las eleccio 
nes mas que a partir de las circunstan 

juguetes para nifios, emblemas, articulos 
de uso personal, etc. en los actos de 
campafia yen las giras de los candidatos 
sandinistas, contrastaba con el empo 
brecimiento marcado de la poblaci6n 
por efectos de la crisis y la guerra, y for 
talecia la plausibilidad del mensaje de la 
UNO que asociaba la riqueza de los fun 
cionarios al empobrecimiento de la gente. 

Es posible que tambien haya habido 
un ajuste de cuentas, lo que se conoce 
coma "voto castigo". Muchos electores 
encontraron en el voto secreto y libre el 
instrumento adecuado para repudiar as 
pectos concretos de la gesti6n sandinis 
ta que les resultaron directamente irri 
tantes: la prepotencia de tal o cual buro 
crata, el enriquecimiento injustificado 
de un vecino funcionario, el chantaje 
sexual del jefe; la falta de libros de texto 
en las escuelas mientras se imprimian 
decenas de miles de ejemplares de nove 
las, testimonios y discursos de los diri 
genres, el calamitoso transporte publico 
junta al auto con aire acondicionado del 
director. .. Muchos de estos aspectos no 
fueron inventados par las sandinistas: 
constituyen parte consustancial del pre 
bendalismo tradicional del Estado y el 
ejercicio del poder en este tipo de so 
ciedades. Pero los sandinistas hicieron 
poco par eliminarlo, en muchos casos 
contribuyeron a reproducirlo, y en la 
medida en que el proceso revolucio 
nario se enredaba en sus propias am 
bigiledades yen su incapacidad de defen 
der los avances del pasado, se hizo 
mucho mas notorio y repudiable. 

En estas condiciones de agresi6n, 
crisis econ6mica, politica de ajuste, dis 
tanciamiento creciente del discurso san 
dinista respecto del clima politico efec 
tivamente existente, el triunfalismo de la 
consigna "Toda sera mejor" de las aspi 
raciones reeleccionistas del FSLN debi6 
sonar a burla para mucha gente, o a "mas 
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fa var del candidato presidencial del FSLN 
emanaban fundamentalmente de en 
cuestas realizadas por medias simpati 
zantes del sandinismo, y que en general 
la prensa intemacional tendio a dar mas 
difusi6n a estas que a las que presenta 
ban un panorama menos rojinegro. 

El cuadro 3 presenta una perspectiva 
de las encuestas de opinion ef ectuadas 
en enero y febrero de 1990. Tambien 
incluye la encuesta de la Fundaci6n 
Manolo Morales ( vinculada al Partido 
Popular Social Cristiano) por ser una de 
las primeras en arrojar resultados ad 
versos a las aspiraciones del FSLN mucho 
antes que se constituyera la UNO y que 
iniciara la campaiia electoral. ' 

Se aprecia que en general las encues 
tas que adjudicaban al candidato presi 
dencial del FSLN el triunfo electoral, fueron 
llevadas a cabo por agendas o para 
clientes vinculados al sandinismo o sim 
patizantes de el, y que un resultado 
opuesto se obtuvo en las encuestas 
patrocinadas o ejecutadas par organi 
zaciones cuyas simpatias reales o pre 
suntas se dirigian hacia la oposicion. Las 
excepciones mas notorias son las en 
cuestas efectuadas para la cadena Univi 
sion aunque una primera encuesta he 
cha para esta misma cadena a fines de 
1989 revelo una intencion de voto por 
dona Violeta mucho mayor que para 
Daniel Ortega y el Washington Post y 
ABC News. El caso mas notorio es el de 
las encuestas ejecutadas por la empresa 
nicaraguense ECO (Encuestas y Consul 
tas de Opinion), una firma ligada al 
gobiemo sandinista, para la Universidad 
Centroamericana, una instituci6n de 
educaci6n superior muy vinculada al 
gobiemo y activa productora de ideolo 
gia de apoyo al gobiemo, y con otra 
orientacion, las encuestas organizadas 
par Via Civica para el NED, y Borge y 
Asociados para el diario La Prensa. 

25 Carlos M. Vilas, "War and revolution in Nica 
ragua. The impact of the US counterrevolutionary 
war on the sandinista strategies of revolutionary 
transition", en Ralph Miliband et al. (comps.), Tbe 
Socialist Register 1988, Merlin Press, London, 1988, 
pp. 182219. 

El resultado de las elecciones contrasta 
tambien con la imagen que se habia di 
fundido a traves de las encuestas pre 
electorales que con verdadera profusion 
diversas agendas llevaron a cabo desde 
fines de 1989 par cuenta de variados 
clientes. Debe senalarse sin embargo 
que los margenes de abultada ventaja a 

LAS ENCUESTAS PREELECTORALES 

cias concretas y especificas que disefian 
las condiciones de vida de la gente. 
Tanto mas cuando la historia reciente de 
la revoluci6n sandinista ofrece no pocos 
ejemplos de grupos de poblacion que se 
sumaron a la contra en respuesta a as 
pectos que juzgaron negativos de las 
politicas gubemamentales, y que pos 
teriormente optaron por desalzarse y 
reintegrarse a la vida civil como resul 
tado de cambios en las politicas guber 
namentales y en los estilos politicos del 
sandinismo, mas que de modificaciones 
politicas o economicas de los agentes 
extemos.25 

Finalmente, hay que prestar la debida 
atenci6n a que, a pesar del curnulo de 
circunstancias adversas que enmarca 
ron el proceso electoral, hay un 400/0 de 
nicaraguenses que opto por continuar 
por la senda dura a pesar de todo. Al- 
gunos, porque la senda dura estuvo 
matizada porno poca miel; pero la ma 
yoria, sin lugar a dudas, par conviccion 
y esperanza. Este 400/0 coloca al FSLN co 
ma el partido politico individual mas 
fuerte de Nicaragua. 
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el candidate del FSLN. Debe destacarse en 
talsentido el contraste entre el tono burl6n 
y despreciativo de las referencias del 
comandante Daniel Ortega a las encues 
tas en su discurso conmemorativo del X 
Aniversario de la Revoluci6n (19 de julio 
1989) en la plaza Parque Carlos Fonseca 
Amador de Managua cuando la (mica 
encuesta sobre intenci6n de voto era la 
ya ref erida de la Fundaci6n Manolo 
Morales, y: el despliegue publicitario 
que el Sistema Sandinista de Television, 
las emisoras radial es estatales, y los diarios 
Barricada (6rgano oficial del FSLN) y El 
Nuevo Dtario acordaban a los resultados 

La cuesti6n central en torno a las encues 
tas es la validez de este tipo de tecnicas 
de investigaci6n en contextos sociocul 
turales tan poco semejantes a los que 
corresponden al desarrollo de las mis 
mas. Este es un tema relativamente tra 
bajado en las ciencias sociales en America 
Latina, circunstancia que, sin embargo, 
no impide su difusi6n ni mucho menos 
la generaci6n de entusiasmo cuando los 
resultados son favorables a lo que uno 
cree o le gusta. Esta actitud estuvo pre 
sente en el rapido cambio de opinion de 
la dirigencia sandinista a medida que las 
encuestas mostraban preferencias hacia 

~.~~,~~~;~.~~ 

Cuadro 3 
PRINCIPALES ENCUESTAS PREELECTORALES 

Empresa Cliente Pecha lntenci6n de voto (%) Otrce 
Violeta Daniel 
Chamorro Ortega 

Borge y Fundaci6n 
Asociados Manolo 4/89 51.7 42.3 6.0 

Morales 

Greenberg Hemispheric 1/90 28.9 61.4 9.7 - Lake/ Itztani Initiatives 

ECO Universidad 1/90 23.2 73.9 2.4 - Centroame - ricana 

DOXA DOXA 1/90 48.8 39.3 11.9 

Via Civica National 1/90 59.3 30.2 10.4 
Endowment !!!!! 
for Democracy iiiii 

(NED) 
Bendixen Univision 1/90 38.1 57.6 4.3 

ECO Universidad 2/90 28.4 67.9 3.7 
Centroamericana 

Belden/ Washington 2/90 38.1 57.1 4.8 
Itzt.ani Post/ ABC News 

Borge y 
Asociados IPCE/ La Prensa 2/90 54.3 38.6 7.1 
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v No esta de mas recordar que, por ejemplo, 
el 31 de agosto de 1955 el entonces presidente de 
Argentina Juan D. Per6n, Ueno la Plaza de Mayo 
de entusiastas partidarios, y 20 dias despues la 
rnisma plaza se llen6 de partidarios del gobiemo 
militar que acababa de derrocarlo. El 4 de sep 
tiembre de 1973 el presidente Salvador Allende 
habl6 ante la Plaza Bulnes de Santiago de Chile, 
rebosante de partidarios de la Unidad Popular, y 
tres semanas mis tarde esa misma plaza se Ueno 
de partidarios del golpe militar encabezado por 
Pinochet. 

En esta ultirna parte, la mas especulativa 
de todo el documento, voy a plantear a 
manera de hipotesis super conjeturales 
algunas ideas acerca de lo que puede 
pasar en Nicaragua yen la region a par 
tir de estas sorprendentes elecciones. 

Hay que evitar reacciones catastrofis 
tas: ni la revolucion se vendra abajo en 
lo inmediato, ni los sandinistas podran 
torpedear el gobiemo de la UNO. Ne 
gociaci6n sera el nombre del juego. Esta 

LO QUE VENDRA 

afectos politicos cuando la gente tiene 
la posibilidad de expresarse libremente 
por la via electoral. Se va a una movili 
zaci6n por voluntad y convicci6n; tam 
bien se va por curiosidad, o por falta de 
valor para no ir, o porque de todos mo 
dos hay transporte para el regreso.27 

Porultimo, en concentraciones publi 
cas como las que organize el FSLN en su 
carnpana electoral, en las que los discur 
sos de los dirigentes se complementa 
ban con actuaciones de las orquestas y 
estrellas de moda algunas de ellas trai 
das especialmente desde el extranjero 
y despliegues de reinas de belleza, era 
imposible saber cuanta gente iba a es 
cuchar a Daniel Ortega, y cuanta simple 
mente a bailar con la Sonora Dinamita o 
a alimentar fantasias er6ticas. 

26 Como acertadamente interpretaron algunos 
lucidos analistas del FSLN. 

de las encuestas en las que Daniel Ortega 
apareda coma ganador; algunas de ellas 
fueron incluso presentadas en arnpulo 
sas conferencias en el Club Internacional 
de Prensa. 

Puede pensarse que la resistencia cul 
tural de la mayoria de la gente a este tipo 
de tecnicas se ha ya incrementado en la 
medida en que de mas en mas estas apa 
recian como auspiciadas por el gobier 
no sandinista, y que no solo las respues 
tas "no sabe" encubrieran por temor un 
voto opositor, 26 sino que detras de una 
buena parte de las respuestas favorables 
a Daniel Ortega se encontrara una acti 
tud similar: contestarle al encuestador, 
presumiblemente enviado por el gobier 
no, tal como se pensaba que este queria 
que se le contestara. Esto explicaria que, 
por el contrario, las encuestas organi 
zadas por instituciones ligadas a la oposi 
cion hayan resultado mas acertadas. 

En todo caso, es evidente que fallaron 
los indicadores utilizados por el FSLN y 
la mayoria de los observadores simpati 
zantes con el para anticipar comporta 
miento electoral. No solo en las encues 
ras, sino tambien en la asistencia a actos 
publicos. La masividad de una manifes 
tacion, o una plaza llena, nunca han sido 
buenos indicadores de popularidad, si 
no usualmente de capacidad de trans 
porte. Y asi como hubieron denuncias 
muchas de ellas comprobadas de que 
la UNO repartia billetes de cinco dolares 
entre los asistentes a sus movilizaciones, 
las camisetas, sombreros, mochilas esco 
lares, encendedores, etc. que el FSLN dis 
tribuyo generosamente tenian un valor 
no inferior, ya menudo superior. Pero 
aun sin estimulos material es, la masividad 
de una concentracion sirve poco en el 
momenta de medir popularidades y 
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28 Carlos M. Vilas, "Nicaragua poselectoral: La 
cuesti6n del EPS", La fomada, 5 de marzo de 1990. 
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UNO, servira de puente de entendimiento 
para evitar rupturas incluyendo el 
tratamiento de la cuestion del ejercito, 28 

Pero al mismo tiempo esta situacion 
contribuira a profundizar los antagonis 
mos dentro de la UNO entre los sefiores 
de estirpe conservadora, blancos, educa 
dos en el exterior, y sus sodas plebeyos 
socialistas, comunistas, liberales, mes 
tizos y "chapiollos". Los asesores mas 
pr6ximos a dona Violeta y quienes con 
ducen las negociadones con el FSLN para 
la transferencia del gobiemo pertenecen 
casi en su totalidad al viejo tronco con 
servador y a las familias mas tradicio 
nales de la vieja Nicaragua. Un perfil que 
no es demasiado distinto al del gobiemo 
sandinista y la oficialidad superior del 
ejercito, 

La negociaci6n se impondra de todos 
modos mas por necesidad que por gus 
to. Ni la UNO ni el FSLN disponen de fuer 
za suficiente para hacer o para irnpedir 
par si solos. La constituci6n aprobada 
por el sandinismo en enero de 1987 crea 
una presidencia fuerte al estilo mexi 
cano, pero de todos modos muchas de 
las reformas propuestas por la UNO im- 
plican modificaciones constitucionales 
para las cuales se requiere una mayoria 
.le dos tercios de la que carece. El FSLN, 
al contrario, no podra impedir la modi 
ficaci6n de leyes importantes para su 
concepci6n del estado el servicio mili 
tar, la asignaci6n de recursos por la via 
presupuestaria, los alcances de la re 
forma agraria, etc. para las cuales bas 
taci con una mayoria simple ( 47 votos) 
que la UNO posee holgadamente en la 
medida en que mantenga su unidad 
Hasta el momenta la precariedad de tal 
unidad es notoria, y el FSLN apuesta a la 

afinnaci6n implica como condici6n de 
viabilidad que tanto dentro de la UNO 
como del FSLN prevaleceran las posi 
ciones menos extremas o "duras" algo 
que ha sido evidente durante todos estos 
anos en lo que al sandinismo respecta, 
y que el gobiemo de Estados Unidos, en 
ejecuci6n de la estrategia pragmatica de 
James Baker, el secretario de Estado, 
forzara a la desmovilizaci6n de lo que 
resta de la contra, aunque sera prac 
ticamente imposible impedir la subsis 
tencia de pequefias bandas armadas que 
merodearan en al gun as zonas rural es. y 
rnantendran a la poblaci6n en ascuas. El 
gobierno de Violeta Barrios tampoco 
podra garantizar a plenitud que ele 
mentos de la ex Guardia Nacional, ode 
la contra, traten de ejecutar venganza o 
cobrarse cuentas contra antiguos fun 
cionarios sandinistas. Estas situaciones 
obedeceran masque a los colores que 
tifien el conflicto politico, o a su drama 
tica intensidad, a las caracteristicas mas 
profundas de las sociedades agrarias. Es 
probable que el cardenal Obando actua 
ra tambien en un sentido diaroguista y 
moderador a pesar de su prolongado 
enfrentamiento al regimen Sandinista: 
masque nadie, el es el gran vencedor del 
domingo 25. El acuerdo celebrado el 23 
de marzo en Tegucigalpa por los prin 
cipales mandos contrarrevolucionarios 
con representantes de Dona Violeta, en 
el que se comprometen a iniciar el pro 
ceso de desalzamiento a mas tardar el 20 
de abril, senala el triunfo (lmomenta 
neo?) de los moderados incluso dentro 
de la contra. 

En una sociedad en la que las estruc 
turas de parentesco se articulan con la 
estratificaci6n en clases y son a veces 
mas importantes que las ideologias para 
explicar los procesos politicos, el viejo 
tronco conservador, que atraviesa par 
igual al sandinismo y al micleo de la 
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que fueron confiscados por haber aban 
donado sus bienes al irse de Nicaragua 
aun sin involucramiento en actividades 
contrarrevolucionarias. Todos los que 
perdieron con la caida del somocismo 
vuelven hoy en busca de lo que conside 
ran suyo. 

La derrota electoral incidira fuerte- 
mente en el FSLN coma partido, en su 
estructura, en su conducci6n, en sus 
bases. El sandinismo sigue siendo, de 
lejos, el mayor partido politico de Nica 
ragua, pero habra que ver c6mo se 
amolda a su vida en el llano. Situaci6n 
que no es sencilla, pues lo que hoy co 
nocemos como FSLN tiene que ver mu 
cho mas con la experiencia de once afios 
de control casi absolute del gobiemo y 
el Estado, y de acceso a buena parte de 
sus recursos, que a la organizaci6n gue 
rrillera de la decada de 1970. El FSLN de 
bera democratizarse, la estructura orga 
nizativa rigida y verticalista, propia de un 
partido confundido en muchos aspectos 
con los aparatos del Estado, es inadecua 
da para la nueva etapa. El futuro de la 
direcci6n nacional colectiva y de la 
Asamblea Sandinista aparecen cargados 
de interrogantes, lo mismo que el man 
tenimiento y ampliaci6n del recluta 
miento de adherentes. En lo que toca a 
esto ultimo todo lleva a pensar en que 
habra de registrarse una reducci6n de 
sus bases, al menos los que se incorpo 
raron al FSLN no tanto por convicci6n 
ideol6gica como por deseos de progre 
sar en la vida. Algo similar es de esperar 
se en lo referente a las organizaciones de 
masas de afiliaci6n sandinista, en primer 
lugar en el movimiento obrero urbano, 
ante la escasa eficacia reivindicativa de 
la Central Sandinista de Trabajadores 
durante todos estos anos, y el nuevo 
clima politico que beneficiara ante to 
do a las organizaciones sindicales antes 
opositoras. 

vieja practica de divisiones y enfrenta 
mientos de la politica tradicional para 
asegurarse su papel de (mica partido 
s6lido, y efectivamente mayoritario. 

En efecto, los 51 asientos parlamen 
tarios obtenidos por la UNO se desglosan 
en cinco grandes corrientes ideologicas, 
o familias de partidos: trece escanos para 
los partidos de orientaci6n conserva 
dora, doce para los de orientaci6n libe 
ral, once para los socialdem6cratas, diez 
para la familia socialcristiana, mas tres 
asientos para el Partido Comunista y dos 
para el PIAC. Por otro lado, los dos tercios 
requeridos para modificar la constitu 
ci6n significan SS votos, aun suponien 
do que la UNO mantuviera la unidad y 
pudiera ganarse a los representantes del 
MUR y el PSC, seguirfan faltandole dos 
votos, que forzosamente deberan salir 
de la bancada sandinista. Por todo esto, 
es de esperar que la Asamblea Nacional 
desempefie en la etapa que se abre el 25 
de abril, un papel mucho mas dinamico 
que el de casi apendice del poder ejecu 
tivo que cumplido durante el sexenio 
sandinista. 

La negociaci6n y los arreglos regiran 
en todo caso por arriba y en el seno de 
los grupos sociales tradicionalmente 
dominantes, por debajo, es decir, en las 
llanuras del pueblo, los ajustes de cuen 
tas tendran lugar. A partir de los acuer 
dos de Costa del Sol (febrero de 1989) el 
gobierno sandinista puso en libertad a 
todos ·· los antiguos guardias nacionales 
y miembros de la contra condenados 
por delitos y violaciones a los derechos 
humanos, la medida se adopt6 apuntan 
do a la opinion publica intemacional, 
como una de las maneras de prevenir el 
cuestionamiento externo de una victoria 
electoral que se consideraba al margen 
de cualquier duda. Pero ahora los asesi 
nos andan sueltos. Tambien reclaman 
revancha, o al menos compensaci6n, los 
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30 Entre 1979 y 1987 emigraron legalmente 
140 066 personas; de estas casi 84% entre 1983 y 
1987. Salieron de Nicaragua 62 756 miembros de 
la PEA, 70Yo de ellos entre 1983 y 1987. Los 
profesionales y tecnicos swnaron 8 364; 83% de 
ellos emigr6 a partir de 1983; los rubros mas 
afectados son la ingenieria y la educaci6n (3 776 
personas en conjunto, o 45% de los profesionales 
y tecnicos emigrantes ), Secretaria de Planificaci6n 
y Presupuesto, Las migraciones intemacionalesy 
su impacto en la fuerza laboral, Managua, agosto 
de 1988, mimeo. Cabe sefialar que mientras du 
rante 1989 alrededor de 25 agendas infonnales de 
viajes publicitaban diariarnente en La Prensa y El 
Nueto Diorio sus servicios de transporte terrestre 
hacia Guatemala y Mexico itinerario tradicional 
de los potenciales migrantes clandestinos a Esta 
dos Unidos en marzo de 1990 los avisos se 
habian reducido a entre cuatro y seis. 
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no tradicionales, estimulos a la actividad 
privada y busqueda en el exterior de 
financiamiento fresco de corto plazo, y 
capitales de inversion. Es de esperarse 
que se tratara de convencer a los tecni 
cos y prof esionales que abandonaron 
Nicaragua durante la decada pasada, 
que regresen al pais a participar de los 
esfuerzos de reactivacion. 30El nuevo go 
biemo pone asimismo sus esperanzas en 
la repatriacion de los capitales de los 
nicaraguenses radicados en Estados Uni- 
dos despues de 1979. 

Se fortaleceran las medidas ya adop 
tadas para la reducci6n del area estatal 
de la economia, pero el ingreso de 
fondos frescos permitici cierta reacti 
vaci6n del gasto publico. La cuestion de 
las propiedades por cuya expropiaci6n 
o confiscacion reclamen sus antiguos 
duefios no cuenta todavia con consenso 
dentro de la UNO; mientras algunos ase 
sores de dona Violeta plantean la devo 
lucion lisa y Hana de los mismos, otros, 
con mas sentido politico, proponen el 
pago de indemnizaciones adecuadas. Es 
probable que la cuestion sea procesada 
atendiendo a un enfoque particularista 
y casuistico, masque en funcion de cri- 

29 La ley ampara a los siguientes funcionarios: 
presidente yvicepresidente de la republica, repre 
sentantes ante la Asamblea Nacional, magistrados 
de la Corte Suprema dejusticia, Consejo Supremo 
Electoral y tribunales de apelaciones, contralor 
general de la republica, ministros y viceministros, 
presidentes o directores de entes aut6nomos y 
gubernamentales, comandante en jefe del EPS y 
jefe de estado mayor del EPS. 

La febril actividad legislativa de la 
Asamblea Nacional despues del 25 de 
febrero apunta a crear condiciones lega 
les para la nueva eta pa del FSLN · como 
partido opositor y despojado de su ar 
ticulaci6n estatal. Se aprobo la ley de 
autonomia para la Universidad Nacional 
destino seguro de una gran cantidad de 
cuadros y dirigentes sandinistas, se 
abolieron los controles estatales sabre 
los medias de cornunicacion y el mo 
nopolio estatal de la television; se dero 
garon los articulos del codigo del trabajo 
(que data del gobierno del primero de 
los Somoza) que autorizaban al despido 
sin aviso ni causa previos, se aprobo una 
nueva ley de inmunidad que ampara a 
los funcionarios publicos que entre el 19 
de julio de 1979 y el 25 de f ebrero de 
1990 pudieran haber cometido delitos 
en ejercicio de sus funciones incluidos 
el fraude, el peculado y la malversacion 
de fondos y que aun no hubieran sido 
motivo de causa penal. 29 

En materia de politica economica, el 
margen de accion frente a la crisis es tan 
estrecho que tanto el FSLN como la UNO 
encararian las cosas de manera mas o 
menos parecida, sin perjuicio de los 
ataques, burlas e invectivas reciprocas. 
Sobre la base de las politicas de ajuste 
que ban venido ejecutandose desde ju 
nio de 1988, la UNO buscara la reacti 
vacion de la economia a traves de la di 
namizacion del sector exportador de 
productos agropecuarios e industriales , 

SECOENClfi 
Revistadehistoriaycienciassociales 

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/deed.es_ES
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/deed.es_ES


saliente cuestiones muy concretas de 
tipos de interes, habilitaciones crediti 
cias, precios, disponibilidad de insumos, 
etc., para que la econornia se ponga en 
marcha. Cuestiones todas en las que la 
ideologia tiene poco que ver, si bien no 
es totalmente ajena. 

La derrota electoral del sandinismo 
devuelve a Centroamerica una homo 
geneidad politica que se habia perdido 
en toda la decada de 1980. Este es sin 
duda un triunf o para Estados Unidos, Es 
cierto que el gobiemo sandinista venia 
dando muestras de creciente modera 
ci6n en este terreno, y que la declara 
cion de San Isidro Coronado es por de 
mas explicita al respecto, pero de todos 
modos ahora el panorama regional se 
presenta mucho mas s6lido para Wash 
ington. De los tres grandes problemas 
que tenia hasta hace tres meses la Casa 
Blanca en la cuenca del CaribeNoriega, 
el gobiemo sandinista, Cuba ahora solo 
queda uno. Las presiones sobre el FMLN 
para una negociacion con el gobiemo de 
Alfredo Cristiani se redoblaran, y el ais 
lamiento regional de Cuba se acrecen 
tara. Las autoridades recien electas han 
formulado respecto de ese pais declara 
ciones moderadas que no permiten 
anticipar por ahora una ruptura de rela 
ciones, pero si una severa reformula 
ci6n de las mismas. Cuba por su lado, 
agobiada por una situaci6n econ6mica 
internacional partieularmente adversa, 
se apresuro a anunciar que, ante la falta 
de solicitud del gobiemo de la UNO para 
la renovacion de convenios de asistencia 
econ6mica, estos se daban por conclui 
dos, al igual que la asistencia derivada 
de acuerdos basados en coincidencias 
politicas entre La Habana y el gobiemo 
sandinista. En el marco del incremento 
previsible de las presiones de Washing 
ton sobre la isla, no debe descartarse la 
hipotesis de que el gobiemo de Violeta 

terios generales y objetivos. Los acuer 
dos celebrados entre los funcionarios del 
gobiemo sandinista y los representan 
tes de dona Violeta para la trasmisi6n del 
gobierno estipulan que se otorgara segu 
ridad juridica a las familias beneficia 
das con propiedades urbanas o rurales 
adjudicadas por el estado antes de las 
elecciones del 25 de febrero, "armoni 
zandolas con los legitimos derechos de 
las personas que pudieran verse afec 
tadas en sus bienes". A tal ef ecto se con 
vino en establecer "formas de compen 
sacion para las personas que pudieran 
resultar afectadas", una formula generica 
que abre las puertas a todo tipo de solu 
ciones, incluyendo la entrega de los bie 
nes a los antiguos propietarios a cambio 
de una indemnizacion que puede ser 
tanto en moneda como en titulos de la 
deuda publica, En este contexto, la re 
forma agraria sera sometida a revision, y 
es sin duda en este terreno donde ma 
yor intensidad pueden llegar a asumir 
las confrontaciones politicas, 

La clave de cualquier politica econ6 
mica sera el acceso a financiamiento 
de corto plaza y a capitales de inver 
sion. Las apelaciones del gobiemo sandi 
nista obtuvieron respuestas escasas en 
la comunidad intemacional. Esta situa 
cion contrasta con la celeridad con que 
la Casa Blanca levant6 el embargo eco 
nornico tras el triunfo de la UNO y solicit6 
al Congreso una ayuda de emergencia 
de 300 millones para la nueva adminis 
tracion de dona Violeta. Es evidente que 
Washington esta firmemente interesado 
en que el nuevo gobiemo tenga un buen 
principio, y ante los pasos ernprendidos 
por la Casa Blanca puede esperarse el 
proximo desbloqueo de los fondos de 
las agendas multilaterales. 

En lo inmediato lo determinante es el 
ciclo agricola cuyo inicio se avecina. El 
nuevo gobiemo debera acordar con el 
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31 Expresi6n atribuida a Carlos Coronel Kautz, 
inicialmente ministro del Instituto Nicaragiiense 
de Pe sea, posteriormente sumado a ARDE (Alianza 
Revolucionaria Democratica), grupo contrarrevo 
lucionario dirigido _EX)r Eden Pastora que operaba 
desde Costa Rica, acogido en 1987 a la arnnistia 
otorgada _EX)r el gobiemo sandinista en el marco 
de los acuerdos de Esquipulas II, y hasta muy 
recienternente adrninistra.dor de proyectos de 
reforrna agraria del MIDINRA de cuya direcci6n 
superior formaban parte sus hermanos Ricardo y 
Manuel. 
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movilizaci6n. Las perspectivas de la revo- 
lucion sandinista de sobrevivir a la de 
rrota electoral de febrero dependeran, 
en ultima instancia, de la solidez del en 
raizamiento de las transformaciones so 
ciales y politicas en los relieves concre 
tos de la sociedad y de la capacidad del 
tejido social de resistir los intentos de 
revertirlas o neutralizarlas, y de la ca 
pacidad del FSLN para reasumir el lide 
razgo de !as aspiraciones populares, que 
dificilmente el nuevo gobiemo podra 
satisfacer. 

La perspectiva que se abre para Nica 
ragua con la victoria electoral de la UNO 
no es enteramente nueva, ya estaba 
inscrita como posibilidad en el triunf o 
mismo de la revoluci6n sandinista el 19 
de julio de 1979: el ·entonces denomi 
nado, peyorativamente, "somocismo sin 
Somoza", o entusiastamente por otros, 
"somocismo cientffico".31 En realidad, 
una estrategia de participaci6n popular 
limitada, canalizada por vias institucio 
nales y democracia electoral, como so 
porte de una estrategia econ6mica de re 
formas tibias y conducci6n empresarial 
y una depuraci6n de la Guardia Nacional 
en SUS elementOS mas corruptos y liga 
dos a la represi6n popular. La correla 
ci6n de fuerzas con que se arrib6 al 
triunfo sandinista bloque6 la viabilidad 
de la estrategia, pero buena parte de lo 
que se hizo y del modo en que se hizo 

Por encima del catastrofismo de los que 
pensaron al sandinismo como una reali 
dad etema, universal incluso, y de la 
ingenuidad de los que imaginan el poder 
omnipotente de Estados Unidos, la CIA, 
los contras y la UNO, es evidente que la 
derrota se refiere al gobiemo sandinista, 
no necesariamente, o todavia, a la revo 
luci6n. 

Ciertamente el FSLN ha sido despoja 
do del gobiemo, a pesar de las fantasias 
triunfalistas juna vez mas! de la nueva 
consigna "Gobemaremos desde abajo", 
y todas las disquisiciones acerca de si el 
gobiemo de dofia Violeta podra refor 
mar la Constituci6n se refieren a la po 
sibilidad de desmontar o modificar pro 
fundamente las instituciones estatales 
en fue la revoluci6n cristaliz6 o se ar 
ticul6: ejercito, organismos de seguri 
dad, espacio institucional reconocido a 
la participaci6n de las organizaciones 
populares en el disefio de las politicas, 
etc.Pero una revoluci6n nose reduce al 
estado, salvo en una concepci6n jaco 
bina de la politica, sino que existe, ante 
todo, en el seno de la sociedad civil. 

Debe reconocerse en· este sentido 
que el empantanamiento del proceso 
revolucionario en sus propias tensiones 
y ambigiiedades es anterior a las eleccio 
nes, y que estas sorprendieron a buena 
parte de las bases sociales del sandinis 
mo en condiciones de debilidad y des 

iQDt QUEDA DE I.A REVOLUCI6N 
SANDINISTA? 

Chamorro sera llevado a romper rela 
ciones con el regimen de Castro: una 
cuesti6n en la que los intereses de 
Washington son mas relevantes que las 
intenciones de sus protegidos. La pax 
americanna se ha restablecido en Cen 
troamerica. 
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das y experimentadas no son despre 
ciables y han cambiado mucho mas que 
la mera fachada del pais. Y aunque tras 
el 25 de febrero las perspectivas de un 
"somocismo sin Somoza" o de un "so 
mocismo cientifico" parecen mas firmes, 
las obstaculos que emergen de la so 
ciedad y de sus actores mayoritarios, son 
hoy mucho mas s6lidos, aunque menos 
estrepitosos. 

A pesar de las restricciones que trat6 
de imponerles el estado en aras de la 
concertaci6n con los grupos ernpresa 
riales, los trabajadores cuentan hoy con 
una conciencia y una practica de los de 
rechos laborales inexistentes hace diez 
anos, el acceso a los recursos basicos, 
tierra en primer lugar, es de una ampli 
tud incomparable al de antes de la re 
voluci6n, y si bien no es irreversible, el 
costo politico y social de una contrarre 
fonna agraria seria mayor que el que el 
gobiemo de la UNO podria aceptar, las 
comunidades etnicas de la costa atlanti 
ca han avanzado un trecho importan 
tisimo en el establecimiento de regime 
nes aut6nomos de gobiemo. Una decada 
de sandinismo ha desarrollado un sen 
tido de · eficacia politica de la partici 
paci6n popular que constituye uno de 
los activos mas importances de este 
periodo. Esa participaci6n no fue una 
dadiva del estado revolucionario, sino 
que la gente la gan6 luchando contra el 
somocismo, contra los grupos dorninan 
tes integrados a la revoluci6n, y a veces 
tambien contra los aparatos del propio 
estado revolucionario. 

Las revoluciones cuando son autenti 
cas, y la revoluci6n sandinista lo fue, 
signan de· manera indeleble todas las 
dimensiones de la sociedad, y aunque 
no triunfen, o sufran reveses, nada vuel 
ve a ser lo que era antes. A pesar de las 
pesadillas de los hoy vencidos, y de las 
fantasias de sus azorados vencedores. 

durante el segundo semestre de 1979, se 
inscribe en este enf oque de confron 
taci6n limitada con el orden establecido 
y con el gobiemo de Estados Unidos. 

Once afios despues de aquel 19 de 
julio, Nicaragua tienesin duda poco que 
ver con la sociedad imaginada por Car 
los Fonseca y por los demas fundadores 
del FSLN, y por los que entonces y ac 
tualmente lo conducen. Pero no es tam 
poco la Nicaragua del 18 de julio. Es 
innegable el avance que es muy ante 
rior al 25 de f ebrero de los usos y estilos 
de la cultura politica tradicional, que 
tinen de manera creciente todo el espec 
tro de la politica nacional, tanto en la 
UNO coma en el FSLN. Pero al mismo 
tiempo las transformaciones introduci 

- - - 
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