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SEGUNDA EDICIÓN



 Esta segunda edición de NICARAGUA, UNA 
REVOLUCIÓN VIVA es un trabajo de investigación 
propia y un extracto de la gran cantidad de 
información suministrada por el diputado 
nicaragüense José Santos Figueros Aguilar; y 
por la trabajosa labor de elección del material 
fotográfico y diseño general realizada por el amigo 
y compañero Carlos Iborra. 
 La valoración que los lectores hagan del 
trabajo, y las devoluciones que recibamos, serán 
las que finalmente nos den la pauta de si el 
objetivo buscado ha sido alcanzado. 
 La intención que ha motivado estas dos 
ediciones ha sido llenar el vacío informativo que 
se cierne sobre el proceso político nicaragüense 
y destruir una a una la gran proliferación de 
distorsiones, mentiras y difamaciones que sobre él 
se han tejido. 
 Pero, además, nos hemos adentrado en 
esa historia plagada de injerencismo que la patria 
de Sandino ha padecido y que con victorias ha 
resistido; desarrollamos pormenores y detalles 
de una gestión que el mismo pueblo ha calificado 
como de “Buen Gobierno”, exaltamos el valiente 
ejercicio de la Autodeterminación y Soberanía 
Nacional e, incluso, le hemos dado mucho espacio 
a su oferta turística, ocultada al punto de que la 
mayoría de las personas desconocen la belleza 
paradisíaca de sus  playas, lagos y cerros, de su 
flora y fauna y de su inmensa riqueza cultural. 
 La monolítica y perversa crítica de los 
medios de la derecha conservadora de occidente 
es esperable porque en definitiva defienden un 
statu quo custodio de sus intereses, pero hay una 
buena cantidad de medios y comunicadores que 
pagan con la censura y la reproducción de noticias 
nicafóbicas el permiso para jugar a un progresismo 
inocuo, fronteras adentro de sus países. 
 Es este cerco comunicacional al que apunta 
a eludir este trabajo que, esperamos sus autores, 
sea una importante contribución a la comprensión 
del estado actual de la Revolución Sandinista.
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“Yo no me vendo, ni me rindo: 
tienen que vencerme... 

que mi protesta quede para el futuro 
escrita con sangre”.

Augusto C. Sandino



5

UNA REVOLUCIÓN VIVA
Crónica de Viaje
Breve historia

Asunción de D. Ortega
Gestión de gobierno

José Luis de Francisco



6

RUBÉN DARÍO, 
HÉROE NACIONAL DE NICARAGUA 

Y POETA UNIVERSAL



7

  ÍNDICE
Prólogo del Embajador Carlos Midence ....  Pág. 11
Crónica de viaje  .........................................  Pág. 15
Un poco de historia  ...................................  Pág. 27
Fundación del FSLN  ..................................  Pág. 35
El presente de la Revolución ......................  Pág. 41
Presente y construcción del futuro ............  Pág. 47
 Su economía  .........................................  Pág. 47
 Inversión extanjera  ................................  Pág. 48
	 Relación	con	entidades	financieras	 ......  Pág. 49
 Presupuesto 2023  .................................  Pág. 50
 Promoción a la economía familiar .........  Pág. 51
 Empleo registrado y pobreza .................  Pág. 53
 Participación de la mujer .......................  Pág. 54
 Sindicalismo...........................................  Pág. 55
 Realidad social ......................................  Pág. 55
 Sus exportaciones .................................  Pág. 58
 Infraestructura del transporte ................  Pág. 60
    Suministro eléctrico ...............................  Pág. 64
    Vehículos eléctricos ...............................  Pág. 65
    Energía renovable ..................................  Pág. 66
    Energía no renovable .............................  Pág. 66
 Revolución educativa ............................  Pág. 67
 Salud para todos ...................................  Pág. 70
    Medicina preventiva  ..............................  Pág. 74
 Pandemia ...............................................  Pág. 74
 Población indígena y afrodescendiente .  Pág. 76
 Vivienda .................................................  Pág. 77
 Prevención de catástrofes naturales .....  Pág. 77
 Seguridad ..............................................  Pág. 80
 El canal de Nicaragua  ...........................  Pág. 81
 Turismo  .................................................  Pág. 81
Política exterior ...........................................  Pág. 89
Consideraciones	finales	 ............................  Pág. 95 



8

    PRÓLOGO 
  Por Carlos Midence* 

 José Luis de Francisco, internacionalista, escritor, analista 
político -quien formó parte, junto a Miguel Belza, Alberto Muñoz, 
Osvaldo Chiaramonte y Gustavo Maradini de la delegación argentina 
en la reciente toma de posesión del Pueblo Presidente en Nicaragua, 
efectuada en enero del 2022- nos entrega un testimonio, una crónica, un 
documento vivo sobre la Revolución nicaragüense; hecho histórico que, 
él, precisamente denomina: Una Revolución Viva, con presente y futuro. 
 Agregamos nosotros, con Historia - Memoria, también.
 Justamente, el mismo José Luis, en su escrito, no deja de lado 
un aspecto histórico de la Revolución Sandinista, puesto que nos relata 
sobre los antecesores, fundadores, explicitando que en Nicaragua, el 
FSLN concretamente, ha forjado un Acontecimiento, en las claves que 
esta categoría adopta en la obra de Alain Badiou, en tanto la Revolución 
Sandinista, ha implicado un quiebre, un punto de inflexión de alcance 
mundial en lo que refiere a lo político, social, económico, cultural, 
ecológico y valórico, del que ha surgido una verdad incontestable: que es 
posible contruir modelos de Desarrollo Democráticos, transformadores, 
alternativos al capitalismo y sus correlatos neoliberales. Y, lo que es 
mejor, que esas alternativas son viables, funcionan muy bien, restituyen 
Derechos Fundamentales, solventan los problemas al Pueblo, en este 
caso, al nicaragüense.
 José Luis de Francisco, lo testimonia y ejemplifica en estricto. 
Llevar este mensaje es el sentido y objetivo de su narración. El testimonio 
se titula: Nicaragua. Crónica de viaje. Breve historia. Asunción de Daniel 
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Ortega. Gestión de gobierno, título que engloba todas las facetas 
necesarias para conocer a la Nicaragua Sandinista que de Francisco 
narra de forma breve, pero precisa y concisa, es decir, bueno y breve, 
dos veces bueno, parafraseando el aforismo de Baltazar Gracián.
 En esto estriba la fortaleza y utilidad del escrito, puesto que, 
si bien es una crónica, adopta características de documento que 
registra, certifica, tanto por medio de la palabra y mediante técnicas de 
verosimilitud, como: datos, estadísticas, imágenes, disgresiones y, en 
un acto casi etnográfico (eso sí, desapegado de resabios eurocéntricos) 
recoge evidencias de la ciudadanía, lo que vendría a refrendar, por 
medio de la palabra del Pueblo, su mirada de la Revolución, del proceso 
de Transformación profundamente democrático que actualmente vive 
Nicaragua. José Luis comprueba que mi país dejó atrás, la sombría 
época de los 16 años de desgobiernos neoliberales y está hoy, en una 
etapa creciente, de progreso, cimentando un Estado de/para el Bien 
Común.
 Como bien decíamos, el autor aborda brevemente, pero de forma
rotunda los aspectos esenciales del país, en lo referido a su proceso 
revolucionario, por lo que, todo aquel que lo lea, puede hacerse la 
idea del espíritu, del alma nacional y su Dignidad. Asimismo, se puede 
hacer una idea de como ha avanzado y prosperado Nicaragua con los 
gobiernos Revolucionarios/Sandinistas, caminando junto a la inmensa 
mayoría del pueblo nicaragüense. Del mismo modo, su lectura, permite 
introducirnos en la trayectoria de resistencia Sandinista y al entramado 
imperial/ colonial, en particular al monroísmo estadounidense.
 La cónica recorre, desde semblantes cotidianos actuales, tales 
como la descripción de calles y avenidas del país, hasta elementos de 
la cultura popular, como la gastronomía y otras expresiones, así como 
la entereza y solidez del liderazgo del Comandante Daniel Ortega y 
la Compañera Rosario Murillo, la efervescencia de la juventud y las 
mujeres como sujetos esenciales protagónicos de las transformaciones 
alcanzadas en Nicaragua mediante la puesta en marcha de politicas 
públicas inclusivas, incentivadoras y redistribuidoras, que garantizan el 
mejoramiento de la calidad de vida de las familias nicaragüenses en su 
totalidad. 
 A lo largo del trabajo se constata, mediante indicadores, 
en términos sociales, económicos, políticos, culturales, soberanía 
alimentaria/producción de alimentos, energía, reducción de la brecha de 
desigualdad de Género y de desigualdad en términos socioeconómicos, 
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armonía entre todas las comunidades que conforman la nación, citados 
en su crónica, demostrando con esto, que la Revolución Sandinista 
ha promovido verdaderos cambios estructurales en la sociedad 
nicaragüense. Transformaciones que son el resultado de un desempeño 
eficaz y eficiente de la administración de los recursos públicos.
 El escrito, igualmente, nos brinda detalles de cómo Nicaragua 
ha cambiado positivamente en aspectos esenciales que tienen un alto 
impacto en la vida cotidiana del Pueblo, es decir, cómo el Gobierno 
Sandinista, ha resuelto las demandas de la gente, cómo ha resuelto lo de 
comer, trabajar, sentirse seguro y en Paz en todo el territorio nacional.
En conclusión, José Luis, nos da cuenta, de primera mano, de la 
solidez del Sandinismo, liderado por el Comandante Daniel Ortega y 
la Compañera Rosario Murillo. Confirma, por medio de su narración y 
mirada, el Proyecto, Programa, Movimiento, Partido y Revolución hecha 
pueblo, encarnada en su Gente. Pueblo que es el sujeto beneficiario y 
quien la vive, construye y defiende -con la conducción del Comandante- 
de tanta agresión patrocinada y azuzada de todas las formas posibles, 
de parte de quienes han pretendido subyugar, todo aquel proyecto que 
demuestre, como decíamos anteriormente, que otro camino es posible. 
El camino a la Vida, a la estabilidad, a la prosperidad para las grandes 
mayorías, tal como la Nicaragua Sandinista, lo ha hecho, lo hace y 
seguirá haciendo.
 Saludamos esta crónica, la aplaudimos y deseamos cumpla 
su propósito: romper, en la medida de lo posible, la intoxicación, 
tergiversación, el cerco mediático infame que, sobre nuestra Revolución 
han pretendido levantar. No obstante, como la verdad siempre sale a la 
luz, bienvenido sea este aporte del Compañero José Luis de Francisco, 
que nos proyecta ese fulgor de la realidad que vive hoy la tierra de Rubén 
Darío y Augusto César Sandino. Si bien es cierto que su experiencia y 
estadía en Nicaragua fué breve, para José Luis fué suficiente, pues logró 
tocar y testimoniar fehacientemente que nuestra Revolución está más 
viva que nunca.

* Embajador de Nicaragua en Argentina, Académico, Militante Sandinista, 
Premio Internacional de Pensamiento y Ensayo Aristóteles, Miembro Fundador 
de la Escuela de Inteligencia Económica y Relaciones Internacionales, 
Universidad Autónoma de Madrid.
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CRÓNICA DE VIAJE

 Cuando partimos hacia Managua, el 7 de enero de 2022, Miguel 
Belza, Alberto Muñoz y quien escribe este trabajo, lo hicimos aceptando 
la invitación que nos hiciera llegar la Vicepresidenta de la República 
de Nicaragua, Rosario Murillo, para la asunción presidencial por cuarto 
período consecutivo del Comandante Daniel Ortega Saavedra.
 Con el compañero Muñoz nos había sido imposible viajar a 
Managua para desempeñarnos como “acompañantes electorales” en 
las elecciónes de 7 de noviembre del 2021 puesto que por esos días la 
compra de pasajes no aseguraba que el día y hora impreso en el boleto 
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finalmente	se	cumpliesen	porque	 la	prioridad	para	embarcar	 la	 tenían	
quienes debieron suspender sus vuelos por la pandemia. Esto nos hizo 
desistir de comprar los pasajes y estar presentes esa fecha pero, no 
obstante, hubieron unos pocos argentinos que pudieron estar presente 
y	oficiar	de	acompañantes	electorales.	
 Ya para enero, la situación de los vuelos se había normalizado 
por lo que elegimos viajar por Aeroméxico, con escala en Distrito 
Federal, y un retroceso hasta la capital nicaragüense de dos horas. Una 
vez arribados al Aeropuerto Augusto César Sandino, fuimos recibidos y 
tratados	como	delegación	oficial	cuando	en	realidad	no	lo	éramos.	
 El gobierno argentino no envió representación alguna, quedando 
la misma reducida a la presencia del Embajador Daniel Capitanich, del 
compañero Mario Eduardo Firmenich, que se desempeña como asesor 
del gobierno de aquel país, y además fue el gestor del viaje de nuestro 
pequeño grupo del que también participaron los compañeros Osvaldo 
Chiaramonte, llegado desde Resistencia, Chaco, y Gustavo Moradini, 
que lo hizo desde Madrid. Un grupo que, como se dijo, no tenía aval del 
gobierno del presidente Alberto Fernández.
 En los pocos días que permanecimos en aquel hermoso país, 
nos alojaron en un hotel de cadena Hyatt y recibimos una atención por 
encima de nuestras pretensiones, con agasajos constantes. Allí también 
estaban las delegaciones mexicanas y dominicanas y con ellas tuvimos 
un diálogo permanente. 

  Primera digresión: Cuando con Miguel Belza hacíamos por 
Aeroméxico el último tramo hacia Managua, a un pasajero que dormía se 
le bajó el barbijo y descubrió su nariz, por lo que el personal de cargo lo 
despertó y le indicó que se protegiera bien. El señor reaccionó agresivamente 
con la empleada y esta informó al capitán de vuelo. Resultado: el avión, que 
ya volaba cielo guatemalteco, debió retroceder hasta la provincia de Chiapas, 
donde descendió en Tapachula, y procedieron a desembarcar al irascible, un 
tal Alfredo Jalife, conocido analista político de la televisión mexicana. Dos 
horas y media estuvimos allí detenidos, sin bajar del avión, al que abastecieron 
nuevamente de combustible para seguir hacia el destino final, la histórica 
Capital.

 Nuestra primera noche en Managua estuvo engalanada por una 
cena	 en	 el	 edificio	 de	 la	Cancillería.	 Allí	 conocimos	 al	 diputado	 José	
Santos Figueroa Aguilar, quien sería nuestro cicerone durante los cinco 
días	de	 la	 visita	 y	 una	muy	 calificada	 fuente	de	 información	 sobre	 la	
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historia y actualidad de la Revolución Sandinista. Como al pasar, por 
ejemplo,	 nos	 contó	 que	 ese	 edificio	 que	 parecía	 antiquísimo	 por	 su	
arquitectura tradicional tenía en verdad unos pocos años y se construyó 
gracias a una donación del gobierno de Taiwan, en épocas de buenas 
relaciones. En esa velada degustamos el famoso “Gallo Pinto”, una 
sabrosa combinación de arroz con frijoles, al que acompañaron otros 
platos típicos de la región, por caso el plátano, elotes (maiz) terminados 
a la parrilla; o un compuesto de tortillas de maiz con carne de cerdo 
sobre hojas de plátano que se conoce como “caballo bayo”. 

Gallo Pinto Caballo Bayo

 Al día siguiente, se ofreció otra recepción; esta vez en el Centro 
de Convenciones que lleva el nombre del asesinado ex primer ministro 
sueco Olof Palme donde el ambiente era especialmente festivo pues 
en la Asamblea Nacional habían asumido por un nuevo período los 
representantes del pueblo. 

 Segunda digresión: Beto Muñoz y Osvaldo Chariamonti entablaron 
conversación con un taxista sobre la realidad del país. El conductor se 
manifestaba preocupado por la existencia de opositores presos. Cuando 
llegaron a destino, le preguntaron “Bueno, compañero ¿pero usted a quién 
votó?” La respuesta fue rápida y precisa: por el sandinismo, a mí me conviene 
porque hay mucho movimiento.

 La asunción del presidente y su vicepresidenta fue por la tarde 
del 10 de enero en la histórica Plaza de la Revolución, adornada de un 
inmenso	y	floreado	“centro	de	plaza”,	con	la	belleza	de	la	semiderruida	
Catedral de Santiago Apóstol y su reloj parado en una de sus torres 
justo a las 12.35 (0,35 a.m.), hora en la que se produjo el terremoto de 
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1972; y con el imponente ex Palacio Nacional, aquel de la Operación 
Chanchera en la que hubo parlamentarios rehenes para lograr la libertad 
de	 presos	 políticos	 y	 a	 la	 que	 Gabriel	 García	 Marquez	 calificara	 de	
“disparate magistral”. 
 El traslado hacia esa inmensa y hermosa plaza lo hicimos en 
una caravana de pequeños micros, junto a personas de muchas 
nacionalidades y escuchando en alto volumen canciones alusivas a 
la lucha del pueblo. Estuvieron presentes en el acto representaciones 
oficiales	de	China,	Rusia,	Venezuela,	Cuba,	Honduras	y	de	Irán.	También	
concurrieron delegaciones de muchos países africanos y otras pocas de 
la	región,	además	de	una	no	oficial	norteamericana,	encabezada	por	el	
activista Brian Wilson, veterano de Vietnam, que perdió sus dos piernas 
en las protestas contra el envío de armas a Centroamérica.
 Esa tarde vivimos un clima de total efervescencia, no exento 
de solemnidad, que denotaba que la nicaragüense es una revolución 
viva, con presente y futuro, con una historia signada por la lucha en 
favor de la Dignidad Nacional, contra la injerencia de los EEUU y con 
una generación de dirigentes, posterior a la triunfante en 1979, que hoy 
ocupan cargos legislativos y en ministerios. 
 Si la ceremonia de asunción fue conmovedora, lo fue también 
la	masividad,	fervor	y	disciplina	de	la	Juventud	Sandinista	que,	según	
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nos contaban, está presente en todos los rincones del país de manera 
creciente debido al éxito de los programas de educación y deportes, 
así como a su inclusión en todos los espacios y niveles políticos, 
económicos y sociales.

Con el compañero Mario Firmenich.

La delegación argentina con el presidente Daniel Ortega.
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 Tercera digresión: Ya terminado el acto, Daniel Ortega saludó desde 
el palco a las delegaciones. Nosotros, el grupo de argentinos, estábamos 
sin encontrar la manera de acceder al lugar pues la policía lo impedía. Los 
compañeros Belza y Muñoz se alejaron unos 200 metros hasta los baños. De 
pronto identificamos a Claudio Arana, una persona del Ministerio de Relaciones 
Exteriores que nos había recibido al llegar en el aeropuerto de Managua. A los 
gritos, logramos que nos viese y nos indicara por dónde subir. Lo hicimos rápido, 
pero faltaban los dos que habían ido al baño. Por el celular le dije a uno de ellos, 
a Miguel, que se apure, que estábamos a metros de presidente, y le indiqué 
por dónde llegar. Cuando pudimos abordar al Comandante, lo saludamos y nos 
presentamos como argentinos y montoneros, le dijimos que estábamos muy 
impresionados por lo visto durante la visita, y se hizo la primera foto. Miguel 
Belza, que nos veía por las pantallas gigantes, llegó segundos después al grito 
de ¡Soy argentino! y fue directamente a darle un beso al Presidente, antes de 
hacer una nueva foto.

 Después de lo experimentado esa tarde, nuestra satisfacción y 
alegría estaban colmadas. Habíamos estado en el centro mismo de la 
derrota de otra gran confabulación del imperio, pudimos saludar al líder 
de esa indócil nación y habíamos tenido la ocasión de conversar largo 
con compañeros sandinistas que respondieron sobre la actualidad de la 
Revolución y nos dieron su mirada sobre la gran fake news que apabulla 

Foto loca en La Loma.
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con relatos sobre lo que sería una “revolución extraviada”. La referencia 
a la “diplomacia del dólar y el garrote” que desde el norte aplicaron 
a	 las	naciones	de	 la	región	fue	constante	en	esas	charlas	donde	fluía	
musicalmente	la	florida	impronta	caribeña.	
 Recién a la mañana del 11 de enero pudimos dar el primer 
paseo y lo hicimos acompañados del compañero Luis Barbosa y de la 
compañera “China”, ambos sindicalistas. Recorrimos la ruta a Masaya, 
visitamos la ciudad, su museo y admiramos el denso humo de su 
volcán. También pudimos tomar contacto con la vida cotidiana de sus 
habitantes cuando fuimos a su Gran Mercado amurallado, conocer sus 
artesanía y disfrutar del buen trato generalizado. 
 En la última jornada de nuestra estadía, el miércoles 12, el 
programa	 fue	agotador.	Al	mediodía	almorzamos	con	José	Figueroa	
y	su	mujer,	Jeannette	Vega	Baltonado,	con	quienes	tuvimos	una	larga	
e ilustrativa sobremesa previa a un paseo por algunos emblemáticos 
lugares de la ciudad. Primero fuimos a la Loma de Tiscapa desde 
donde	se	aprecia	la	extensión	de	la	Capital	y	hay	una	gigantesca	figura	
de Sandino. Allí se sumó la diputada Patricia Sánchez que pertenece 
al grupo parlamentario de Amistad Nicaragua-Argentina. 
 Dejamos este lugar, lleno de historia pues allí emboscaron y 
mataron al General de Hombre Libres, Augusto Sandino, y el siguiente 
destino fue el Paseo de los Estudiantes, antes llamado Malecón de 
Managua, donde hay réplicas de la casa del máximo prócer, de la de su 
esposa y de la de Rubén Darío. 
 
 Cuarta digresión: estábamos en la réplica de la Casa de Rubén Darío, 
escuchando la disertación de un guía que relataba con minuciosidad detalles 
de la vida del gran poeta nacional. Esta persona transmitía con una oratoria 
llana y simple las vivencias en sus mínimos detalles. En un momento hizo 
referencia a la participación de argentinos en el frente sur durante la ofensiva 
final del FSLN y fue cuando lo interrumpimos y le dijimos que nosotros éramos 
montoneros, compañeros de aquellos combatientes que formaban la columna 
General San Martín. El rostro del señor enrojeció por la emoción, dio por 
terminada su exposición y comenzó a sacarse fotos con nuestro grupo. Este 
reconocimiento inesperado nos llenó de orgullo. 

 Por la tarde recorrimos la belleza de Managua, cuya particularidad 
es no haber reconstruido el centro comercial tras el terremoto de 1972. 
Un	único	edificio	que	sobresale	entre	las	bajas	construcciones	es	el	que	
lleva el nombre de Benjamín Zeledón, donde funcionaba del Banco de 
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Mercado histórico y artesanías.
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Almuerzo al mediodía en el mercado y volcán en actividad en Masaya.
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América y soportó sin mayores daños los embates del temblor de grado 
6,2 en la escala de Richter y sus dos réplicas que destruyeron todo el 
centro de la capital.

 El Instituto Nicaragüense de Cultura recuerda aquella tragedia: 
“por aquellos días el comercio se derrochaba en ofertas especiales; 
el pueblo se desbordaba en los centros comerciales preparando 
graduaciones, despedidas, convivios navideños, estrenos de los 
chavalos, la cena de nochebuena... Managua era una ciudad de tres 
avenidas llenas de luces intermitentes en arbolitos de Navidad, pero 
también era una Dictadura que campeaba en el aire triste de quienes no 
podían acceder a aquellos lujos. El sábado 23 de diciembre de 1972, 
Managua se detuvo entre temblores del sismo dejando casi el 75% de 
casas	y	edificios	en	escombros.	Entonces	“Managua	era	un	solo	llanto”.	
La tragedia dejó más de 10 mil muertos y centenares de heridos. La 
ciudad se desangró en un éxodo y nunca volvió a ser la misma”.

 En reemplazo de aquel centro comercial se realizó una gran 
parquización, de amplísimas avenidas, con la singularidad de decenas 
de “árboles de la vida” metálicos de diferentes colores que lucen 
iluminados por las noches. En sus barrios, prolijos y humildes, se ha 
puesto en marcha el programa “Calles para el Pueblo” que atiende la 
demanda de servicios básicos, en contacto directo con las familias. 
 Sobre lo que era un mega basural heredado de los gobiernos 
neoliberales se levanta Puerto Salvador Allende que es un espacio 

Árboles de la Vida en Puerto S. Allende y Rotonda Hugo Chávez.
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turístico y recreativo que hoy es cita masiva en sus bares, restaurantes 
y lugares de esparcimiento para residentes y visitantes. 
	 Entrada	la	noche,	nos	despedimos	de	José,	Jeannette	y	Patricia	
con fuertes abrazos y deseos de un pronto reencuentro.
 En su casa, nos esperaba para cenar el Embajador argentino en 
Nicaragua, Daniel Capitanich, que por aquellas horas sufría el acoso 
de los medios hegemónicos argentinos por haber compartido el palco, 
cuando la asunción presidencial, con el representante iraní que tiene 
pedido de captura internacional. Capitanich, que se mostraba muy 
tranquilo, nos recibió con un asado excelente, con carne de producción 
autóctona y un corte muy diferente a los nuestros.
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Edificio Benjamín  Zeledón, único que -siendo sede del Banco de las Américas- quedó 
en pie luego del terremoto de 1972. En sus dos caras laterales se aprecian desde todo 
Managua los contornos de los rostros de Rubén Darío y  Carlos Fonseca Amador.
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UN POCO DE HISTORIA

 Nicaragua es tierra de rebeldes campesinos y grandes 
patriotas, y su historia está regada de enfrentamientos tanto internos 
como devenidos de invasiones foráneas. Los hechos puntuales que 
someramente se relatarán nos llevan a una remisión en varios planos 
y tiempos y a desarrollar un contexto caracterizado por la injerencia 
extranjera, regímenes políticos oligarquizados, instituciones frágiles 
y formas muy arraigadas de autoritarismos y patrimonialización del 
Estado. Este fue el marco de una sobreabundancia de golpes de Estado 
y acciones armadas en los países de Centroamérica, siempre con la 
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visión geopolítica estadounidense para la cual el Mar Caribe es un 
“mar interno” y los territorios inmediatos a él su entorno de expansión 
imperialista.
	 El	libro	de	Francisco	Javier	Bautista	Lara	Nicaragua Dos Siglos: 
Luchas y Victorias por la Paz y la Soberanía es una muy buena fuente 
para adentrarnos en la historia del país. 
	 A	principios	del	siglo	XIX,	cuando	la	firma	del	Acta	de	Guatemala	
en setiembre de 1821, con la Capitanía General de lo que después 
sería Nicaragua incluida, se produjo la emancipación de Centroamérica 
de la monarquía española para meses después anexarse al efímero 
Imperio Mexicano. Ese cambio de collar contenía la preeminencia de los 
intereses de la aristocracia criolla de ese tiempo, heredera de la colonia, 
y contra ella se rebeló el mulato Cleto Ordóñez Bermúdez en 1823 con 
el lema de “abajo los dones” para promover un nuevo orden político, 
económico y social, popular y antioligárquico. 
	 Por	 esos	 años,	 ya	 comenzaban	 a	 perfilarse	 los	 aspectos	
centrales de la política exterior de Norteamérica. La Doctrina Monroe, 
también de 1823, se denomina así porque tomó forma durante la 
presidencia	 de	 James	Monroe	 y	 tuvo	 como	consigna	 “América	para	
los Americanos”. Fue enunciada apuntando a dos aspectos, uno 
cerrarle las puertas a las intenciones restauradoras de España y Gran 
Bretaña, y otro -de ejecución paralela- anunciar cual sería el vector 
principal de la política exterior de esa Nación hacia América Latina y, 
en particular a las naciones caribeñas: el expansionismo guiado tanto 
por sus intereses económicos como por la intención de irradiar los 
valores de su modelo de nación, devenidos de una ideología y cultura 
individualista y moralista, de su religión protestante y de su concepto 
de democracia de y para minorías.
 Ese mismo año ´23 -del que estamos conmemorando su 
bicentenario- se produjo la desaparición del Imperio Mexicano y la 
conformación de la República Federal de Centroamérica que fue una 
progresista y utópica aspiración liberal-unionista que tuvo una corta 
duración	de	15	años,	debido	a	la	influencia	separatista	conservadora-
clerical-oligarca. Se inició entonces un proceso de declaración de la 
independencia de varios estados; el de Nicaragua fue el primero de ellos, 
el 30 de abril de 1838, dejando explícito en ese mismo acto sus anhelos 
de integración federal en la región. Este proceso de balcanización 
de Centro América, extendido también al cono sur, fogoneados por 
oligarquías nativas, fue totalmente funcional a la geopolítica de EE.UU. 



26

 Digresión histórica: Guatemala, Nicaragua, Honduras, El Salvador 
y Costa Rica en el momento de conformación de República Federa de 
Centroamérica adoptaron para sus banderas los colores azul y blanco para 
honrar la gesta independentista de los Generales José Manuel Belgrano y 
José de San Martín. Sólo Costa Rica agregó posteriormente el color rojo en 
dos franjas.
 
 En 1856 se produjo una invasión de mercenarios norteame-
ricanos, con la anuencia de sectores liberales, que constituyó una 
verdadera amenaza para todos los países de reciente conformación y 
dio inicio a la Gran Guerra Nacional que un año después terminó con 
la capitulación y expulsión de los aventureros del norte y consagró el 
triunfo centroamericano.
 Con gran incidencia de la naciente burguesía cafetalera de 
Managua,	a	fines	del	XIX,	tuvo	su	origen	un	proceso	que	fue	gestor	del	
estado moderno nicaragüense, con visión regional, soberanista y que 
propició la separación de la iglesia del estado. Esto se conoció como 
la Revolución Liberal Nacionalista y fue liderada por el autócrata militar 
José	Santos	Zelaya.	
 En Venezuela, en 1902 se produjo un bloqueo naval de los 
imperios	británico,	alemán	y	del	Reino	de	Italia	con	la	finalidad	de	cobrar	
por la fuerza compromisos externos del país caribeño. Este bloqueo, 
además de dar nacimiento a la Doctrina Drago, que condenaba el uso 
de la fuerza para cobrar deuda pública, hizo que reapareciese con 
mayor dureza la Doctrina Monroe con lo que se conoció como Corolario 
Roosevelt para condenar formalmente la agresión europea pero con la 
verdadera intención no escrita de dejar en claro su política “América 
para los estadounidenses” tomando las enseñanzas del viejo proverbio 
africano “habla suavente y lleva un gran garrote, así llegarás lejos”. 
O	 sea	 tejer	 un	 entramado	 de	 dominación	 que	 alternara	 la	 firma	 de	
pactos y convenios con desembarcos militares para la ejecución del 
intervencionismo unilateral de EE.UU. 
 Fue en este contexto histórico que, en 1912, el “doctor en Letras” 
y General de la Nación, Benjamín Zeledón ofrendó su vida durante 
otra Revolución, la Libero-Conservadora, también enfrentando a los 
marines que habían llegado al país para defender al presidente Adolfo 
Díaz Recinos. El pensamiento de Zeledón bien puede sintetizarse en 
esta frase: “Queremos que la Hacienda Pública sea regenteada por 
personas aptas y honorables y no por extranjeros. Queremos por sobre 
todas las cosas que la Soberanía Nacional simbolizada por nuestra 
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bandera azul y blanca sea efectiva y 
no la batan vientos intervencionistas”. 
Zeledón fue asesinado por el general 
conservador Emiliano Chamorro 
que liberó de responsabilidades a 
sus mandantes del norte que habían 
ordenado ahorcarlo.

  Quince años más tarde, en 
1927, se produjo una nueva invasión 
de tropas provenientes siempre 
de EE.UU. a la que opuso tenaz 
resistencia Augusto César Sandino, el 
General de Hombres Libres, máximo 
héroe nacional, trabajador rural, 
mecánico de profesión y minero. 
Sandino lideró durante 7 años una 

guerrilla de 3.000 hombres y mujeres conformada en forma mayoritaria 
por campesinos, en la que se enrolaron también anarquistas, comunistas 
y	sindicalistas	provenientes	de	distintos	países.	En	fin,	una	amalgama	
a la que la escritora chilena Gabriela Mistral llamó “El Pequeño Ejército 
Loco”,	organizados	para	hacer	la	guerra	de	guerrillas	con	la	finalidad	de	
echar al ejército invasor de 12.000 hombres.
 El General Augusto César Sandino murió asesinado el 21 
de febrero de 1934 en La Loma, Managua, donde en esos tiempos 
funcionaba el Palacio Presidencial. Había concurrido allí para pactar la 
paz	 invitado	por	el	presidente	Juan	Bautista	Sacasa	y	fue	traicionado	
mediante	un	plan	pergeñado	por	el	Jefe	de	la	Guardia	Nacional,	Augusto	
Somoza García, por orden del embajador estadounidense, Arthur Bliss 
Lane. 
 Daniel Kovalic, profesor de Derechos Humanos Internacionales 
en la Universidad de Pittsburgh, escribió que “antes que Fidel Castro y 
el Che Guevara, antes que Ho Chi Minh y antes de que Mao iniciara su 
Larga Marcha, estaba Augusto César Sandino. No era un intelectual ni 
un marxista... no era un revolucionario por formación o estudio... se vio 
arrastrado a la lucha armada en respuesta a la invasión y ocupación de 
su país por parte de los marines estadounidenses”. 

Gral. Benjamín F. Zeledón
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ANIVERSARIO 35
DEL TRÁNSITO A LA INMORTALIDAD

   Compañera 

 NORA ASTORGA
MILITANTE, GUERRILLERA Y DIPLOMÁTICA SANDINISTA
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FUNDACIÓN DEL FSLN

 En esa geografía selvática y plagada de lagos volcánicos, el 23 
de julio de1961, un grupo de jóvenes patriotas, inspirados en la lucha de 
esos próceres y en lo que por entonces sucedía en Cuba, fundó el Frente 
Sandinista de Liberación Nacional (FSLN) para combatir a la dictadura 
de Anastasio Somoza Debayle, último exponente de una dinastía de tres 
presidentes.

Silvio Mayorga Delgado Carlos Fonseca Amador

Tomás Borge Martínez Germán Pomares Ordóñez
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 Carlos Fonseca Amador, Germán Pomares, Silvio Mayorga, 
Rigoberto	 Cruz,	 Jorge	 Navarro	 y	 Francisco	 Buitrago,	 junto	 a	 otros	
emblemáticos nicaragüenses, fueron el embrión del Frente y todos 
ellos, como cientos de patriotas, se enrolaron en una lucha sin el 
condicionamiento de salir de ella con vida, sino todo lo contrario, con el 
honorable compromiso de morir por la causa de la liberación nacional y 
social de su Patria. Sólo Tomás Borge, también perteneciente al núcleo 
fundacional, sobrevivió y pudo ver la victoria consumada en 1979.
	 Las	 enormes	 figuras	 de	 Augusto	 Sandino,	 Carlos	 Fonseca	
Amador y Rubén Dario, prócer de la independencia cultural, están 
omnipresentes en todo el territorio nacional recordando que la paz 
y reconciliación que hoy se viven están impregnadas de decisión y 
heroísmo.

 (1ra. digresión histórica) 
 Salvataje a la descendencia del Héroe de las Segovias.
 En 1961 la conducción de la guerrilla sandinista, exiliada en 
Honduras, tomó la decisión de poner a salvo a la descendencia del 
General Augusto C. Sandino, su hija Blanca Segovia Sandino Aráuz, su 
marido Enrique Castillo Delgado -ambos colaboradores de la guerrilla-, 
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sus cuatro hijos y dos personas más, en lo que constituyó una de las 
primeras operaciones de la guerrilla del FSLN. El plan fue concebido 
de común acuerdo con Fidel Castro y el Che Guevara para evitar que la 
dictadura somocista asesinase a la hija del Héroe de las Segovias; y en 
ese contexto invitarla a participar de las celebraciones del Aniversario 
de la Revolución Cubana.

  Blanquita, como se la 
conocía, aceptó como un gran 
honor la posibilidad de conocer 
a los líderes cubanos. Era una 
humilde muchacha campesina de 
San Rafael del Norte, que a duras 
penas conocía varias ciudades 
de Nicaragua, obligada por la 
persecución a que fue sometida 
ella y su familia desde el vil 
asesinato de su padre.
  La operación se inició 
en Puerto Corinto dónde participó 
otra humilde colaboradora que 
vivía en un ranchito en medio de 
un maizal; allí se dividieron en 
varios grupos que por diferentes 
trazados montañosos lograron 
pasar la fontera y llegar a una 
casa de seguridad de las afueras 

de Tegucigalpa (Honduras) donde fueron recibidos por quién ya era 
un guerrillero muy conocido, Silvio Mayorga Delgado, y puestos a 
resguardo de la Guardia Nacional de ese país, que también los buscaba. 
A esa casa llegaron a saludar a la hija de Sandino, Carlos Fonseca. 
Tomás Borge, Germán Pomares, Francisco Buitrago, el Cuje Ruiz, el 
Ronco Turcios, el Gordo Rosales, el Tieso Duarte, y otros combatientes. 
 Allí estuvieron Blanquita y el pequeño Walter poco más de tres 
semanas, esperando se les entreguen los documentos para viajar a 
Cuba; cosa que se concretó vía México con sus nuevas identidades: 
Petrona Pérez y Enrique Pérez. Hubieron inconvenientes que una vez 
resueltos, permitieron alojarlos en el Hotel Riviera de La Habana donde 
los esperaba la sorpresa de encontrarse con un sobreviviente de la 
aciaga noche del 21 de febrero de 1934 en la que asesinaron a Sandino 
y a sus altos mandos: el coronel Santos López, también fundador del 
FSLN, quién, al mirarla y con lágrimas en sus ojos, exclamó “es el 
retrato del Viejo”. 

Fotografía del pasaporte de Petrona Pérez 
y su pequeño hijo  Enrique Pérez
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 Desde el ´79 a la fecha la historia es más conocida. El 19 de julio 
de ese año los guerrilleros sandinistas entraron a Managua y Anastasio 
Somoza Debayle partió al exilio, llevando consigo los fondos del Tesoro 
público y dejando el país destruido por atroces bombardeos. 

 Blanca Segovia Sandino Aráuz ha fallecido muy recientemente, 
el 23 de diciembre de 2022, para profundo pesar del pueblo de 
Nicaragua.

 (2da. digresión histórica)
 El Repliegue Táctico
 Una pintura de aquella lucha es el homenaje que se hace todos 
los años, en cercanías al 27 de junio, al Repliegue Táctico que fue el 
preludio de la ofensiva final contra la dictadura. Esa conmemoración 
está referida al éxodo de más de 6000 personas, combatientes y civiles, 
durante un trayecto de 30 kilómetros, bajo la constante presión del 
fuego gubernamental, que finalmente terminó en Masaya donde fueron 
recibidos con vítores, como triunfadores de una gran operación militar 
que sirvió para reorganizar fuerzas previo a emprender el asalto de la 
victoria.

 Cinco meses antes, Norteamérica había tenido una dura 
derrota en Irán, cuando la Revolución islámica liderada por el 
Ayatolá Jomeini puso fin al régimen monárquico del Shah Reza 
Pahleví. 

	 Luego	del	fin	de	la	dictadura	somocista	hubieron	dos	períodos	
de	gobiernos	de	Juntas	de	Reconstrucción	Nacional,	y	uno	(1984/1990)	
con la presidencia de Daniel Ortega Saavedra, en medio de la guerra de 
los	contrarrevolucionarios	financiados	por	EE.UU.	que	duró	una	década,	
tuvo un altísimo costo en muertos y destrozó aún más a la economía del 
país. 
		 El	fallo	de	la	Corte	Internacional	de	Justicia	de	La	Haya	de	1986,	
referido a esta guerra, fue contundente y es importante resaltarlo: “Los 
Estados	 Unidos	 de	 América	 al	 entrenar,	 armar,	 equipar,	 financiar	 y	
abastecer a las fuerzas de “la contra” o de otra manera alentar, apoyar y 
ayudar en la ejecución de actividades militares y paramilitares en y contra 
Nicaragua, en violación de su obligación según el derecho internacional 
consuetudinario de no intervenir en los asuntos de otros estados... están 
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en la obligación inmediata de cesar y de abstenerse de todos aquellos 
actos que puedan constituir violaciones a las obligaciones jurídicas 
indicadas” y lo intima “a indemnizar a la República de Nicaragua por 
todos los daños causados”. 
 Esta guerra contrarevolucionaria sucedíó en tiempos de la 
nueva derecha norteamericana con Ronald Reagan, del thatcherimo en 
Inglaterra, de la caída del Muro de Berlín (1989), de la disolución de 
URSS en diciembre de 1991 y de los postulados de Francis Fukuyama 
(1992) que convencieron a muchos intelectuales de que había triunfado 
definitivamente	la	democracia	liberal	en	el	mundo	y	eso	significaba	el	fin	
de las ideologías. 
 Posteriormente, también en la década de los 90, el mundo asistió 
a una revisión del conservadurismo duro con la presencia de gobiernos 
socialdemócratas en muchos países (Bill Clinton en EE.UU., el Nuevo 
Laborismo	de	Tony	Blair	en	Ingleterra,	Lionel	Jospin	en	Francia,	Gerhard	
Schröeder en Alemania, Michelle Bachelet en Chile). Esta corriente 
global	 influyó	al	 interior	del	FSLN	pues	hubo	un	sector,	seducido	por	
la idea de una compatibilización de capitalismo y socialismo bajo el 
paraguas de democracias liberales, que se aglutinó en el Movimiento 
de Renovación Sandinista, del cual el escritor Sergio Ramírez fue su 
cara más visible, junto a otras personas como la historiadora Dora María 
Tellez, Luis Carrión Cruz y Leonor Argüello. Esta experiencia sufrió una 
estrepitosa derrota electoral (0,4%) en 1996 y otras en el 2001 y 2006, 
formando parte de convergencias electorales, que no lograron disimular 
su falta de apoyo popular. 
 Mientras ocurría lo descripto anteriormente, hubieron tres 
derrotas sucesivas del FSLN en comicios nacionales, que trajeron 
aparejados otros tantos períodos de gobiernos neoliberales. Años en 
los que el sandinismo mantuvo su presencia en los municipios del 
interior del país, pero siempre con el chantaje presente de la amenaza 
del retorno a la guerra civil que condicionó el resultado de aquellas tres 
elecciones.
 Pero pasado este tiempo, en 2006, cuando el pueblo logró 
sobreponerse de la guerra, harto de privatizaciones y políticas que lo 
perjudicaban y empobrecían, llegaron las cuatro victorias ininterrumpidas 
del Comandante Daniel Ortega Saavedra en lo nacional y cada vez 
en mayor cantidad de municipios hasta desembocar en las recientes 
elecciones municipales del 6 de noviembre del 2022 con abultadas 
victorias del FSLN en la totalidad de ellos.



37

 Lo desarrollado anteriormente, relacionado con las últimas 
décadas del siglo anterior y la primera del actual, muestran la 
concomitancia de las corrientes prevalecientes en el mundo con lo que 
sucedía en Nicaragua.
 Ya vimos que el triunfo de la revolución cubana tuvo gran 
incidencia en la formación del FSLN, en su resistencia al somocismo 
y su ofensiva coronada en victoria en 1979. Que el neoliberalismo y 
el consenso de Washington, ejerciendo una clara hegemonía global, 
fundamentaron	 la	 guerra	 de	 los	 contras	 financiados	 desde	 EE.UU..	
Que en los años de La Tercera Vía, el FSLN tuvo un debilitamiento que 
posibilitó los tres gobiernos neoliberales y, como veremos más adelante, 
el surgimiento del polo euroasiático -con China y Rusia a la cabeza- 
confiere	espaldas	anchas	al	 sandinismo	en	el	poder	con	sus	 triunfos	
electorales ininterrumpidos.

Última foto del Estado Mayor del EDSN. Presentes de izquierda a derecha: Sócrates 
Sandino, Juan Pablo Umanzor, Gral. Sandino, Cnel. Santos López (único sobreviviente) 
y Francisco Estrada.
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EL PRESENTE DE LA REVOLUCIÓN

 Desde la mirada académica del norte, se entiende que un sistema 
democrático es “homologable” cuando cumplimenta los componentes 
formales del sistema. Utilizan la expresión “democracias existentes” 
como oposición a la idea de democracia participativa, con preeminencia 
de los intereses del pueblo, soberanía nacional y en constante 
superación	 de	 sus	 propios	 déficits.	 Este	 último	 es	 el	 concepto	 de	
democracia que rige en Nicaragua; un modelo que no es “homologado” 
por el pensamiento hegemónico del Occidente liberal imperial, pero sí 
está “homologado” por la voluntad popular que lo acompaña en cada 
proceso electoral y que la vuelve democracia efectiva, expresión 
siempre utilizada por el académico sandinista y actual Embajador en 
Argentina, Carlos Midence.
 La nicaragüense no es una democracia “sostenible” en el sentido 
literal de la palabra, como algo que se sostiene desde arriba, sino que 
es una democracia “sustentable”, que se sustenta desde abajo, desde 
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el protagonismo de todo el pueblo, de su movilización y organización, y 
sobre todo cuenta con la masiva adhesión de una juventud que milita y 
se capacita, presta a cargarse la mochila para augurar larga vida a este 
proceso revolucionario. 
 En Nicaragua hay elecciones libres cada cinco años. El propio 
Frente siempre reconoció el resultado aún fuese derrotado con 
padrones amañados, como sucedió en 2001. Pero las elecciones del 
7 de noviembre del 2021 eran particularmente importantes por ser las 
primeras de carácter general a desarrollarse después del intento golpista 
en 2018, encabezado por la iglesia católica, acompañada por sectores 
de la alta burguesía y del delito común (inclusive algún apéndice de 
las maras salvadoreñas), para derrocar al gobierno del Comandante 
Ortega en el que hubo unos 260 muertos, de los cuales más de 60 
eran simpatizantes sandinistas y la gran mayoría transeúntes atrapados 
en la violencia provocada por la oposición. El actual decrecimiento del 
catolicismo y la expansión de la iglesia Evangélica están vinculados al 
rol jugado por el clero nicaragüense en esos acontecimientos.
 En esta conspiración jugaron un papel relevante Laura Dogu, la 
“araña tejedora del golpe”, embajadora yanqui desde 2015 (que trabajó 
para derrocar a Daniel Ortega de la misma manera que lo está haciendo 
ahora en Honduras para debilitar al gobierno de Xiomara Castro) y la 
Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional, USAID, 
brazo	blando	de	 la	CIA,	que	con	su	ayuda	“humanitaria”	financió	con	
millones de dólares a organizaciones políticas antisandinistas, ONGs 
y medios de comunicación; además de brindarles apoyo logístico y 
técnico y capacitarlos integralmente en todos los aspectos de la acción 
política. En el corazón de esa gran confabulación estuvo siempre la 
Fundacion Chamorro que es la organización nacional más importante 
en la coordinación de los movimientos de la oposición al gobierno 
sandinista. 
	 Pasemos,	entonces,	a	responder	-con	la	finalidad	de	sincerar	la	
historia- a un aspecto central de la críticas que se le hacen al proceso 
político desde las usinas de-generadoras de opinión pública global 
que, con su proceder, actualizan aquella frase de Simon Bolívar: “por 
el engaño se nos ha dominado más que por la fuerza; y por el vicio 
se nos ha degradado más que por la superstición”. Valga también la 
elocuencia de lo publicado por Stephen Sefton en el sentido de que la 
función de las fuentes de información occidentales no ha sido reportar 
los acontecimientos de buena fe sino controlar las mentes mediante 



40

la	 difusión	 de	 falsas	 creencias.	 “Nadie	 puede	 confiar	 en	 las	 fuentes	
de información occidentales que esconden la verdad y suprimen a los 
medios que la revelan”.
 

 ¿Es la nicaragüense una democracia popular o se trata 
de un gobierno dictatorial? 
 Los medios de comunicación nicafóbicos informaron, y 
aún lo hacen, que las elecciones de noviembre de 2021 habían 
sido un fraude, que no hubo participación ciudadana y que el 
resultado dado a conocer era muy diferente al real. No fue esto lo 
que	ocurrió.	Lo	allí	sucedido	fue	un	triunfo	electoral	del	oficialismo	
más abultado, incluso, que el esperado. Semanas anteriores a la 
fecha de la elección, el FSLN pidió a sus militantes y simpatizantes 
verificar	su	presencia	en	los	padrones	electorales,	cosa	que	no	es	
obligatoria y que el gobierno implementó como forma de tener 
una original encuesta, bien masiva. Dos millones de personas 
acudieron a esa cita lo que hacía presumir -como en las elecciones 
anteriores habían concurrido a las urnas cerca de 3 millones de 
personas- un apoyo cercano a los dos tercios. Pero como votaron 
2,9 millones y el Frente sacó 2,2 millones, el porcentaje llegó al 
76%.

 ¿Los opositores encarcelados son presos políticos o 
traidores a la patria?
 Otras noticias que recorrieron el mundo señalaron que 
las elecciones se realizaron con varios candidatos a presidentes 
opositores encarcelados. Referido a esto, es claro que los 
opositores que cumplían con la legislación electoral vigente 
participaron libremente de los comicios. Así fue el caso de los 
candidatos del Partido Liberal Constitucionalista, de la Alianza 
Liberal Nicaragüense, de la Alianza por la República, del 
Partido Liberal Independiente y del partido indígena Yapti Tasba 
Masraka (Yatama), expresiones todas que lograron incorporar 
representantes a la Asamblea Nacional. 
 Pero hubieron conocidas personalidades, tal el caso de 
Cristiana Chamorro, Félix Maradiaga, Medardo Mairena, Arturo 
Cruz	 o	 Juan	 Sebastián	 Chamorro,	 y	 otros,	 que	 violaron	 leyes,	
alguna de las cuales sancionadas en los años signados por 
el conservadurismo -para impedir la llegada de fondos para 
financiar	ONGs	pro	sandinistas-	y	otras	más	recientes	de	Derecho	
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a la Independencia, a la Soberanía y a la Autodeterminación, de 
Ciberdelincuencia y de Ordenanza de Agentes Extranjeros. Esto 
ha sido comprobado por el Ministerio Público Nacional, que es 
independiente del Gobierno, que condenó lo actuado por esa 
activa oposición extraparlamentaria que no sólo confabuló y 
alentó la agresión de Estados Unidos y la Unión Europea, sino 
que recibió decenas de millones de dólares para ello. En el mismo 
sentido, la Fiscalía descubrió que la fundación de Sergio Ramírez 
estaba entre los receptores de ese dinero, por lo que solicitó su 
detención con orden judicial.
 Esas personas hacían política contra el gobierno desde 
sus	ONGs,	sin	justificar	financiamiento,	sin	partidos	políticos	que	
los propusieran para presidente y reclamaban la intervención 
extranjera para interrumpir el proceso electoral. Todo esto 
configuró	el	delito	de	traición	a	la	patria	y	fueron	presos	sin	que	
hubiesen protestas en las calles pidiendo su libertad. (Nota: el 9 
de febrero el gobierno Pueblo Presidente deportó a EE.UU. a 222 
de estas personas a las que retiró su condición de ciudadanos 
nigaragüenses y a los que el Comandante Ortega calificó de 
“mercenarios norteamericanos”).

 ¿Son ciertas las denuncias de que en Nicaragua no hay 
libertad religiosa?
 Una reciente encuesta de M&R Consultores señala 
que es mayor la cantidad de personas de religión protestante 
(36,9%) que los practicantes de la religión católica (33,1%) y 
que un 28,6% se declararon creyentes sin denominación. Esta 
diversidad religiosa es duramente censurada desde Estados 
Unidos que ha incluido a Nicaragua en la lista negra de países 
que violan la libertad religiosa. 
 Como se dijo en otro párrafo, la Iglesia Católica -que 
otrora era marcadamente mayoritaria- se ha convertido en un 
centro muy activo de la conspiración contra un gobierno que de 
manera permanente incrementa su prestigio como lo muestran 
los resultados electorales, lo que ha provocado el inusitado el 
crecimiento de otras religiones, sobretodo la evangelista. 
 En agosto de 2022, el obispo de Matagalpa Rolando 
Álvarez, personaje ávido de notoriedad y reconocido fascista, 
fue trasladado a Managua junto a unos pocos sacerdotes y 
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seminaristas, donde permanecen privados de su libertad bajo 
arresto domiciliario. Este caso se presenta a la opinión pública 
occidental como muestra de persecución religiosa cuando en 
realidad se trata de una operación preventiva contra delitos de 
carácter político que se habrían producido de forma terrorista, 
reproduciendo el modus operandi del intento golpista de 2018.
 En todas las ciudades del país se levantan templos de 
iglesias católicas y de otras denominaciones cristianas, de 
las	 Asambleas	 de	 Dios,	 Pentecostales,	 Testigos	 de	 Jehová,	
Adventistas	del	Séptimo	Día	y	otras	en	las	que	multitudes	de	fieles	
se concentran con total libertad. También la mezquita de Managua 
recibe a la comunidad musulmana todos los viernes. 
 Los 8 de diciembre el gobierno promueve la instalación 
en las plazas, avenidas y calles, y en el campo, como así también 
en algunas embajadas del país en el exterior, de creativos altares 
conforme a la tradición de la Purísima Concepción de María.
 “Es evidente para cualquier personas que no esté presa de 
los prejuicios de la desinformación que cada quien practica su fe 
sin	resticción	alguna”,	señala	Fancisco	Javier	Bautista	Lara.	
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 PRESENTE Y CONSTRUCCION DEL 
FUTURO

SU ECONOMÍA

	 El	sistema	económico	de	Nicaragua	es	mixto;	de	planificación	y	
estricto contralor estatal, pero con ejecución privada y gran protagonismo 
de los pequeños productores y del cooperativismo. Con planes que se 
han sucedido desde 2007, el último puesto en marcha para el período 
2021/2026	 que	 se	 denomina	 Contra	 la	 Pobreza	 y	 para	 el	 Desarrollo	
Humano. En él están contemplados todos los aspectos estratégicos de 
la gestión de gobierno, área por área, hasta en los mínimos detalles.
 Cuando en el 2007 el FSLN recuperó el ejercicio del poder, la 
Alianza Bolivariana para los Pueblos de América-Tratado de Comercio 
de los Pueblos (ALBA-TCP) estaba en pleno auge e implementaba un 
sistema de cooperación de fondos de compensación para corregir las 
asimetrías sociales, poblacionales, migratorias, educativas y culturales 
de sus países miembros. En ese marco histórico, Nicaragua recibió 
una	 importante	cooperación	y	el	gobierno	 la	direccionó	con	eficacia	
y transparencia hacia políticas para combatir la pobreza que había 
dejado el neoliberialismo y a la construcción de obras que urgían en 
salud, educación y en vías de comunicación para integrar el territorio 
nacional. 
 Los resultados económicos están en continua superación. En 
el	 período	 2007/2018	 el	 crecimiento	 promedió	 el	 5%,	 cosa	 que	 no	
sucedió al año siguiente por el intento golpista que paralizó la actividad 
y generó una importante caída del PBI. Ya para el 2021 la economía 
se había recuperado en U$S13.850 millones, y exhibía también de un 
récord de exportaciones. Cabe mencionar que estos datos incluyen 
las actividades de la zona franca donde se trabaja con el sistema de 
maquilas (ensamblado de partes importadas sin aranceles).
 El Ministerio de Hacienda y Crédito Público informó que el 
Gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional honra los compromisos 
de manera estricta y al tercer trimestre de 2022 presenta un saldo de 
deuda pública interna y externa de U$S 9.386 millones. En esa fecha 
también se pagaron U$S 614,6 millones que disminuyeron el saldo de 
deuda interna un 9,9% respecto del trimestre anterior. 
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INVERSIÓN EXTRANJERA
 
 La Inversión Extranjera Directa (IED) en Nicaragua ha aumentado 
de manera constante desde el regreso al poder del FSLN. Un reciente 
informe de la CEPAL (Conferencia Económica para América Latina) 
-referido al año 2021- señaló que a El Salvador, sólo llegaron U$S 
313 millones en IED, casi la tercera parte de lo que llegó a Honduras, 
que fueron U$S 876 millones, y casi la cuarta parte de lo que llegó a 
Nicaragua que fueron U$S 1,220 millones. 
 De forma similar a lo que sucedió en el resto del mundo, en 
2021 la entrada de IED en América Latina y el Caribe se recuperó 
después de la fuerte caída registrada el año anterior. Se recibieron en 
total U$S142.794 millones, cifra un 40,7% superior a la de 2020. Sin 
embargo,	“este	crecimiento	no	fue	suficiente	para	alcanzar	los	niveles	
de inversiones previos a la pandemia”, ha dicho la CEPAL. 
 La misma fuente detalla cómo la evolución de la IED hacia 
Nicaragua estuvo en sintonía con las características del proceso político 
del país:
 Hubieron apenas U$S201 millones en 2003, 
 U$S967 millones en 2015, 
 U$S989 millones en el 2016; 
 U$S1.035 millones en el 2017; 
 en el 2018 y 2019 bajaron a U$S838 millones y U$S503 millones, 
 respectivamente, por el intento fallido de Golpe de Estado; 
 en el 2020 se recuperaron hasta U$S747 millones; 
 en 2021 crecieron un 63% y llegaron a U$S1.220 millones; 
 el Banco Central del país informa que en el primer semestre del  
 2022 se registró un ingreso bruto de U$S1.042,7 millones.

 Estas cifras posicionan a Nicaragua como el cuarto receptor de 
IED de la subregión, con el 11% de las entradas totales. La reinversión 
de utilidades ha sido en 2021 el principal componente (50% del total, 
un 29% superiores a las de 2020) mientras que los aportes de capital 
aumentaron el 59% en el año y llegaron al 29% del total, siendo el 
primer año en que se registró un crecimiento en este items que venía 
mostrando una tendencia decreciente desde 2018, tal lo destaca el 
informe de la CEPAL. 
 La Alianza Estratégica para la Medición de la Inversión Pública 
en Infraestructura (INFRALATUM) informó que en América Latina, 
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Nicaragua ocupa el tercer puesto, luego de Bolivia y Belice.
 Los atractivos que el gobierno Pueblo Presidente ofrece a la 
inversión extranjera son las garantías legales, los generosos incentivos, 
la	eficiente	conectividad	a	 los	mercados,	 los	costos	competitivos	y	el	
hecho de ser el país más seguro de la región. Todo esto sumado a su 
solidez macroeconómica. 

RELACIÓN CON ENTIDADES FINANCIERAS

 En agosto de 2021, un informe del Banco Interamericano de 
Desarrollo (BID) elogió la satisfacción de la población nicaragüense con 
el nivel de los servicios públicos y la transparencia de los funcionarios 
gubernamentales. 
 Por su parte, el presidente del BCIE (Banco Centroamericano de 
Integración Económica), Dante Mossi, dijo en noviembre de 2022 que la 
entidad	continuará	financiando	varios	proyectos	en	Nicaragua	dado	que	
es el país que mejor ejecuta la cartera de esa entidad bancaria regional. 
Detalló que “son 28 los proyectos que se llevan a cabo en carreteras, 
agua y saneamiento, así como en puertos y aeropuertos, y el próximo 
año debe lanzarse el noveno programa de carreteras. Nicaragua es uno 
de los países con mejor infraestructura vial y continúa con este programa 
a	pesar	 de	 las	 tormentas	que	 afectaron	 la	 nación”,	 reafirmó	el	 titular	
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del BCIE, que inauguró hace pocas semanas una moderna subsede en 
Managua. Los extraordinarios avances en materia de carreteras y en 
modernización de puertos, cómo así también en el sistema de salud, 
han	contado	como	apoyo	financiero	principal	al	recibido	desde	el	BCIE.	

PRESUPUESTO 2023

 La Asamblea Nacional aprobó de manera unánime la ley de 
Presupuesto General para el año 2023 que asciende a U$S 3.046,70 
millones	 lo	 que	 significa	 un	 crecimiento	 nominal	 de	 20,2%	 respecto	
del año anterior y un 56.4% de los ingresos dirigidos al gasto social. 
También se contempla que habrá superávit por primera vez en la 
historia.	El	proyecto	estima	un	crecimiento	del	3%,	una	tasa	de	inflación	
anual acumulada del 5% y una devaluación del 2%. También incluye un 
incremento, respecto del año anterior, del 23,6% de la recaudación del 
impuesto a la renta que alcanzará así un 42,7% del total de los ingresos 
fiscales.	La	recaudación	por	el	IVA	también	prevé	un	aumento	del	4,2%	
con	lo	que	llegará	al	9,2%	de	la	recaudación	fiscal.
 El detalle de gastos aprobado garantiza derechos a la niñez, 
adolescentes y jóvenes y asegura el acceso a la justicia gratuita, de 
calidad y especializada. En cuanto a los Planes de Inversión Pública los 
mayores recursos estarán destinados a la construcción, rehabilitación y 
mejoramiento de carreteras y caminos intermunicipales, adoquinados, 
drenajes y puentes; y adquisición de insumos médicos y vacunas contra 
el Covid-19.



48

 El diputado Wálmaro Gutierrez, presidente de la Comisión de 
Economía	y	Presupuesto	de	la	Asamblea	Nacional,	informó	el	9/12/22	
que	 el	 presupuesto	 aprobado	 tuvo	 modificaciones	 ampliatorias	 de	
las partidas para gastos sociales e inversión pública en razón de que 
se	 estiman	 ingresos	 extras	 cercanos	 a	 U$S590.000,	 lo	 que	modifica	
también la tasa de crecimiento al 4%, e incluso algo más. Observó el 
diputado que el dinamismo económico se debe a una mayor actividad 
turística, al reinicio de vuelos de líneas aéreas, a una mayor entrega de 
créditos bancarios y al generalizado aumento de la actividad comercial. 
La estimación de gastos para el año 2023 también garantiza los subsidios 
a las tarifas del transporte urbano colectivo, a la energía eléctrica y al 
consumo de agua potable. También al combustible y al gas butano. 
 
 PROMOCIÓN A LA ECONOMÍA FAMILIAR
        
 El Ministerio de la Economía Familiar brinda permanente apoyo 
a transformadores agrícolas y pecuarios. El viceministro de esa cartera, 
José	 Benito	 Aragón	 detalló	 que	 fueron	 332.378	 los	 protagonistas	
acompañados a través de talleres y asistencia técnica especializada 
mediante bonos tecnológicos para el incremento de la productividad en 
los rubros de granos básicos y ganadería.

 El detalle de la entrega de dichos bonos en el segundo trimestre 
de 2022, fue el siguiente:
 62.000 a los productores de frijoles, 
 12.000 a los de maiz,
 15.000 para el arroz, 
 2.750 para producir sorgo, 
 20.000 para pasto, 
 11.000 para el marango, 
 5.000 para plátano, 
 13.700 para frutas, 
 10.275 para abonos orgánicos, 
 4.000 para hortalizas, 
 6.300 bonos para raíces y tubérculos 
 4.000 para cacao. 
 15.100 para los productores de aves, 
 2.600 a134,000 familias dedicadas a la producción de cerdos)
 600 bonos a los productores de ovejas y cabros. 
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 Una cantidad cercana a los 20.000 emprendedores recibieron 
capacitación para promover la escalabilidad de sus negocios y se 
implementan también microcréditos a través del programa “Adelante” 
con muy baja tasa para 181.500 pequeños productores. Este programa 

Productores de arroz, protagonistas del cambio.
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tiende a apoyar con créditos blandos las iniciativas empresariales que 
presenten proyectos útiles para aumentar la producción agropecuaria, 
agregando valor a los productos, mejorar su calidad y competitividad y 
dar más fuerza al crecimiento, ya consolidado, de las exportaciones.
 Estas cifras nos dan una clara idea de los sectores que se están 
promoviendo: el arroz, que es uno de ellos, pasó de importar casi todo 
el consumo interno en 2006 a producir actualmente el 80% de ese 
consumo por el trabajo 23.500 pequeños productores. 
 La Comisión Nacional de Transformación y Desarrollo de 
la	 Caficultura,	 en	 coordinación	 con	 otros	 organismos,	 anunció	 el	
lanzamiento del Certamen Taza de Excelencia Nicaragua 2023 en el 
Departamento	de	Matagalpa	con	la	finalidad	de	posicionar	y	promover	
el reconocimiento y prestigio de la calidad de café del país, como 
también consolidar y abrir nuevos mercados. Se espera la recepción de 
300 muestras de café de los departamentos que lo producen y como 
jurado participarán catadores y empresas compradoras de café de 
Japón,	Corea	del	Sur,	Estados	Unidos,	Inglaterra,	Alemania,	Finlandia,	
Bélgica y Emiratos Árabes.
 La industria láctea también está en el foco de las actividades 
que se pretenden fortalecer. Se trabaja en la mejora de los rindes de las 
razas bovinas, se ha optimizado la capacidad productiva, mejorado la 
infraestructura de transformación y la cadena de frio; se construyeron 
laboratorios, y se favoreció la compra de equipos y maquinarias.

EMPLEO REGISTRADO Y POBREZA
 
 El empleo registrado, según informan el Banco Mundial y el 
Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, ya se recuperó a los 
niveles previos a la pandemia del Covid-19. La pérdida de los mismos 
en 2019, en plana pandemia, alcanzó a 53.340 personas, pero sólo 
cuatro meses después, en febrero 2020, ya lo habían recuperado 30.730 
personas y ocho meses más tarde ya se había logrado un crecimiento 
interanual de 3.2% del empleo formal. Los sectores que presentaron un 
mayor crecimiento fueron comercio (8,1%), transporte, almacenamiento 
y	comunicaciones	(6.8%)	y	el	sector	financiero	(5.5%).
 En cuanto a la pobreza general, que en 2005 -poco antes de que 
el FSLN vuelva a gobernar- era de 48,3% se pudo reducir a 28,9% para 
el 2016. Y la pobreza extrema, contundentemente atacada, disminuyó 
un 10,3% durante el mismo período.
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PARTICIPACIÓN DE LA MUJER 

 Una cuestión que exalta la calidad de la democracia de este país 
es la participación de la mujer en todos los estamentos de la vida pública. 
En la Asamblea Nacional son 46 mujeres de un total de 91 diputaciones y 
esto hace que Nicaragua ocupe el quinto lugar mundial en este aspecto, 
después de cuatro países nórdicos. En cargos ministeriales ocupados 
por mujeres es tercera en el ranking, luego España y Finlandia. Ocupan 
también la titularidad de 46 alcaldías, entre ellas la de Managua, los 
porcentajes de participación de la mujer en los niveles de conducción 
sindical son cercanos al 50% y un 58% de las personas que superaron 
el analfabetismo, luego de la Gran Campaña Nacional de 1980, fueron 
mujeres. En las listas electorales de candidatos de los partidos políticos 
el 50% de mujeres es obligatorio. 
 Un puntal en el apoyo a las mujeres emprendedoras son los 
créditos estatales del Plan Usura Cero con un interés del 3% anual, 
lo	 que	 ha	 significado	 un	duro	 golpe	 a	 la	 usura	 que	prestaba	 al	 20%	
mensual. La Directora de este programa, Leonor Corea, señaló que 
se realiza desde hace 14 años y que se llevan entregados 1.425.000 
créditos y 455.000 mujeres han sido protagonistas. En un principio se 
prestaban 1.850 córdobas a devolver en tres meses y hoy su éxito llevó 
el mínimo de los préstamos a 10.000 córdobas y el máximo a 50.000. 
Las	personas	que	reciben	este	beneficio,	acumulable	hasta	3	o	4	veces,	
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permanecen en el programa 
siempre y cuando mantengan su 
negocio en actividad y paguen 
semanalmente las cuotas de 
los créditos porque es un fondo 
revolvente. 

SINDICALISMO

 La vida sindical es de 
asociación totalmente libre, 
tanto individual, como política 
y religiosa. Hay sindicatos 
oficialistas,	adversos	e	“indepen-
dientes”. Dirigentes católicos 
y dirigentes evangelistas. Se 
negocian convenios colectivos 
que siempre le ganan a la 
inflación,	que	es	de	un	3%	anual.	
Las trabajadoras y trabajadores 
de Zona Franca están regidos por 
un convenio laboral de 36 meses 
que renovaron con un aumento 
del 8,25% anual a partir del 
primer día del 2022. La Comisión 
Nacional tripartita de Salario Mínimo -Estado, sindicatos y empresas- 
estableció recientemente nuevos topes por actividad, que en general 
promedian un aumento del 7% con vigencia de un año.
 Una característica distintiva del sindicalista nicaragüense es que 
es un militante integral que dedica una parte de su tiempo a la activad 
gremial y luego se incorpora a la vida política y social de su territorio. 

REALIDAD SOCIAL

 Se trata de una población cercana a los seis millones y medio de 
personas,	40%	de	los	cuales	están	afincadas	en	la	zona	rural	donde	la	
presencia del Estado es permanente, como se ha dicho, asistiendo a los 
pequeños emprendedores. 
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 Los proyectos en ejecución de obras de agua y saneamiento para 
uso doméstico y productivo han sido una constante en los gobiernos 
del sandinismo. Estaba previsto para el segundo semestre del 2022 
la llegada de este servicio a 68.700 habitantes de 142 comunidades, 
según lo anunciado por el Fondo de Inversión Social de Emergencia. 
En Total, Nicaragua tiene 7.200 comunidades rurales y la meta para año 
2030 es asistir progresivamente a la casi totalidad de ellas. El titular 
del FISE, Virgilio Bravo Plata, señaló que el gobierno del presidente 
Daniel Ortega ha priorizado la llegada del agua potable y saneamiento 
a las zonas rurales sin escatimar recursos ni esfuerzos. “Antes del 2007 
el país solo tenía una cobertura del 27% en el sector rural y hoy se ha 
más que duplicado por este modelo que reconoce el derecho humano 
al	 agua	 potable	 como	 dignificante	 y	 universal.	 Hemos	 incrementado	
esa cobertura en un 28% es decir, el 100% de lo que había, estamos 
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hablando	del	 55%	y	 cuando	 finalice	 este	 período	de	 gobierno,	 en	 el	
2026 queremos llegar al 67% y hacia el 2030 llegar al 76%”. 
 Ya se señaló la importancia del Bono Productivo Alimentario 
que llega a familias, cooperativas y protagonistas a los que ayuda en la 
producción	y	en	la	venta	de	los	excedentes.	Las	mujeres	Jefas	de	Hogar	
son especialmente apoyadas por este Bono. Esa asistencia nunca es 
con dinero, sino con semillas, con una cerda o con una vaca cuyas 
mejoras productivas se procuran permanentemente. 
 El incentivo a la mejora de sus razas bobinas, la incorporación 
de nuevas pasturas, el incremento de la producción de leche y de 
sus derivados, la promoción de las granjas avícolas, la fabricación de 
envases, todo esto sumado a importantes obras de infraestructura, son 
prioridades para el desarrollo del país en el corto plazo. Algunos rubros 
agropecuarios no tradicionales se han incorporado también al monitoreo 
permanente. 
 Como forma de superar la acentuada primarización de la 
economía, se procura para este período de gobierno incrementar la 
agregación de valor cercanías a los centros productivos.
	 Este	modo	de	vida	permite	afirmar	que	gran	parte	de	las	familias	
tienen sus necesidades básicas satisfechas como lo evidencia que el 
80% de las personas se autoabastece de alimentos. En Nicaragua no se 
aprecia	el	consumismo	de	las	grandes	metrópolis	y	el	nivel	de	suficiencia	
de la mayoría de la población está muy lejano de la insaciabilidad 

El cultivo del frijol es muy importante para el consumo interno y las exportaciones del 
país.
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promovida como modelo de vida. Sin embargo, esa ruralidad tan 
extendida, hace necesario un parque automotor de calidad que tiene en 
la que camioneta Toyota, fabricada en Zárate, Argentina, como la más 
vendida en ese segmento.
 En Managua asistimos en el horario pico de la tarde a un shopping 
en el que hay locales comerciales de cadenas internacionales y nos 
llamó la atención la poca concurrencia. Pero existe una gran promoción 
del uso de tarjetas de crédito por parte de la banca privada que está 
motivando el surgimiento de voces cercanas al gobierno que piden a la 
Asamblea Nacional que reglamente su uso.
 Las transferencias a los municipios, una descentralización de 
recursos	 que	 va	 desde	 el	 norte	 al	 sur	 y	 desde	 el	 Pacífico	 al	 Caribe,	
se elevará del 4.0% de los ingresos tributarios en 2022 al 6.0% en 
2023, previendo hasta un 10.0% en el año 2025, en base al crecimiento 
estable y consistente de la economía nacional, según lo previsto en el 
Plan quinquenal en curso.
	 El	 direccionamiento	 crediticio	 interanual	 (2021/2022),	 según	
el Banco Central de Nicaragua, indica que las mayores tasas de 
crecimiento correspondieron a la cartera industrial (22.3%), personal 
(22.2%), tarjetas de crédito (16.9%), crédito comercial (16.8%) y crédito 
ganadero	(16.8%).	La	misma	confianza	en	el	sistema	bancario	produjo	
un crecimiento para el mismo período del 13,4% de los depósitos de los 
ahorrantes, en mayor medida en dólares. Por su parte, hay que destacar 
que el crédito hipotecario mantuvo su tendencia de recuperación, 
registrando por tercer mes consecutivo tasas positivas de crecimiento 
(0.9% en octubre 2022). 

SUS EXPORTACIONES

 Pese a que en 2020 en Centroamérica el global de exportaciones 
se redujo en casi un 13%, en Nicaragua ese año aumentó un 8% y 
en el 2021, según el Cetrex (Centro de Trámites de Exportaciones), el 
incremento llegó al 22% (informe Pastrán del 4 y 6 de enero 2022).
 A noviembre de 2022, las exportaciones de régimen general 
alcanzaron U$S3.651 millones, según informó el ministro Hacienda 
y Crédito Público, Iván Acosta. El funcionario dijo que, en relación al 
año anterior, hubo un incremento del 11% y detalló que los principales 
productos que están impulsando este crecimiento son el oro en bruto, 
café oro, azúcar de caña, frijoles, maní, tabaco, queso morolique, 
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bebidas, vinagre, carne bovina, arneses automotrices y prendas 
de vestir, estos dos últimos rubros fabricados en la zona franca. Se 
esperaba cerrar el año 2022 con U$S357 millones de exportaciones del 
sector pesquero. Los principales productos de mar exportados son el 
Camarón de Cultivo que tuvo un formidable crecimiento del 104%, el 
Atún y el Caracol que crecieron un 7% y un 4%, respectivamente, y 
también el Pepino de Mar. 
 La Comisión de Cacao de Nicaragua (Comcacao), de la privada 
Asociación de Productores y Exportadores (Apen), registra que a 
fines	de	2022	la	comercialización	hacia	el	exterior	de	cacao	fino	se	ha	
incrementado entre 10 y 12%, con un volumen de 6.200 toneladas, 
debido a la mayor producción. Un cacao especial, fermentado, se está 
exportando principalmente a Europa y Estados Unidos. Debido a que 
los aumentos en los costos de producción cacaotera fueron de un 30% 
se han implementado estrategias de sustitución de los agroquímicos y 
rehabilitación, mediante un buen manejo agronómico, de la agricultura 
orgánica. 
 En materia de importaciones, los rubros más dinámicos fueron 
materias primas, productos intermedios para usos agropecuarios, 
equipos de transporte y bienes de consumo duradero y también la 
importación de petroleo y sus derivados en virtud de la mayor actividad 
económica.

La producción de Oro es pilar de la economía.
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INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE 

 Lo que primero sorprende al viajero son las modernas carreteras 
que han sido construidas con un diagrama y extensión que unen 
largas distancias y que, cuando las condiciones del suelo lo requieren, 
son hechas con cemento hidráulico de gran espesor. Luego de la 
construcción de una nueva carretera, siguen la red de electricidad y 
las luminarias públicas. La red vial pavimentada tiene un total de 5117 
km. y de ellos 4539 km fueron construidos y mejorados por el gobierno 
sandinista pero, de este última cifra, 3108 km son caminos totalmente 
nuevos con los que se pudo penetrar en zonas productivas anteriormente 
aisladas y ahora integradas al desarrollo nacional. 
 Durante 75 años de gobiernos neoliberales los caminos 
conectaban sólo a 68 municipios y ahora, en 15 años de gobiernos del 
FSLN, se conectan 75 municipios. El BCIE ha sido fundamental para la 
construcción de las modernas carreteras nicaragüenses, sobre todo las 
que llegan a los puertos.
	 En	 la	 costa	 del	 Pacífico,	 durante	 este	 Plan	 Quinquenal,	 se	
construirá la carretera Costanera y en la costa del Caribe Norte está 

El café aporta importantes divisas al país.
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prevista la conexión entre Las Minas y Bilwy, además de puentes en 
el Río Wawa, en Mulukulú sobre el Río Tuma, y el de Wiwilí de 300 
metros de longitud. También se contemplan, en la zona del Caribe Sur, 
la	construcción	del	Puente	de	Bluefields	y	obras	viales	que	unirán	La	
Esperanza/Wuapí/El	 Tortuguero/La	Cruz	del	Río	Grande.	 El	 año	 2023	
se construirán 201 km. de nuevas carreteras y se proseguirá con el 
mantenimiento de las existentes y de puentes para lo que asigna en el 
presupuesto nacional un 11,1% en materia de transporte y comunicación 
y un 13,1% en servicios públicos generales.
 En materia de transporte de pasajeros se implementan políticas 
que permiten mantener estabilidad en las tarifas de las unidades de 
las	ciudades	y	también	de	las	intermunicipales,	beneficiando	a	más	de	
un millón de usuarios en todo el país. En enero de 2023, mediante un 
acuerdo con la Federación Rusa se incorporaron 150 nuevos buses, a 
los que se sumarán una misma cantidad aproximadamente dos meses 



59

después, que serán afectados al servicio en distintas ciudades del país. 
En total, en los gobiernos sandinistas de 1979 a 2023 se incorporaron a 
la	flota	de	transporte	2380	unidades.	Además,	se	subsidia	el	transporte	
acuático utilizado por aquellos municipios que hacen de él su principal 
vía de comunicación. 
 Entre otros logros del período 2007-2020 se encuentran las 
obras de ampliación y modernización de los puertos de Corinto y de 
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San	 Juan	 del	 Sur	 y	 la	 certificación	 como	 “puerto	 seguro”	 de	 Puerto	
Sandino, otorgada por la Organización Marítima Internacional. 
 En Puerto Corinto, la demanda de embarque y desembarque 
de granos, bienes y líquidos, ha saturado la capacidad actual por lo 
que las empresas que trabajan en el Proyecto de Mejoramiento de 
sus	 Capacidades	 Técnicas	 y	 Operativas,	 financiado	 por	 el	 Banco	
Centroamericano de Integración Económica (BCIE), trabajan al máximo 
de sus posibilidades para adecuar la funcionalidad del principal puerto 
del	Pacífico	nicaragüense.	Además,	Puerto	Corinto	se	adaptará	a	 los	
flujos	graneleros	con	la	construcción	de	un	muelle	multipropósito,	y	muy	

Gran actividad de contenedores y turismo en Puerto Corinto.
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pronto tendrá su terminal exclusiva para recibir Cruceros turísticos.
	 A	 estos	 tres	 puertos	 de	 la	 costa	 del	 Pacífico	 se	 agregó	 la	
construcción, que ya mencionamos, del complejo turístico recreativo 
Puerto Salvador Allende, en Managua. 
 A mediados de noviembre de 2022, el Gobierno de Reconciliación 
y	Unidad	Nacional	y	el	BCIE	firmaron	un	memorándum	de	entendimiento	
para	la	construcción	del	puerto	de	Bluefields,	en	la	Región	Autónoma	
del Caribe Sur, con una inversión de U$S550 millones.
 El cuanto al ferrocarril, el país adolece totalmente de este medio 
de transporte pues fue desmantelado por los gobiernos neoliberales y 
vendido como chatarra. Su reconstrucción es vista como muy necesaria 
y algunos trayectos ya están incluidos entre las obras a realizar en el 
Plan	en	curso	como	es	el	caso	del	Perfil	del	Ferrocarril	Metropolitano	con	
dos	 ramales	 (Managua/Masaya/Granada	y	Ciudad	Sandino/Managua/
Tipitapa). La compañía aérea de bandera “La Nica” corrió igual suerte 
que los ferrocarriles pero cada vez son más la líneas aéreas que incluyen 
a Managua como destino, mejorando la conectividad del páis con el 
mundo. 
 
 Suministro eléctrico
 El gobierno de Daniel Ortega y Rosario Murillo tiene en esta 
materia	dos	objetivos	centrales.	Uno,	electrificar	el	100%	del	país	y	el	
otro es el cambio de la matriz energética, entendiendo que los problemas 
energéticos	afectan	la	implementación	de	todos	los	programas	oficiales.	

Nicaragua inaugura la planta de energía solar más grande Latinoamérica.
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 El primero de esos objetivos marcha a pasos acelerados y se 
ha llegado a comunidades que nunca la poseyeron, cambiando su vida 
de manera radical. Se contempla la construcción de subestaciones 
eléctricas en toda la geografía nacional para garantizar el consumo de 
la disponibilidad. El 31 de enero de 2022, el Informe Pastrán destaca 
que	se	llegó	al	99%	de	electrificación	del	país	y	se	esperaba	para	fines	
del mismo año un 99,9%. En 2007, cuando el sandinismo recuperó el 
gobierno, 600 barrios carecían de electricidad y ahora sólo falta hacerla 
llegar a unos muy pocos. La Asamblea Nacional aprobó recientemente, 
en el marco de gastos generales, el subsidio a los consumidores de 
menos de 150 kw de energía eléctrica. También en este rubro ha sido 
muy	importante	la	financiación	del	BCIE

 Vehículos eléctricos
 Las unidades móviles con carga de batería son un objetivo 
de corto plazo para acentuar el ahorro energético de no renovables y 
disminuir la contaminación. Se estudia el establecimiento de centros 
de carga a lo largo y ancho del país, al costado de las carreteras, con 
un costo muy inferior al de las gasolineras. Con el montaje de esta 
infraestructura la irrupción de unidades móviles no contaminantes 

Inauguración paneles solares en Río San Juan.
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será una realidad y se está elaborando la normativa y reglamentación 
para allanar este camino. En una primera etapa, se prevé dotar de esta 
tecnología	a	toda	la	flota	de	vehículos	del	gobierno,	algo	que	hoy	sucede	
sólo en algunas reparticiones. 

 Energía renovable
 El país ocupa el tercer lugar mundial en el desarrollo de fuentes 
de energía limpia. En 2006 sólo el 26% de la energía eléctrica provenía 
de fuentes renovables; para 2020 ya se había llegado al 77%, porcentaje 
que ya supera holgadamente el 80%. Cifras dadas a conocer por la 
revista Sutainability detallan que en el año 2019 el mayor contribuyente 
a este cambio fue la geotermia con un 21%, seguida por la eólica con 
un un 16%, la hidroeléctrica el 15% y la biomasa el 14%. 
 Referido a la energía solar, que es la que menos aporta en la 
torta de las renovables, se está trabajando mucho y se lograron avances 
tecnológicos que bajaron el costo tanto en la generación como en el 
consumo familiar. Los paneles solares dotarán de energía a la parte 
productiva, se utilizarán en techos de casas y están previstos para 
todas las reparticiones públicas. En la costa del Caribe, donde se han 
instalados desde 2020 más de 6.000 paneles solares para Centros de 
Salud,	escuelas	y	viviendas,	se	prevé	que	-con	financiación	de	Corea	
del Sur mediante su Agencia de Cooperación Koika- se instalen otros 
con la capacidad de soportar huracanes. 
 Con un Crédito del Banco Centroamericano y el apoyo del 
Fondo Verde para el Clima de la ONU se lleva adelante la ejecución de 
un Proyecto de Bioclima para la contención de la degradación forestal y 
promoción de sistemas productivos sostenibles, 

 Energía no renovable 
 El gran objetivo “es alcanzar en muy pocos años la independencia 
de los combustibles fósiles para el desarrollo con justicia climática” 
(Nicanotes, febrero 2022). El país tiene potencial petrolero tanto 
en	el	Pacífico	como	en	el	Caribe	que	no	es	explotado	y	se	 importan	
combustibles	 desde	 EE.UU.	 y	 Venezuela.	 A	 fines	 de	marzo	 de	 2022	
una misión de la empresa PowerChina de visita en Nicaragua analiza 
la posibilidad de realizar mega inversiones, algunas en exploración 
petrolera como continuidad de estudios previos realizados por una 
empresa noruega.
 La producción de gas natural tiene un futuro promisorio por 
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la puesta en marcha de una planta que producirá 300 MW, con una 
inversión de U$S160 millones, que abastecerá la demanda interna y 
permitirá exportar a la región.
	 Nicaragua,	como	parte	del	istmo	Centroamericano,	es	firmante	
del Sistema Interconectado de la Región que establece que cuando 
un	país,	por	las	razones	que	fuesen,	tiene	un	déficit	de	energía	sea	un	
Estado vecino, superavitario en ese momento, quién se la suministre.
 El gobierno de Reconstrucción y Unidad Nacional decidió que 
los aumentos en el precio internacional del petróleo, como consecuencia 
del	conflicto	en	Ucrania,	en	un	principio	no	se	trasladen	a	los	precios	
internos y que a partir de abril del 2022 el Estado absorbiese luego de 
el 100% del precio del gas licuado y el 70% del diesel y la gasolina, 
como forma de mitigar efectos negativos de la guerra a las familias 
nicaragüenses. 

REVOLUCIÓN EDUCATIVA 

 Desde 2007, cuando volvió al gobierno el FSLN, se realizó una 
verdadera revolución educativa, gratuita y universal, implementando 
cambios pedagógicos fundamentales.
 Se puso mucho énfasis en la calidad de la formación docente 
ya que durante los gobiernos anteriores se habían colocado al frente de 
grado, por razones presupuestarias, personas sin capacitación formal, 
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conocidos como maestros “empíricos”, por la intencionalidad neoliberal 
que concibe a la escuela como fábrica de mano de obra barata, lo que 
produjo un gran retroceso que hizo que la cuarta parte de la población 
no supiese leer ni escribir. Todo un absurdo luego del éxito que había 
significado	en	1980	 la	Cruzada	Nacional	 de	Alfabetización	que	había	
reducido el problema en 40 puntos. 
 El rezago escolar en el campo, en el nivel primario, disminuyó 
significativamente	 desde	 2007	 y	 la	matrícula	 en	 los	 establecimientos	
secundarios creció un 270%. La capacitación tecnológica tiene 45 
centros en todo el país y llega masivamente a los jóvenes a través del 
programa “Aprender, Emprender y Prosperar”. Cifras de febrero de 
2020 indicaron que se incorporaron 39.000 estudiantes en 66 carreras 
técnicas.
 Sesenta y tres mil bachilleres de todo el país recibieron a 
fines	 del	 2022	 el	 Bono	 Solidario	 de	 Promoción,	 como	 un	 estímulo	 y	
reconocimiento a ellos y también a sus familiares, por el esfuerzo al 
haber cumplido su quinto año.
  
 Para el año 2023 la educación pública tendrá una asignación 
presupuestaria de U$S633 millones (representa el 21.7% del total del 
Presupuesto General) de los cuales U$S439 millones corresponde 
al Ministerio de Educación. Este dinero garantizará los salarios y 
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prestaciones	sociales	para	63.364	docentes	(fijos	y	transitorios),	servicios	
administrativos,	servicios	generales,	técnicos	científicos	y	personal	de	
dirección y la contratación de 420 nuevas plazas de maestros y maestras 
itinerantes de inglés en primaria regular y primaria multigrado. Y también 
contempla el cobro del bono especial del día del maestro así como el 
costo económico de ajuste salarial de 5.0%.
 Se garantizan recursos para la entrega de la merienda escolar 
y transporte a 1.200.000 niños, niñas, adolescentes y jóvenes, de 
educación preescolar primaria, de secundaria a distancia en el campo, 
de educación especial y escuelas normales. Está presupuestada, 
además, la atención a 691.913 protagonistas a nivel nacional con 
paquetes escolares solidarios, consistentes en mochilas, útiles 
escolares, maletines y material fungible.
 También se incluyó en el presupuesto nacional la capacitación 
de 30.856 docentes y directores de centros escolares en el buen uso de 
tecnologías educativas; de 1.537 docentes no graduados matriculados 
en cursos de profesionalización; del aprendizaje de inglés como segundo 
idioma de 466.329 estudiantes y de 10.645 estudiantes matriculados en 
el programa de alfabetización.

 El gobierno de Rusia acaba de entregar 348 toneladas métricas 
de harina de trigo al Programa Mundial de Alimentos (PMA) para luego 
ser transferidas al Sistema Público de Educación de Nicaragua. Este 
donativo, que asciende a los U$S 668.000, está destinado a la entrega 
de la merienda para el ciclo escolar 2023 para 170 mil niños y niñas que 
están en las escuelas de la Costa Caribe Norte de Nicaragua, donde el 
PMA apoya al Programa Escolar de Seguridad Alimentaria y Nutricional. 
 
 A nivel universitario, en 2022, la oferta de carreras de la  
 Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua tuvo un total de  
 12.730 cupos. 
 Las facultades radicadas en Managua absorbieron: 
 1630 cupos en Educación e Idiomas, 
	 760	cupos	en	Humanidades	y	Ciencias	Jurídicas,	
 1150 cupos en Ciencias e Ingeniería, 
 380 cupos en Ciencias Médicas, 
 580 cupos en el Instituto Politécnico de la Salud 
 1320 cupos en Ciencias Económicas. 
 A la Facultades Interdisciplinarias Regionales se asignaron los  
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 siguientes cupos: 
 2300 en Matagalpa,
 1400 en Chontales,
 2120 en Estelí. 

 Las carreras que despiertan mayor interés son arquitectura y las 
ingenierías Civil, Industrial, en Sistema, en Computación, Electrónica y 
Eléctrica que totalizan 24.694 estudiantes. 
 El Instituto Tecnológico Nacional reportó a inicios del 2022 que 
las especialidades más demendadas fueron contabilidad, computación, 
zootecnia, agronomía, mecánica automotriz, electricidad y gestión de 
recursos humanos. 

SALUD PARA TODOS

 En materia de salud, también universal y gratuita, Nicaragua 
tiene la mejor red hospitalaria de Centroamérica. Fueron construidos 
18	hospitales	públicos	 en	el	 período	2007/2020,	 5	 en	2021	 y	 el	 plan	
quinquenal prevé la construcción de otros 12 antes de 2026. 

Instituto Latinoamericano de Biotecnología MECHNIKOV.
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 El sistema cuenta también con 143 Centros de Salud, 1.333 
Puestos de Salud distribuidos en todo el país y 66 Clínicas Móviles. Los 
resultados están a la vista: desde el 2007, la reducción de la mortalidad 
perinatal fue de un 67,8%, la mortalidad infantil disminuyó un 60,70% y 
lo mismo ocurrió con la desnutrición infantil crónica que descendió un 
46% (en la franja de los escolares de 6 a 14 años lo hizo en un 66%). En 
las Casas Maternales se habían albergado 9.205 mujeres embarazadas 
en 2006 y en el 2019 se llegó a 66.175. Sumado a esto, las Brigadas 
Médicas Comunitarias realizaron cientos de miles de visitas casa por 
casa. 
	 La	única	planta	de	producción	de	vacunas	contra	 la	 influenza	
de centroamérica, el Instituto Mechnicov, se encuentra en Managua, 
y tiene capacidad para producir 50 millones de estas vacunas al año, 
que actualmente se exportan a Cuba, Venezuela y Ecuador. La empresa 
es sostenible y altamente rentable. Se está explorando también la 
exportación de fármacos a nuevos mercados como México, El Salvador 
y Guatemala.
 El titular del Instituto de Seguridad Social, Dr. Roberto López, hizo 
una invitación para que otras empresas industriales farmacéuticas rusas 
inviertan directamente en Nicaragua para aumentar la disponibilidad de 
medicamentos para toda la Región, particularmente aquellos productos 
avanzados como los medicamentos contra el cáncer.
 El presupuesto para el año 2023, acorde con lo que se postula 
en el Programa de Lucha contra la Pobreza y por el Desarrollo, prevé 
más recursos para mantener salud gratuita y la mejor red de hospitales 
de la región, llegando al 20,6% gasto total (U$S 603 millones), con un 
incremento del 9,8% respecto de 2022. 
 Esto permitirá la contratación de 424 nuevas plazas, 321 de ellas 
destinadas al Hospital Escuela Oscar Danilo Rosales Argüello, de León, 
y	65	para	el	Hospital	Primario	de	Wiwilí,	de	Jinotega.	
	 En	el	presupuesto	está	contemplado	la	finalización	de	las
 siguientes obras: 
 4 hospitales de segundo nivel, 
 2 hospitales primarios, 
 1 centro de salud, 
 1 centro de mantenimiento de equipos médicos, 
 1 laboratorio.
 Construcción y equipamiento de modulares Covid-19 en los  
 hospitales: Manolo Morales, 
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 Alemán Nicaragüense, ambos en Managua, 
 Humberto Alvarado, en Masaya, 
 César Amador Molina, en Matagalpa, 
	 San	Juan	de	Dios,	en	Estelí,
	 La	Asunción,	en	Juigalpa.	
 
 El apoyo del Banco Centroamericano de Integración Económica 
(BCIE)	al	gobierno	de	Nicaragua	también	se	refleja	en	materia	de	salud.	
Actualmente,	con	el	financiamiento	de	esa	entidad,	se	lleva	avanzado	
en un 44% la construcción del Hospital Regional Nuevo Amanecer, 
con equipamiento de última generación, en el municipio de Bilwy, en el 
Caribe	Norte,	que	beneficiará	a	500.000	habitantes	de	la	región	que	ya	
no deberán ser trasladados a un Hospital de referencia nacional para su 
atención. De la misma manera que 13 municipios del Departamento de 
Chinandega que hace ya un año han sido alcanzados por un servicio 
de salud de calidad en un hospital que dispone de consultas médicas 
especializadas, cirugías y laboratorio, entre otros servicios. A lo que 
suma el respaldo al fortalecimiento de la capacidad de atención en la Red 
de Servicio Hospitalaria en Unidades de Salud, el Plan de Despliegue de 
Vacunación y atención del Covid-19. 
 Recientemente, expertos en cadena de suministro de vacunas 
de Bolivia, Colombia, Cuba, Guatemala, Guyana, Honduras, México, 
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República Dominicana y Paraguay 
estuvieron presentes en Nicaragua 
para fortalecer sus competencias en la 
implementación de la nueva versión móvil 
de la herramienta de la Organización 
Mundial de la Salud denominada 
Gestión Efectiva de Vacunas (GEV 2), 
que evalúa el rendimiento de la cadena 
de frío y suministro utilizando criterios 
estándar.  
 La Dra Martha Verónica Reyes 
Álvarez, Ministra de Salud de Nicaragua 
dijo “la puntuación que obtuvo nuestro 
país en la evaluación fue del 93% 
sobre 80% que requiere la GEV y el 
compromiso del gobierno de mantener 
este programa, basado en un modelo de salud comunitario, es total”. 
 El Ejército de Nicaragua, a través del Hospital Militar Escuela 
“Dr. Alejandro Dávila Bolaños”, en noviembre de 2022, realizó el 
lanzamiento de la Unidad de Logopedia, Aprendizaje y Voz (ULAV) -un 

Planta de agua potable en el Caribe Norte.
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espacio destinado para la prevención, el diagnóstico y tratamiento de 
los trastornos del lenguaje y la comunicación- como un aporte más que 
solventa su férrea consustanciación con la salud de la población.

 Medicina preventiva
 El gobierno interpreta al suministro de agua potable y el 
saneamiento como un derecho humano, lo que emparenta a la política 
de salud del sandinismo con la del peronismo en Argentina a mediados 
del siglo XX, de la mano del gran sanitarista Ramón Carrillo. El desarrollo 
del urbanismo sanitario, de la higiene pública y de la lucha contra las 
patólogías urbanas -patrones que rigen la gran Campaña Nacional de 
Saneamiento- efectivizan aquello de que “las cloacas salvan más vidas 
que los antibióticos” y es un principio rector en esta materia.

 Entre 2007 y 2018, tanto en las zonas urbanas como las rurales, 
se incorporaron 222.446 hogares el servicio de agua potable y 168.264 
al alcantarillado con una inversión total de U$S620,92 millones. En 
2006, último año de gobiernos neoliberales, sólo el 65% de las viviendas 
tenían agua potable y un 33% alcantarillado, porcentajes subieron 
hasta	 alcanzar	 el	 91,8%	 y	 51%,	 respectivamente,	 para	 el	 2018/19.	
Pero, además, el Plan Quinquenal vigente tiene proyectado para ambos 
rubros porcentajes del 95% y 70%.

PANDEMIA

 En la lucha contra la pandemia del Covid 19 se trabajó de 
manera	coordinada	con	todos	los	países	vecinos,	y	su	eficacia	ubicaba	
a Nicaragua en 2020 como el país con menos letalidad por millón de 
habitantes en Centroamérica, apenas 25,66 fallecidos contra 524,52 
de	Costa	Rica.	Esta	performance	hizo	gran	contraste	con	los	1.385	p/	
millón de EEUU. 
 La vacunación comenzó en noviembre de ese año a los mayores 
de 60 años y cuando llegaron grandes cantidades de dosis de China, 
India y Cuba se trabajó en forma masiva en todo el país durante las 
24 horas de manera segura y voluntaria, con personal especialmente 
capacitado. Ya para diciembre de ese año inicial de la pandemia, la 
población mayor de 30 años estaba cubierta en un 80%.
	 Un	 brillante	 artículo	 escrito	 por	 John	 Perry	 titulado	 La 
inconveniente Victoria de Nicaragua sobre el Covid	 afirma	 que	 los	
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medios occidentales encubrieron su éxito. Dice Perry que cuando 
se diagnosticó el primer caso de Covid, el 18 de marzo de 2020, el 
presidente	Ortega	sabía	que	cerrar	la	economía	sería	catastrófico.	
 “Estaba bajo presión de todos lados para introducir restricciones 
estrictas. Los gobiernos vecinos, todos políticamente hostiles, insistieron 
en que Ortega se uniera al cierre de la economía regional”. 
 “Dentro de Nicaragua, vociferantes grupos de oposición y 
medios de comunicación también pedían el cierre de la economía. Pero 
el país apenas se había recuperado del violento enfrentamiento de 2018 
entre estos grupos de oposición y el gobierno sandinista”.
 “Al negarse a cerrar, el primer mandatario salvó a su Patria del 
desastre económico y se ha recuperado rapidamente de la pandemia”. 

En Nicaragua se hicieron procesiones, en plena pandemia de Covid 19.
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“La experiencia de América Latina con el Covid fue muy diversa: Brasil, 
México y Perú estivieron, al igual que el Reino Unido y los Estados 
Unidos, entre los 20 países con los niveles más altos de muertes por el 
Covid.	Por	el	contrario,	según	la	Universidad	Johns	Hopkins,	Nicaragua	
tuvo una de las tasas de mortalidad por cada 100.000 habitantes más 
bajas del mundo: 189 en comparación con 276 de Reino Unido y 374 de 
EE.UU.”. 
 “Pero los medios internacionales no han hecho nada para corregir 
su narrativa deshonesta y la información desequilibrada de los primeros 
meses de la pandemia. Nadie ha preguntado por qué el desempeño de 
Nicaragua fue mejor y qué se puede aprender de su experiencia”.
	 Recientemente	 se	 firmó	 el	 Memorandum	 de	 Entendimiento	
Tripartito entre el gobierno de Nicaragua, la Farmacéutica BARKAT y el 
Ministerio de Salud de la República Islámica de Irán, para la donación 
de 200 mil dosis de Covlran Barkat contra el Covid 19. 

POBLACIÓN INDÍGENA Y AFRODESCENDIENTE

 El 31,6% de la tierra del país pertenece a estas poblaciones, 
razón por la que fueron demarcados y titulados en la costa del Caribe 
territorios ocupados por ellas con restitución de derechos ancestrales a 

El presidente Ortega entrega títulos comunitarios a pueblos originarios en el Caribe.
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41.000 familias en 315 comunidades. Esto constituye el 30% de todas 
las titulaciones entregadas en el país desde 2014 y se ha conseguido 
luego de un intenso trabajo para generar consenso entre quienes 
habitaban allí desde mucho tiempo y estos pueblos originarios.
 En consonancia con esto último, en la Región Autónoma 
del	Caribe	Sur	 se	 inauguró,	 a	 fines	 del	 2020,	 la	 Primera	Universidad	
Agrícola Indígena, que ofrece capacitación y formación profesional a 
esta población con enseñanza de lectura y escritura en lengua materna 
mediante el programa “yo, sí puedo” que ha permitido que algunos 
protagonistas tengan ya cumplimentado el nivel secundario. 

VIVIENDA

 A nivel país, según lo ha dicho Wendy Morales, procuradora 
general de la República, desde 2007 la prioridad ha sido regularizar el 
conglomerado total de las propiedades y garantizar derechos sobre 
ellas. Incluso a las familias que no son propietarias de su casa se les 
entrega	 un	 título	 que	 les	 confiere	 seguridad	 jurídica.	 La	 funcionaria	
remarcó que “a principios del siglo las escrituraciones eran casi nulas y 
ahora superan las 500.000 al año”.
 Los bancos privados han bajado la tasa de interés para la 
compra de viviendas al 9%, a la cual se agrega un subsidio estatal que 
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reduce aún más la tasa y la coloca en el 6.5%. Nunca antes en el país 
los	intereses	de	los	créditos	para	este	fin	habían	estado	en	un	nivel	tan	
bajo. En 2022 hubieron 6.930 casas declaradas de interés social de las 
que la población pudo elegir para comprar. 
	 Para	 el	 año	 2023	 está	 programado	 otorgar	 3.000	 certificados	
de viviendas de interés social con reducción de costos mediante 
exoneraciones a los materiales de construcción. Esta prevista, también, 
la entrega de subsidios para la construcción y mejoramiento de 4.363 
viviendas.
 Un 9% del presupuesto aprobado para el 2023 está destinado 
al rubro Vivienda y Servicios Comunitarios (un 50,8% mayor que el 
presupuesto	anterior)	para	financiar	una	política	habitacional	inclusiva	y	
de promoción de oportunidades, que combina la estrategia de entrega 
de	subsidios	con	el	financiamiento	a	largo	plazo.	
	 Se	asignaron	los	suficientes	recursos	para	la	ejecución	de	cinco	
proyectos relacionados a la construcción y mejoramiento de viviendas, 
continuación de las políticas ejecutadas en los últimos años que han 
contribuido	de	 forma	eficiente	en	 la	 reducción	del	déficit	habitacional	
del país, priorizando sobre todo a familias de menores ingreso. 
 

PREVENCION DE CATÁSTROFES NATURALES 

  El Huracán Iota que castigó la región en noviembre del 2020 y 
dejó el saldo de 132 guatemaltecos fallecidos, sólo produjo la muerte 
de 2 nicaragüenses. La razón de esto radica en los simulacros (fotos) 
que se realizan permanentemente por lo que la población está muy 
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entrenada para enfrentar estos eventos climáticos. Con orgullo se hace 
referencia a un récord de 4 segundos menos en el último simulacro.
El azote de los huracanes Iota y Eta, sumados a la pandemia, generaron 
una crisis que obligó al gobierno a redireccionar la ayuda recibida desde 
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el Programa Mundial de Alimentos (PMA) para asistir no sólo a los 
estudiantes, sino también a las familias afectadas.

SEGURIDAD

 Nicaragua es el país más seguro de Centroamérica, reconocido 
como uno de los más importantes escollos para la expansión de la 
violencia de las “maras”, de los peajes ilegales y demás fenómenos del 
crimen	organizado	y	el	narcotráfico	en	 la	 región.	La	 ley	se	aplica	con	
dureza	y	eficacia	contra	el	lavado	de	dinero,	el	contrabando	y	la	trata	de	
personas y es poca la cantidad de robos, extorsiones y secuestros. La 
lucha contra las adicciones se lleva adelante en el marco los programas 
“Por una Nicaragua Libre de Drogas” “Mi Vida sin Drogas, con Paz y 
Porvenir”.
 La paz reinante, aún en esta convulsionada zona, se debe a la 
Estrategia del Muro de Contención que es un trabajo coordinado entre 
la Policía Nacional y el Ejército, junto a otras instituciones del Estado, 
para proteger a las familias.
	 El	 gobierno	 de	 Reconciliación	 y	 Unidad	 Nacional	 confiere	 al	
orden público y seguridad de sus habitantes una centralidad que se 
refleja	en	el	9,8%	de	los	gastos	totales	previstos	para	el	año	2023.	
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EL CANAL DE NICARAGUA
 

 En el mediano plazo, adquiere gran importancia la concreción 
de la construcción del canal interoceánico que quizás sea punto de 
partida para una nueva Nicaragua, ahora inserta en la iniciativa China 
de la Franja y la Ruta de la Seda. Mediante esta obra, que competirá 
con el Canal de Panamá, controlado por EE.UU., el país se convertirá en 
un punto estratégico del comercio mundial. El presidente Daniel Ortega 
Saavedra	ha	impartido	instrucciones	para	que	el	definitivo	trazado	tenga	
muy en cuenta la sustentabilidad ecológica, social y cultural. 
 Es oportuno citar lo escrito por Sandino hace casi un siglo: “La 
civilización exige que se abra el Canal de Nicaragua, pero que se haga 
con capital de todo el mundo y no sea exclusivamente de Norte América 
pues por lo menos la mitad del valor de las construcciones deberá ser 
con capital de la América Latina y la otra mitad de los demás países del 
mundo que deseen tener acciones en dicha empresa… Nicaragua, mi 
Patria, recibirá los impuestos que en derecho le corresponden con lo 
cual tendríamos suficientes ingresos para cruzar de ferrocarriles todo 
nuestro territorio y educar a nuestro pueblo… y no nos miren con el 
sangriento desprecio que hoy sufrimos”. 

TURISMO

 En cuanto al turismo, está muy promovido en el marco de la 
campaña Nicaragua ... naturalmente bella, que difunde la belleza de 
sus pueblos y ciudades, oferentes de expresiones culturales vinculadas 
a su rica historia, y con paisajes privilegiados en diversidad y colorido. 
En las vacaciones de verano de 2022, las familias nicaragüenses y miles 
de turistas internacionales disfrutaron de la oferta turística del país, con 
una disponibilidad hotelera del más alto nivel en la región. 

 La vicepresidente de la Nación, Rosario Murillo, al analizar los 
resultados de la Semana Santa 2022, señaló que la movilización llegó 
a superar las cinco millones de personas cuando el año anterior había 
sido de 3.800.000.

 Por su parte, la titular de Turismo, Anasha Campbell, de 38 
años y primera persona afrodescendiente en ocupar este cargo, dijo 
que las cifras actuales superaron las expectativas proyectadas y que 
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las mayores concurrencias se dieron en 
Granada con una ocupación del 95 % y en en 
Corn Island y Laguna de Perlas -ambas en el 
Caribe-.	También	en	San	Juan	del	Sur	y	Tola	
-en	 el	 Pacífico-,	 en	 la	 Isla	 de	Ometepe	 -en	
el Lago Cocibolca, cerca de Managua- y en 
la histórica ciudad de León. También fueron 
muy	visitadas	las	cascadas	de	Jinotega	y	las	
de la Bujona, ubicadas en las regiones más 
montañosas y abruptas de Nicaragua.

 El ingreso al país para hacer turismo 
se realiza principalmente por los puntos 
fronterizos de Peñas Blancas y San Pancho, 
desde Costa Rica, y El Guasaule desde 
Honduras.

 La práctica de deportes al aire libre y actividades de aventura 
como senderismo, sandboarding -el Cerro Negro se ha convertido en un 
lugar de fama mundial para los cultores de esta actividad que consiste 
en descender cerros en tablas especiales- y snorkeling -buceo a ras del 
agua- en las cristalinas costas del Caribe, son algunos de los atractivos 
buscados por el turista. 
 Practicantes del surf de todo el mundo acuden a las playas del 
Pacífico	en	las	que	los	preferidos	son	los	centros	de	Popoyo,	Tola,	las	
Peñitas,	San	Juan	del	Sur,	Puerto	Sandino,	Poneloya,	Rivas	y	El	Viejo.	
 En su última edición, la prestigiosa revista canadiese Travelweek, 
de mucha circulación entre las agencias de viaje y profesionales de la 
industria turística, publicó el artículo Redescubre Nicaragua en el que 
invita	a	conocer	 las	bellezas	naturales	del	país,	su	flora	y	su	 fauna,	y	
hace	mención	específica	de	 la	colonial	e	antiquísima	Granada	y	de	 la	
insular	caribeña	Corn	Island,	a	las	que	califica	como	de	extraordinaria	
belleza, exquisita gastronomía, riquísima cultura y hermosa arquitectura. 
La revista también resalta el turismo de aventura en el volcán Cerro 
Negro e invita a conocer la Ruta del Café en Matagalpa.
 La directora de Promoción y Mercadeo del INTUR, Ana Carolina 
García, dio a conocer las acciones realizadas por el país de cara a la 
recuperación del turismo post Covid-19. En este sentido, destacó la 
creación de la “Guía Práctica de Prevención ante el Covid-19 para 
Prestadores de Servicios Turísticos”, así como la elaboración de 
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“Protocolos de Bioseguridad”, con capacitaciones y seguimiento 
continuo a los empresarios turísticos nacionales,. 

 En materia de sostenibilidad, se resalta la construcción del 
Geoparque Río Coco, primero en Centroamérica declarado así por la 
UNESCO en el año 2020. Los geoparques son áreas con sitios y paisajes 
de importancia geológica internacional.

Granada.
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San Juan del Sur, paraíso del verano eterno.

Lago Cocibolca o de Nicaragua.
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Caribe.
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Otras vistas del Lago Cocibolca.
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Pacífico.
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POLÍTICA EXTERIOR

 La decisión del pueblo y de sus dirigentes para trazarse objetivos 
desafiantes	 del	 clásico	 “no	 se	 puede”	 en	materia	 de	 política	 exterior	
es motivo de gran orgullo nacional. Nicaragua ha decidido iniciar un 
proceso, que llevará dos años en concretarse, para desvincularse de 
la OEA por considerarla un apéndice de Washington, así lo anunció en 
noviembre del 2021 su Canciller Denis Moncada.

 El país hizo un extraordinario cambio y restableció relaciones 
diplomáticas con la República Popular China, después de 31 años, 
sobre la base del principio de “una sola China”, incorporándose así al 
proyecto de la Franja y la Ruta de la Seda.  La Cancillería enfatiza que 
los principios rectores de esta nueva etapa son “el respeto mutuo a la 
soberanía, la no injerencia en asuntos internos, la dignidad e integración 
territorial de los Estados; el derecho al desarrollo, a la seguridad social 
y	a	la	resolución	de	controversias	por	medios	pacíficos”.	
 Los proyectos de intercambio entre ambos países ya han 
movilizado	 el	 interés	 de	 varias	 empresas	 chinas	 que	 han	 firmado	
memorandum de entendimiento con los ministerios de Energía y Minas, 
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Salud, Transporte e Infraestructura, y también con la empresa estatal de 
Acueductos y Alcantarillados; es el caso de la empresas Communications 
Construction Company, CAMCE Engineering, Power China, a las que se 
sumará en el futuro State Construction Engineering. 
 En salud, por ejemplo, Nicaragua recibió del gobierno chino10 
mil cajas de cápsulas de un producto elaborado por Famaceútica 
Yilin para fortalecer el sistema de defensa de personas con síntomas 
respiratorios con el que se proyecta llegar a 10 mil pacientes de todo el 
país. Este medicamento ha sido aprobado en más de 30 países, entre 
ellos Brasil, Canadá, Eduador, Tailandia y Filipinas. 

 Las relaciones con Rusia también son excelentes y este país 
siempre se mantuvo como un aliado, aún en los peores momentos 
cuando desde EEUU se preparaba el golpe contra el gobierno de Daniel 
Ortega. A tal punto llega la amistosa relación, que Rusia ha dicho que 
podría desplegar militares en Nicaragua para ejercicios conjuntos con 
la	finalidad	de	colaborar	en	 la	 lucha	contra	el	narcotráfico	y	el	crimen	
organizado.



88

 Recientemente visitó Managua el viceprimer Ministro de la 
Federación Rusa, Yuri Borisov, para cumplir con una agenda de reuniones 
referidas al comercio mutuo y la cooperación económica. Borisov se 
entrevistó con la vicepresidenta Rosario Murillo y con el presidente 
Daniel Ortega quién, en ocasión de hacer su discurso, parangonó el 
intento golpista de 2018 en Nicaragua con el golpe de 2014 en Ucrania 
y enfatizó que este no fue debidamente condenado por la comunidad 
internacional.  
 Cuando comenzaron las acciones bélicas en este último país, 24 
de	febrero	de	2022,	el	gobierno	nicaragüense	fijo	posición	reiterando	su	
compromiso con el Respeto de la Soberanía, la Integridad Territorial  y la 
Seguridad de todos los Países. Llamó a la búsqueda de la estabilidad en 
la región y al cumplimiento de los Acuerdos de Minsk, y criticó a la OTAN 
por desconocer los compromisos asumidos con la Federación Rusa 
luego	de	la	disolución	de	la	Unión	Soviética,	y	calificó	como	bombas	de	
destrucción  masivas a las sanciones políticas, económicas y de todo 
tipo que EEUU y la OTAN han lanzado contra Rusia. 
	 El	 gobierno	 de	 Nicaragua	 y	 la	 Federación	 Rusa	 firmaron	
recientemente un plan que establece las principales áreas de colaboración 
entre ambos países ante el uso transversal de las tecnologías de 
información y la comunicación, lo que según el canciller nicaragüense 
Denis	 Moncada	 significa	 “un	 importante	 paso	 en	 el	 desarrollo	 de	 la	
cooperación y en el fomento de relaciones de colaboración, paz y 
seguridad”.

 El alineamiento con China y Rusia se expresa permanentemente 
al punto que Nicaragua fue el  único país de la región que envió tropas a 
los ejercicios militares que ambas potencia hicieron en las cercanías del 
Mar	de	Japón.	

 La República Islámica de Irán está negociando con  Nicaragua, 
Cuba y Venezuela la construcción y reparación de centrales eléctricas 
en estos países tal lo comunicó Mohammad Ali Farahnakian, asesor 
para Asuntos Internacionales del Ministerio de Energía iraní. Destacó 
el funcionario que se trabaja también “en la creación de sistemas de 
alcantarillado en los países que quieren aprovechar la capacidad técnica 
y de ingeniería de la República Islámica”.

 Con la Agencia de Cooperación Internacional de Japón se ha 



89

firmado	un	acuerdo	para	recibir	una		ayuda	no	reembolsable	de	1.415	
millones de yenes para un Proyecto de Mejoramiento del Abastecimiento 
de Agua en la ciudad de Managua mediante la provisión de los equipos 
y materiales necesarios. Ambos países, también han implementado un 
proyecto de educación ambiental, principalmente dirigido a los niños, 
para la preservación del Lago Xolotlan, en cercanías de la capital. 

 En el párrafo donde se trató el tema de la energía solar, se hizo 
referencia a la  asistencia de Corea del Sur para el levantamientos de las 
plantas de este tipo en la costa del Caribe Norte resistentes a huracanes 
de la magnitud que tuvieron los que azotaron en 2020. El país cuenta 
también con el apoyo de la Alianza Solar India para la realización de 
nueve proyectos vinculados a esta fuente renovable.
 
	 Nicaragua	 ha	 firmado	 con	 la	 vecina	 República de Honduras 
proyectos	 financiados	 por	 el	 Banci	 Centroamericano	 de	 Integración	
económica y la Organización Internacional del Café que apuntan al 
desarrollo conjunto del sector y a la creacion de cadenas cafeteras 
de valor resiliente y sostenible. También trabajan con el gobierno de 
Tegucigalpa políticas conjuntas para la prevención de catástrofes 
climáticas y la lucha contra la pandemia y la malaria.

	 Nicaragua	 defiende	 ante	 la	 Corte	 Internacional	 de	 Justicia	
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(CIJ),	en	 la	controversia	abierta	contra	Colombia, que las plataformas 
continentales y zonas marítimas que se superponen entre los Estados 
deben ser delimitadas de acuerdo con el derecho internacional y 
costumbres legales aceptadas por todas las partes como normas del 
Derecho	Internacional	Consuetudinario.	Managua	califica	la	posición	de	
Colombia de inconsistente porque Bogotá ha cambiado su posición en 
2008 y no ha reconocido  la interpretación de la Convención de la ONU 
sobre el Derecho del Mar y su carácter consuetudinario. No obstante 
lo anterior, la Aeronáutica Civil de Colombia en una audiencia pública 
autorizó a la aerolínea Wingo solicitar como nuevo destino Nicaragua y 
las agencias de turismo de este país planean entre enero y febrero del 
2023 iniciar en Colombia la realización de ferias, para promover destinos 
turísticos del país. 
 
 Una política exterior con el foco puesto en la Soberanía Nacional 
y en la calidad de vida del pueblo, tiene la lógica consecuencia del 
inexorable coletazo yanqui pidiendo siempre duras sanciones en la OEA 
por falacias inventadas.

 El caso de lo sucedido en 2022 cuando el Secretario general 
de la OEA, Luis Almagro, le abrió espacio a Arturo McFields en una 
reunión virtual del Consejo Permanente de la organización para que 
“representara” a Nicaragua e hiciese declaraciones contra el gobierno 
de Ortega, es uno más y seguro que no el último. Ante lo sucedido el 
Ministerio de Relaciones Exteriores sandinista afirmó que “el señor Arturo 
McFields no nos representa, por lo cual ninguna declaración suya tiene 
validez”, agregando que quién cuenta con las respectivas acreditaciones 
es el embajador Francisco Campbell Hooker. Por supuesto que McFields 
recibió la felicitación del Secretario de Estado de EEUU,  Antony Blinken, 
por los servicios prestados.  

 Semejante obstinación de la OEA por conspirar contra Nicaragua, 
dio motivo a su expulsión del país, una reedición de la expulsión que 
Sandino hizo de los marines norteamericanos en las primeras décadas 
del siglo pasado. El cierre de su sede en Managua y el retiro de los 
representantes nicaragüenses de la sede de Washington profundizan 
la decisión de renunciar a ese organismo, adoptada siguiendo la 
tradicional política sandinista de no doblegarse ni ante EEUU ni ante las 
organizaciones constituídas para servirle. 
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 Ya en el año 2019, el Comandante Daniel Ortega había sintetizado, 
en un intercambio con diputados del parlamento Centroamericano, la 
centralidad de su política internacional diciendo que este ya no es un 
mundo unipolar sino multipolar. “Una multilateralidad frente a la cual 
nuestra América Latina y Caribeña unida se convierten en un polo de 
enorme peso y ya se han sentado las bases y principios con acuerdos 
de todos los gobiernos para declarar a la región como Zona de Paz”. 

 Stephen Sefton  ha escrito 
que ahora Nicaragua no 
sólo conecta con China, con 
Rusia e Irán sino por medio 
de ellos con toda la enorme 
población de la vasta región 
euroasiática y apunta a 
participar como vanguardia en 
la construcción de un nuevo 
orden basado en el respeto 
a la soberanía y autonomía 
de los países, al derecho 
internacional, a relaciones de 
igualdad, al reconocimiento 
de los intereses de los 
países basados en su forma 
de gobierno y su cultura. 

Estados Unidos y sus aliados, como quedó expuesto con los atentados 
a los gasoductos Nord Stream I y II, no tiene nada que ofrecer al mundo 
aparte de la extorsión y terrorismo, agregó Sefton. 
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CONSIDERACIONES FINALES
  

 En los últimos quince años ha comenzado la ofensiva  para 
ratificar	la	definitiva	independencia	de	esta	pequeña	y	digna	nación	que	
se atrevió a vencer y expulsar, junto a las repúblicas independientes 
de Centro América, a los mercenarios invasores en 1857; a enfrentar 
y derrotar a los norteamericanos con la resistencia de Sandino entre 
1927/32	y	a	poner	en	retirada	a	 la	dictadura	Somocista	en	1979	para	
reinstalar la soberanía nacional de la mano del FSLN. El mismo Frente 
pudo terminar con el enclave colonial de la sucesión de los gobiernos 
neoliberales de Violeta Chamorro, Arnaldo Alemán y Enrique Bolaños, 
entre	1990	y	2006,	que	dejaron	un	cuadro	catastrófico	en	lo	social	y	la	
pérdida de todo atisbo de soberanía. 

 Los resultados de las políticas socioeconómicas de Nicaragua 
descriptas a lo largo de este trabajo y la actual recuperación de 
Venezuela, que traerá consigo una mayor estabilidad económica para 
Cuba, proponen una centralidad de este eje latinoamericano que apuesta 
a construir un horizonte indiferente a las sanciones estadounidenses y 
europeas. 
 El novelista nicaragüense Francisco 
Javier Bautista Lara, autor entre otras de 
Rostros Ocultos y Huellas de  Otoño, que 
además tiene la singularidad de haber sido 
fundador	de	la	Policía	Nacional	en	1979,	afirma	
que la derecha internacional tiene sobradas 
razones para preocuparse si el continente de 
la abundancia encuentra su propio camino. 
“El agresor de antes es el mismo ahora y este 
bloque socialista plantea un reto positivo a los 
gobiernos de centroizquierda del continente”.

 El desafío para el gobierno Pueblo Presidente es darle continuidad 
al proceso en curso que es de desarrollo sustentable, emancipatorio 
para	 sus	 sectores	 populares,	 soberanista	 y	 dignificante,	 y	 por	 sobre	
todo con un alto sentido de solidaridad intergeneracional.
Esto último habilita la pregunta sobre si el sandinismo estará en 
condiciones de satisfacer las demandas que traerán consigo las 
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nuevas franjas de jóvenes que sucesivamente se incorporarán a la 
vida económicamente activa. Es muy esperanzador que este valioso 
proceso humano revolucionario haya mostrado que está dispuesto a 
su constante transformación, que es perfeccionable, que no es ajeno 
a los errores humanos, que subsiste y avanza en esta compleja etapa 
histórica impulsado por una gran vocación por la paz y el servicio al 
pueblo. 
 Nicaragua es un claro ejemplo de una gestión que casi ha 
erradicado el hambre, que mejora en forma continua los índices de 
pobreza y de pobreza extrema pero lo hace aún mucho más con uno de 
los rasgos más acentuados de la región: la inequidad. 

 Según el coeficiente de Gini,  método de estudio de las 
desigualdades en una determinada realidad (según el cual 0 es una 
sociedad totalmente igualitariala y 1 sería que una persona tiene los 
mismos ingresos de toda la sociedad) Nicaragua muestra una evolución 
que ha ido de 0,41 en 2005 hasta el 0,33 en 2016.

 Un pronunciamiento de la Cancillería señala que “el país está en 
la senda de trabajar en favor del multilateralismo para salvaguardar la 
paz	mundial	y	la	justicia	internacional	a	fin	de	promover	la	construcción	
de un nuevo tipo de relaciones entre las naciones y una comunidad de 
destino compartido para la Humanidad”. De esta manera, se suma a la 
alineación de las fuerzas que en el escenario mundial se rebelan contra 
del colectivo occidental liderado por EEUU. 
 Esta indómita pequeña Nación latinoamericana, con su vasta 
historia de lucha  antiimperialista, ya ha tomado un decidido alineamiento 
geopolítico con el Nuevo Orden Mundial en construcción, constituyendo 
un modelo para ser tomado en cuenta en esta parte del sur global.
 Palabras como soberanía, autodeterminación, justicia y paz, 
dichas por otro gobierno que no sea el del FSLN, bien podrían ser 
expresiones huecas de las que tanto se utilizan para adornar discursos. 
Pero puestas en boca de esta dirigencia nicaragüense adquieren 
la relevancia y credibilidad que otorga su historia de constante 
enfrentamiento con el país más poderoso de occidente y con los medios 
de comunicación a los que escribe su guion. 
 Esa lucha de hormiga contra un elefante modeló un orgullo 
popular que ha permitido una sucesión de triunfos electorales que son 
el anticipo de otros, siempre en la senda de Zeledón, de Sandino, de 
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Fonseca, de todos los mártires y de los consecuentes revolucionarios 
de esta causa que es mayúscula en la historia mundial.

 “Nicaragua, mal que pese, vence cada día al imperialismo,  da 
una nueva lección de dignidad al mundo. El pueblo pide respeto a su 
soberanía, no quiere ser colonia ni patio trasero de nadie. A la parte 
injerencista de la comunidad internacional le toca retomar la senda de 
la mediación y el diálogo, respetando a un pueblo que ha decidido ser 
libre, soberano y vivir en paz”. (Ismael Sánchez Castillo, parlamentario 
de Andalucia).
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 Finalmente, quiero mencionar al periodista, investigador y 
profesor argentino Gregorio Selser, autor de “El pequeño Ejército Loco” 
y “Sandino, General de Hombre Libres”, este último  un extraordinario 
trabajo de casi ochocientas páginas en las que relata la vida y lucha 
del héroe nicaragüense. Selser desde muy joven dedicó sus mejores 
esfuerzos al estudio de la historia latinoamericana. 
 Nada mejor en su homenaje que esta frase de Carlos Fonseca  
Amador del año 1972. “Una persona que en ningún instante ha respirado 
los aires de Nicaragua, es precisamente quién ha elaborado hasta hoy 
la más completa reseña de los hechos ocurridos alrededor de la gesta 
sandinista”.
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 José Luis de Francisco
Febrero 2023

Integrante del grupo de argentinos presentes en la asunción del presidente 
Daniel Ortega y de la vicepresidente Rosario Murillo, el 10 de enero de 2022.
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