
d 

Lunes 20/04/2020 

26 

Martes 03 de noviembre de 2020 



 
  

 

 

 

2 

PRESENTACIÓN  

Centro de Estudios del Desarrollo Miguel d’Escoto 

Brockmann 

 

El proceso revolucionario en Nicaragua con la vanguardia del 

Frente Sandinista de Liberación Nacional representa un hito 

relevante en la historia política contemporánea de Nicaragua. 

Desde el Programa Histórico de 1969 se recogen los 

aspectos estratégicos como movimiento social y alternativa 

social para el desarrollo humano del país. 

La alfabetización, la reforma agraria, el acceso a la salud y la 

reducción de la pobreza han sido los ejes estratégicos en los 

que la Revolución Sandinista se ha enfocado desde 1979. El 

desarrollo humano como mejoramiento de las condiciones 

materiales de la sociedad nicaragüense constituye una 

prioridad nacional. A partir del 2007 año en que el FSLN 

retoma del poder se implementa un modelo de desarrollo 

humano que restituye una serie de derechos que habían sido 

vulnerados desde que los gobiernos de corte neoliberal 

ejercieron el poder a partir de 1990. El modelo de desarrollo 

humano en Nicaragua impulsado desde el 2007 se adecua a 

las condiciones reales e históricas del país y resignifica las 

políticas públicas para centrar en beneficio de los sectores 

sociales mayoritarios y vulnerables dando lugar a un proyecto 

de nación que incorpora a la Costa Caribe. 

El estudio de los aportes de la Revolución Sandinista al 

desarrollo humano de Nicaragua es del interés del Centro de 

Estudios del Desarrollo Miguel d´Escoto Brockmann, en ese 

sentido el Semanario Debates e Ideas en su número 26 recoge 

distintos artículos que profundizan en la vinculación del 

proceso revolucionario y el propio desarrollo humano.  
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La Revolución Popular Sandinista y su aporte al 
Mejoramiento Humano, desde la perspectiva del 
Cooperativismo en Nicaragua 

Por: Leonardo López Zepeda 

 
Crédito: Tomada de La Voz del Sandinismo 

 

En la historia de la humanidad el hombre ha tenido que 

enfrentar una diversidad de situaciones y problemáticas 

para satisfacer sus necesidades primarias, que gracias 

a su condición de ser racional y social por excelencia, 

fue superando en forma sorprendente, mediante la 

aplicación de técnicas rudimentarias, que a través  del 

ensayo y error ha mejorado en manera sistemática y 

progresiva en todos los aspectos de su 

desenvolvimiento, incluyendo lo referente a la necesidad 

de trabajar y producir, que con el proceso dinámico de 

cambio se fueron cristalizando en distintas formas y 

modalidades, a las que no fueron ajenas las diferentes 

formas de agrupación humana para organizar su 

trabajo, teniendo como meta la satisfacción de sus 

necesidades y el logro del bien común. 

Dada la importancia del fenómeno sociocultural que 

representa el cooperativismo en todas sus formas, y 

principalmente su trascendencia como uno de los 

medios más eficaces para perfeccionar y democratizar 

los procesos económicos, basados en el esfuerzo 
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personal y la ayuda mutua de los integrantes del grupo. 

Por consiguiente, se indagará en este artículo un 

pequeño debate en el cual se aborda de una manera 

consecuente y comprensiva a las cooperativas de 

Nicaragua y su aporte al desarrollo humano de la nación. 

En la lucha contra la intervención norteamericana en 

Nicaragua, (1927-1933) apenas un mes después de la 

toma de las instalaciones de la compañía 

norteamericana Vaccaro, el 27 de agosto de 1932, el 

General Augusto C. Sandino, “General de Hombres 

Libres”, anuncia su proyecto de crear cooperativas de 

obreros y campesinos en las zonas liberadas integrado 

por patriotas revolucionarios.  

Este momento puede considerarse como la 

continuación de la Asociatividad de artesanos mutuales 

que fue organizada a principios de los años 1914 del 

siglo XX, por don Sofonías Salvatierra y Salomón de la 

Selva; sin embargo esto puede ser considerado la 

continuación de la organización de trabajadores, pero 

cualitativamente superior, pues por primera vez el 

modelo cooperativo aparece como una propuesta 

concreta en el marco de una política abierta en 

Nicaragua, en contraposición al modelo de economía 

exportadora de enclave que compañías como la United 

Fruit Co., las madereras como Bragmans Bluff Co. o las 

empresas mineras auríferas, estas desarrolladas 

entonces a costa de la sobreexplotación de la población 

local. 

En 1933 el General Augusto C. Sandino, después de 

haber firmado los acuerdos de paz, funda en las riberas 

del Río Coco (municipio de Wiwilí), las primeras 

cooperativas agrícolas, formadas por campesinos 

desmovilizados de su ejército libertador. La breve 

experiencia cooperativa termina cuando la Guardia 

Nacional ataca las cooperativas agrícolas de Sandino en 

Wiwilí, asesinando a muchos cooperados, una vez que 

el mismo Sandino es asesinado el 21 de febrero de 

1934. El brazo ejecutor y jefe de la Guardia Nacional, 

Anastasio Somoza García, “hombre de confianza” de los 

Estados Unidos, inicia la “estirpe sangrienta”, que 

impondrá un régimen de extrema represión hasta el 

triunfo de la Revolución Sandinista de 1979. 
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En 1930 nace el partido de los trabajadores 

nicaragüenses. Por primera vez se organizan artesanos 

de la ciudad -León, Masaya y Rivas- con el propósito de 

luchar por sus reivindicaciones económicas. Este 

partido aglutinó en su seno a personas interesadas en 

defender sus intereses de clases a través de los 

sindicatos de obreros, artesanos y campesinos. 

En 1944 nace el partido socialista. El Partido de los 

Trabajadores Nicaragüenses fue objeto de 

persecuciones, represiones, especialmente a sus 

dirigentes de parte de la dictadura somocista a tal grado, 

que compró algunos de ellos -Eduardo Narváez- y 

quienes no accedieron a la corrupción los encarceló, 

otros pudieron ir al exilio -Carlos Pérez Bermúdez y 

Augusto Lorío- en dirección a la hermana República de 

Costa Rica donde se conectaron con los comunistas del 

Partido Vanguardia Popular, quienes los recibieron con 

la solidaridad de militante comunista. 

Los revolucionarios nicaragüenses exiliados se 

dedicaron al estudio del Marxismo-Leninismo con la 

intención de formar en Nicaragua un partido de 

orientación Marxista lo que ocurrió en 1944 después de 

su regreso clandestino al país naciendo el Partido 

Socialista Nicaragüense. Organizaron sindicatos 

urbanos y con los obreros agrarios crearon en 1965 la 

Confederación Campesina de Trabajadores Agrarios 

(CCTAN), cuyo dirigente Nacional y Presidente era 

Bernardino Díaz Ochoa quien fue asesinado en 1971 en 

septiembre por la Guardia Nacional, luego en el mismo 

año también asesinaron a Efraím González y Rommel 

López Directivos de la CCTAN. 

Este Partido Marxista dio grandes batallas a la dictadura 

en alianza o unidad pluriclasista con los trabajadores de 

la construcción, con partidos de la pequeña burguesía, 

(socialcristianos) obreros de las industrias fabriles, con 

los sindicatos de las enfermeras antes del triunfo 

revolucionario del 1979, hasta la preparación de sus 

miembros para la insurrección desde los años 1975. 

Como parte de la lucha social de las cooperativistas 

frente al régimen dinástico de los Somoza, las 

organizaciones gremiales afiliadas a las organizaciones 

de la izquierda comunista y socialdemócrata, tales 
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como el PSN, (Partido Socialista nicaragüense) el MAP-

ML, (Movimiento de Acción Popular Marxista –

Leninista) el PSC (Partido Socialcristiano), en 1971 le 

arrancan al congreso somocista la aprobación de una 

Ley General de Cooperativa. 

En el año 80 aparece la Dirección General de 

Cooperativas (DIGECOOP) quien es encargada de velar 

y regular a las cooperativas del país y se destaca por ser 

una doctrina socio-económica que promueve la 

organización de las personas para satisfacer de manera 

conjunta sus necesidades. 

El cooperativismo de estos años fue de carácter agrario 

y formó parte de una estrategia del gobierno 

revolucionario que asumió protagónicamente mediante 

la canalización del proceso de reforma agraria, teniendo 

como eje principal las cooperativas. 

Este movimiento cooperativo tuvo acceso al 

financiamiento bancario a la capacitación y la asistencia 

técnica pero no se les exigió nada a cambio de manera 

que las cooperativas no contaban con capital propio, 

nunca tuvieron aportaciones. 

No obstante, lo anterior expuesto es a partir de 1980 que 

el gobierno revolucionario sandinista realiza una 

reforma agraria, basada en un modelo mixto de 

empresa estatal y cooperativas agrarias, bajo la 

denominación de Área Propiedad del Pueblo, (que 

articulaba el conjunto de medios de producción 

colectivo fruto de la nacionalización de tierras y 

propiedades de la familia Somoza y de sus importantes 

allegados) en convivencia con la grande y pequeña 

explotación agrícola que no estuvo ligada a los intereses 

de los Somoza. Es así que se inicia una etapa de 

continuidad con el pensamiento de Sandino alrededor 

del Cooperativismo, y se crearon más de 4,000 

cooperativas, entre ellas Cooperativa de Ahorros y 

Crédito, de Transporte, Pesca, Artesanos, Talabarteros, 

entre otros. 

En 1987 con la primera constitución revolucionaria se 

establece como principio del pueblo nicaragüense el 

asociarse libremente en sus distintas formas entre ellas 

estaban las cooperativas, y en dicha normativa el Estado 
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adquiere la responsabilidad de proteger, fomentar y 

promover dicha organización para garantizar la 

democracia económica y social. 

Con la pérdida de las elecciones en 1990 por parte del 

FSLN, se generó un período de crisis para las 

Cooperativas en el que dominaron las políticas 

neoliberales cercenando los fondos de capacitación, la 

asistencia técnica y los fondos de crédito, aquí debe 

resaltar que hubo un proceso de descapitalización del 

Movimiento Cooperativo Agrario. Las tierras que fueron 

entregadas en los años ´80 por la Revolución Popular 

Sandinista, les fueron compradas a precio de guate 

mojado a los cooperativistas, debido a la quiebra 

originada por la política neoliberal antes mencionada en 

protección de la burguesía en el poder (orientado por los 

Estados Unidos de Norteamérica, según el mal llamado 

Consenso de Washington de los años ´80 donde no 

estuvo representado ningún país de América Latina) que 

consistió en negar préstamos bancarios del Estado a las 

cooperativas y la banca privada por supuesto que no 

tuvo interés en hacerles préstamos. Una política 

económica errática hacia las cooperativas y pequeños 

productores independientes que también fueron 

afectados, pues es el campo quien produce la 

alimentación para la ciudad; Esto le dio inició a un 

proceso que denomino Contrarreforma Agraria. 

Los años 90 significaron para el cooperativismo 

nicaragüense y regional un periodo de cambios 

radicales ante el nuevo orden económico internacional 

de los procesos de globalización y apertura comercial lo 

que creó incertidumbre en el movimiento. 

En Nicaragua sumado a esta fase de cambios se 

produce una etapa de transición de un gobierno 

revolucionario a un gobierno que truncó con sus 

políticas neoliberales las acciones de un movimiento 

cooperativo agropecuario hasta ese momento en auge.  

Estos cambios acelerados, obligaron al cooperativismo 

a buscar mecanismos concretos para su sobrevivencia. 

En esta búsqueda se fundó la federación nacional de 

cooperativas agropecuarias y agroindustriales y se 

promulgó la ley 84 de cooperativas agropecuarias y 

agroindustriales para proteger al movimiento 
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cooperativo agropecuario, quedando indefensas frente 

a estas políticas.  

Bajo este nuevo escenario se organizaron cooperativas 

conformadas por desmovilizados de guerra tanto del 

Ejército Popular Sandinista como de la ex contra y nace 

aquí un fuerte movimiento ligado al sector del transporte 

en las ciudades. Estas nuevas formas cooperativas 

tuvieron una carencia de identidad con el 

cooperativismo tales como: valores, principios… y una 

falta de desarrollo gerencial. 

Si la década de los años noventa se caracterizó por 

cambios rápidos en el entorno que obligó a las 

cooperativas a modificar notablemente sus estructuras 

y sus ideas, los años dos mil y el advenimiento del siglo 

XXI obligaron al movimiento cooperativo a transformar 

los principios humanistas y valores que lo sustentaban 

por una práctica mercantilista adecuada a la corriente 

sociológica del utilitarismo.  

En Nicaragua el cooperativismo hoy por hoy, lucha por 

tener empresas cooperativas autogestionarias, 

autosuficientes en aras de contribuir a la 

transformación social y productiva nacional a través de 

la promoción y defensa de valores, de los derechos, 

evolucionando con ello actitudes y conductas que 

faciliten los procesos de formación de conciencia 

ciudadana, participación que conlleva a un mejor plano 

en la educación a la par que genera transferencia de 

tecnología para los productores nicaragüenses, 

tornándolas auto sostenible en beneficio de miles de 

familias. 

Al tomar la Presidencia el Frente Sandinista, en el 2007, 

las cooperativas sostuvieron un encuentro con el 

Presidente Ortega el 17 de agosto de ese año en Sébaco, 

más de dos mil líderes del Movimiento Cooperativo 

Nacional: cooperativas agrícolas, pecuarias, de 

transporte, de pesca, agroindustria, de ahorro y crédito, 

de mujeres productoras, mujeres rurales, mujeres 

campesinas, y se hizo una «Agenda Cooperativa para 

que las cooperativas tuvieran un espacio para trabajar 

bien. 



 
  

 

 

 

10 

A partir de la «Agenda de Sébaco» existen programas 

estatales que los cooperativistas han venido 

reivindicando… Por ejemplo: la Ley de Cooperativas nace 

en 1971, después de la lucha de los Movimientos 

Sociales y los Cooperativistas ante Somoza. Pero 

pasaron 38 años, y fue hasta en diciembre del 2007 que 

se crea el CONACOOP (Consejo Nacional de las 

Cooperativas) y el INFOCOOP (Instituto Nicaragüense 

de Fomento y Desarrollo Cooperativo). 

El Consejo Nacional de Cooperativas (CONACOOP), es 

un organismo conformado por 314 delegados del sector 

cooperativo electos en asamblea departamentales, 

regionales y nacionales que conforman la Asamblea 

Nacional, quienes eligen a diez representantes del 

movimiento, que conforman la junta directiva, teniendo 

dentro de sus objetivos el definir políticas públicas para 

el sector. 

El Instituto Nicaragüense de Fomento Cooperativo 

(INFOCOOP) es un organismo que se constituye 

mediante la Ley General de Cooperativas, Nº 499. 

Aprobada el 29 de septiembre del 2004, la entidad se 

establece con una personalidad jurídica propia, con 

autonomía administrativa y funcional. Se trata del 

organismo rector de la política nacional nicaragüense 

para lo relacionado a la protección, fomento y desarrollo 

cooperativo. Además, se encarga de la regulación, 

suspensión, supervisión y control de las cooperativas. 

Como un antecedente histórico es importante anotar 

que se creó basándose en el modelo costarricense, 

tomando como referencia la legislación y la experiencia 

cooperativa en Costa Rica. 

Uno de los hechos más destacados en estos años, es 

que hay aproximadamente 350 cooperativas de 

mujeres, lo cual es novedoso y esto realmente lo que 

expresa es la participación de la mujer en el campo, sus 

altos niveles de organización, su participación en la 

producción agropecuaria, en el Bono Productivo 

Alimentario, en el Programa Usura Cero, que han servido 

como de incubadoras de las cooperativas en Nicaragua. 

Actualmente el movimiento cooperativista en Nicaragua 

constituye un mecanismo clave para la economía del 

país, es de suma importancia ya que no solo son una 
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forma de organización, sino que también son unas de 

las formas humanas del manejo de la economía, de la 

generación de empleo y donde interviene directamente 

la familia, la comunidad, la sociedad y estos aportan 

enormemente al mejoramiento humano de la nación. 

 

-Leonardo Francisco López Zepeda: Doctor en Desarrollo Rural. Master en 

Economía y Desarrollo Territorial. Master en Administración de Negocios 

Director del Departamento de Economía Agrícola. Docente investigador de 

la UNAN-Managua. Miembro colaborador del Centro de Estudios del 

Desarrollo Miguel d´Escoto Brockmann. 
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La Causalidad de la Revolución Sandinista y el 
Desarrollo Humano en Nicaragua 

Por: Alfredo Canales  

 
Crédito: Foto Jairo Cajina/ Tu Nueva Radio Ya 

 

Hablar de desarrollo humano resulta bastante complejo, 

máxime aun cuando ni siquiera existe unanimidad 

teórica sobre lo que significa “desarrollo”, desde la 

escuela de pensamiento mercantilista (acumulación de 

metales preciosos), hasta los clásicos, pasando por 

Adam Smith (y su riqueza de las naciones) y Karl Marx 

(reivindicando el rol de la clase obrera), encontramos 

también a Amartya Sen (con las capacidades 

individuales y el popular IDH), luego tenemos a los 

estructuralistas de Prébisch (y su teoría de la 

dependencia) hasta llegar al Informe Brundtland (con el 

aclamado “desarrollo sostenible”) y autores de reciente 

data como Manfred MaxNeef (con su teoría de 

Desarrollo a Escala Humana); es pues, un concepto 

relativo que comprenderlo, dependerá en gran medida 

de la mente que lo interprete, de la boca que lo exprese, 

del corazón que lo sienta o de la realidad que lo refleje. 

Sin embargo, es casi imposible desligar la discusión 

sobre los procesos de desarrollo con los procesos 

revolucionarios, pues estos últimos se caracterizan por 

ser un parteaguas en la historia económica, social, 

institucional y ambiental de una nación, es precisamente 

esa forma disruptiva con la que se cambia el rumbo de 

todo un país y Nicaragua, encuentra en esta segunda 

etapa del proceso revolucionario, su mejor momento de 

desarrollo. 
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Si remitimos la discusión a los indicadores 

socioeconómicos, no está demás mencionar el 

comportamiento positivo y marcadamente acelerado 

que se ha venido dando en el país durante los últimos 12 

años, las mejoras garantizadas por las políticas públicas 

implementadas por el Gobierno de Reconciliación y 

Unidad Nacional (GRUN) en los distintos sectores 

sociales, es un claro reflejo de que el desarrollo 

entendido desde la revolución, nos incluye a todos/as. 

Si remitimos la discusión a los ideales, al espíritu y a la 

mística de todo un pueblo, es pues este, un importante 

momento en la materia para nuestro país, no está 

demás mencionar las acciones patrióticas, 

nacionalistas y revolucionarias que ha manifestado la 

mayoría de nicaragüense frente al eterno malinchismo, 

frente a la traición y frente a las ansias de ocupación de 

los mismos filibusteros de ayer. 

Los procesos revolucionarios no responden a la suma 

de casualidades, sino que son producto de las 

causalidades, no es casual que al día de hoy Nicaragua 

figure como el país más seguro de Centroamérica, no es 

casual que estemos entre los primeros países en temas 

de igualdad de género, no es casual que durante la 

segunda etapa del sandinismo hayamos reducido la 

pobreza en términos reales (absolutos no relativos), no 

es casual que hayamos reducido la desnutrición infantil, 

no es casual que tengamos las mejores carreteras de la 

región, no es casual que no existen más luchas del 6% 

en las calles, no es casual que se paguen C$2.50 por 

transporte urbano en la capital, no es casual que 

prácticamente el 100% del país se encuentre 

electrificado, no es casual que tengamos uno de los 

sistemas de prevención ante riesgos y desastres mejor 

articulados en la región centroamericana, no es casual 

que hoy Nicaragua pueda organizar y ser sede de 

congresos internacionales de organismos como FAO (a 

propósito de la 36 Conferencia Regional de la FAO para 

América Latina y El Caribe realiza del 19 al 21 de octubre 

pasado), no es casual que hoy Nicaragua tenga más de 

15 hospitales públicos debidamente equipados (…y 

contando) y otra cantidad muy superior de centros de 

atención primaria a lo largo y ancho del territorio 



 
  

 

 

 

14 

nacional y así; causalmente se podría mencionar otra 

enorme cantidad de hechos que han cambiado esta 

nación. 

El desarrollo no es un concepto estático ni mucho 

menos una simple abstracción teórica, sino un camino 

dinámico, cambiante, hoy nada es como antes y en este 

país el desarrollo tiene muchos rostros, desde nuestro 

espectro, cada día se aleja más de la utopía para 

acercarse más a las realidades de aproximadamente 

6.3 millones de nicaragüenses; el desarrollo somos 

todos/a nosotros/a accediendo a salud gratuita, 

accediendo a educación con calidad y pertinencia, 

accediendo a mejor infraestructura vial, accediendo a 

proyectos urbanísticos, accediendo a mercados 

abastecidos, accediendo a una merienda escolar que 

garantiza el 30% de la nutrición diaria que requiere un/a 

niño/a, accediendo a mejores condiciones de vida cada 

día, condiciones mismas que fueron comprometidas 

por pequeños grupos desestabilizadores que incitaron a 

la destrucción en el 2018, esos mismos que claman 

todos los días por dádivas al invasor de la América 

ingenua que tiene sangre indígena, que aún reza a 

Jesucristo y aún habla en español. 

Hoy por hoy el desarrollo humano en Nicaragua tiene 

mucho de inconmensurable, cualquier intento por 

medirlo o representarlo en un numerario, de esos 

mismos que son definidos por los países más 

poderosos, sigue siendo insuficiente y solo tiene utilidad 

comparativa entre países; en cambio, el mejor indicador 

de desarrollo humano en nuestro país es la dignidad 

nacional, es el orgullo de ser nicaragüense, es la 

consciencia  social y la contumaz lucha por nuestra 

soberanía, es ese mismo amor por la patria que 

exaltaron Andrés Castro, Darío, Benjamín Zeledón, 

Sandino, Blanca Aráuz, Carlos Fonseca, Rigoberto; es 

ese mismo sentimiento que al día de hoy, exaltamos los 

verdaderos militantes de la causa sandinista. 

El desarrollo humano en Nicaragua tiene sonrisas en las 

escuelas, tiene una vivienda digna de bajo costo, tiene 

alegría en los parques, tiene recreación sana y segura, 

tiene impulso al deporte, tiene organización, 

cooperación y apoyo a la pequeña y mediana 
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producción, tiene seguridad alimentaria y nutricional, 

tiene médicos de casa en casa cuidando la salud de 

todo un pueblo, tiene puentes y carreteras… 

¡El desarrollo humano en Nicaragua se refleja y no es 

casual…es la causalidad de nuestra esperanza y 

convicción, es el resultado más exitoso de esta 

revolución! 

 

-Alfredo Canales: Docente e investigador del Departamento de Economía 

Agrícola, Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua, UNAN-Managua. 
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La opinión pública desde el modelo de políticas 
públicas del GRUN en el contexto preelectoral de 
Nicaragua 

“La opinión pública, tan respetada y tan invocada, no es 

otra que la opinión del pueblo.”   

                                                     José Batlle y Ordóñez  

Por: Jonathan Flores M 

 
Créditos: Tomada de La Voz del Sandinismo 

 

Existen diversos indicadores que permiten medir el 

desarrollo humano de una determinada sociedad. De 

acuerdo con el Informe sobre Desarrollo Humano 2019 

publicado por el PNUD Nicaragua posee un IDH de 0,651 

clasificándolo como un país con un IDH medio. Más allá 

de estos procesos y parámetros formales, el desarrollo 

humano contempla otros factores que deben tomarse 

en cuenta, como el hecho de partir de una definición 

más amplia y ajustada del concepto de la pobreza, 

tomar en cuenta el grado de satisfacción de los 

habitantes y la propia prioridades sociales que cada 

nación determina como estratégicas en un contexto 

concreto.  

Nicaragua en su condición de Estado soberano ha 

plasmado sus prioridades nacionales en los Ejes del 

Programa Nacional de Desarrollo Humano 2018-2021. 

En este documento el GRUN estableció los aspectos 

sensibles y estratégicos para el desarrollo de la 

sociedad nicaragüense para el período comprendido en 

ese mismo instrumento. Este proceso sociopolítico ha 

implicado una transformación del poder formal-

electoral en políticas públicas orientadas hacia los 



 
  

 

 

 

17 

diversos sectores que conforman la sociedad 

nicaragüense. 

Una característica importante de este modelo de política 

pública es que coloca en el centro de la acción política a 

las personas, desde la antropología filosófica encaja con 

la idea de definir al ser humano como un sujeto que 

posee dignidad y proyecta su futuro a la mejora de sus 

condiciones materiales y espirituales en sus 

dimensiones individuales y colectivas.  

En éste modelo de protagonismo social, la ejecución de 

las políticas y programas sociales no solo transforman 

las condiciones materiales, sino que trasciende al 

paradigma convencional donde los sujetos hacia donde 

se orienta la política pública son beneficiarios pasivos y 

expectantes inertes en el proceso de diseño, ejecución y 

evaluación, en el modelo implementado por el GRUN a 

la vanguardia del FSLN los sujetos recobran 

protagonismo social y político que desemboca en un 

ejercicio de participación ciudadana desde lo local.  

La construcción de la opinión pública se genera no solo 

de narrativas discursivas circulantes en el espectro 

comunicacional y de los centros de poder, sino desde 

las condiciones fácticas en las que viven y aspiran los 

ciudadanos nicaragüenses, en este sentido, medir, 

estudiar e incorporar la opinión pública en la gestión 

gubernamental se convierte en un factor de legitimidad 

del ejercicio del poder político. Todo sistema de 

gobierno tiene como temporalidad condicionada la 

legitimidad de sus gobernados, esa legitimidad se 

traduce en diversas formas de expresión política, entre 

ellas, la acción militante a favor, la simpatía, hasta el 

extremo de oposición recalcitrante. De modo que, la 

opinión pública también marca tendencias futuras del 

poder y de los procesos democráticos nacionales.  

Nicaragua se encuentra en un contexto prelectoral que 

evoca a los nicaragüenses a configurar el escenario de 

gobierno del próximo periodo presidencial 2022-2026, 

en donde la formación de la opinión pública depende de 

dos aspectos políticamente estratégicos; el primero 

consiste en el reconocimiento y legitimación de la 

gestión del GRUN orientadas hacia la satisfacción de las 

demandas más sensibles de los sectores sociales 
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mayoritarios, que se definen como una serie de 

programas y proyectos sociales emblemáticos (Hambre 

Cero, Usura Cero, Casas y Calles para el Pueblo entre 

otros) dirigidos a mujeres, campesinos, emprendedores 

y población en general, programas que han logrado su 

continuidad a pesar de los acontecimientos y secuelas 

producto del golpe de Estado fallido en 2018 y los 

efectos globales de la pandemia en 2020; el otro 

aspecto tiene que ver con las condiciones históricas de 

la oposición política, su habilidad para ofrecer un plan de 

gobierno capaz de superar los resultados en materia de 

políticas públicas del GRUN, aparte deberá mostrar su 

capacidad de organización versus su naturaleza 

fragmentaria, elitista y de supeditación a intereses 

transnacionales.  

De acuerdo con los resultados de firma encuestadora 

M&R del mes de octubre de 2020, el 84.1% de la 

población encuestada considera muy importante las 

elecciones, un 5.2% algo importante y el 10.7% nada 

importante. Esta tendencia tiende a suponer que existen 

altas expectativas por los comicios electorales del 

próximo año.  Otro de los datos importantes de analizar 

consistes en las preguntas sobre las expectativas que 

tienen los encuestados en dependencias de los 

resultados de las elecciones.  

El voto puede entenderse como la materialización 

política de la opinión pública y tal acto contiene las 

expectativas, los intereses e ideales de quien lo ejerce, 

esto significa que las aspiraciones de los sujetos 

influyen al momento de legitimar determinados 

procesos sociopolíticos.  

Para analizar cómo se construyen los procesos de 

legitimación mediante la opinión pública propongo 

analizar determinadas preguntas de la encuesta de M&R 

titulada Nicaragua Rumbo al 2021. Entendiendo que las 

encuestas o sondeos son instrumentos para medir la 

opinión pública, que se ajustan a los contextos 

históricos y a la coyuntura que marca el momento en 

que se realizan.  
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                     Fuente: Elaboración propia con datos de M&R de octubre 2020. 

 

De acuerdo con los datos de la firma encuestadora, el 

61.3% de los nicaragüenses encuestados depositan sus 

aspiraciones de fututo en un gobierno conducido por el 

FSLN mientras que el 12.4% consideran que les iría 

mejor con un gobierno de oposición. Las opiniones 

vertidas demuestran existe un alto porcentaje del 

electorado que sienten que sus intereses están 

representados por el GRUN, que produce efectos que 

transforman la vida y el entorno en el que se 

desenvuelven la ciudadanía.  

Las políticas públicas como mecanismo para la 

búsqueda del bien común desde el ejercicio del poder 

busca no solo la satisfacción social, también apuntan 

hacia la aprobación ciudadana. Cuando el Estado 

mediante el gobierno logra interceptar las demandas, 

necesidades y aspiraciones de los sectores sociales y 

logra proponer soluciones tangibles y evidenciables por 

quienes aprovechan esos recursos, se construye una 

base de apoyo y defensa de continuidad mediante los 

mecanismos de participación ciudadana y de la 

circulación de micro relatos a modo de opiniones y 

discursos institucionalizados.  

En el caso del GRUN como entidad de gobierno su base 

de legitimidad y apoyo electoral se sostiene sobre varios 

aspectos que deben tomarse en cuenta al momento de 

estudiar por qué el FSLN tiene un apoyo mayoritario y 

simpatía política de cara a las elecciones generales del 

2021. En primer lugar se debe tomar en cuenta los 

aspectos internos y estructurales del propio partido. El 

FSLN tiene la ventaja de ser el partido más organizado y 

cohesionado de Nicaragua, sostiene una agenda que se 

identifica con las condiciones y demandas colectivas de 
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los sectores que en otros gobiernos han sido excluidos 

y subrepresentadas y se recogen en la filosofía política 

como movimiento social en el Programa Histórico 

plasmado en 1969 que le ha permitido mantener una 

agenda programática constante.  

La intercepción entre el modelo de política pública del 

GRUN y la representatividad política   

El apoyo, la simpatía y la propia opinión pública se 

estructuran en torno a las condiciones objetivas y 

subjetivas de las personas, en la medida en que las 

personas sienten que sus necesidades vitales se ven 

afectadas positiva o negativamente, se ven en la 

obligación de generar opiniones que expresan sus 

posiciones y valoraciones de las acciones 

gubernamentales que se ejercen sobre problemáticas 

consideradas estratégicas, tal es el caso del gráfico 

siguiente. 

La población encuestada tiende a inclinarse a la opción 

política que le garantiza los recursos y soluciones a los 

ejes considerados indispensables para la realización 

humana.  

 

Fuente: Elaboración propia con datos de M&R de octubre 2020 

 

Según los datos de la encuesta de referencia, en la 

medida en que se les pregunta a las personas 

encuestadas, de cara a las elecciones con qué gobierno 

tendría mejor oportunidad de acceso a determinados 

servicios públicos, el porcentaje de aprobación 

favorable al FSLN aumenta gradualmente en la medida 

en que la poblacion decide valorar los servicios básicos 

para la vida como son vivienda, salud y educación, su 
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expectativas suben en correspondencia con las 

preguntas más genéricas.  

De acuerdo con los datos del gráfico se refleja que los 

potenciales electores de las próximas elecciones 

tendrían en consideración al momento de ejercer su 

voto garantizarse el acceso a los servicios públicos 

estratégicos, ésta valoración ciudadana le otorga una 

ventaja garantizada al FSLN que por medio del GRUN ha 

definido y desarrollado un modelo de políticas públicas 

que tienen como prioridad ampliar el acceso en salud y 

educación y mejor la calidad de esos servicios mediante 

la formación de los recursos humanos y el desarrollo de 

la infraestructura. El acceso a la vivienda ha sido 

también una política importante del GRUN que permite 

que muchas familias de ingresos bajos (en su mayoría 

de la clase trabajadora) puedan acceder a viviendas con 

costos accesibles, permitiendo la sostenibilidad 

económica de los protagonistas. 

En definitiva, se puede afirmar que la construcción de la 

opinión pública no es un acto puramente abstracto, 

tiene un fundamento objetivo-subjetivo que se traduce 

en la valoración favorable del ejercicio del poder político 

en beneficio de la comunidad, que al hacer la correlación 

teórica con la práctica de las política públicas del GRUN, 

reafirma que su modelo de políticas públicas ha sido  

efectivo no solo en la transformación de las condiciones 

materiales de los nicaragüenses, también ha tejido una 

base social de respaldo político que ningún otro partido 

político tiene en el contexto actual.  

 

-Jonathan Flores M: Docente e investigador del Departamento de Filosofía 

de la UNAN-Managua. Miembro colaborador del Centro de Estudios del 

Desarrollo Miguel d´Escoto Brockmann. 
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Revolución en pandemia  

Por: Orlando Cortez 

 
Crédito: Tomada de El 19 digital  

 

Es difícil poder determinar cómo vamos a reaccionar en 

momentos de crisis o ante una emergencia, hoy vivimos 

con mayor frecuencia desastres naturales, luchamos 

contra la contaminación de nuestro medio ambiente, y 

este año 2020 fue un año que un virus microscópico 

paralizó al mundo entero como en películas de ciencia 

ficción.  

Puede parecer un poco alarmista, decir que un virus 

freno o paralizó el mundo entero, sin embargo vimos 

como el alrededor del mundo países enteros cerraron 

sus fronteras, países que no tienen una comunicación e 

ingresos fluidos aun, gracias a las nuevas tecnologías 

de la comunicación, hoy podemos comunicarnos en 

tiempo real, con personas no solo del otro lado del 

mundo, sino hasta fuera del mundo, como vemos en 

videos de las comunicaciones de los astronautas en 

orbitan en los satélites alrededor de nuestra planeta 

tierra.  

Por ello hoy, la tecnología nos acerca más, sin embargo 

el contacto físico como especie humana es de vital 

importancia, como seres razonables y sociables, 

necesitamos mantener una estrecha relación con 

nuestros semejantes.  

Pero que pasa hoy, que no podemos saludarnos, hoy 

que una máscara oculta nuestro rostro, hoy que no 

podemos cumplir el luto a como desde tiempo de 

antaño se ha realizado. Hoy como profesionales de la 
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salud aislamos a los enfermos y debemos explicar a los 

familiares, existe una posibilidad que nunca más vuelva 

a ver su padre, madre, hijo, esposa o esposo. Que no 

podrá ni intentar decir adiós, ya que deberá estar en total 

aislamiento.  

Con los acontecimientos actuales, es deber de cada uno 

hacerse esta pregunta. ¿Qué vendrá después? Hoy nos 

enfrentamos a un virus que al inicio como toda 

enfermedad nueva no es sencillo diagnosticarla, mucho 

menos tratarla, sin embargo afortunadamente, dicha 

enfermedad CODIV-19, producida por este nuevo 

coronavirus, no es de las enfermedades con tasas de 

mortalidad tan alta como otras, pero si es un virus que 

posee una alta capacidad de contagio, y que no 

sabemos cómo y cuándo alguien nos puede contagiar y 

no tener una resolución positiva como la mayoría.  

Como médico he visto y tratado con la muerte, es uno 

de los gajes del oficio, lograr entender que la ciencia 

tiene un límite, al cual aún no logramos sobrepasar, al 

inicio de esta pandemia, fui testigo de cómo entre 

nicaragüenses se practicaba segregación y 

discriminación. Como a trabajadores de la salud 

algunos sectores nos insultó y nos aisló, así mismo a 

muchas personas vulnerables, con resfriados comunes 

se les llego a impedir su alcance a servicios básicos 

promovidas por algunos sectores que solo pretenden 

desinformar a nuestro pueblo.  

 Logré leer comentarios en redes sociales de odio hacia 

los trabajadores de la salud, en pro de proteger y salvar 

según ellos su salud, bajo argumentos vacíos y carentes 

de toda ciencia. No podemos desarrollarnos como seres 

humanos sin fomentar el humanismo, la solidaridad, la 

entrega, el amor por nuestros semejantes.  

 Uno de los actos revolucionarios de nuestros tiempos, 

que como joven he logrado vivir, ha sido de parte de mi 

país Nicaragua. Con sus políticas de gobierno, con su 

gestión de una emergencia sanitaria a nivel mundial, 

protegiendo lo más sagrado que como seres humanos 

tenemos, que es la Salud.  

 Ha sido la revolución la que ha transformado y 

manteniendo un sistema de salud público, gratuito, con 
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un batallón de soldados con uniformes blancos, 

dispuesto a luchar por su pueblo, pero esta vez contra el 

virus que sigilosamente nos atacó, contra este virus que 

cerró países enteros, que estudios y artículos 

internacionales estimaban muertes masivas asociadas 

al COVID-19, dado que muchas de las ramas de la 

medicina como cirugías electivas, tratamiento para 

Cáncer, fueron pospuestas por una emergencia mayor, 

sin mencionar el pánico infundido, que fomentaba  no 

acudir al médico según para no exponerte al virus, 

cuando de ninguna forma se logra tratar una 

enfermedad sin poder diagnosticarla, y toda 

enfermedad tendrá mejor pronóstico si se detecta a 

tiempo. Y esto es algo que nadie cercano a la ciencia 

podrá negar.   

Revolución ha sido mantener hospitales, centros de 

salud, puestos médicos, casas maternas, trabajadores 

sociales, ambulancias, empresas proveedoras de 

servicios necesarios para todo nuestro pueblo, 

funcionando y operando incansablemente en pro del 

bienestar de nuestro pueblo y amada Nicaragua.  

A todos los pueblos del mundo, hoy un país pequeño 

demuestra como el humanismo, cooperación y amor 

por nuestro prójimo es la forma de desarrollarnos como 

individuos, ojala los grandes países con economías 

sobresalientes en un capitalismo voraz, lograran ver la 

importancia y necesidad de sistemas públicos de salud 

que beneficien a los más necesitados, y protejan la salud 

de todos.  

Desarrollo humano es lograr una sociedad culta, sana, 

educada, informada, trabajadora, estos elementos se 

han mantenido en nuestra Nicaragua, siempre fuerte, 

siempre constante y consecuente con sus ideales. 

Muchas fuerzas intentan mermar el esfuerzo bien 

intencionado que favorezca a los humildes, a los 

obreros. Pero hoy acá estamos una vez más como 

médicos, docentes, padres, amigos, hijos, hermanos 

con la cabeza muy en alto diciendo seguimos haciendo 

revolución. 

En toda batalla y más en la medicina entendemos existe 

una fuerza más allá de nuestro entendimiento humano 

que nos arrebata a seres amados. Sin embargo un logro 
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gigantesco en esta crisis ha sido que ningún hogar ha 

dejado de tener un plato de arroz y frijoles calientes para 

la saciar el hambre que duramente golpea y más en 

tiempos de crisis.  

Serenidad, sabiduría y templanza en la ciencia, que de la 

mano con nuestra humanidad debemos hacerla 

funcionar y equilibrarla. Como poder explicarle a una 

madre anciana, no salude de besos y abrazos a sus 

hijos. La carga y peso mental abruma y preocupa, no 

pretendo quebrantar las medidas de seguridad que 

todos debemos tener ante la pandemia. Pero si 

pretendo con estas línea poder expresar, cuan 

afortunado somos; en vivir en este pueblo de personas 

aguerridas y fuertes, que juntos con un sol que no 

declina decía nuestro gran poeta Rubén Darío, hoy 

hacemos revolución, hoy hacemos una Nicaragua que 

no se detiene, una Nicaragua que no se frena, un pueblo 

orgulloso de sus líderes y autoridades que contribuyen 

al bienestar de los suyos. Como actuar en tiempos de 

crisis, como afrontar una pandemia que logró en menos 

de 6 meses llegar a casi cada rincón del planeta tierra, 

como enfrentar un virus desconocido para la ciencia, 

con sabiduría, con beligerancia, con paso firme y seguro, 

sin desviarte de tus ideales, todos esto apoyado y 

fundamentado científicamente. El camino de un 

Revolucionario no es fácil, ya que probablemente 

tendrás muchos en contra. Todos diciéndote que vas a 

fallar y que estas equivocado, pero estimado lector la 

Revolución a cada corazón de los nicaragüenses, llego 

desde tiempo precolombinos, cuando la resistencia 

indígena se opuso al yugo de sus conquistadores y 

colonizadores. Nuestra Nicaragua fue el país a nivel 

mundial que siguió, que continuó, que no limitó sus 

unidades de salud con atención médica, que bajo todo 

pronóstico, salió a las calles a visitar a sus enfermos, 

que hoy afirmamos, como cada uno de los miembros de 

nuestro sistema público de salud, es héroe, podrán 

estas líneas tener un mal sabor, en aquellos que no 

entienden la revolución, en aquellos que no entienden y 

no ven el sufrimiento de un pueblo, que cuando no se le 

atiende paga muy caro el desabastecimiento.  
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Así es como nuestro país hoy dice, seguimos acá, 

tomamos medidas de bioseguridad y mantendremos 

estrecha vigilancia, de todo lo que intente afectarnos, 

siempre protegiendo lo más valioso que tenemos, 

nuestra humanidad y nuestra salud.  

 

-Dr. Orlando Humberto Cortez García: Medico Asistencial Servicio de 

Audiología y Logopedia pediátrico. Hospital de Rehabilitación Aldo 

Chavarría. Docente Adjunto Facultad de Ciencias Médicas, Departamento 

de Ciencias Fisiológicas UNAN-MANAGUA. Coordinador Clínico Nacional, 

Audiocare Nicaragua. 
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Nicaragua hacia políticas públicas 
descolonizadoras a 13 años de la gestión del 
Gobierno Sandinista 

Por: Itzel Valdivia 

 
Crédito: Foto tomada de La Voz del Sandinismo 

 

Por muchos años, tanto el Estado como las políticas 

públicas han sido históricamente pensadas desde 

referentes teóricos anglosajones, pero las influencias de 

nuevos actores sociales en la arena internacional exigen 

su participación activa en la toma de decisiones como 

sujetos individuales y colectivos.  

A mediados del siglo XX, las  políticas neoliberales 

redujeron las responsabilidades y acciones del Estado, 

cuyas consecuencias fueron diversificación de las 

políticas públicas con fundamentos teóricos de 

racionalidad, etnocéntrica y utilitaristas, en acciones 

puntuales y focalizadas, respondiendo a las 

consecuencias de los procesos de la reconversión y su 

influencia en el mercado de trabajo, es decir, la política 

social no formaba parte de las preocupaciones 

gubernamentales, concretamente, la pobreza se 

transformó en un fenómeno colectivo. 

Esto demostraba la urgencia de desarrollar paradigmas 

emergentes conforme a las realidades 

latinoamericanas a fin de promover investigaciones con 

el compromiso de una masa crítica que puedan 

sustentar debates en torno a la gestión pública y eficacia 

de las políticas públicas.  

A lo que Gómez Lechaptois (2014:88) denomina 

“políticas públicas colonizadoras” como acciones 

implementadas en el continente latinoamericano, 
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sustentando que la noción de desarrollo como horizonte 

normativo, la cual, junto a otras figuras como civilización 

y progreso, se afirma en un trasfondo filosófico 

colonizador que acompaña el tiempo de conquista y 

colonización del territorio y que se perpetúa en el Estado 

moderno y en las acciones políticas públicas que desde 

él se ejecutan. 

Indudablemente, fue hasta en el 2008, con el “giro a la 

izquierda” de once1 de los dieciocho países 

latinoamericanos de carácter multicultural y 

plurinacional, suscitó nuevos conceptos y otros 

retomaron bríos en ese particular momento histórico: 

desarrollo humano, bienestar, capital social, estrategias 

de supervivencia, buen vivir, restitución de derechos, y 

principios como la dignidad, soberanía, igualdad y 

equidad. Todas dirigidas a analizar, interpretar y 

eventualmente compensar la situación de una masa 

creciente de pobres. 

Se plantearon acciones sobre dos aspectos 

transversales, en primer lugar, los contenidos de sus 

agendas políticas orientadas a quebrar los postulados 

centrales del Consenso de Washington, que a fin de 

cuentas no hacía más que recoger, aquella fatídica lista 

de diez políticas adoptada como un dogma de fe por los 

organismos financieros internacionales, y que 

posteriormente fue impuesto a sangre y fuego en los 

países del llamado tercer mundo, tras el fin de la Guerra 

Fría y; en segundo lugar, la recuperación de las 

capacidades estatales y redistribución de los recursos 

esenciales para el desarrollo de la sociedad.   

En este sentido, fue en 1996 que el Comandante Hugo 

Chávez dio a conocer “la Agenda Alternativa 

Bolivariana”, el plan de acciones con un enfoque 

humanístico, integral, holístico y ecológico, al cual 

definió, en sus propias palabras, como “un arma para la 

contraofensiva total”. Este se trataba de la respuesta a 

la aplicación del paquete de medidas económicas de 

corte neoliberal bautizado como “Agenda Venezuela”, en 

marcha desde abril de 1996, el cual no podría ser 

                                                             
1 Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Nicaragua, Paraguay, 

Uruguay y Venezuela. 
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considerado un plan o programa, pues consistió 

básicamente en una lista o “agenda” de exigencias del 

Fondo Monetario Internacional para conceder 

empréstitos al gobierno del entonces presidente Rafael 

Caldera. Ley del Plan de la Patria (2013:3). 

Así pues, se empezaron a formaron caminos 

alternativos para fortalecer y mejorar la gestión estatal 

en responsabilidades centrales que garanticen la 

cohesión social y recuperen el lugar de la política como 

instrumento de construcción de futuro. 

En el caso de Bolivia con el Presidente Evo Morales 

Ayma, planteó, el Plan Nacional de Desarrollo de Bolivia 

2006-2010, posteriormente el Plan Nacional de 

Desarrollo 2010-2015 del programa del MAS y, por 

último, la Agenda Patriótica 2025, a fin de constituir una 

sociedad y un Estado más incluyente, participativo, 

democrático, sin discriminación, racismo, odio, ni 

división.  

También, Ecuador presentó un Plan Nacional de 

Desarrollo 2007-2010, consecutivamente Plan Nacional 

para el Buen Vivir de Ecuador 2009-2013, que lo 

denomina como una “Plan para la Revolución 

Ciudadana” y finalmente en el 2007, con el retorno del 

Gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional –GRUN 

se orientan una agenda pública nacional, definida en el 

Plan de Desarrollo Humano 2012-2016 y le da 

continuidad, los Ejes Nacional de Desarrollo Humano 

2018 2021 en congruencia con el lema de la Agenda 

2030, “Nadie se queda atrás”.  

Todas estas propuestas nacieron del intercambio de 

experiencia desde las realidades suprimidas, 

marginadas y/o excluidas que predominaban en la 

región con el objetivo de impulsar el crecimiento 

económico y el desarrollo social de una forma 

sostenible y equilibrada. 

En el marco de dichas propuestas surgen las “política 

pública descolonizadoras” planteadas por Gómez 

Lechaptois, (2014:90), como la búsqueda de 

conocimientos y criterios de validez que otorguen 

visibilidad y den credibilidad a los saberes y prácticas de 

los grupos sociales que han sido históricamente 
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invisibilizados, excluidos, oprimidos por prácticas 

colonizadoras. Es decir, se busca incorporar a la acción 

política pública no sólo los saberes occidentales, sino 

también y principalmente aquellos saberes de los 

propios pueblos latinoamericano.  

Entre el ejemplo más notorio de una política pública 

descolonizadoras, es el intento de compatibilizar la 

retórica del paradigma del Buen Vivir con una decidida 

apuesta por el crecimiento económico, de la mano 

además de un modelo extractivista agresivo con la 

naturaleza, lo que ha generado, según Unceta 

(2014:152), una alianza entre los Gobiernos impulsores 

de tales políticas y los colectivos sociales y sectores 

intelectuales defensores de este modelo de desarrollo 

integral con otros actores sociales de naturaleza 

opositora.    

Conforme a esta apreciación general, se puntualiza el 

caso de Nicaragua como un ejemplo en políticas 

públicas a través de la efectividad de los programas 

implementados contra la pobreza, el hambre, 

inseguridad ciudadana y otras problemáticas durante 

los 13 años de gestión del Gobierno Sandinista.  

Así pues, se integra enfoques de políticas públicas en 

diferentes ámbitos; como la promoción de un ambiente 

atractivo para los inversionistas, caracterizado 

principalmente por la estabilidad de precios, el repunte 

de las principales actividades económicas, la 

diversificación de la oferta exportable, la sostenibilidad 

de las finanzas públicas y la robustez del sistema 

financiero. 

En el ámbito social, se ha mostrado importantes 

avances en indicadores como esperanza de vida y el 

nivel de escolaridad; y en términos generales ha 

avanzado gradualmente en la reducción de los 

indicadores de pobreza nacional y pobreza extrema. Los 

avances en materia económica han obtenido el 

reconocimiento de organismos multilaterales y de las 

agencias calificadoras de riesgo.  

A juicio del politólogo, Dr. Cairo Amador, en una 

entrevista realizada en el 2018 por El 19 digital, los 

programas socioeconómicos que desarrolla el Buen 
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Gobierno Sandinista, son fundamentales para impulsar 

los valores, la integridad y la unidad familiar en 

Nicaragua. En este sentido, también valoró que el 

Programa Calles para El Pueblo, dignifica las 

condiciones de vida donde las familias se desarrollan, y 

de esta manera tienen mayores oportunidades para 

crecer en paz y prosperidad. 

De igual manera, se les ha restituido los derechos y 

empoderamiento de sectores históricamente 

discriminados en Nicaragua; tal como el caso de la 

juventud que actualmente, se sientes respaldados y en 

condiciones para un desarrollo integral, así lo 

demuestran las cifras presentadas el pasado 8 de 

septiembre del presente año, en la cual, se cuenta con 

3,446,640, jóvenes de ambos sexos con participación 

protagónica, llevando alimentos, trabajo voluntario y 

diversas actividades de carácter social conforme las 

cifras publicadas en El19 digital. 

Referente a programas sobre empoderamiento de la 

mujer, se ha trabajo en tres ejes; primer lugar en el 

fortalecimiento de capacidades, capitalización y 

organización de dos programas emblemáticos, Hambre 

Cero y Usura Cero, siendo beneficiadas 198.693 mujeres 

y 347,835 para el segundo programa. Además del 

reconocimiento internacional, al posicionar en 5to lugar 

en el índice de Brecha Genero 2020; y en 3er lugar, en el 

informe de “mujeres en la Política” de ONU MUJERES.  

En referencia al acceso de la justicia, se reanudan las 

Comisarias de la Mujer, así como el fortalecimiento del 

marco jurídico–político en igualdad de género y 

protección hacia mujeres.  

Otro punto importante, es el reconocimiento de tierras 

comunales, por lo cual se les garantiza protección 

especial, por su naturaleza inembargable, 

imprescriptible e intransferible. Además, se cuenta una 

estrategia construida desde y por los propios pueblos de 

la Costa Caribe, promoviendo esa conectividad con el 

resto del País.    

Para que la implementación de una política pública se 

materialice, requiere planificar y organizar el aparato 

administrativo del Estado y de otros sectores 

intervinientes, y asegurar la disponibilidad de recursos 
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materiales, humanos, económicos-financieros y 

tecnológicos, tal como lo ha hecho el Ministerio de 

Hacienda y Crédito Público, dando como resultados el 

reconcomiendo del representante del Banco Mundial en 

Nicaragua, Luis Constantino (El 19 digital.com; 

1/2/2018) por los altos niveles de ejecución de 

diferentes programas, como los que se desarrollan con 

fondos del Banco Mundial. 

Sin ánimo de restarle importante a las intervenciones 

anteriores, el éxito de la gestión de gobierno, en 

particular de una política y programa social, es cuando 

la vida de las personas protagonistas cambian, tal es el 

caso de las madres protagonistas del Bono Productivo 

Alimentario Patio Saludable, Usura Cero, del sector de la 

comunidad de Nejapa, en la cual compartieron sus 

experiencias en la lucha contra la pobreza. 

Entre los testimonios más destacados, fue el de una 

participante, quien expresó que “El Bono Productivo ha 

cambiado mi vida, antes mi vida era muy difícil, vendía 

caramelos, solo vivía enjaranada con prestamistas, todo 

lo que ganaba era para pagarlo, no hacíamos los tres 

tiempos de comida, pero aun así logré sacar a mis hijos 

adelantes y darles estudios2”.    

Otra de las participantes, compañera Ana Patricia Vega, 

expresó que, “Estos programas nos han ayudado 

bastante a salir adelante, a no quedarnos estancadas 

solo como amas de casa y ahora con la ayuda de este 

gobierno le hemos ganado mucho a los varones, porque 

algunos se han estancado y nosotras salimos adelante” 

(2016). 

El GRUN impulsa nuevos modelos que ponen en el 

centro al Ser humano, restituye de derechos a la 

ciudadanía nicaragüense y con precisan un giro 

importante en las políticas sociales, la democratización, 

económica mediante el acceso justo a las 

oportunidades y recursos para alcanzar mayor 

bienestar de las familias y comunidades. 

De este modo, esta tan presente  la frase de José Martí 

“El buen gobernante en América no es el que sabe cómo 

                                                             
2 https://www.el19digital.com/articulos/ver/titulo:42081-madres-protagonistas-del-bono-

productivo-alimentario-comparten-experiencias-de-triunfos 
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se gobierna el alemán o el francés, sino el que sabe con 

qué elementos está hecho su país”; lo que conlleva a las 

siguientes reflexiones, sobre las cuestiones tratadas a lo 

largo de este artículo; es indiscutible, que es un enorme 

desafío construir voces y paradigmas teóricos 

independientes, en un entorno que no facilita la 

emergencia de aproximaciones alternativas, por la 

presencia casi imborrable del pensamiento anglosajón.  

Hoy por hoy, más que un reto, debe ser vista como una 

invitación al gremio de científicos sociales, dejar de ser 

sólo “hermeneutas de obras ajenas” y profundizar en la 

producción del conocimiento propio, particularmente en 

la temática de las políticas públicas.  

Sobre Nicaragua queda seguir fortaleciendo e 

innovando este tipo de políticas que contribuyen al 

desarrollo de la población vulnerable, principalmente en 

la atención de mujeres, niñez y jóvenes. Por otro lado, 

queda en manos de la ciudadanía, repensar distintas 

formas de organización del buen vivir o de otros 

modelos alternativos que se deberán justar a las 

particularidades de las circunstancias históricas y 

culturales, tomando en cuenta, que la estrategia “One 

size fits all”, invariablemente fracasan en muchos 

países, tal como lo ha demostrado la pandemia del 

COVID-19.   
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