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Comité científico del Congreso 

 
Dr. Juan Bautista Arríen.  Profesor titular de la Facultad de Ciencias Jurídicas 

Dra. Indiana García.  Académica de la Universidad Nacional de Ingeniería 

Dr. Juan Carlos Polvorosa. Investigador, Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales 

MSc. Carlos Ernesto Rivas. Ingeniero, Vicerrector Académico Adjunto, Universidad 

Centroamericana José Simeón Cañas 

Dr. Juan Pablo Gómez. Investigador, Instituto de Historia de Nicaragua y Centroamérica 

Dra. Fernanda Soto Joya. Antropóloga 

Dr. Roberto Rodríguez Meléndez. Unidad de Investigaciones, Departamento de Ciencias Jurídicas, 

Universidad Centroamericana José Simeón Cañas 

 

Objetivos del Congreso 

 

¶ Intercambiar experiencias de investigación en todas las áreas del conocimiento. 
 

¶ Promover la apropiación de la Agenda de Investigación, Desarrollo e Innovación (I+D+I) de la 
UCA en la comunidad universitaria. 

 

¶ Fortalecer nuestro quehacer investigativo promoviendo el debate y la interdisciplinariedad de 
cara a los problemas que afectan el desarrollo de nuestra sociedad. 

 

¶ Divulgar los resultados de investigación alcanzados en diversas áreas del conocimiento. 
 
El IX Congreso es parte de una serie de acciones que se llevan a cabo desde la Dirección de 
Investigación y Proyección Social de Vicerrectoría Académica, para potenciar el quehacer 
investigativo en la Universidad. 
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Presentación 
 

 Queremos construir una comunidad en diálogo fecundo,  

preguntándonos siempre con libertad  

para qué trabajamos y al servicio de quiénes trabajamos. 

P. José Idiáquez, S.J. 

Rector UCA  

 

Con entusiasmo presentamos la memoria del IX Congreso Interdisciplinario de Investigación de la 

UCA. Un evento que a lo largo de estos nueve años se ha consolidado como uno de los espacios 

primordiales para la presentación de los resultados de investigaciones desarrolladas por académicos 

de los centros, institutos y facultades de la Universidad. A lo largo de estos años, el Congreso ha 

propiciado el intercambio de conocimientos entre académicos de la UCA, cumpliendo de esta forma 

con sus objetivos de “divulgar los resultados de investigación y el intercambio de experiencias de 

investigación en todas las áreas del conocimiento”. 

Este año nos complace contar con una gama de investigaciones que se corresponden con las líneas 

planteadas en la Agenda de Investigación e Innovación de la UCA, y, por ende. contribuyen a 

generar debate acerca de los distintos problemas del país. Este libro de memoria compila todas las 

ponencias expuestas en el Congreso. La diversidad de temas nos permite encontrarnos con temáticas 

como: educación, cambio climático, desarrollo territorial, urbanismo, y participación política y 

ciudadana, entre otras. En este sentido, como señaló el padre rector José Idiáquez, en su discurso de 

toma de posesión en febrero de 2014, “si queremos lograr una mejor comprensión de los grandes 

desafíos que enfrenta nuestro país, si queremos participar en los retos que hoy nos presenta 

Nicaragua, la Universidad debe orientarse decididamente a la investigación entre las distintas 

disciplinas”, por lo tanto, este congreso interdisciplinario sienta las bases para generar un debate 

crítico de los temas expuestos, así como la posibilidad de abrirnos a nuevas preguntas de 

investigación.  

El IX Congreso se desarrolla a las puertas de la evaluación del Plan Estratégico 2011-2015 de la 

UCA, que dará las pautas para la planificación del período 2016-2020. Estamos seguros de que la 

evaluación de las acciones planteadas hace cinco años nos dará la oportunidad de hacer una revisión 

crítica de los aciertos y de los desaciertos, así como la posibilidad de plantear nuevos retos para los 

próximos cinco años y seguir fortaleciendo el quehacer investigativo de la UCA. 

Desde la Dirección de Investigación y Proyección Social agradecemos el apoyo decidido de la 

Dirección Superior por continuar apostando por actividades académicas como el Congreso 

Interdisciplinario de Investigación, como parte de nuestras acciones estratégicas para consolidar una 

cultura investigativa. Sin embargo, el Congreso tampoco sería posible sin el apoyo voluntario de 

nuestro comité científico, cuyos miembros colaboran en la evaluación de las investigaciones 

inscritas, y en otras actividades organizativas. Agradecemos la contribución de los doctores Juan 

Pablo Gómez, Juan Bautista Arríen, Juan Carlos Polvorosa y Roberto Rodríguez; de las doctoras 

Fernanda Soto Joya e Indiana García, y del MSc. Carlos Ernesto Rivas.  

Dirección de Investigación y Proyección Social 
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Inauguración del Congreso 
Auditorio Xabier Gorostiaga, S.J. 

08:30 ɀ 09:00 a.m. Inscripción de participantes 
09:00 ɀ 09:20 a.m. Palabras de inauguración 

P. José Idiáquez  S.J. 
Rector de la Universidad Centroamericana 

09:20 ɀ 10:10 a.m. La investigación social como un proceso integrador: una mirada desde 
adentro, MSc. Mario Sánchez 
Lic. Douglas Castro/Becario de investigación 
Br. Rony Rodríguez / Estudiante de Economía 

10:10 ɀ 10:25 a.m. Refrigerio 

 

Presentación de ponencias orales 
Auditorio Xabier Gorostiaga, S.J. 

Moderador: Juan Carlos Gutiérrez 
 
10:30 ɀ 11:00 a.m. 
 

Factores de abandono y estrategias claves para la permanencia escolar en los 
primeros grados de primaria en el municipio de Managua. Arnín Cortez y Edith 
Otero, Instituto de Educación de la UCA 

11:00 ɀ 11:30 a.m. El caudillismo de Emiliano Chamorro durante la intervención norteamericana 
en Nicaragua (1909-1933). Eimeel  Castillo, Instituto de Histor ia de 
Nicaragua y Centroamérica  

11:30 ɀ 12:00 p.m. Análisis de las intervenciones externas en los procesos de empoderamiento de 
las mujeres rurales. Silvia Martínez, Instituto de Investigación y Desarrollo, 
Nitlapan  

12:00 - 1: 30 p.m. Almuerzo libre 

 

Presentación de ponencias, sesiones simultáneas 
 Línea de Desarrollo Territorial 

Auditorio: Roberto Terán  
Moderadora: Fernanda Soto 

Línea de Educación y Cultura 
Ciudadana 
Auditorio: Amando López  
Moderador: Juan Pablo Gómez 

1:30 ɀ 2:00 p.m. Ganadería y deforestación en Nicaragua: 
entendiendo la relación entre el boom 
lechero y el avance de la frontera agrícola. 
Juan Carlos Polvorosa, Facultad de 
Ciencias Económicas y Empresariales  

Estrategias de participación 
política y ciudadana del liderazgo 
pentecostal y católico en 
Nicaragua en el período 2006ɀ
2014. Delázkar Noel Rizo, Centro 
de Análisis Sociocultural, CASC 

2:00 ɀ 2:30 p.m. Ingreso y comportamiento del 
consumidor como base para elaboración 
de perfiles de segmento. José Luis 
Solórzano, Facultad de Ciencias 
Económicas y Empresariales 

Las viejas-nuevas formas  de 
poder: Luis Somoza Debayle y la 
transición a la modernidad de la 
dictadura. Antonio Montes, 
Instituto de Historia de    
Nicaragua y Centroamérica  

2:30 ɀ 3:00 p.m. 
 

Estrategias de adaptación al cambio 
climático desde un enfoque de territorio 
en comunidades de los municipios de 
Somotillo y de Villanueva, Chinandega. 
Mario  Nayra, Instituto de Investigación 
y Desarrollo, Nitlapan  

Análisis sistemático y propuestas a 
la reforma institucional del SICA. 
Especial referencia al proceso de 
toma de  decisiones y del reparto 
de competencias de sus órganos 
centrales. Diana Santana, 
Facultad de Ciencias Jurídicas 

3:00 ɀ 3:30 p.m. Un recurso disponible en Nicaragua: la 
geotermia. Mario Torres, Facultad de 
Ciencias Jurídicas 
 
 

Contribuciones y desafíos de los 
movimientos sociales a un 
proyecto político de izquierda en 
Nicaragua. Mario Sánchez, Centro 
de Análisis Sociocultural, CASC. 
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3:30 ɀ 4:00 p.m. El sofisma del turismo rural comunitario 
como atenuante de la pobreza rural: un 
nuevo paradigma en la construcción de 
argumentos territoriales. Oscar Danilo 
Barrera,  Facultad de Ciencias 
Económicas y Empresariales  

 

 

Panel: Estudios urbanos en Managua 

Auditorio Xabier Gorostiaga, S.J. Hora: 2:00 p.m. 
Moderadora: Verónica Mora 

 
 
 

Temáticas que se  
presentarán 

 

Crecimiento, concentración y primacía urbana de Managua, 1870-1930. Camilo 
Antillón,  Instituto de Historia de Nicaragua y Centroamérica  

Caracterización de los asentamientos urbanos del Pacífico de Nicaragua. Giovanna 
Robleto, Facultad de Humanidades y Comunicación 

Gentrificación urbana: el caso de la reconstrucción de la ciudad de Managua, 1972-
2014. Néstor López, Centro de Análisis Sociocultural, CASC 
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El caudillismo de Emiliano Chamorro durante  la intervención 

norteamericana en Nicaragua (1909-1933) 

 

Eimeel Castillo  
UCA / Instituto de Historia de Nicaragua y Centroamérica 

 

Introducción 
 
Emiliano Chamorro Vargas (1871-1966) fue un político, militar, terrateniente y empresario 

nicaragüense, que se erigió como uno de los principales líderes del Partido Conservador 

durante gran parte del siglo XX. Desde joven formó parte de una de las facciones de este 

partido, la cual estaba vinculada a la familia de su padre, Salvador Chamorro Flores, y cuya 

denominación fue de ñconservadores genuinosò o del ñCachoò. [Al respecto, Cruz Sequeira 

(2003) expresa que las divisiones internas dentro del Partido Conservador fueron 

constantes, y que las nomenclaturas utilizadas experimentaron cambios a través del 

tiempo. Por ejemplo, la separación de los conservadores genuinos bajo el liderazgo de 

Pedro Joaquín Chamorro Alfaro se remonta a la década de 1880. Luego, alrededor de 

1920, los documentos de archivo vinculan a los conservadores genuinos con los términos 

ñcachistaò, ñchamorristaò o ñemilianistaò, lo cual sugiere que fueron utilizados de forma 

análoga].  

 
Casi la totalidad de su vida la dedicó a organizar actividades que le asegurasen un lugar 

relevante en la política nacional, ya fuese a través de elecciones o por medios violentos. En 

ese sentido, su trayectoria político-militar fue controversial por sus constantes intentos de 

obtener el poder gubernamental por medio de conspiraciones o por la vía armada. Dada la 

forma centralizada de ejercer su liderazgo, la historiografía nicaragüense reconoce en su 

figura la imagen de un indiscutible caudillo. Así lo expresan en sus trabajos Kinloch (2012), 

Gobat (2010), Gould (1998) y Álvarez Montalván (1999). 

 
Esta propuesta de investigación persigue un examen atento de la trayectoria de Emiliano 

Chamorro a la luz de las peculiares condiciones sociopolíticas creadas a partir de la 

ocupación norteamericana en Nicaragua durante las primeras tres décadas del siglo XX.  

 
 
Planteamiento del problema, objetivo e hipótesis 
 
 
La preocupación que impulsa esta investigación surge de cierto vacío interpretativo 

respecto a la figura de Chamorro y a su forma de ejercer liderazgo. En este sentido, la 

mayoría de publicaciones sobre su particular experiencia de vida consisten en la 
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reproducción de testimonios de sus contemporáneos, son obras de compilación 

documental. Al respecto, hago referencia a los trabajos de recopilación de Cedeño (1953), 

de Matus (s. f.) y de Guido (2002), así como a los testimonios de Bravo (1971). 

 
El objetivo de esta investigación es analizar las características y el funcionamiento del 

modelo caudillista creado por Emiliano Chamorro, teniendo en cuenta las particularidades 

sociopolíticas creadas por la intervención norteamericana en Nicaragua (1909-1933). Me 

interesa revisar las formas en que las prácticas clientelares de Chamorro pudieron verse 

modificadas o estimuladas por este fenómeno de la política exterior, en aras de ofrecer una 

explicación sobre la continuidad de este rasgo en la forma como se ejerce el poder en 

Nicaragua.  

 
Mi trabajo desea profundizar en la senda abierta por el historiador Gobat (2010, pp. 359-

361), en cuya obra se plantea que ante la ineficacia de la Diplomacia del Dólar para 

asegurar el control de Nicaragua, y, especialmente, ante el intento de Golpe de Estado de 

Emiliano Chamorro, en octubre de 1925, y el conflicto armado que generó este incidente, el 

gobierno de Estados Unidos se tomó la tarea de trastocar la cultura política tradicional, 

modificando el sistema electoral y creando la Guardia Nacional. 

 
Su razonamiento muestra los limitados alcances de la intervención norteamericana, lo cual 

también nos ofrece la oportunidad de interrogar el funcionamiento de las relaciones 

políticas entre los nicaragüenses, previo a estos esfuerzos de democratización a finales de 

la década de 1920. Tal como argumenta Gobat (2010), la implantación de la Diplomacia del 

Dólar --que inició con la firma de los Pactos Dawson en 1910, y en la cual participó 

Emiliano Chamorro-- sugiere que dicha intervención fue permisiva con los caudillos 

identificados como políticos ñantizelayistasò. A su vez, restó importancia a la complejidad 

de las relaciones clientelares, hasta que estas desestabilizaron el sistema de tutelaje 

económico que Estados Unidos había establecido desde el triunfo de la coalición libero-

conservadora. 

 
A lo largo de este trabajo, deseo demostrar que las relaciones clientelares de Emiliano 

Chamorro durante la primera fase de la intervención norteamericana, hasta 1927, se 

caracterizaron por el establecimiento de una red de alianzas fundadas en distintos tipos de 

concesiones, gracias a la influencia personal del caudillo como representante de una 

comunidad masculina de propietarios católicos, influencia compuesta por varios elementos: 

un heroísmo militar, un exacerbado catolicismo y una relación patriarcal con las 

comunidades indígenas del centro y del norte de Nicaragua. 
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Marco teórico 

 
Muchos estudiosos de la historia y de las ciencias políticas se han preocupado por explicar 

el origen y el funcionamiento del caudillismo en América Latina. La mayoría de ellos refiere 

al carácter violento de la conquista española a inicios del siglo XVI y al vacío de poder 

resultado de las luchas independentistas en el siglo XIX (Lynch, 1993 y Hamill, 1992). Más 

allá de ofrecer una genealogía de las transformaciones de los liderazgos masculinos en el 

continente, consideramos de mayor pertinencia para esta investigación, los trabajos que 

intentan explicar cómo es posible que el caudillismo constituya un rasgo definitorio de la 

cultura política.   

 
Hamill (1992, p. 38) citando a Chevalier, señala que desde hace tiempo se ha argumentado 

que la existencia del caudillismo se debe tanto a factores materiales como simbólicos, y 

que la red que permite la existencia de estos líderes en el poder es compleja, y comprende 

fuerza física, habilidades militares, riqueza acumulada, compadrazgo, nepotismo y culto a 

la personalidad, así como conexiones económicas con el exterior. 

 
Asimismo, se ha planteado que los valores de la cultura política nicaragüense, de igual 

forma, parten de una herencia colonial, y que, principalmente, estos son resultado de la 

histórica vinculación Iglesia-Estado. Sobre este esquema, Álvarez Montalván (1999) señaló 

que la concentración de la autoridad y de la riqueza, por una parte, y las disparidades en 

niveles educativos de los grupos sociales, por otra, eran las causas que explicaban este 

fenómeno.  

 
Por su parte, el politólogo Pérez-Baltodano (2008, pp. 37-38) se apoya en las 

observaciones de Álvarez Montalván para expresar que uno de los rasgos más 

significativos de la cultura pol²tica nicarag¿ense es ñel sentido m§gico de la vidaò, que 

conlleva una fe ciega en los caudillos. A su vez, propone que para elaborar un análisis del 

desarrollo estatal en Nicaragua es necesario remitirse a un pensamiento político de las 

élites, que contiene un profundo fundamento religioso; en sus palabras: ñun pensamiento 

providencialista que alimenta una cultura política pragmática-resignadaò. 

 
Si entendemos la cultura política como un conjunto de prácticas y de valores orientadores 

en el ejercicio del poder compartidos por toda una sociedad, podemos asumir su rol central 

para explicar la existencia de los caudillos. Por ejemplo, los investigadores que se han 

interesado en el Partido Conservador --Cruz Sequeira (2003, pp. 29 y 213) y Schilmoeller 

(1967, pp. 65-68)-- apuntan que Emiliano Chamorro constituye un caso excepcional de un 
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liderazgo autoritario. Su argumento descansa en la afirmación de que esta agrupación 

política se caracterizó por una tradición civilista, carente de corrupción, y por un profundo 

respeto al principio de la no reelección, que, no obstante, fue interrumpida a principios del 

siglo XX. Asimismo, indican que la influencia de Chamorro en el partido es resultado del 

contrapuesto legado del régimen de José Santos Zelaya (1893-1909) y de la intervención 

norteamericana en Nicaragua. 

 
Mi planteamiento es que el fenómeno del caudillismo de Chamorro no puede 

desentenderse de la red política que permite su existencia, que, en muchos casos, 

trasciende al partido político. Por tal razón, me apoyo en la idea de Caudill Dealy (1977), 

citado por Hamill (1992, pp. 42-61), quien propone pensar m§s bien en ñun espíritu del 

caudillajeò que recorre a toda una sociedad y que genera cierta racionalidad. Su intención 

es enfatizar el rol fundamental de la cultura en el ejercicio de la política. Aunque su enfoque 

podría considerarse un tanto determinista al contraponer las culturas protestantes con las 

culturas católicas, la propuesta de Caudill Dealy (1977, pp. 77-97) es útil para considerar el 

carácter englobante del fenómeno del caudillismo. Su explicación parte de entender al 

caudillo como un ñhombre rodeadoò, en otras palabras, como un hombre inserto en una 

sociedad y en una cultura que constantemente lo estimulan a ser figura pública. Este 

hombre no podría participar del ámbito político sin la colaboración de otros hombres que, 

en este caso, se denominan ñamigosò.  

 
Es importante atender que el autor presta especial atención al rol que juegan espacios 

homosociales de prestigio y de poder, como los cuarteles militares y las hermandades 

religiosas, para dar cuenta de la existencia de estos líderes autoritarios.  

 
En el caso de nuestro personaje en estudio, quien nos permite visualizar las prácticas 

vinculadas al caudillismo en un período específico, podemos observar que la experiencia 

militar y la pertenencia a los Caballeros Católicos formó parte de su vida pública. Por tal 

razón, quisiera retomar la propuesta de Caudill Dealy (1977, pp. 77-97) para estudiar, más 

que la figura del caudillo, la red que lo protege, que lo estimula, que lo aconseja y que lo 

sigue a través de las vicisitudes de la vida política. En la gran mayoría de los casos, esta 

red clientelar es más que un núcleo de carácter político, pues está constituida por 

relaciones de parentesco y de intereses económicos. Por la orientación oligárquica del 

Partido Conservador, podr²amos sugerir que estos ñamigosò de Emiliano Chamorro son 

todos patriarcas, católicos y propietarios. 
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Metodología y archivos 
 
 
El trabajo de investigación histórica se fundamenta en el análisis de fuentes de diversa 

índole. Las de mayor utilidad para estudiar los inicios del siglo XX en Nicaragua son las 

fuentes escritas. En ese sentido, la posibilidad de llevar a cabo un examen atento del 

caudillismo de Emiliano Chamorro se sustenta en la existencia de un amplio fondo 

documental, conformado por 5,000 folios, que se encuentra resguardado en el Archivo 

Histórico del IHNCA-UCA. En su mayoría, este fondo se compone de correspondencia 

personal con un nutrido grupo de políticos conservadores. Es importante anotar que este 

conjunto documental nunca antes había sido utilizado como fuente para una investigación. 

 
El método para su análisis se fundamentará en el uso de la crítica interna de cada una de 

las fuentes que remite a la identificación y a la clasificación de materiales, de acuerdo con 

ciertos criterios que permiten una interpretación contextualizada. Asimismo, la 

interpretación podrá ofrecer afirmaciones a través de la comparación y de la revisión de 

autenticidad de fuentes. (Howell y Walter, 2001). 
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Las viejas-nuevas formas de poder: Luis Somoza Debayle y la 

transición a la modernidad de la dictadura  
 

Antonio Monte Casablanca 
Instituto de Historia de Nicaragua y Centroamérica 
 

Introducción  
 

Luego de sufrir un atentado en 1954, Anastasio Somoza García tomó la iniciativa de 

reformular la Constitución nacional, de tal manera que asegurara la continuidad de su 

familia en el poder. Dos años más tarde, el dictador que fundó la dinastía somocista sufrió 

el atentado de Rigoberto López Pérez (Esgueva, 2011, pp. 550-554). Si bien las garantías 

constitucionales le permitieron a Luis Somoza Debayle llegar a la presidencia --mediante 

las reformas a la Constitución de 1954--, su padre le había heredado un país que entraba 

en una etapa de cambios sensibles en el ordenamiento político y económico establecido 

desde 1937. Luis Somoza Debayle heredó una inestabilidad política profunda: en primer 

lugar, las malas cosechas y la caída de los precios de los productos agrícolas en el 

mercado internacional provocaron una grave crisis en la economía del país. Gould (1990) 

señala que el cultivo intensivo del algodón en el territorio nacional había dejado a miles de 

familias campesinas sin tierra, en León y en Chinandega, departamentos del occidente del 

país, y Ferrero Blanco (2010) expresa que la caída de los precios y la crisis cíclica recayó 

sobre los trabajadores de la tierra, quienes vieron sus salarios reducidos en valor, pero sus 

jornadas laborales aumentadas, ya que el desempleo obligaba a un obrero a cubrir el 

trabajo de varias personas; en segundo lugar, según Torres Lazo (2009), la situación 

política del país empeoró luego del intento de golpe de Estado  en Olama y Mollejones --el 

31 de mayo de 1959--, ya que esta acción sumió al país en un estado de excepción que 

anuló las garantías constitucionales, seguido de una cruenta ola de violencia, de arrestos y 

de torturas. 

 
Mi tesis arguye que la forma como Luis Somoza manejó los requerimientos legales y 

estatales para acceder a los recursos del Mercado Común Centroamericano y de la Alianza 

para el Progreso, le permitió asegurar la estabilidad de la dictadura durante la década de 

los 60, sin desestabilizar la estructura de clases favorecida por las élites agroexportadoras, 

y sin afectar sus propiedades por medio de la reforma agraria. Esto determinó, además del  

control seguro que mantuvo sobre la Guardia Nacional, la supervivencia de su 

Administración. 
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Todo lo anterior lo logró mediante el sostenimiento de un eje de la cultura política 

nicaragüense que sobrevivió al impulso modernizador de la época: este fue el ejercicio 

óleg²timoô de la impunidad por parte del Poder Ejecutivo.  De esta forma, a pesar de que el 

país vivió un aumento geométrico en instituciones estatales y en oficinas de administración, 

además de una actualización total de su cuerpo legal, la modernización de tales 

estructuras no tocó, necesariamente, la cultura política somocista.  

 

Metodología usada y sustento teórico  

 

Investigación documental 

Archivo: revistas, boletines e informes de reuniones del Mercado Común Centroamericano 

Archivo Luis y Anastasio Somoza Debayle, del IHNCA 

Bibliografía referente a la historia del siglo XX en Nicaragua 

 

Desarrollo del tema  
 
El filósofo Slavoj Ģiģek detalla muy bien --sin proponérselo-- el contexto descrito de la 

dictadura somocista. Según Ģiģek (1994): 

 

(é) lo que ómantiene unidaô profundamente a una comunidad, no es tanto la 

identificaci·n con la Ley que regula el circuito ónormalô del d²a a d²a, sino más 

bien la identificación con formas específicas de transgresión de la Ley, la 

suspensión de la Ley (en términos psicoanalíticos con una forma específica 

de disfrute). (p. 55) 

 
Esta investigación concuerda con Walter (2004), en cuanto a que el control personal de 

Anastasio Somoza García sobre los factores económicos fue un eje central de su política y 

de su poder sobre el país. Este dominio se basaba en las leyes económicas de 1938 y de 

1940, y en las leyes surgidas del Pacto de los Generales de 1950. A su vez, su control 

sobre otras formas de poder también tuvo una gran influencia en la consolidación de la 

dictadura. Ejemplo de ello es el hecho de que para 1963, toda la base legal de dicho 

dominio había formalmente desaparecido, no así la sucesión Somoza. Propongo, 

entonces, que ciertas formas de operar por fuera o en goce de la suspensión de la ley 

fueron prácticas políticas sustentadas en articulaciones sociales muy específicas, 

centradas en ciertos grupos de influencia política y económica del país. 
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Conclusiones  
 
El régimen somocista se mantuvo tanto tiempo porque, justamente, supo vivir del disfrute 

de la suspensión de la ley, tuvo en consideración cómo administrarlo y cómo balancear 

dicho goce entre los sectores sociales, sobre todo, entre los poderosos del país. 

 
La impunidad que practicó la dictadura estaba dirigida a este punto: mantener la forma 

tradicional de hacer política y economía en el país. Si el Mercado Común Centroamericano, 

hubiera logrado convertir a Nicaragua en un país industrial que subordina su producción 

agropecuaria a la industria, habría cambiado sensiblemente la estructura de clases y de 

dominio de las élites agroexportadoras en el país. 

 
Las naciones no solo heredan las leyes y las constituciones de generaciones anteriores, 

sino que heredan la forma de interpretarlas y de ponerlas en práctica. En Nicaragua, la 

principal relación del poder centralizado (desde el caudillismo hasta el Estado 

decimonónico) ha sido el disfrute de la impunidad por parte de los sectores hegemónicos 

tradicionales. Para ello, es necesario contar con el financiamiento del capital concentrado 

en un lugar específico del centro, como fueron los Estados Unidos entre 1955-1975, y 

cumplir con sus normas de mínima decencia para permitir la entrada del capital y la 

liquidez al país. De ahí en adelante, depende de la administración de los espacios de goce 

de la impunidad que permiten la suspensión de la ley.  
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Análisis sistemático y propuestas a la reforma institucional del 

Sistema de Integración Centroamericana, SICA. Especial 

referencia al proceso de toma de  decisiones y al reparto de 

competencias de sus órganos centrales 
 
Diana Santana 
Facultad de Ciencias Jurídicas 

 
Introducción 

La historia de los países centroamericanos está marcada por una más o menos regular 

sucesión de impulsos de integración, que han fluctuado hacia estadios de menor o mayor 

interacción e interdependencia para el logro de fines comunes, todos siempre respaldados 

en instrumentos jurídicos y en instituciones que les han dado forma y características 

propias a las etapas de su proceso de integración, el cual se concibe como una 

herramienta que posibilita alcanzar mayores niveles de desarrollo económico y social (Valle 

González, 2001). Al respecto, Caldentey del Pozo (2011) nos dice que ñla estabilidad 

jurídica del proceso [de integración centroamericano] reposa en las instituciones 

regionalesò, es decir, en su fortaleza institucional. 

Es notorio que la configuración institucional del SICA resulta confusa, en tanto convive con 

una incoherencia entre la práctica política de las relaciones institucionales del sistema y 

sus Estados miembros, EEMM, la real vigencia y eficacia de sus instrumentos, y una poco 

estimable representatividad y participación democrática de la sociedad en el proceso.  

Esta investigación se ha planteado como objetivo marco la realización de propuestas de 

mejora a la institucionalidad regional de Centroamérica en lo relativo al proceso de toma de 

decisiones y al reparto de competencias de los órganos centrales, para ello, se han 

derivado los siguientes objetivos específicos:  

¶ Elaborar un diagnóstico sucinto de la situación institucional actual. 

¶ Definir el modelo de reparto de competencias y toma de decisiones; el análisis a los 

diferentes episodios de reforma institucional del SICA (desde 1997 hasta 2014). 

¶ Identificar temas centrales para futuras propuestas de reforma a la institucionalidad 

del SICA. 
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El marco de referencia de la investigación correlaciona las teorías políticas de la 

integración, concretamente, la que desarrolla el ñneoinstitucionalismoò. De acuerdo con 

esta teoría, las instituciones se constituyen en actores centrales, debido a que se 

convierten en el eje aglutinador de los demás actores de la integración, por tanto, el modo 

en que estas funcionan es determinante para conocer, no solo la naturaleza de la 

integración, sino también sus debilidades. Se plantea, entonces, como una variación en los 

extremos de la gobernanza supranacional desarrollada por la Teoría del Federalismo.  

Metodología 

Bajo el alero de una investigación de tipo documental argumentativa, la metodología 

utilizada en el caso de estudio radica en la sistematización de elementos que puedan 

caracterizar la arquitectura institucional del SICA y los cuatro episodios de reformas 

identificados, en cuanto al proceso de toma de decisiones y de reparto de competencias, 

para realizar propuestas.   

Desarrollo del tema 

1. Antecedentes inmediatos, composición y características de la institucionalidad 
del SICA 
 

1.1 Hitos importantes en el desarrollo de la institucionalidad del SICA 

 

De la revisión de los antecedentes inmediatos de la integración centroamericana, podemos 

valorar que el proceso de negociación de los Acuerdos de Esquipulas --que llevaban 

intenciones meramente políticas-- dio lugar a la recuperación de las motivaciones de la 

integración, pero no se retoman mayores compromisos en el fortalecimiento político de las 

estructuras institucionales. El enfoque de la teoría intergubernamental de corte neoliberal 

es notorio en la consecución del SICA, ya que este no respondió, necesariamente, a una 

estrategia racional y regional de desarrollo, sino a las demandas de actores domésticos, 

que alimentan las proyecciones de integración. No obstante, visto desde los basamentos 

de teoría política intergubernamental, el SICA posee toda la indumentaria instrumental e 

institucional para avanzar en su integración.  
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1.2  Definición de modelo de reparto de competencias y de toma de decisiones del 

SICA, derivado de la configuración institucional y de sus instrumentos jurídicos 

  

Existe una excesiva concentración de poderes decisionales en la reunión de 

presidentes, RP, lo cual se cree que atenta contra el principio de ñequilibrio de poderesò, 

ya que resulta ser el órgano dominante con muy poco contrapeso político por parte del 

resto de instituciones regionales. 

Se verifica que el marco jurídico institucional del SICA es positivo. Pero muchas veces se 

encuentra soslayado por las variaciones en la voluntad política de gobiernos de los EEMM, 

lo que llega a tener como efecto el anclaje de su desarrollo, e incluso ha contribuido a 

ciertos retrocesos.  

Aunque se reconoce la existencia de una operatividad intergubernamental, el panorama no 

se valora de forma desalentadora, puesto que se aprecia que el intergubernamentalismo 

permite un manejo de las decisiones, lejos de compromisos coercitivos para los Estados, 

que responden a los intereses de sus actores nacionales, los cuales pudieran llegar a  

converger en la dinámica integracionista.  De acuerdo con Mariscal (2003), se supone que 

en la ñConvergencia de los gobiernosò se crea un ñinstitucionalismo intergubernamentalò, 

para la elaboración de políticas comunitarias y procedimientos decisorios más 

centralizados. 

Resulta, entonces, indispensable, valorar con sigilo la poderosa influencia de los actores 

nacionales, no con el fin de alentar de manera negativa las perspectivas de avance, sino 

para contribuir a determinar nuevas estrategias que permitan propiciar la consolidación de 

las proyecciones de la integración. 

Después de abordadas las instituciones del SICA, consideradas más relevantes en el 

proceso de toma de decisiones y de reparto de competencias, otras dos cuestiones llaman 

poderosamente la atención: la primera es la ausencia de definiciones de competencias 

explícitas a los órganos de la unión, en cuanto a determinar los poderes en la 

implementación de políticas dirigidas al logro de los objetivos del SICA; la otra cuestión es 

la escasa existencia de procesos democráticos de  representación y de participación de la 

sociedad civil,  lo cual hace cuestionar la legitimidad democrática de los mandatos de la 

RP. Aquí se hace referencia a la revisión de las funciones y de las competencias atribuidas 

al Parlamento Centroamericano, Parlacén, y al CC-SICA. 
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2. Episodios de reforma institucional del SICA. Resumen de análisis y principales 
resultados e impactos en el proceso de integración centroamericana 
 

El siguiente cuadro describe los cuatro episodios de reforma objeto de análisis: 

 
Episodio 

 
Mandato 
presidencial 
que da pie a 
la reforma 

 
Fechas 
de 
inicio y 
de 
final 

 
Mandato de la 
Secretaría General 
con el que coincide 

Aspecto destacado en la 

propuesta de  reforma 

Propuesta de 1997 
basada en el informe 
BID-CEPAL  

XVI Cumbre 
de 
Presidentes, 
celebrada el 
30 de marzo 
de 1995 

1997-
2003 

Roberto Herrera 
Cáceres (hondureño: 
1993-1996), primer 
secretario del SICA; 
los nicaragüenses 
Ernesto Leal (1997-
1999) y Mauricio 
Herdocia, quien lo 
sucedió interinamente 
hasta culminar el 
mandato en 2000, y, 
en parte,  el 
salvadoreño, Óscar 
Santamaría (2001-
2004) 

¶ Unificación de secretarías 

¶ Presupuesto común 

¶ Transformación del BCIE 

¶ Reforma del Parlacén y de la 
Corte Centroamericana de 
Justicia, CCJ 

¶ Propuesta de elaboración de 
tratado único 

Reforma de la 
Comisión ad hoc 
para la reforma 
institucional, 2004 

XXIII Cumbre 
de diciembre 
de 2003 

2004-
2008 

Óscar Santamaría, 
salvadoreño, y Aníbal 
Quiñónez, hondureño, 
hasta 2008 

¶ Aprobación de reglamento de 
actos normativos de 2005 

¶ Constitución del Comité 
Ejecutivo, 2008 

¶ Promoción de la Comisión de 
Secretarías 

Mandato 
presidencial 2009 

Reunión 
Extraordinaria 
de Jefes de 
Estado y de 
Gobierno de 
países del 
SICA, del 15 
de enero de 
2009 
 

2009-
2010 

Juan Daniel Alemán 
(guatemalteco, 2009-
2012) 

¶ No tuvo plan formalmente 
aprobado 

¶ Interrumpido por el Golpe de 
Estado en Honduras (2009) 

¶ Ordenación institucional y 
planificación 

Reforma institucional 
derivada del plan de 
acción para la 
revitalización de la 
integración 
centroamericana de 
2010 

Reunión 
Extraordinaria 
de Jefes de 
Estado y de 
Gobierno de 
países del 
SICA, en San 
Salvador, el 
20 de julio de 
2010 

2011 
hasta 
la 
fecha 

Finales del mandato 
de Juan Daniel 
Alemán, breve 
mandato de Hugo 
Martínez, e inicio del 
mandato de Victoria 
Velásquez de Avilés. 
Los dos últimos, 
salvadoreños 

¶ Reglamento para la adopción 
de decisiones del SICA 

¶ Revisión de reglamentos y 
generación de nueva normativa 
por el Comité Ejecutivo 

¶ Reglamento de nombramientos 

Fuente: Construcción propia a partir de lo encontrado por Caldentey del Pozo (2004 y 2010), por Gómez (2008) y por Umaña García (2003). 
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Tras la revisión de los episodios descritos, en general, se considera que ha faltado 

articulación y concreción institucional, que permitan capitalizar los logros alcanzados y 

atender los problemas subyacentes en los tratados originarios. 

3. Ejes temáticos centrales para una futura reforma institucional del SICA 

Factores impulsores y limitantes 

 
3.1. Redefinición de competencias expresas para el SICA 

 
De acuerdo con el principio de ñatribuci·n expresa de competenciasò, se plantea que toda 

actuación comunitaria debería articularse sobre una base jurídica concreta que habilite a la 

unión para el desarrollo de esa actividad.  

 
De los resultados más plausibles de la operatividad del SICA, es posible capitalizar 

aquellos que han generado, de hecho, una actuación conjunta de los Estados miembros 

del organismo regional, como por ejemplo, en materia de unión aduanera, la política de 

atracción de inversiones y la representación regional ante los foros multilaterales.  

Al respecto, Caldentey del Pozo (2014) encuentra que  

(é) parece, por tanto, que la acción conjunta de la región, tanto en sus relaciones 

bilaterales como en el ámbito de la diplomacia de cumbres, es una dinámica 

indispensable si los países centroamericanos quieren reforzar su voz específica en 

el mundo y en foros internacionales como la ONU, la CELAC o las Cumbres 

Iberoamericanas. (p. 39) 

De esta manera, se podría evitar la actual ñexplosi·n de competenciasò del SICA, dada  por 

la relación multidimensional de tareas que se sustraen del Protocolo de Tegucigalpa. 

3.2.  Planificación estratégica progresiva con mecanismos para la 

evaluación objetiva de resultados 

 
Sobre este aspecto, las reformas planteadas a partir de 2009 marcan avances importantes 

en cuanto a la identificación de instrumentos de ordenamiento secuencial de actividades. 

Se considera que debe articularse una agenda integral de las actividades del sistema con 

la consecuente distribución de tareas de cada una de las instituciones involucradas. 
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3.3.  Constitucionalización de la institucionalidad del SICA y de la 

democratización del proceso 

 
Asociando los planteamientos referidos a la recepción de mandatos de la institucionalidad 

del SICA, se considera que su consolidación depende, en buena medida, del tránsito hacia 

un orden constitucional estatal más directo, concreto y específico de mínimos, respecto a la 

definición de la posición de los actos normativos comunitarios dentro del sistema de 

fuentes del Derecho interno, que brinde mayor seguridad jurídica al sistema. 

 
Otro aspecto fundamental que se debe tomar en consideración es la incorporación de 

mecanismos democráticos que involucren a la ciudadanía centroamericana en el proceso 

de toma de decisiones.  Al respecto, los únicos órganos del SICA en los que se pudieran 

ver representados los intereses directos de las sociedades centroamericanas (Parlacén y 

CC-SICA), no resultan ser los dominantes del proceso, pues quedan relegados a ser 

instituciones de consulta no vinculantes. 

Conviene, entonces, revisar las competencias otorgadas al Parlacén y capitalizar los 

resultados de articulación institucional de la Estrategia Centroamericana de Desarrollo 

Rural Territorial, ECADERT (estrategia regional aprobada por la Cumbre de Jefes de 

Estado y de Gobierno del Sistema de la Integración Centroamericana, SICA, el 19 de junio 

de 2010, y que busca generar oportunidades y fortalecer las capacidades de la población 

de los territorios rurales de Belice, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, 

Nicaragua, Panamá y República Dominicana, para que puedan mejorar significativamente 

la calidad de la vida en ellos y construir una sólida institucionalidad social que impulse y 

facilite un desarrollo solidario, incluyente y sostenible), y los beneficios obtenidos en la 

gesti·n financiera del denominado ñPlan Trifinioò (compromiso que los tres gobiernos 

adquirieron en 1986 cuando decidieron unir acciones para lograr una adecuada gestión de 

recursos hídricos y orgánicos, junto con la adopción de estrategias ante el cambio 

climático), con proyecciones de incluir la participación de los gobiernos locales y una 

práctica democrática participativa. 
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3.4.  Financiamiento y autosostenibilidad del sistema y del proceso de 

integración 

De este tema, no es oculta la gran dependencia que tiene el SICA de la cooperación 

externa. Ello demanda una valoración de bases estratégicas de parte de la región, sobre 

todo en lo concerniente a la promoción del liderazgo de la SG-SICA, y de otras 

instituciones, en la articulación con las contrapartes nacionales. 

 
Conviene señalar que todo planteamiento en torno al financiamiento del SICA, previene el 

establecimiento de reglas comunes, la simplificación de procedimientos y el  intercambio de 

información con otros cooperantes, además, la gestión de fondos y el logro de metas, 

orientados a resultados, tomando como referentes los regulados por los indicadores de la 

Declaración de París (2005) para la eficacia de la ayuda al desarrollo. 

 
4. Conclusiones 

1. Es impostergable la definición y la materialización armonizada, tanto en el ordenamiento 

jurídico regional como en el nacional, de competencias explícitas para el SICA, que den 

soporte y seguridad al cumplimiento de los mandatos y actos normativos, y que permitan la 

concreción de su labor institucional y la garantía de los intereses regionales. 

2. Es fundamental que haya una actuación coordinada entre los subsistemas, para evitar la 

duplicidad de esfuerzos y las incoherencias que dicha situación pueda ocasionar en la 

organización multidimensional del sistema institucional. 

3. Es prioritario un ordenamiento institucional de tipo gerencial, que involucre la existencia 

de agendas, de planes de acción y operativos, ya que los logros más estimables de los 

episodios de reformas analizados, están más orientados a ello. Los programas y los 

proyectos auspiciados por la cooperación internacional han sido trascendentales en este 

sentido, lo que hace necesario garantizar su continuidad, su capitalización, su publicación y 

su proceso de consulta, para obtener logros más profundos en la institucionalidad del 

SICA. 

4. Es importante --debido a la dependencia financiera del sistema-- tomar decisiones sobre 

una  agenda y sobre una política estratégica regional, orientadas a la producción sostenible 

de recursos para el SICA, y su racional implementación presupuestaria, acorde con 

nuestras necesidades regionales esenciales. 
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Estrategias de participación política y ciudadana del l iderazgo 

pentecostal y católico en Nicaragua en el período 2006-2014 
 

Douglas Castro  
Investigador del Centro de Análisis Sociocultural (CASC) 

 
Introducción 

 
En el actual contexto nacional, lo religioso incide sobre lo político, pero, a su vez, lo político 

adquiere elementos claramente religiosos. Nuestra investigación analiza de forma 

comparativa la intervención política del liderazgo católico y del pentecostal, que a través de 

diversas estrategias promueven en la sociedad sus perspectivas de la participación 

ciudadana, y una nueva manera de hacer política. Se abordó las relaciones entre el poder 

político y el poder religioso, observando tanto las estrategias de influencia de los líderes 

religiosos y de sus instituciones en el diseño y en la implementación de las cuestiones 

públicas, como los niveles de receptividad de las demandas de contenido religioso por 

parte de los decisores políticos. 

 
Con este fin, se hizo un estudio multimétodo: entrevistas semiestructuradas, análisis 

documental, sondeo de medios y método del análisis de habitus, y el procesamiento de 

información a través del programa NVivo. 

 
El estudio ofrece un nuevo marco de análisis que permite comprender cómo las estrategias 

políticas y ciudadanas del liderazgo católico y del pentecostal contribuyen al cambio 

político y a la transformación social de forma profunda en Nicaragua, a tal grado que para 

la toma de decisiones estatales, el gobierno tiene que dialogar con la Iglesia católica y con 

sectores de las iglesias pentecostales, por tanto, el objetivo general de esta investigación 

es analizar las estrategias de participación política y ciudadana del liderazgo católico y del 

pentecostal, a partir de sus declaraciones y discursos religiosos emitidos en el período 

comprendido entre 2006 y 2014. 

 
 
Metodología y sustento teórico 
 
El presente estudio se enmarca en la Sociología de la Religión, que para Houtart (1998) es 

el estudio de aquellas formas de representación producidas por los actores, que son 

formas religiosas, el discurso religioso en sus aspectos particulares o el discurso producido 
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por grupos sociales, o puede ser también la religión como forma de la conciencia en 

diferentes tipos de sociedades, según los modos de producción, o según los efectos 

sociales positivos o negativos de la religión. 

 
Se trata de una Investigación cualitativa, la cual supone que la realidad es subjetiva y 

múltiple (Sautu, Boniolo, Dalle y Elbert, 2005). Esta investigación es de tipo explicativo, 

porque va más allá de la descripción de conceptos, de fenómenos o del establecimiento de 

relaciones entre conceptos; pues está dirigida a responder por las causas de los eventos y  

fenómenos sociales (Hernández, Fernández y Baptista, 2010).  

 
Se entiende como liderazgo pentecostal y católico, desde la óptica weberiana, a las 

personas con un alto carisma, considerando que este constituye una cualidad de la 

personalidad. Así se conoce que ha habido quienes por su carisma han sido capaces de 

acumular la voluntad de otros seres humanos, y poseen la legitimidad de estos, por lo cual 

tienen gran influencia en la sociedad (Weber, 1974).  

 
Este liderazgo se analiza desde lo que Bourdieu, Poupeau y Caron (2001) denominan 

ñcampo políticoò, que es lo que más se acerca al campo religioso. Para estos autores, las 

luchas políticas son luchas entre responsables políticos, pero en estas, los adversarios, 

que están compitiendo por el monopolio de la manipulación legítima de los bienes políticos, 

tienen un  objetivo  común que es el poder sobre el Estado. Según Bourdieu (2006), en el 

campo religioso se da la producción, la reproducción o la difusión de los bienes religiosos, 

y la evolución del sistema de esas instancias hacia una estructura más diferenciada y más 

compleja hacia un campo religioso relativamente autónomo, se acompaña de un proceso 

de sistematización de las representaciones religiosas. 

 
Por otro lado, se entiende por estrategias políticas y ciudadanas a las diversas iniciativas 

implementadas por el liderazgo religioso con el fin de incidir en los procesos políticos del 

país, además del involucramiento en partidos políticos confesionales, partidos tradicionales 

y la Sociedad Civil (Aguirre y Araica, 2010). En este contexto, los actores religiosos se 

apoderan del espacio social, dividido en campos, que constituyen relaciones de lucha o de 

alianza a través de estas estrategias políticas y ciudadanas para perpetuar o transformar la 

posición que tienen estos líderes dentro de los campos donde están insertos políticamente 

(Espinoza, 2013).  
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Desarrollo 
 
De 1990 a 2007, el Ministerio de Gobernación inscribió 643 iglesias e instituciones 

evangélicas, de las cuales 80 se presentan como organizaciones sociales. En ese mismo 

período fueron inscritas 123 instituciones católicas, con fines netamente religiosos, 

orientadas a desarrollar acciones de caridad; así mismo, se registraron unas 172 

organizaciones cristianas de servicios sociales, educativos y comunitarios (Aguirre, 2012, 

pp. 1-6). En total, 938 instituciones religiosas fueron asentadas durante este período, lo 

que nos hace pensar en la relevancia que estas adquieren cada día entre la sociedad 

nicaragüense. El peso que logran a nivel local o nacional les permite actuar como una 

variada sociedad civil que, cuando puntos comunes del cristianismo son amenazados, se 

unen para oponerse ante el Estado y presentar propuestas conjuntas. 

 
En el actual contexto nicaragüense, el liderazgo religioso desempeña una significativa 

función política, ya no se puede concebir a un liderazgo religioso separado de las funciones 

públicas. Al respecto, Panotto (2013, pp. 32-33) señala que, en la actualidad, «lo político» 

no solo está en manos de los Estados nacionales, los partidos o ciertas instituciones 

tradicionales del campo; de ahí que las organizaciones religiosas también son sujetos 

políticos centrales activos en medio de este contexto.  

 
Las estrategias políticas y ciudadanas del liderazgo religioso no dejan de estar enmarcadas 

en la perspectiva sobre la moralización de la política, como dice Algranti (2010, p. 204), 

donde las instituciones religiosas se presentan como reserva moral activa de una sociedad 

decadente y corrupta. Con el fin de moralizar la política, estos líderes religiosos hacen todo 

lo posible por participar en las instancias de mayor incidencia del país, no para hacer 

cambios estructurales, sino con el fin de evangelizar a los altos funcionarios del Estado 

(Sánchez y Aguirre, 2013). 

 
No importan los fines que tengan esas estrategias políticas-religiosas, pero es evidente que 

cada día toman auge en Nicaragua, y el pentecostalismo va surgiendo como una fuerza 

competente frente a la Iglesia católica en el campo político.  
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Conclusiones 
 
El aspecto religioso se impone sobre lo político a medida que el primero consolida sus 

bases sociales y el segundo pierde poder social, por lo cual son necesarios los diálogos y 

la implementación de estrategias políticas negociadas entre ambos. Bien anotó Ameigeiras 

(2012, pp. 9-10) que, actualmente, lo religioso incide sobre lo político, pero, a su vez, lo 

político adquiere elementos claramente religiosos presentes en la vida social y política. Se 

presenta un panorama complejo vinculado con estas relaciones políticas-religiosas 

marcadas por instancias de incidencia pública, pero también por la vigencia de un 

monopolio tanto religioso --con sus implicancias de influencia en el poder político-- como de 

búsqueda de posicionamientos jurídicos, así como del predominio religioso y de la 

ponderación del poder simbólico, pasando por momentos de enfrentamiento y de conflicto, 

y por momentos de connivencia y de identificación con los gobiernos instalados en el 

poder. Aunque la Iglesia católica parece ser la protagonista central en nuestras 

sociedades, paulatinamente se va notando la presencia del pentecostalismo como una 

importante figura política que va entrando en la trama de las negociaciones políticas con el 

gobierno y con las instituciones estatales. 
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Los asentamientos del Pacífico u rbano de Nicaragua  
 

Giovanna Robleto Zúniga* , Alberto Solórzano** , Laura Lacayo***  
*Facultad de Humanidades y Comunicación 

** Facultad de Ciencia, Tecnología y Ambiente 

* ** TECHO 

 

Introducción 
 
El crecimiento acelerado de la población en los principales centros urbanos del Pacífico de 

Nicaragua ha puesto de manifiesto  una realidad: los asentamientos informales. Estos 

muestran características distintas a las de la ciudad formal. El estudio de las condiciones 

de vida, del acceso a la infraestructura básica y al equipamiento, así como el análisis de las 

estrategias organizativas que desarrollan en el proceso de conformación y de 

consolidación, permite acercarse al fenómeno con el fin de contribuir con el debate y con la 

reflexión de esta problemática, enfatizando la necesidad de implementar acciones 

integrales. 

 
Los resultados muestran una fotografía de los asentamientos que debe ser comprendida 

en el marco de múltiples procesos sociales, históricos y económicos de largo plazo. Se 

reflejan datos cuantitativos estáticos de una problemática dinámica, que aportan un punto 

de partida a nuevas investigaciones y constituyen una valiosa contribución al estudio de los 

asentamientos, pues ayudan a que las organizaciones y las instituciones públicas y 

privadas puedan intervenir en la problemática de manera integral e interdisciplinaria. 

Además, colocan en la agenda pública la situación de exclusión y de desigualdad social en 

la que vive la población que los habita, de tal manera que se pueda avanzar en la 

construcción de una cultura diferente del territorio, y en el desarrollo de políticas sociales 

urbanas que garanticen el ejercicio de los derechos ciudadanos. 

 
Objetivo general 

Caracterizar los asentamientos informales del Pacífico urbano de Nicaragua, posicionando 

la problemática en la agenda pública, con el fin de promover la participación de distintos 

actores en la formulación de políticas focalizadas para el sector. 

 
Metodología 

El estudio fue concebido como una investigación aplicada. Es de carácter transversal 

descriptivo y sigue un enfoque cuantitativo. Se tomaron en cuenta, como parte del universo 

de investigación, los lugares que cumplieron con los siguientes criterios: 
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¶ Están ubicados en la zona urbana del Pacífico. ñSe considera urbanas a las 

localidades cabeceras departamentales, regionales y municipales, además, las 

concentraciones de población de 1,000 o más habitanteséò (INIDE, 2005). 

¶ Viven en ellos al menos ocho familias agrupadas o contiguas. 

¶ Carecen del acceso regular al menos a uno de los siguientes servicios básicos: agua 

potable, luz eléctrica y alcantarillado público. 

¶ Se encuentran en situación irregular de tenencia del terreno, incluyendo 

asentamientos en proceso de regulación, pero aún sin títulos de propiedad. 

 
Se aplicó una boleta censal a personas de cada asentamiento del Pacífico urbano, 

identificadas por los habitantes como referentes o como líderes comunitarios. Estos 

referentes debían cumplir con tres de los cuatro criterios especificados a continuación: 

 
¶ Poseer un cargo de dirigencia formal en el asentamiento. 

¶ Tener conocimiento de datos actuales requeridos por la encuesta. 

¶ Haber vivido en el asentamiento al menos el equivalente al 50% del tiempo que este 

tiene de existir. 

¶ Ser reconocidos como dirigentes o como referentes del barrio por tres familias 

seleccionadas de forma aleatoria. 

 
El enfoque teórico asumido por el estudio es de derechos humanos, vinculado 

especialmente con los derechos económicos, sociales y culturales; así como con el 

derecho que tienen las ciudadanas y los ciudadanos al uso y disfrute de la ciudad. En este 

marco, resulta interesante destacar las características de los asentamientos que colocan 

en entredicho el derecho de vivir en la ciudad y de acceder a los beneficios que ofrece: 

servicios públicos, infraestructura y seguridad.  

Igualmente, se examinan las estrategias desarrolladas por los habitantes para ampliar su 

derecho a la ciudad y al ejercicio de su ciudadanía, en términos de espacios de 

participación política y de toma de decisiones; es decir, sus derechos civiles, políticos y 

sociales. 

Al respecto, García  Hernández (2006, pp. 6-7) cita a Kullock (1996), quien señala que  ñla 

participación de los habitantes en la organización física, constructiva y social de sus barrios 

es una necesidad que debe convertirse en un acto de ciudadanía urbana reconocido y 

valorado por las autoridades públicaséò. 
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Desarrollo del tema 

Asentamientos: caracterización general 

Según los criterios establecidos por el Censo de Asentamientos del Pacífico Urbano de 

Nicaragua, se encontró que existen 408 asentamientos, de los cuales se logró aplicar el 

instrumento a 402 líderes comunitarios. (Debido a que no se logró recoger información en 

seis asentamientos del municipio de Managua, todos los porcentajes presentados en esta 

investigación son a partir de los datos válidos de los 402 asentamientos del Pacífico urbano 

de Nicaragua).  

Gráfico 1.  Número de asentamientos en el Pacífico 

 

 

    Fuente: Encuesta UCA-TECHO. 

 
 
El municipio de Managua presenta el mayor número de asentamientos (157), los cuales 

representan el 77%; 47 de ellos (23%) se ubican en el resto de los municipios del 

departamento.  

En los departamentos que conforman la Región Metropolitana de Managua (Managua, 

Masaya y Granada) se concentra el 68% de los asentamientos, y en el occidente del país 

(León y Chinandega) el 29%. 

Conformación y tenencia del terreno 

El mayor porcentaje de asentamientos de la región tienen menos de 25 años; el 45% fue 

conformado entre 1990 y 2006, mientras que el 18%, entre 2007 y 2012. 

El Censo de Asentamientos indica que en 7 de cada 10 asentamientos del Pacífico de 

Nicaragua, la mayoría de sus habitantes no tienen un título de propiedad. 
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Agua potable 

Considerando que en el 88% de asentamientos del Pacífico urbano las familias logran 

abastecerse de agua a través de tuberías, puede afirmarse que la situación en cuanto a la 

infraestructura para el abastecimiento de agua tiene buena cobertura.  

El departamento de Managua es el que posee mejores condiciones en el servicio de agua. 

Por otro lado, los departamentos donde se identifican asentamientos informales con 

porcentajes más altos de carencia de redes de agua potable son: Carazo (39%), Rivas 

(34%), Chinandega (29%) y Masaya (23%). 

 
En el 50% de los asentamientos donde existe red de distribución, hay problemas de 

discontinuidad del servicio. 

 
Luz eléctrica 

 
Gráfico 2. Tipo de alumbrado con que cuentan los asentamientos por departamento 

 

       Fuente: Encuesta UCA-TECHO. 
 

En departamentos como Managua y León, la proporción de asentamientos que cuentan 

con servicio regularizado de energía eléctrica (medidor) es ligeramente menor al 50%. En 

el resto de departamentos esta proporción es mayor;  se destaca entre ellos Rivas, donde 

en el 92% de sus asentamientos el servicio no está regularizado. Granada y Chinandega 

también presentan altos porcentajes de irregularidad en el servicio de energía eléctrica: 78 

y 62%, respectivamente.  
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Servicio higiénico 
 
Al indagar sobre la eliminación de las excretas en los asentamientos del Pacífico de 

Nicaragua, los referentes expresaron que en un 70% las eliminan en letrinas, de estas, 9 

de cada 10 son letrinas sin tratamiento. Un 75% de los asentamientos no están conectados 

al servicio de aguas negras. 

 
Riesgos físicos 
 
Los tres riesgos ambientales con mayores porcentajes son: zonas inundables, cauces y 

basural. Un  89% de asentamientos están ubicados cerca de una zona de riesgo o en ella. 

 

Gráfico 3. Principales riesgos en asentamientos por departamento 

 

 

Fuente: Encuesta UCA-TECHO. 

 

Organización comunitaria 
 
En relación con la organización comunitaria, destacan por su presencia en los 

asentamientos del Pacífico urbano, los Consejos del Poder Ciudadano (83%) y los 

Consejos de Liderazgo Sandinista (77%). Estas organizaciones tienen una mayor 

presencia en tres departamentos: Managua, Masaya y Carazo. 

 
En el 83% de los asentamientos, sus pobladores se han organizado para gestionar 

servicios básicos, y en un 46% de ellos, la legalización de la tenencia de su terreno la han 

gestionado directamente o a través de líderes comunitarios.  

 
Principales problemas  
 

Los problemas que más destacan los referentes son: mala calidad de las viviendas (35%), 

falta de servicios básicos (27%), inseguridad por la existencia de pandillas (23%), y el 

desempleo, el cual es señalado en un 32%. 
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Gráfico 4. Principales problemas identificados en asentamientos del Pacífico de Nicaragua 
 

 

                       Fuente: Encuesta UCA-TECHO. 

 

Principales fortalezas  
 
Entre las principales fortalezas identificadas en los asentamientos del Pacífico de 

Nicaragua se encuentran: la presencia de líderes que trabajan en pro de la comunidad 

(52%) y las buenas relaciones entre vecinos (53%).   

 

Gráfico 5. Principales fortalezas identificadas en asentamientos del Pacífico de Nicaragua 

 

 

                           Fuente: Encuesta UCA-TECHO. 
 

32%

23%

27%

35%

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

40%

Desempleo Inseguridad por pandillasFalta de servicios básicosMala calidad de las
viviendas

Principales problemáticas identificadas en 
asentamientos del Pacífico de  Nicaragua

28%

35%

53% 52%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

Cercanía a fuentes de
trabajo y actividades

económicas

Seguridad Buenas relaciones entre
vecinos

Líderes comunitarios que
trabajan en pro de la

comunidad

Principales fortalezas identificadas en asentamientos del Pacífico de 
Nicaragua



IX Congreso Interdisciplinario de Investigación | Universidad Centramericana 
 

 

 

35 

Conclusiones 
 

Los asentamientos del Pacífico de Nicaragua son producto de condiciones estructurales, 

sociales e históricas. Han surgido como respuesta a la necesidad de la población para 

asegurarse un espacio donde habitar, dado que no cuentan con recursos para acceder al 

mercado formal de suelo, ni a políticas locales y nacionales que se los garantice; prima la 

lógica de la necesidad, independientemente de las características que presenta el suelo 

urbano.  

Los resultados del Censo evidencian la existencia de un total de 402 asentamientos, 

conformados en su mayoría por más de 100 familias, y con un promedio de 25 años de 

existencia.  

El mayor crecimiento de asentamientos en Managua se observó en dos períodos: el 

primero entre 1979 y 1989, durante la década de la Revolución Sandinista, y el segundo 

entre 1990 y 1996, cuando se agudizaron las políticas neoliberales. Este último coincidió 

con el fin del conflicto armado.  

En el resto de departamentos del Pacífico, el período de mayor conformación ocurre desde 

1990 hasta hoy. En Rivas, en Masaya, en Granada y en León, el porcentaje de 

asentamientos conformados a partir de 2007 es mayor que en otras épocas.  

El municipio de Managua concentra la mayor cantidad de asentamientos. Sus habitantes 

presentan mejores condiciones de acceso a servicios básicos que los del resto del Pacífico 

urbano. Chinandega es el segundo municipio que registra la mayor cantidad de 

asentamientos. Este patrón de concentración obedece a la atracción de las actividades 

económicas que se realizan en estos territorios. 

A pesar de que la mayoría de los asentamientos se emplazan en sitios de riesgo, los 

referentes no señalan esta situación como un problema. La vulnerabilidad ante desastres 

se agudiza en estos espacios donde la pobreza y la exclusión golpean de forma más 

fuerte. 

Los habitantes de los asentamientos se enfrentan a un  desigual acceso al derecho a la 

ciudad que no ha sido enfrentado eficientemente. Ante ello, la acción colectiva y la 

organización comunitaria se presentan como las principales fortalezas que han permitido 

gestionar mejores condiciones. El proceso de conformación y de consolidación ha sido 
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lento, sin embargo, la búsqueda de mejorar su hábitat los convierte en habitantes activos 

productores de las ciudades. 

Sus pobladores tienen mucho que aportar al desarrollo de un país más justo, y las 

estrategias que ellos han ideado para vivir conjuntamente, para administrar recursos y para 

enfrentar situaciones difíciles, deben ser tomadas en cuenta en las políticas sociales que 

siguen en el territorio nacional. 

Referencias bibliográficas 
 
García, N. (2006). La formación de asentamientos informales: un proceso gestado por 

diferentes actores sociales entretejido dentro de sus tramas. Scripta Nova, X (218). 

Recuperado de http://www.ub.edu/geocrit/sn/sn-218-50.htm 

 

Instituto Nacional de Información de Desarrollo [INIDE]. (2005). VIII Censo de Población y 

IV de Vivienda. Recuperado de 

http://www.inide.gob.ni/censos2005/cifrasCompleto.pdf. 

 

 

 

 

 

http://www.ub.edu/geocrit/sn/sn-218-50.htm
http://www.inide.gob.ni/censos2005/cifrasCompleto.pdf


IX Congreso Interdisciplinario de Investigación | Universidad Centramericana 
 

 

37 

Ingreso y comportamiento del consumido r como base para 

segmentación y elaboración de perfiles de mercado  
 

José Luis Solórzano 
Centro de Gestión Empresarial  

 
Introducción 

Esta ponencia aborda una parte del estudio orientado a determinar la posición competitiva 

de firmas locales y preferencias-expectativas de los consumidores en el mercado 

farmacéutico detallista en una ciudad de Nicaragua (2012-2013).  La intención es presentar 

una práctica de segmentación basada en el ingreso económico del hogar a partir de los 

resultados de dicho estudio. Es importante manifestar que esta investigación sirvió de 

referencia para ajustar las estrategias mercadológicas de una de las empresas.  Las 

necesidades de información del estudio son amplias; aq 

uí solo se tratarán tres de ellas: 

¶ ¿Qué características específicas tienen los segmentos de mercado seleccionados? 

¶ ¿Qué atributos o aspectos de la calidad del servicio son más apreciados por los clientes 

en esos segmentos? 

¶ ¿Cuáles son los instrumentos promocionales más atractivos para los clientes? 

 

Metodología y base teórica 

La investigación concluyente fue antecedida por un estudio de tipo cualitativo que permitió 

una caracterización preliminar de los clientes de una de las firmas; además, fue posible 

identificar los atributos relevantes y una serie de cursos de acción por medio de entrevistas 

a profundidad, a directivos, a expertos y a clientes seleccionados.  Una de las principales 

preocupaciones de la gerencia giraba en torno a la tipología de los segmentos y al 

posicionamiento más apropiado. El estudio se realizó bajo un enfoque cuantitativo; fue de 

carácter concluyente, descriptivo y transversal-simple. Se optó por la técnica de Encuesta 

en Casa.   

Para la elaboración del cuestionario se hizo uso de las cuatro escalas básicas de medición: 

nominal, ordinal, intervalo y razón. Conforman la población los jefes y las jefas de familia 

que habitaban las viviendas de los barrios del segmento A. Se encuestó a personas 

mayores de edad, cuyo rol era de padre o de madre que tenían a cargo una familia 
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compuesta por dos o más miembros. En el caso de ausencia de las personas que 

cumplieran las características señaladas, se seleccionaría a una, entre el resto de mayores 

de edad, que formara parte de la familia, y cuya fecha de nacimiento fuera la más cercana 

al día en que se realizaba la encuesta. Debió verificarse si la persona estaba en 

condiciones de responder el cuestionario.  

La unidad de muestreo estuvo representada por las viviendas de uso domiciliar de los 

barrios del casco urbano de un segmento geográfico preseleccionado.  La recopilación de 

datos se hizo el último fin de semana de noviembre de 2012.  El marco muestral tomó 

como base el último Censo de Población y Vivienda (2005); para el segmento geográfico 

preseleccionado, el número de viviendas fue 3,889. Se implementó la técnica del muestreo 

probabilístico. Para determinar el tamaño de la muestra se empleó la fórmula basada en 

proporciones, la cual se describe a continuación. 

ὲ
“ρ “ᾀ

Ὀ
 ςφω

Ȣυρ ȢυρȢφτ

Ȣπυ
  

n: tamaño de la muestra 

ˊ: proporci·n favorable 

z: nivel de confianza 

D: error 

 

Respecto al procesamiento estadístico, en lo concerniente a esta ponencia se optó por el 

Análisis de Correspondencia (AC) como técnica de interdependencia para la reducción 

dimensional y para la elaboración de mapas perceptuales; este ¼ltimo basado en ñla 

asociación entre objetos y un conjunto de características descriptivas o atributos 

especificados [...]ò. (Hair, Anderson, Tatham y Black, 1999, p. 571).  Entre otras, ñla ventaja 

del análisis de correspondencia, en comparación con otras técnicas de escalamiento 

multidimensional, es que reduce las exigencias de recopilación de datos que se imponen a 

los encuestados, porque sólo se obtienen datos binarios o categóricosò. (Malhotra, 2008, p. 

673). 

La base teórica adoptada se deriva del planteamiento de Armstrong y Kotler, quienes 

apuntan que gran parte de las empresas han pasado de una fase en la que se ve al 

mercado como un todo ñ[...] a la de segmentaci·n y b¼squeda de mercados: identificando 

segmentos del mercado, seleccionando a uno o más de ellos y desarrollando productos y 

programas de marketing a la medida de cada uno.ò (Kotler y Armstrong, 2007, p. 198).   
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Respecto a la segmentación, Armstrong y Kotler (2013) anotan que: 

[é] consiste en dividir un mercado en segmentos más pequeños de compradores 

con diferentes necesidades, características o comportamientos que pueden requerir 

estrategias o mezclas de marketing diferenciadas. La empresa identifica las 

múltiples formas de segmentar el mercado y desarrolla perfiles de los segmentos de 

mercado resultantes. (p. 164) 

De manera específica, a efectos de esta ponencia, se optó por analizar el mercado a partir 

de la variable Ingreso Mensual, lo cual corresponde a lo que se conoce como 

segmentación de tipo demográfico, que ñ[...] divide el mercado en segmentos con base en 

variables como la edad, etapa del ciclo de vida, género, ingresos, ocupación, educación, 

religión, origen étnico y generaciónò. (Armstrong y Kotler, 2013, p. 166).  Esta es una de las 

bases de segmentación más utilizadas, dado que muchas necesidades, deseos y usos 

están vinculados con aspectos demográficos, tales como el ingreso económico del hogar.  

No menos importante, el otro criterio considerado es la conducta, que ñ[...] divide a los 

compradores en segmentos basados en sus conocimientos, actitudes, usos o respuestas a 

un productoò. (Armstrong y Kotler, 2013, p. 170).  Para diversos autores, las variables de 

comportamientos son la mejor base para segmentar el mercado. 

Desarrollo del tema 

La temática que se abordará corresponde al procedimiento para la elaboración de perfiles 

de mercado, lo cual se realizó con la técnica de análisis de correspondencia.  Primero, se 

determinó el grado de asociatividad entre las variables por medio de la prueba Chi-

cuadrado; luego, se construyeron los mapas de posicionamiento, y, al final, se elaboraron 

los perfiles propiamente dichos. Todo el procesamiento se realizó en el SPSS versión 21. 

Grado de asociatividad entre variables 

La tabla 1 presenta los valores de la prueba Chi-cuadrado y el valor P para medir la 

asociaci·n de la variable ñIngreso Mensual Promedio del Hogarò, y otras seis variables 

(cuatro de comportamiento y dos de preferencias); lo cual permitió determinar qué tan 

independientes son entre sí. 
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Tabla1. Chi-cuadrado y Valor P 

Variables Chi-cuadrado Sig. 
Grados de 

libertad 

 

Uso de servicios de salud privados 

 

24.063 

 

.240 

 

20 

 

Adquisición del medicamento prescrito 

 

12.775 

 

.237 

 

10 

 

Adquisición de marcas indicadas 

 

20.232 

 

.443 

 

20 

 

Atributo más importante 

 

20.576 

 

.901 

 

30 

 

Instrumento promocional más atractivo 

 

18.847 

 

.532 

 

20 

 

Gasto mensual en medicamentos 

 

30.065 

 

.000 

 

10 

 

En cinco de seis variables, el valor P es superior al nivel de significancia (.05), y, por 

consiguiente, no se rechaza la hipótesis nula; es decir, solo en un caso, el gasto mensual 

en medicamentos no es independiente del ingreso mensual. 

Mapa de posicionamiento 

Como se indicó previamente, el mapa de posicionamiento representa la asociación entre 

objetos y un conjunto de características especificadas; en nuestro caso, qué tanto las 

respuestas del ingreso mensual están asociadas (cercanas) a las respuestas de cada una 

de las otras variables. 
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Figura: Mapas de posicionamiento 
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Perfiles de mercado 

Tomando como base los mapas de posicionamiento antes vistos, se elaboraron los perfiles 

de segmentos de mercado divididos según ingreso mensual, con sus características 

respectivas (comportamiento y preferencias). 

Tabla 2. Perfiles de segmentos de mercado por ingreso mensual 

 

3
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0
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0
,0

0
0

 

2
0
,0

0
1
 

a
 

3
0
,0

0
0

 

3
0
,0

0
0
 

o
 

m
á
s
 

 

Uso de servicios de 

salud privados 

 

1 a 3 veces 

por semana 

 

5 o menos 

veces al 

año 

 

6  a 11 

veces al año 

 

5 o menos 

veces al 

año 

 

1 a 3 veces 

al mes 

 

1 a 3 

veces al 

mes 

 

Adquisición del 

medicamento indicado 

 

Una 

pequeña 

parte 

 

La mayor 

parte 

 

Una 

pequeña 

parte 

 

La mayor 

parte 

 

Todo lo 

indicado 

 

Todo lo 

indicado 

 

Adquisición de las 

marcas indicadas 

 

Casi nunca 

 

Regular-

mente 

 

Siempre 

 

Siempre 

 

Casi 

siempre 

 

Siempre 

 

Atributo más 

importante 

 

Información  

-orientación 

 

Trato 

amable y 

enfermería 

 

Precio 

 

Surtido 

 

Rapidez y 

precio 

 

Entrega a 

domicilio 

 

Instrumento 

promocional más 

atractivo 

 

Rebajas 

 

Muestras y 

rebajas 

 

Rebajas y 

concursos o 

rifas 

 

Bonificación 

 

Rebajas y 

concursos o 

rifas 

 

Muestras 

 

Gasto mensual en 

medicamentos 

 

400 o menos 

 

400 o 

menos 

 

400 o menos 

 

401 a 800 

 

801 o más 

 

801 o más 

 

Como puede apreciarse, existe diferencia y similitud entre los diversos segmentos en 

cuanto a sus características de comportamiento y preferencia.  En general, se observa que 

los perfiles de más bajo y de más alto ingreso son diferentes; pero esto tiende a variar en 

las categorías intermedias. No obstante, lo visto permitiría seleccionar los segmentos más 

atractivos y ajustar la oferta en cada caso. 
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Conclusiones  

Se ha podido apreciar un procedimiento para la segmentación y para la elaboración de 

perfiles en el mercado farmacéutico detallista. Fue posible relacionar la variable 

demográfica del Ingreso Mensual con otras variables de comportamiento y de preferencias.  

Fue posible apreciar que solo en un caso (Gasto Mensual en Medicamentos) existe 

dependencia con respecto al ingreso. Se conformaron seis segmentos para los cuales fue 

posible determinar los atributos o aspectos de calidad que son más apreciados para cada 

caso; además, los instrumentos promocionales más atractivos. La evidencia muestra 

segmentos con diferencia y con similitudes para los cuales es posible desarrollar una 

propuesta de valor particular, tal como lo señalan autores reconocidos en la disciplina de 

marketing. 
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Ganadería y deforestación en Nicaragua: entendiendo la  relación 

entre el boom lechero y el  avance de la frontera agrícola  
 

Juan Carlos Polvorosa 
Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales 

 
Introducción 
 
En años recientes, la exportación de productos lácteos pasteurizados ha tomado mucha 

importancia en Nicaragua, como resultado de los acuerdos de libre comercio firmados con 

otros países de Centroamérica y con Estados Unidos. Al mismo tiempo, en Nicaragua la 

ganadería lechera constituye una de las más importantes fuentes de ingresos para gran 

parte de la población rural; también, dado el manejo tradicional extensivo de los sistemas 

de producción, las políticas de intensificación dirigidas al sector tienen el potencial de 

reducir la tasa de deforestación en el país. Pero la relación entre la demanda creciente de 

eche, la intensificación de la ganadería y la reducción del avance de la deforestación no ha 

sido totalmente estudiada. El objetivo de este artículo es descubrir la dinámica que existe 

entre el boom de la producción láctea, los mayores precios de la leche, y el concomitante 

problema de la migración interna y de la deforestación en Nicaragua. El escrito presenta 

los resultados de un estudio de caso del territorio de Matiguás, un municipio ilustrativo del 

crecimiento y de la consolidación de la actividad lechera.  

 
Metodología 
 
Los resultados aquí presentados provienen del uso de métodos mixtos de investigación 

para la recolección y el análisis de datos. Al inicio, el territorio fue visitado en múltiples 

ocasiones, y se realizó investigación cualitativa exploratoria basada en entrevistas en 

profundidad, complementadas con la consulta de fuentes de información secundaria. Los 

datos obtenidos fueron utilizados en la generación de hipótesis de una investigación y en la 

aplicación de una encuesta representativa a 220 productores, para corroborar los hallazgos 

cualitativos. También, se usó cifras de CENAGRO 2001 para compararlas con los 

resultados de la encuesta y describir la evolución de los sistemas de producción 

ganaderos-lecheros. 

 
 
 



IX Congreso Interdisciplinario de Investigación | Universidad Centramericana 
 

 

 

47 

Desarrollo 
 
En América Latina, la mayor parte de los bosques tropicales han sido transformados en 

áreas de pastos para ganado (Steinfeld et al., 2006), y los responsables de la deforestación 

han sido los pequeños y los grandes productores (Walker, Moran y Anselin, 2000). Una de 

las principales causas que empuja la deforestación es la falta de adecuadas oportunidades 

económicas para muchos productores en los territorios donde habitan (Collins y Painter, 

1986). La distribución desigual de tierra o su acceso bajo diferentes condiciones, la falta de 

acceso a tecnologías agropecuarias y a oportunidades económicas remunerativas (como 

mercados y empleos), constituyen factores que alientan la migración interna desde 

territorios de vieja frontera agrícola hacia áreas de bosque tropical (Mahar y Schneider, 

1994). Este patrón migratorio puede ser alentado por diferencias de precios de la tierra, 

donde productores con pequeñas parcelas, ubicados en áreas donde esta tiene altos 

precios, enfrentan incentivos para vender y así comprar fincas más grandes en áreas 

donde la tierra sigue siendo barata.  

 
Se considera que la solución para frenar el avance de la frontera agrícola es la adopción de 

prácticas productivas intensivas, como el cambio de uso de pastos naturales por pastos 

sembrados (Grau y Aide, 2008). Otros autores subrayan que, bajo varias circunstancias 

hacer la ganadería más productiva y rentable a través de la intensificación, puede ejercer 

más presión sobre las áreas de bosque (Kaimowitz y Angelsen, 2008). Precios más altos 

de la leche pueden hacer la ganadería rentable sin realizar ninguna mejora o intensificación 

de la producción, y pueden alentar la deforestación, en vez de frenarla. White, Holmann, 

Fijusaka, Reategui y Lascano (2001) enfatizan que es el precio de la tierra ex ante, el 

principal determinante en la decisión de los productores de adoptar tecnologías productivas 

intensivas; si los precios de la tierra están bajos, los productores expandirán la producción 

a través de la incorporación de más tierra. Solo cuando la tierra se encarezca y los 

productores no puedan comprar más, elegirán incrementar la producción a través de la 

intensificación. 

 
En Matiguás, la cadena de lácteos pasteurizados, asociada a los centros de acopio, ofrece 

el mayor potencial para incrementar los retornos económicos de la producción de leche, 

dado que paga los precios más altos y estables durante todo el año, no obstante, su 

acceso es limitado a pocos productores. Existen importantes barreras de acceso que evitan 

que productores pobres y pequeños suplan esta cadena; costos de membresía y niveles 

mínimos de producción son, ex ante, requeridos a los productores, quienes también deben 
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cumplir con altos estándares de higiene y de calidad que demandan de inversiones en 

finca, en equipos y en infraestructura. Estos factores actúan, principalmente, en contra de 

pequeños y de medianos productores pobres, limitando sus posibilidades de vender a la 

cadena de lácteos pasteurizados. 

 
La evolución de los indicadores técnicos de producción de la ganadería lechera, en 

Matiguás, demuestra que el sector ha alcanzado progresos positivos entre 2001 y 2011, 

aunque es menor de lo que se esperaba, dado el dinamismo del mercado de leche local y 

el apoyo brindado al sector. El boom lechero no ha llevado a un proceso decisivo y 

abrumador de intensificación; la ganadería se ha expandido, pero, principalmente, con 

base en la incorporación de más tierra al sistema productivo --a expensas de tierra utilizada 

en la agricultura y en las áreas verdes--, y en la sustitución de ganado macho por ganado 

hembra para la producción de leche. Estos hallazgos suponen la continuidad y la 

persistencia de la lógica productiva extensiva tradicional, basada en la incorporación de 

más tierra al sistema productivo, ejerciendo presión en las áreas de bosque del país. 

 
Las tendencias de compras y de ventas del mercado de tierra local confirman que los 

precios más altos y estables pagados por los acopios han alentado la compra de tierras, y 

que aquellos productores capaces de vender a los acopios han sido los que han comprado 

y acumulado tierra que está siendo destinada a la producción de más leche. La tierra en 

venta proviene de productores pequeños y pobres, quienes son incapaces de vender a la 

cadena de lácteos pasteurizados. Esta falta de oportunidades económicas para un 

segmento de productores, junto con la diferencia de precios de la tierra respecto a la nueva 

frontera agrícola, ha alentado la venta de tierra y la migración hacia esta, impulsando su 

avance en el país. 

 
Conclusiones 
 
La pérdida de bosque tropical en Nicaragua puede ser explicada por la dinámica creciente 

agroexportadora que ha hecho más rentable la ganadería; a su vez, las barreras que 

excluyen a productores pequeños y pobres de estas oportunidades, los empujan a migrar 

hacia la nueva frontera agrícola, especialmente, cuando existen grandes diferencias en el 

precio de la tierra que hacen atractiva esta opción. Los esfuerzos destinados a promover 

cambios productivos fracasan en detener el avance de la frontera agrícola, en la medida en 

que persiste el sistema productivo basado en la compra y en la adición de más tierra a la 

producción (Tomich, van Noordwijk, Vosti y Witcover, 1998); lo que se confirma en los 
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avances muy modestos alcanzados por los productores en términos de intensificación y de 

rendimientos productivos. En estas circunstancias, la principal fuerza que empuja la 

deforestación en el país es la expansión de (grandes) productores ganaderos a expensas 

de los grupos pequeños y pobres; donde los primeros son capaces de aprovechar las 

oportunidades económicas que ofrece la cadena de lácteos pasteurizados, y comprar la 

tierra de los segundos, dado el incentivo de estos para vender y reubicarse en la frontera 

agrícola, donde la tierra es más barata y donde pueden adquirir fincas más grandes 

(Humphries, 1998; Maldidier, 1993). 
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Estrategias de adaptación al cambio  climático desde un enfoque de 

territorio en comunidades de los municipios de Somotillo y de 

Villanueva, Chinandega  
 

Mario Antonio Nayra Hernández 
Instituto Nitlapan - UCA 

 
Introducción 

En el marco de investigación del proyecto Cambio Climático en el Golfo de Fonseca: 

Fortalecimiento de las Capacidades Locales para Adaptación al Cambio Climático en el 

Golfo de Fonseca (DCI/ENV/2010/256/823), se ha llegado a constatar que de al menos 5 

medios de vida agrícolas de la familia rural, 4 son seriamente susceptibles a la variabilidad 

climática; estos, a su vez, son los más utilizados, a los que dedican más tiempo y recursos 

para su producción, expresando así la irregularidad de la producción agrícola vinculada a la 

variabilidad climática, en riesgo por el asentamiento del cambio climático en un ciclo más 

corto. 

Este documento rescata la construcción de estrategias de adaptación al Cambio Climático, 

elaboradas a partir de la implementación de la metodología de indicadores, donde se hace 

referencia a momentos críticos de la etapa de los principales medios de vida y a su 

vulnerabilidad a cambios del clima local.  

Por tal razón, y para tener una contribución no solo al sector rural, sino también en las 

esferas de tomadores de decisiones municipales, Nitlapan-UCA seleccionó comunidades 

de los municipios de Somotillo y de Villanueva, con la intención de tener una perspectiva 

de las estrategias territoriales que permitan adaptar mejor los medios de vida al cambio 

climático, y contribuir con las organizaciones, con las instituciones, con las unidades de 

gestión ambiental municipal y con cualquier otro actor relevante en el tema, con 

herramientas actualizadas para el fortalecimiento de marcos de gestiones del riesgo y 

manejo de los recursos naturales, a partir de la promoción de estrategias de adaptación a 

los cambios del clima actual con perspectiva a futuro. Se espera que este estudio 

contribuya con la adopción y con la diseminación de medidas de adaptación, de manera 

que los actores involucrados en la transferencia de tecnologías, en la formación de 

promotorías, y cualquier agente que promueva cambios, pueda tomar como referencia los 

resultados de este documento, y, en general, los del proyecto. 
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Medios de vida

Ajonjolí Maíz Ganadería

Metodología 

En el proyecto, para construir estrategias de adaptación al cambio climático a nivel local 

fue necesario considerar, por un lado, el punto de vista científico, a partir de información 

meteorológica elaborada que generó escenarios de clima futuro, y, por otro, saberes 

locales de expertos comunitarios, quienes han percibido los efectos de los trastornos 

meteorológicos en sus medios de vida, y permitieron validar indicadores climáticos para 

poder advertir la vulnerabilidad de la región al cambio climático.  

Para poder validar la metodología homogenizada en el proyecto, Nitlapan identificó las 

comunidades que pueden ser representativas para los municipios a los que pertenecen, 

donde realizó 2 sesiones grupales con expertos de las comunidades, con el fin de conocer 

in situ la respuesta que se consideraría como la más adecuada ante los contextos 

expuestos en los escenarios de clima futuro, en al menos 3 de los principales medios de 

vida representativos, de manera que se pueda entender cómo reaccionarían los 

productores ante un nuevo escenario, donde las reglas climáticas sufren variaciones a 

causa del cambio climático, y desde aquí construir estrategias de adaptación a nivel local. 

Con el fin de identificar los principales problemas de los sectores agropecuarios, Nitlapan 

ha hecho uso de entrevistas a nivel de conversatorio, para conocer in situ --de parte de los 

entrevistados-- el origen de los problemas, cómo estos afectan a sus familias en las 

actividades agropecuarias, y cómo los elementos sociales definen los roles de los sectores 

sociales. En este sentido, el objetivo es entender cómo se tiene acceso a los recursos 

ambientales, sociales, financieros y políticos, y cómo se construyen las dinámicas 

económicas que imprimen particularidad a las comunidades. 

Resultados por indicador y por estrategia de adaptación 

 

Los resultados de la concertación de 

posibles acciones para los principales  

medios de vida son: 
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Incidencia de clima futuro en los medios de vida según indicadores y percepción de 
los comunitarios 

Medio de vida: maíz 

 

Medio de vida: ajonjolí 

 

INDICADOR  

Situación 

actual, 

tendencia 

significativa, 

variabilidad   

Situación  futura  

(escenarios), 
tendencia 
significativa, 
variabilidad  

¿Cuáles son las 
consecuencias más 
significativas para los 
sistemas productivos?  

Posibles acciones para la adaptación 
de nuestros sistemas productivos a 
las condiciones futuras 

  

(ISMPr) 

 

No es 

significativa. 

 

Mayor 

variabilidad. 

 
Se planifica la siembra y se 
retrasa el invierno. 

Implementación de riego según el 
potencial. 
Uso de variedades precoz 
(cuarenteño).  

 
IEscEMPr) 

Aumento de aparición de 
cogollero, langosta, mosca 
blanca y chicharrita. 

Disminuir las siembra en seco, pero 
afecta la siembra de postrera.  
Aumentar la siembra de postrera 
(aunque se quita al ajonjolí). 
Variedades cuarentenas. 

 
IExEPr 

Es poca la frecuencia con la 
que se da, pero ha llegado a 
estresar la planta. 

En los lugares con pendiente sí se 
puede drenar, en los lugares bajos 
no se puede drenar. 

 

 
IFMPr 

Si se reduce la precipitación, el 
llenado del grano será bajo. 
Con mucha precipitación, se 
pierde la mayoría del polen. 

Variedades cuarentenas resisten un 
poco más en primera. Ocupan 
menos humedad; menos el ciclo, 
pero solo para consumo; por 
rendimiento, menos para 
comercialización. 

 
ISevCAN 

  Se empieza a secar si está 
llenando, no hay cosecha de 
elotes. 

Ajuste de fecha. 
Cambio de producción de maíz a 
elote o chilote. 

     

 

CCA1: 

Índice de 

temporal 

siembra. 

 

Inestabilidad 

e 

inseguridad 

en que se 

establezca la 

lluvia,  

 

 

Tendencia a 

que se 

retrase. 

 

Según los 

escenarios no hay 

significancia, pero 

sí hay una leve 

tendencia a que 

se retrase. 

 
Se planifica la siembra y se 
retrasa, antes se sembraba en 
julio, ahora, algunos siembran 
en agosto, pero obligaría 
también a retrasar la siembra 
de apante (humedad). 
 

 
Siembra bajo mínima labranza. 
Preparación de acopio de agua 
en el ciclo de primera. 

 
CCA2: Índice 
de temporal 
floración. 

 
Con exceso de lluvia, 
coincidiendo con las lluvias de 
septiembre y de octubre, se 
aumenta la caída de flores, 
hasta en un 40%, lo que 
impacta en la producción de 
ajonjolí. 
 

 
Ajustar las fechas de siembra 
para julio, sembrar con la 
Santaneña.   
Tener acceso a riego. 
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Medio de vida: ganadería 

     

 
CPGB1  
 

 

Existe una 

relación del 

aumento de 

temperatura 

con la baja 

producción. 

 

La tendencia 

significativa es 

que 

incremente y 

sea más 

caliente con 

más 

frecuencia. 

Menos rendimientos productivos 
a causa de menos horas de 
pastoreo por el exceso de 
temperatura, disminución de la 
voluntad de consumo.           
 
 
 
 
Disminución de la tasa de preñez, 
menos fecundidad. 
Suspensión del estro (celo) 
Provocación de abortos. 

 
Incrementar la cobertura arbórea de 
los potreros, aumento de sombra. 
Acceso a calidad de agua (laguneta 
o pilas) bajo sombra. 
Aumento de horas estabulado, 
disminución de horas pastoreo. 
Establecimiento de BFG. 

CPGB2 Hay 

experiencia de 

días en que la 

temperatura 

ha superado 

los 38 grados. 

Tendencia 

significativa de 

que se 

aumente. 

Establecimiento de al menos 30 
árboles por manzana. 
Enriquecimiento y protección de 
fuentes de agua. 
Uso de variedades de pasturas 
resistentes a la sequía. 

CPGB3 Se presenta 

con frecuencia 

el exceso de 

lluvia en 

septiembre y 

en octubre. 

La tendencia 

es que se 

mantenga en 

7. 

Disminución de la producción por 
el estrés a causa de inundación. 
Aumento de enfermedades 
hepáticas y podales. 
Disminución del consumo de 
pasto. 

Selección de área para estancia del 
ganado durante períodos de 
inundación. 
Variedades de pasturas resistentes 
a encharcamiento. 
Obras de drenaje en potreros. 
Reforzamiento y aumento del nivel 
del corral para evitar el 
encharcamiento. 

 

Conclusiones 

Se ha logrado constatar que los conocimientos locales de las comunidades rurales de 

Somotillo y de Villanueva permiten reflexionar sobre las estrategias locales que se deben 

implementar en los medios de vida para la adaptación al cambio climático. 

Es interesante resaltar que muchas de estas estrategias ya son consideradas como parte 

del quehacer, pero queda claro que por falta de capacidad económica, social o ambiental 

no se ponen en marcha. 

CCA3: 
Número de 
días en que la 
temperatura 
máxima en el 
período 30-45 
días. 

 
Se ha presentado poco, pero 
provoca que los botones 
florales se marchiten, y que 
haya reducción en el cuajo de 
cápsulas. 

 
Realizar planes de manejo de 
fertilización. 

 
Conservación de cobertura 
vegetal. 

 
CCPCA: 
Indicador 
ñcondiciones 
de cosecha y 
poscosecha 
de ajonjol²ò. 

Se presentan 
lluvias más 
continuas en 
el momento 
de cosecha y 
de 
poscosecha. 

Mayor tendencia 
del incremento de 
la precipitación en 
momentos de 
Parvas. 

Se presenta seguido; si llueve  
durante más de 4 días con el 
acumulado de 100 mm, se 
mancha el grano y es 
castigado por el precio en el 
mercado. 

Uso de secadora artificial. 
 

Retrasar la fecha de siembra 
para que la fecha de secado 
coincida con diciembre-enero. 
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Por otro lado, es notorio mencionar que si bien Nitlapan reconoce que existe un saber 

local, está consciente de que es necesario acompañar el proyecto de Cambio Climático 

con información científica actualizada, para poder tomar las mejores decisiones y poder 

adaptarse de manera sostenible y sustentable.  Por tal razón, es necesario empujar a 

procesos de formación técnica bajo la vista ambiental, que permita poder validar estas 

estrategias a partir de las capacidades de cada grupo vulnerable. 
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Contribuciones y desafíos de los movimientos soc iales a un 

proyecto político de izquie rda en Nicaragua 
 

Mario Sánchez  
Centro de Análisis Socio cultural (CASC) 

 
Introducción  
 
Este estudio analiza las raíces y el devenir histórico de los movimientos sociales en 

Nicaragua y su interrelación con la Revolución Popular Sandinista, como proyecto político 

de izquierda; antes y durante ella, y en el período posrevolucionario, con la finalidad de 

identificar aportes, tensiones y reconfiguraciones de estos movimientos sociales frente al 

desafío de la democratización en la historia política contemporánea de Nicaragua. 

 
En Centroamérica, los movimientos sociales se han caracterizado por su rol beligerante en 

la apertura de espacios de participación política, cultural, económica y social; así como por 

sus reivindicaciones identitarias, lo que los ha hecho protagonistas de los proyectos 

políticos de izquierda en contienda en la región. En este contexto, Nicaragua es un 

laboratorio de experiencias y de prácticas reivindicativas de los movimientos sociales. Todo 

esto en un contexto nuevo, como fueron los períodos revolucionario y posrevolucionario, 

caracterizados por una efervescencia sociopolítica que presentó contradicciones, 

consensos, avances y retrocesos, que han dejado una impronta en sus actores.  

 
Desde una perspectiva sociohistórica, se pretende valorar la contribución de los 

movimientos sociales de las últimas cuatro décadas, a un proyecto político de izquierda en 

Nicaragua, a partir de varios aspectos: identidad, proyecto, repertorio, y estructura de 

oportunidades y de movilización. Así mismo, se identificarán aprendizajes y retos de los 

movimientos sociales en el complejo proceso histórico de conflicto y de posconflicto, de 

cara a la construcción de un proyecto político de izquierda. Dicho esto, interesa responder 

a las siguientes interrogantes: ¿Cuáles y cómo han sido los aportes históricos y actuales 

de los movimientos sociales de Nicaragua a un proyecto político de izquierda? ¿Qué 

aprendizajes se pueden extraer del proceso de interacción entre los movimiento sociales 

con el proyecto político en los últimos cuatro decenios? A la luz de estas preguntas, ¿qué 

escenarios se pueden proyectar para los movimientos sociales de cara a la construcción de 

un proyecto político de izquierda en Nicaragua?  
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Metodología usada y sustento teórico 
 
Esta es una investigación exploratoria con enfoque cualitativo, para cuyo desarrollo se ha 

realizado una revisión exhaustiva de literatura académica sobre el tema, se ha entrevistado 

a expertos, y se han realizado entrevistas en profundidad a actores de los movimientos 

sociales más representativos de Nicaragua. La información se procesó a través de tablas 

de salidas que operacionalizan una serie de categorías presentes en el marco teórico.  

 
El modelo teórico que sustenta el análisis de este estudio se enmarca en la propuesta 

McAdam, Tarrow y Tilly (2005), para el análisis sociohistórico de la acción colectiva de los 

movimientos sociales, lo que ellos denominan la contienda política, así como en elementos 

relacionados con la identidad, la autonomía y la democratización, según Touraine (2011). 

 
De manera concreta, se asume por movimiento social el ñconjunto hist·rico, concreto, 

interconectado, de interacciones y prácticas políticas [que combinan] campañas, 

repertorios y demostracionesò (Tilly, 2007, p. 29). Por lo general, la acción colectiva de 

estos movimientos sociales se caracteriza por ser una actuación colegiada y deliberada de 

un grupo de personas, con el propósito de reivindicar intereses comunes (Aya, 1990). A su 

vez, los movimientos sociales integran la conciencia y la acción, el conflicto y la utopía, 

afirmando las prioridades en la acción política (Touraine, 2011). Estas prioridades se 

materializan a partir de la apropiación de las estructuras de oportunidades,  las cuales, a su 

vez, son la base de las estructuras de movilización en el marco de una contienda política.  

 
Basado en Bobbio (1996), en Anderson (2008), y en Dagnino, Olvera y Panfichi (2006), se 

define por proyecto de izquierda a todos aquellos movimientos sociales y políticos, cuya 

reivindicación central es la igualdad social, política, económica y cultural de los seres 

humanos. En otras palabras, ñel elemento que caracteriza a las doctrinas y a los 

movimientos que se han llamado de izquierda y como tales se han reconocido es el 

igualitarismoò (Bobbio, 1996, p. 30). 

 
Desarrollo del tema 
 
La historia de los movimientos sociales, en especial de los trabajadores del campo, de la 

ciudad y de las mujeres, tiene como contexto inmediato la lucha contra la dictadura 

somocista, la defensa y la reivindicación de los derechos humanos y laborales que, de 

manera progresiva, se fueron articulando en la confluencia de un esfuerzo por derrocar al 

régimen de Somoza, y por construir un nuevo proyecto político en Nicaragua. Sin duda 

alguna, la insurrección y la Revolución Popular Sandinista propiciaron la apertura de 
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estructuras y de oportunidades para la emergencia, crecimiento y participación de los 

movimientos sociales en el proceso de reivindicación de ciertas demandas, sin embargo,  

paradójicamente, este proceso limitó la autonomía de estos movimientos debido al ejercicio 

centralizado y vertical del poder, durante la Revolución. Sumado a ello, la frágil situación 

económica y la guerra de agresión forzaron la subordinación de las reivindicaciones de 

estos movimientos a las prioridades del proyecto político de la Revolución: producción y 

defensa.  

 
En el período posrevolucionario se reenfoca su repertorio de lucha, dado los cambios de 

las estructuras de oportunidades y de movilización, debido a la amenaza que representó la 

derrota política de la Revolución Popular Sandinista y la instauración de un gobierno 

neoliberal. Esta coyuntura enfocó los repertorios de los movimientos sociales en la defensa 

de los derechos conquistados durante la Revolución. Así mismo, se construye una 

perspectiva propia de la economía política basada en la autogestión, y se consolida la 

identidad y la autonomía en algunos de los movimientos sociales. Políticamente, mientras 

unos movimientos sociales reacomodan su vinculación con el FSLN, otros rompen con él, y 

algunos inician su confrontación con este.  

 
De manera particular, el movimiento indígena comporta un proceso histórico diferenciado 

de los movimientos anteriores. La cuestión de la identidad territorial indígena, la autonomía 

y la gestión de los recursos naturales han sido tradicionalmente ejes fundamentales de las 

luchas y de los conflictos en la Costa Caribe de Nicaragua (Gómez, 2013), que por su 

particularidad cultural ha sido ignorada. En tal sentido, la imposición de algunos programas 

revolucionarios generó tensiones y graves situaciones de violencia entre el gobierno 

sandinista y los diversos movimientos indígenas. 

 
Conclusiones 
 
Sin lugar a dudas, los movimientos sociales en Nicaragua han jugado un rol importante en 

la construcción de un proyecto político de izquierda. Sin embargo, este proceso ha estado 

lleno de contradicciones que han generado avances y retrocesos. Cabe destacar que el 

desarrollo de los movimientos sociales depende de factores sociopolíticos que son 

dinámicos, y que configuran su acción colectiva, aunque tales movimientos --en relación 

con su agencia-- han mostrado, a través de la historia, la capacidad de transformar estas 

estructuras. Precisamente, esto último plantea el potencial presente y futuro de los 

movimientos sociales, en los nuevos escenarios a que dichos movimientos se enfrentan en 

la Nicaragua actual.  
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Análisis de las intervenciones externas en los procesos de 

empoderamiento de las mujeres rurales  
 

Silvia Martínez 
Instituto Nitlapan - UCA 

 

Introducción 

Históricamente, los diferenciales entre hombres y mujeres en relación con la asignación, 

acceso y control de recursos, así como en el acceso a oportunidades para participar en 

procesos socioeconómicos han beneficiado la posición de poder de los hombres sobre las 

mujeres. Por ello, los gobiernos y las agencias de desarrollo, desde  hace varios años, han 

dado la máxima prioridad a los aspectos de género en la planificación y en las políticas de 

desarrollo (FAO, 1999). 

Así, muchas intervenciones externas (por ejemplo, programas y proyectos) que son 

dirigidas a las mujeres, buscan de manera explícita o implícita la transformación de las 

relaciones de género que les permitan participar en procesos de negociación, tanto en la 

familia como en la comunidad. Sin embargo, ¿cómo estas intervenciones y los actores que 

las implementan, interactúan con las mujeres para lograr este fin, cuando los espacios de 

participación están dominados por los hombres? 

El objetivo de esta ponencia es reflexionar --sobre la base de algunas experiencias en 

zonas rurales--, en cuanto cómo las intervenciones externas al insertarse en las dinámicas 

de poder masculinas, refuerzan o transforman las desigualdades de género y las dinámicas 

que marginan la participación de las mujeres y limitan sus procesos de empoderamiento. 

Metodología 

Esta reflexión es el resultado de un proceso de revisión documental y de la realización de 

entrevistas con mujeres (25) y con líderes (8) vinculados a alguna experiencia de proyecto 

o programa de desarrollo; también se efectuó grupos focales (6) y observación participante 

en dos comunidades rurales de Río Blanco, y un estudio con colegas que tienen interés en 

la temática.  
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Sustento teórico 

Las estructuras y normas sociales restringen el acceso de las mujeres a los recursos 

humanos, sociales, naturales y financieros; por ello, su poder de negociación dentro del 

hogar y fuera de él es bajo comparado con el de los hombres, y su disminución de la 

capacidad para seguir negociando perpetúa la desigualdad de género (Pandolfelli, 

Meinzen-Dick y Dohrn, 2005). 

De ahí que el aspecto más destacable del término empoderamiento es el ñpoderò, por lo 

que su utilización en las acciones del desarrollo constituye un llamado de atención sobre 

las relaciones de poder existentes ñen las sociedades donde se act¼aò (Murguialday, 2006: 

p. 5). Por tal razón, no es de extrañar que muchas de las intervenciones dirigidas hacia las 

mujeres sigan los mecanismos de control dominados por los hombres, dado que lo 

contrario supondría conflictos explícitos con las estructuras o con los liderazgos de poder, 

que pondrían en riesgo el cumplimiento de metas cuantitativas asociadas a estas acciones.  

La incorporación explícita de las mujeres en las intervenciones externas supone la 

promoción de procesos de empoderamiento hacia estas, considerando que ñel 

empoderamiento es un proceso de cambio y un asunto relacionalò (Murguialday en 

Larracoechea, 2011), pues según Craske (1999) y Rowlands (1997) en Larracoechea 

(2011), no se trata simplemente de cumplir con las cuotas o metas cuantitativas de 

proyectos, sino que también incluye procesos de reflexión que lleven a las mujeres a 

autopercibirse como capaces y con derecho a tomar decisiones. Guérin, Kumar y Agier 

(2013) expresan que se debe tener en cuenta las dimensiones relacionales y de género de 

sus acciones no solo con base en objetivos y en intereses propios, sino también en 

términos de las relaciones de poder (hombre-mujer; mujer-mujer) en las que estas están 

inmersas. 

Desarrollo del tema 

En las metas de los programas o proyectos dirigidos a las mujeres, se plantea que estas 

sean beneficiarias, y que en el mejor de los casos participen como ñprotagonistasò de las 

acciones de desarrollo. Sin embargo, la participación de las mujeres --entendida como el 

derecho a expresarse y a ser tomadas en cuenta en los diferentes espacios de toma de 

decisiones (familia, comunidad)-- es limitada. 
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De ahí, surge la pregunta de hasta qué punto las intervenciones externas (llámense 

programas, proyectos, etc.) trabajan en el logro de ir más allá de solo colocar productos, 

financiamiento, etc. o bien, cómo se conocen las estructuras de poder (de dominación) en 

los espacios donde participan las mujeres, para, realmente, generar cambios en las 

relaciones de poder en las que están inmersas (casa, comunidad, municipio) y en las 

relaciones que establecen con otros (esposo, hijos e hijas, técnicos, y entre las mismas 

mujeres, por citar algunas). 

Creación de espacios que permiten la emergencia de las mujeres 

Cuando se utilizan los espacios o los mecanismos tradicionales para promocionar o para 

explicar y ñaplicarò los criterios de selecci·n de las intervenciones externas, los resultados 

en términos de apropiación de dichos productos por las mujeres resultan en fracasos. Por 

ejemplo, llevar a cabo reuniones mixtas, donde los hombres controlan y dominan las 

intervenciones y las mujeres se sienten intimidadas por la autoridad masculina (del técnico, 

del líder y de su pareja, en caso de tenerla), y las únicas demandas que se escuchan son 

las de los hombres. Otro ejemplo es la oferta de productos preconcebidos desde el nivel 

central de las instituciones, sin tomar en cuenta las necesidades reales de las mujeres.    

En este contexto, algunas instituciones promueven la creaci·n de ñespacios protegidosò 

para empezar con procesos de ñdi§logoò con las mujeres, aunque estos pasan por diálogos 

paralelos con los hombres. Así, una institución que interviene con acciones dirigidas a 

mujeres en la parte rural de Río Blanco, después de tres años con algunos intentos fallidos 

por ñincluirlasò, inicia un proceso de reflexión con hombres y con mujeres de la comunidad, 

y con el personal técnico (masculino), sobre las limitantes o barreras para insertar a las 

mujeres en sus acciones.  

Este proceso le permite reconocer la importancia de los espacios exclusivos para mujeres 

(incluidas técnicas de campo) en la identificación de demandas asociadas a sus 

necesidades reales, aunque el equipo técnico continúa con las negociaciones con los 

líderes, con los esposos, y, finalmente, con las mujeres. Esto ocurre porque algunos 

hombres neutralizan los esfuerzos de la intervención para promover la participación de las 

mujeres, y más aún los procesos de empoderamiento. Por ejemplo, algunas mujeres 

solicitan financiamiento para productos que el esposo sigue manejando y controlando 

(caso de terneros), algunos niegan ñel permisoò a las mujeres para participar en 

intercambios de experiencia; ante el personal técnico, se pone en duda la capacidad de 

pago de las mujeres que pertenecen a los sectores sociales más vulnerables, etc. 
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Así, los organismos externos hacen su primer contacto en las comunidades a través de los 

liderazgos comunitarios o locales, que, a menudo, suelen ser liderazgos masculinos o 

liderazgos que tienen redes sociales particulares (por ejemplo, Gabinetes del Poder 

Ciudadano, personas vinculadas a una iglesia o bien a redes familiares). Estos liderazgos 

son los que intermedian los recursos externos hacia la comunidad, pero también inciden en 

los actores locales para dirigir esos recursos hacia las familias insertas en sus redes o 

vinculadas a ellas (Maldidier y Martínez, 2015). 

Conclusiones 

En el discurso de los hombres y de las instituciones (por lo general dirigidas por hombres), 

se contempla la participación de las mujeres, aunque en la mayoría de los casos estas solo 

son vistas como una forma de obtener beneficios de la intervención externa, y el diálogo 

real con ellas es lento y con muchas barreras que se deben superar. Constantemente se 

está negociando con la figura masculina: con los líderes, explicando el objetivo del 

proyecto y solicitando referencias sobre la idoneidad de las mujeres para participar en los 

proyectos; con las parejas de las mujeres para que sean los garantes de la recuperación 

de los fondos (cuando se trata de financiamiento); con las autoridades municipales para 

abrir oportunidades de participación para las mujeres en los espacios de toma de 

decisiones, etc.  

A través de las intervenciones externas se experimentan maneras para trabajar con las 

mujeres, algunas de las cuales refuerzan las estructuras de poder masculinas, pero otras, 

al enmarcarse en procesos de transformación de esas estructuras de poder, están 

abriendo los espacios para promover la participación de las mujeres, y espacios y 

mecanismos para los procesos de su empoderamiento. 
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El sofisma del turismo rural comunitario como atenuant e de la 

pobreza rural: un nuevo paradigma en la construcción de 

argumentos territoriales,  arquetipo o estereotipo  
 

Óscar Danilo Barrera Pérez. PhD. 
Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales 

 

El turismo favorece el contacto del hombre con la naturaleza 
y con las culturas, promueve la valorización de los recursos 
ambientales y presenta las bellezas de la creación como una 
herencia común de toda la familia humana. 

Juan Pablo II 

 

Introducción 

Hoy por hoy, en nuestros mercados, el Turismo Rural Comunitario (TRC) se ha convertido 

en la fuente o alternativa de obtener ingresos adicionales a los ingresos agrarios, como un 

complemento para las familias rurales que tienen como modalidad la tenencia de la tierra 

bajo diferentes formatos. Esto ha motivado el surgimiento de una presión desde las 

comunidades rurales y semirrurales en demandar la creación de  políticas públicas que 

faciliten una dinámica no vista aún desde el enfoque del turismo convencional. Sin 

embargo, surgen muchas interrogantes al analizar dicha dinámica, sobre todo, si realmente 

está generando renta y valor en las comunidades de forma sostenible. Se plantea, 

entonces, una reflexión, comparando casos de Guatemala y de Nicaragua bajo el modelo 

del TRC y del Turismo Cultural, como potenciales fuentes de destinos --arquetipos o 

estereotipos--  puestos en valor. 

 
Objetivos generales 
 

1. Motivar el debate en el ámbito del desarrollo turístico acerca de la inserción de 

actividades de ocio en las zonas rurales. 

2. Identificar argumentos territoriales de desarrollo, así como su potencialidad en 

comunidades concretas y el surgimiento de actitudes de dependencia en las 

iniciativas de pequeño formato: arquetipos o estereotipos. 
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Metodología 
 
De acuerdo con el objetivo general y con los antecedentes, se estableció un proceso de 

Investigación-Acción que incluyó las siguientes etapas:  

I. Elaboración de la metodología y de las herramientas para el diagnóstico del potencial 

turístico del territorio.  

II. Diagnóstico. 

III. Diseño de propuesta de producto turístico  para construir argumentos en los territorios.  

IV. Trabajo de campo (cualitativo). Grupo focal con las iniciativas incorporadas al producto 

y a sus derivados. Diagnóstico Rural Participativo Turístico. 

V.  Talleres de validación de las propuestas de productos, circuitos, asociatividad y acceso 

a fuentes de financiamiento; necesidades de elaboración de planes de negocios. 

 
A estas etapas les incorporamos una metodología que permitiese identificar las posibles 

actividades que se desarrollarán en el ámbito urbano-rural. La metodología del estudio 

contempló, fundamentalmente, la sistematización y el análisis comparativo que aportan a la 

construcción de argumentos territoriales de desarrollo. La investigación se realizó bajo un 

enfoque mixto (cualitativo-cuantitativo-transversal), y de acuerdo con la estrategia de la 

investigación desarrollada, esta se circunscribe como un análisis comparativo de casos de 

iniciativas de TRC, de sus potencialidades, y, por su alcance, nos encontramos con una 

investigación descriptiva. 

 

Se seleccionó casos de Guatemala y de Nicaragua. En Guatemala, el estudio se realizó en 

Cuevas de Candelaria, en Alta Verapaz, y fue ejecutado por comunidades indígenas; en 

Nicaragua, se llevó a cabo en la zona de El Cua, La Dalia y Rancho Grande, y en la región 

del Pacífico, incorporando iniciativas de cuatro departamentos: León, Masaya, Granada y 

Rivas, enfocadas en la construcción de argumentos territoriales de desarrollo a través del 

TRC. 

 
Desarrollo del tema 

Análisis comparativo Guatemala-Nicaragua 

 
Las investigaciones permitieron establecer nexos de dependencia al explorar el caso del 

TRC como una alternativa económica de familias rurales pobres, que tienen potencial para 

la generación de ingresos complementarios a la agricultura, y, con ello, para la reducción 

de los niveles de pobreza en el lugar, incorporando aquel valor agregado aún no visto, al 

insertarlo en la oferta turística cultural, bajo el misticismo y el simbolismo que este implica. 
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En Guatemala, por ejemplo, debido a las particularidades culturales de cada comunidad 

visitada y valorada, se tuvo que utilizar un traductor, pues poseen dialectos distintos, y la 

reflexión salta a la vista: ¿arquetipo o estereotipo? 

 
A diferencia de las comunidades guatemaltecas que funcionan como mancomunidad, las 

iniciativas nicaragüenses son independientes entre sí y con muy poco nivel de 

encadenamiento entre ellas. 

 
El caso del TRC en Amupueblan (El Cua, La Dalia, Rancho Grande), Macizo Peñas 
Blancas 
 
Actualidad y posibilidades de desarrollo 

 
El territorio rural Macizo de Peñas Blancas está inserto en los departamentos 

pertenecientes a la región Central Norte (Matagalpa y Jinotega), por lo que sus flujos de 

personas, servicios y productos se realizan con estos dos núcleos poblacionales (la ciudad 

de Matagalpa es el tercer núcleo poblacional en importancia del país). 

 
En estos procesos hay una importante integración de la juventud, de la mujer y de los 

adultos mayores, quienes se han incorporado como guías turísticos, en la cocina, en 

senderismo, en cabalgatas, en actividades de ordeño, o aprovechado la oportunidad para 

la elaboración y venta de artesanías. Dicho modelo pretende desarrollarse bajo cinco 

componentes de carácter transversal, que permitirán y estimularán el desarrollo de 

iniciativas complementarias a la cultura productiva local. Estos componentes son: 

 
1. Fortalecimiento institucional y social para el desarrollo turístico justo. 

2. Mejora de la infraestructura productiva agroturística.  

3. Creación de capacidades técnicas para el desarrollo de la oferta turística. 

4. Sostenibilidad turística. 

5. Promoción y comercialización de las iniciativas. 

 
Cadena de valor del circuito turístico Macizo Peñas Blancas: encadenamientos 
identificados  
 
El potencial del circuito tur²stico Pe¶as Blancas ñAgroecoturismo, naturaleza  y aventuraò  

está estructurado  sobre la base de las relaciones de integración  natural identificadas  en 

el diagnóstico, destacándose la incorporación de tres municipios: El Cua, La Dalia y 

Rancho Grande (ver figura No. 1) 



IX Congreso Interdisciplinario de Investigación | Universidad Centramericana 
 

 

68 

 
Figura No. 1 

 

 

 
Creando sinergias en ciudades y en pueblos del interior 
 
Para concluir este trabajo, he considerado dejar un modelo (ver figura No. 2) que permita 

visualizar el papel que pueden impulsar las entidades empresariales e institucionales 

desde la planificación del Turismo Cultural, insertando el TRC, y lo que las comunidades o 

ciudades del interior pueden aportar para la construcción de argumentos de desarrollo 

integral y asociativo, incorporados al binomio ciudad-pueblo del interior.  
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Figura No. 2 
 

 

Conclusiones 
 
El estudio realizado nos llevó a las siguientes conclusiones: 

 
V El enfoque cultural, en consecuencia, provee de arquetipos místicos particulares que 

son puestos en valor, insertándose, en consecuencia, en el turismo cultural, 

vivencias arquetípicas únicas en sus máximas expresiones, ya sea en el ámbito 

urbano o en el rural, para el consumo turístico.  
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V Los comportamientos o valores antropológicos de las localidades se deben 

incorporar dentro del turismo cultural, ya que puestos en valor presentan un 

potencial motor dinamizador de estas como ñdestinos tur²sticos arquetipoò.  

V Debe tomarse en cuenta si realmente esta experiencia, bajo el simbolismo turístico, 

es un factor de crecimiento y protege los derechos de las comunidades receptoras al 

disfrute de compartir su propia cultura con otros, y cuestionarse si es un instrumento 

que crea dependencia en grupos humanos --en el ámbito rural o en el urbano-- de 

parte del flujo de consumidores exóticos o solidarios. 
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Un recurso dispon ible en Nicaragua: la geotermia  
 
 
 
Mario José Torres Lezama 
Facultad de Ciencias Jurídicas  

 
Introducción 
  
Es de todos conocido que el desarrollo está aparejado al uso de la energía. Sin energía no 

hay crecimiento económico. La riqueza nacional significa insertarnos en el comercio 

internacional, y dependemos de nuestro patrimonio natural, en el que se encuentran los 

bienes jurídicos ambientales. Para lograr lo anterior, la civilización exige satisfacer la 

demanda de sus necesidades, siendo una, entre las tantas de prioridad, el contar con 

energía eléctrica. 

 
Por ello, la necesidad del incremento en la oferta energética es vital. De esto dependemos 

hoy, de las fuentes de generación eléctrica a partir de los recursos naturales (renovables y 

no renovables) como promotores para insertarnos en la globalización y en el desarrollo. 

 
 
No obstante, poco a poco las industrias han venido utilizando los combustibles fósiles para 

generar energía, logrando satisfacer la demanda, y, desde luego, incrementando el nivel de 

vida para la sociedad en general. 

 
 
Así, el bienestar, el desarrollo y el crecimiento económico demandan energía, 

independientemente de donde provenga. Sin embargo, las consecuencias del cambio 

climático y la necesidad de encontrar fuentes renovables para la generación eléctrica es 

tan necesaria como urgente, no solo para sustituir la generación a base del petróleo, por su 

dependencia a la volatilidad internacional de los precios, sino más bien, por el hecho de ser 

un país altamente vulnerable a los impactos negativos del cambio climático en todos los 

sectores de la economía nacional  (The World Watch Institute, 2008; Fridleifsson, Bertani, 

Huenges, Lud y Ragnarsson, 2008). 

 
Lo anterior nos obliga a aprovechar nuestras ventajas competitivas frente a otros países 

que no cuentan, como el nuestro, con un tesoro geológico a sus pies. 

 
Para eso cabe, entonces, preguntarnos como planteamiento del problema en general: 

¿Qué debemos entender por geotérmica? ¿Tenemos potencial geotérmico para 

aprovecharlo en la generación eléctrica de manera sostenible en nuestro país? ¿Cuál es el 

régimen jurídico-legal que tiene este recurso por el ordenamiento jurídico nacional? ¿Cómo 
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podríamos optimizar nuestra legislación para agilizar las inversiones?. Estas son preguntas 

preliminares que me han inducido a desarrollar la presente investigación, la cual utiliza la 

metodología argumentativa, analítica y deductiva para suministrarle al público esta 

información. 

 
Sin duda alguna, me he planteado como objetivo general, analizar y exponer de manera 

precisa el tema de las energías renovables para la generación eléctrica, que reúne la 

mirada, en la actualidad, como un fenómeno subsecuente de la crisis de los precios 

internacionales del petróleo, así como del paradigma del cambio climático para reducir y 

estabilizar las emisiones de gases de efecto invernadero, tal como lo explican Bromley et 

al. (2010), focalizado especialmente en el recurso geotérmico como fuente de energía. 

 
 
Desarrollo 
 

La energía geotérmica es considerada energía de base por sus costos de generación, que 

bien podría ser explotada por nuestro país, y exportable como producto "made in 

Nicaragua". 

 
Con ello, ratificamos que la energía es un factor que mide el desarrollo de las naciones. Es 

un elemento propio del crecimiento económico que sirve --además de medir el nivel de 

progreso de un país--, para garantizar la satisfacción de las necesidades vitales. No 

obstante, cuando se produce una crisis de las fuentes energéticas, las actividades 

humanas se ven alteradas, pues la energía es parte fundamental necesaria para la 

gobernabilidad nacional. 

 
Sin embargo, por ello consideramos que la energía es un elemento que modifica las 

condiciones de vida. Sin energía no hay desarrollo. Nadie concibe nuestra condición 

humana sin contar con energía, sea esta eléctrica, mecánica, química o de otro tipo, como 

lo señala Creus Solé (2009). La sociedad internacional es hoy una aldea globalizada 

exclusivamente por el desarrollo eléctrico logrado. 

 
Así nos encontramos que existen diversos tipos de energía: la renovable (solar, eólica, 

hídrica y geotérmica, entre otras) y la no renovable (petróleo, gas natural y carbón etc). 

 

Por esto, nos vamos a enfocar exclusivamente en la fuente de generación eléctrica 

conocida como geotermia, como una fuente disponible para varios usos, y que es utilizada 

para satisfacer las necesidades del desarrollo en la actualidad, como lo señalan Bromley et 

al. (2010). 
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Esto me ha doblegado en la oportunidad para escribir este trabajo, que está disponible 

para escrutinio público de la comunidad educativa universitaria y científica mediante el 

debate respetuoso, de altura, con la información objetiva disponible a nuestro alcance que 

someter a su consideración. 

 
Este artículo de investigación proyecta su análisis a través del desarrollo histórico de la 

humanidad, y de la conceptualización que ha tenido el recurso geotérmico, que está 

disponible para la generación eléctrica nacional. Luego penetra con una breve exposición 

de nuestro potencial geotérmico y con la desagregación de la cadena productiva por la 

institucionalidad del sector, para finalizar en un resumen analítico del marco jurídico 

vigente de nuestra legislación en esta materia. 

 
Así como damos a conocer y cuantificamos nuestro potencial, identificamos la regulación 

jurídica para una adecuada política de atracción de inversionistas y apropiada explotación 

sustentable. Con esto, reafirmamos que existe la geotermia como un recurso natural, que 

requiere su exclusiva legislación, a fin de que bien pueda ser sujeta de regulación, de 

protección y de explotación sostenible por el ordenamiento jurídico nacional. 

 
Como fuente de generación eléctrica, la energía geotérmica cuenta con la característica de 

ser considerada como energía renovable, que de manera sostenible puede ser 

aprovechada por el Estado nicaragüense en beneficio de la población del país y de 

Centroamérica. Este es nuestro propósito al final del presente artículo: generar y poner en 

mesa de debate, el aprovechamiento sostenible del recurso que tenemos, satisfaciendo 

nuestras necesidades de electricidad, con la posibilidad de exportación de esta energía, 

dentro de un marco jurídico estable, confiable y seguro para los inversionistas. 

 
Conclusiones 
 

En su desarrollo histórico, la humanidad ha demandado incrementalmente más energía 

para el crecimiento económico, para la industrialización de las naciones y para la 

satisfacción de las necesidades vitales de la sociedad en general. 

 
Como fuente de generación eléctrica, la energía geotérmica cuenta con ventajas 

competitivas sustanciales y con la característica de ser considerada como energía 

renovable, evitando continuar con las perturbaciones del paradigma climático. 

 
Según las cifras oficiales, nuestro país cuenta con un aproximado de1,519 MW de 

potencial geotérmico disponible para utilizarse comercialmente en el sector eléctrico, tanto 

nacional como de exportación. 
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Contamos con el amparo constitucional para la protección, uso y explotación (por 

concesión) del recurso natural (suelo, donde se encuentran los yacimientos geológicos 

para la generación geotérmica). Las modalidades de la concesión del uso por sujetos 

jurídicos en estas áreas, reguladas por la Ley para cada caso, facilitan que en este campo 

haya inversión privada, mixta o exclusiva. 

 
La Ley No. 443 (2012) promueve, regula, fomenta y establece las condiciones básicas e 

inherentes a las actividades de exploración y de explotación de los recursos geotérmicos 

con fines de generación eléctrica en todo el territorio nacional. 

 
De esta manera, el recurso geotérmico y la potencial disponibilidad que tenemos es una 

fuente de generación eléctrica oportuna, que cuenta con las condiciones jurídicas e 

institucionales apropiadas para considerarse motor del desarrollo y del crecimiento 

económico, debido a que poseemos la particular estructura geológica de perspectiva 

geotérmica en varias zonas del país. 
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Factores de abandono y estrategias claves para la permanencia 

escolar en los primeros grados de prim aria en el municipio de 

Managua 
 

Arnín Cortez Morales y Edith Otero Quezada 
Instituto de Educación de la Universidad Centroamericana 

 
Introducción 

El segundo Objetivo de Desarrollo del Milenio, respecto a la universalización de la 

enseñanza primaria, plantea como meta que los niños y las niñas puedan terminar 

su educación primaria formal completa. Esto implica que países comprometidos con 

el alcance de estas metas, como es el caso de Nicaragua, implementen mecanismos 

y estrategias tanto gubernamentales como no gubernamentales en pro de la 

permanencia escolar.  

El propósito del estudio consistió en analizar los factores que propician el abandono 

de las aulas, y las estrategias educativas de permanencia escolar en centros 

educativos públicos, privados y subvencionados de las áreas urbana y semiurbana 

del municipio de Managua, según el tipo de intervención socioeducativa recibida. 

 

El estudio partió de la existencia de múltiples factores socioeducativos que inciden 

en el abandono escolar, en los que comparten responsabilidad distintos actores 

sociales y educativos, según los escenarios o ámbitos de acción de cada uno. Así, 

se deben tener presentes las  condiciones inherentes a los entornos intrafamiliares 

de los hogares a los que pertenecen los niños y las niñas, en las que intervienen 

tutores y tutoras, familiares y el niño o la niña; las condiciones socioestructurales o 

extraescolares del entorno sociocomunitario, en las que intervienen distintos actores 

y sectores cívicos y privados, y las condiciones intraescolares, que deben ser 

provistas por el sistema educativo, en las que intervienen autoridades institucionales, 

directivos y directivas de centros, docentes etc. 

Frente a estos factores existen diversos esfuerzos institucionales de intervención 

socioeducativa en centros educativos (tanto públicos como privados y 

subvencionados), que directa o indirectamente pueden repercutir en la permanencia 
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escolar. Dichos esfuerzos pueden provenir tanto desde el ámbito institucional 

Ministerio de Educación (MINED), como desde el ámbito independiente 

(organizaciones no gubernamentales). Según la calidad del tipo de intervención 

socioeducativa que esté presente en los centros educativos, se impulsan distintas 

estrategias, no necesariamente orientadas a paliar el abandono escolar, pero que sí 

pueden incidir de manera positiva en la permanencia. Al respecto, se tomaron como 

referentes dos experiencias claves de intervención en los centros educativos: la del 

MINED y de otras organizaciones (parroquiales, ONG, etc.), y la del IDEUCA-ANF, 

de manera que se pudiera realizar un análisis comparativo de las causas 

multifactoriales del abandono y la incidencia en la permanencia escolar, según el 

tipo de intervención socioeducativa (actores públicos o actores independientes), en 

centros de educación primaria formal de los primeros grados (primero a tercero), 

tanto públicos como privados y subvencionados. 

 
Estrategia metodológica 

  
El estudio fue de naturaleza socioeducativa con un enfoque bimodal, ya que requirió 

de una aproximación tanto cuantitativa-descriptiva como cualitativa-interpretativa. La 

aproximación descriptiva ha permitido la caracterización de la problemática del 

abandono y de la permanencia escolar; la aproximación interpretativa ha sido de 

carácter teórico documental, sustentada en la revisión documental de teorías, de 

estudios y de consulta a expertos. Los datos y la información que surgieron 

orientaron el proceso de construcción del conocimiento sobre el tema, sin embargo, 

el acercamiento al objeto de estudio ha tenido acento sobre todo cualitativo, ya que 

se ha priorizado el sentir y el pensar de actores educativos sobre esta problemática, 

enfatizando el carácter profundamente humano del fenómeno de la permanencia 

frente al abandono escolar.  

El estudio se focalizó en 19 centros educativos públicos, privados y subvencionados 

de Managua: 9 centros intervenidos por el IDEUCA-ANF, y 10 centros intervenidos 

por el MINED y por otras organizaciones. 
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Desarrollo 

Según estadísticas oficiales del MINED, en Nicaragua se ha logrado sostener de 

manera constante la matrícula por año en la primaria, pasando de 925,245 niños y 

niñas matriculados en 2011, y 902,790 en 2012, a 921,435 en 2013 (figura 1), que 

es el período en el que se enmarca este estudio. 

 
 

 

 

 

 

 

 
Sin embargo, las garantías de la matrícula no necesariamente aseguran la 

perseverancia escolar, y la disminución del abandono escolar. A partir de la muestra 

del estudio, en los 19 centros seleccionados se obtuvo un promedio global de 

permanencia escolar del 98%, lo que obedece a distintas acciones claves, públicas o 

independientes, impulsadas desde la escuela. 

 
Para identificar dichas acciones, es preciso analizar las causas del abandono 

escolar, las cuales deben ser vistas de manera multifactorial. A partir de la revisión 

documental, se identifican tres factores incidentes en el abandono escolar (Muñoz, 

2011, pp .3-6): a) la falta de condiciones intrainstitucionales o intraescolares; b) el 

factor socioeconómico que condiciona a las familias nicaragüenses; c) la dinámica 

sociofamiliar desde la que se minusvalora a la escuela, por salvaguardar la 

supervivencia económica del hogar.  

 
Partiendo de los datos obtenidos, tanto cualitativos como cuantitativos, se 

corroboran estos tres escenarios incidentes en el abandono escolar. Así, por 

ejemplo, la información obtenida por las encuestas nos revelan lo siguiente: 

 

 

 

 

Fuente: Estadísticas MINED 2005-2009; MPMP 2011-2014; 2014-2017, MHCP. 
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Llama la atención que en la percepción general de tutores y de tutoras de familia, los 

principales responsables del abandono escolar son el sujeto y la familia (49.8%), no 

así la institución educativa (8.4%) o las condiciones socioestructurales (41.8%). Esta 

misma percepción se obtiene de la información cualitativa y cuantitativa resultante de 

las expresiones de los niños y de las niñas: 

 

Gráfico No.1 

 

  Fuente: Base de datos de Estudio sobre Abandono y  Permanencia escolar del IDEUCA, 2015. 

 

Al desagregar estas causas, se observa en su conjunto que las condiciones 

socioeconómicas prevalecen por encima de las demás (34.3%), sin embargo, 

agrupadas en su conjunto, las causas intrafamiliares se mantienen como origen del 

abandono escolar, siendo las principales: a) permisividad, desinterés y descuido de 

tutores y de tutoras (25.5%), y b) fragmentación familiar (18.8%). 

 

Gráfico No.2 

 

Fuente: Base de datos de Estudio sobre Abandono y Permanencia escolar del IDEUCA, 2015. 
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Además, se observa: desmotivación personal y problemas familiares o de salud 

como causas internas; como causas externas, señalan las socioeconómicas o de 

migración familiar interna, por encima de las condiciones de escolaridad que deben 

ser provistas por el sistema. 

Al visualizar estas causas de abandono desagregadas, según el tipo de intervención 

socioeducativa, se observa que en la percepción de los tutores y de las tutoras 

pertenecientes a las escuelas intervenidas por el IDEUCA-ANF prevalecen causas 

como: a) inseguridad en la comunidad y en la escuela (70%), b)  migración familiar 

(51.2%), c) empirismo de los maestros y de las maestras (85.7%), d) relaciones 

irrespetuosas en la escuela (58.6%), e) docentes desinteresados por problemas de 

aprendizaje (52.2%), f) forma de evaluar a los niños y a las niñas (63.6%), g) 

carencia de condiciones físicas espaciales (66.7%), y problemas de salud de niños y 

de niñas o de familiares (52.9%).  

Por su lado, la percepción de los tutores y de las tutoras de centros intervenidos, 

sobre todo por el MINED y por otras organizaciones, revela que las causas 

principales del abandono escolar son: a) en un 71.4%, fallos en la coordinación y en 

la comunicación entre el centro educativo y los padres de familia, falta de atención 

por parte de directivos y de directivas de centros, excesiva flexibilidad de la escuela 

observada en ausencias de clases y en demasiada libertad de los estudiantes, b) 

desmotivación, indisciplina y problemas de aprendizaje en los niños y en las niñas 

(53.6%), c) permisividad, desinterés y descuido de los tutores (62.2%), d) ambiente 

familiar inadecuado (desintegración, divorcios, violencia) (50.2%). 
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Visualizadas de manera agrupada las causas multifactoriales, se observa que existe 

una prevalencia de las causas intraescolares en la percepción crítica de tutores y de 

tutoras de centros intervenidos por el IDEUCA-ANF (65.4%), en comparación con los 

centros intervenidos por MINED y por otras organizaciones (34.6%).  

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico No. 4 
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Frente a esta problemática, se destacan algunas acciones claves impulsadas por 

distintos actores, como el MINED, y otras organizaciones como parroquias, el 

IDEUCA-ANF, que inciden positivamente en los niveles de permanencia escolar 

mencionados previamente. De manera que se identifican a continuación algunas 

experiencias significativas según el tipo de intervención socioeducativa gestionada 

en los centros: 

  Gráfico No.5 

Fuente: Base de datos de Estudio sobre Abandono y Permanencia escolar del IDEUCA, 2015. 

A partir de los datos descriptivos registrados y de las valoraciones cualitativas 

expresadas por los informantes, se observan acciones claves de centros 

intervenidos tanto por el IDEUCA-ANF como por el MINED y por otras 

organizaciones, que inciden directa o indirectamente en la permanencia escolar. Se 

destaca dentro de la intervención del MINED y de otras organizaciones: la escuela 

para padres (100%), el apoyo económico (63.6%), la merienda escolar (64.9%), 

entre otros. Por su lado, la intervención socioeducativa del IDEUCA-ANF se destaca 
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por: consejería escolar (62.5%), y reforzamiento escolar (59.6%), mochila escolar 

(53.8%), asistida principalmente por ANF, y por otras acciones (62.5%) en las que 

sobresalen los espacios de formación sociopastoral, y la comunicación más 

personalizada entre docentes y padres de familia.  

En los centros donde la intervención ha sido más pública, en la relación de tutores y 

de tutoras con la escuela se observa la reproducción de discursos sobre el quehacer 

positivo del sistema educativo, asumiéndose la responsabilidad intrafamiliar. En los 

centros donde la intervención ha sido más independiente, se observa una mayor 

criticidad sobre las condiciones intraescolares que debe proveer el sistema 

educativo, asumiéndose una responsabilidad más intrainstitucional. 

De manera que la responsabilidad por la permanencia escolar se constituye en un 

desafío compartido por distintos actores desde sus escenarios específicos, sean 

públicos o privados. Frente a este desafío emergen algunas alternativas de acción 

sugeridas por algunos informantes expertos consultados para el estudio, que pueden 

abonar a la respuesta preventiva y paliativa del abandono escolar: construcción 

participativa del currículo desde el contexto comunitario; establecimiento de un 

modelo de preescolar socioconstructivista, basado en los principios de la teoría del 

juego; reflexión crítica sobre la responsabilidad compartida del abandono y de la 

permanencia; pertinencia y calidad en los contenidos impartidos en clase, de tal 

manera que el niño y la niña construyan aprendizajes significativos, y creación de 

espacios letrados, donde interactúen tanto actores educativos como comunitarios. 

Conclusiones 

Las causas del abandono escolar son multifactoriales, siendo así que la 

responsabilidad por la permanencia escolar debe ser compartida por distintos 

actores educativos, según el ámbito de acción específico de cada cual: institucional 

(MINED, escuelas), intrafamiliar (sujeto y la familia), y sociocomunitario (actores 

públicos, privados y sociedad civil).  

 

Llama la atención que, en general, la percepción de los padres de familia sea que la 

responsabilidad recae sobre el ámbito intrafamiliar (más en los centros de 

intervención pública respecto de los independientes), lo que indica que los 

imaginarios socioeducativos pueden estar desligando de compromisos al sistema 
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educativo, como primer responsable, debido a discursos mediáticos e institucionales 

reproducidos a lo interno de la escuela sobre el quehacer de este. De igual manera, 

debería explorarse en nuevas investigaciones los discursos educativos que se 

constituyen e internalizan a partir de los organismos gubernamentales y no 

gubernamentales que trabajan en torno al tema de la educación. 

 

Es interesante destacar que a diferencia de  las causas multifactoriales que apuntan 

a concentrar la responsabilidad del abandono escolar en la familia, las estrategias 

impulsadas para la permanencia escolar según el tipo de intervención, y las 

condiciones óptimas para garantizar esta, apuntan a condiciones intrainstitucionales 

o a condiciones de escolaridad que deben ser provistas por las instituciones 

educativas. Si bien los padres y las madres perciben responsabilidad intrafamiliar, 

reconocen que las condiciones de cambio institucional deben ser demandadas al 

sistema educativo, responsable inmediato de proveerlas. 
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Gentrificación urbana: e l caso de la reconstrucción de la 

ciudad de  Managua, 1972-2014 
 

Néstor Saúl López Irías  
Facultad de Humanidades y Comunicación 

 
Introducción 

Actualmente, el estudio de la gentrificación se posiciona como un proceso posible de 

aplicar en prácticamente toda la escala del territorio. Dentro de este contexto, el rol 

que cumplen las ciudades intermedias es crucial y, sobre todo, aquellas que se ven 

afectas a procesos de reconstrucción pos terremotos, como es el caso de Managua. 

El presente estudio amplifica el debate de la gentrificación en el contexto de las 

políticas urbanas pos terremotos aplicadas en ciudades intermedias, analizado bajo 

el Diagrama de Ciclo de Alerta del Terremoto, DCAT (Inzulza, 2012).  

 
El proceso de gentrificación es producido por las intervenciones urbanas en la 

antigua área central y en el resto de la ciudad de Managua, y se relevan cinco hitos 

historiográficos que plantean relación con políticas específicas de reconstrucción, 

que estarían facilitando la especulación de suelo urbano de la ciudad, generando, 

por una parte, variables de reemplazo social, y, por otra, extendiendo el área urbana. 

El estudio plantea que la gentrificación ha estado presente desde el inicio de las 

intervenciones posteriores a 1972 en esta ciudad, sin embargo, no es parte de la 

agenda gubernamental, por lo que requiere, de mayor visibilidad y reversión de este 

proceso como oportunidad de desarrollo urbano. 

 
Objetivos 

  
¶ Comprobar la existencia y el grado de desarrollo del proceso de gentrificación en 

la zona central de la vieja Managua, mediante los cambios físicos-espaciales y 

sociales que las ciudades intermedias muestran como resultado de un desarrollo 

urbano posterior a los desastres.   

 
¶ Estimar la salida de la población del sector, e intentar dilucidar si se trata de un 

desplazamiento inducido por la gentrificación y la exclusión social, esto como 

resultado del proceso de reconstrucción, donde se están experimentando nuevas 

formas de gentrificación. 
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¶ Identificar los actores principales e indagar en las causas y en los efectos sobre 

las unidades urbanas relacionadas con procesos de gentrificación en la ciudad 

de Managua.   
 
Metodología usada y sustento teórico 

 
Esta investigación es descriptiva y exploratoria con enfoque cualitativo, con 

elementos correlaciónales y de corte retrospectivo.  En un primer momento se 

realizó una exhaustiva investigación documental, además de observación, de visitas 

de campo, y de entrevistas a especialistas en la temática (académicos nacionales e 

internacionales y funcionarios públicos).  

 
Las principales categorías teóricas vinculadas a este estudio se plasman a 

continuación, partiendo de que la gentrificación es un proceso de cambio social en 

un espacio urbano y en un tiempo acotado, ya que la ciudad y también la 

gentrificación, funcionan como una sinécdoque: son una parte de la realidad social 

que se toma como si fuera el todo, (Smith, 1996), donde el análisis de las tendencias 

de este proceso muestra una clara mutación como es definida por Lees, Slater y 

Wyly (2008), de un asunto más esporádico en su origen (en Islington, Londres), 

hacia un proceso que en la actualidad abarca barrios y áreas urbanas de mayor 

tamaño, llegando incluso a observarse en el ámbito rural. Este proceso no es la 

excepción en el contexto latinoamericano, por lo cual, existe una plataforma 

académica y profesional de autores contemporáneos que intentan encontrar una 

definición local contextualizada de la gentrificación o, al menos, una adaptación de 

ella en la vida urbana actual. 

 
Es por ello, que la gentrificación necesita nutrirse de casos que permitan cubrir las 

realidades urbanas contemporáneas, y, en particular, cuando en Latinoamérica 

existen fenómenos en paralelo que aumentan cambios socioespaciales en centros 

históricos (Inzulza, 2014). Tal es el caso de los desastres por eventos naturales 

como terremotos, los cuales, al igual que la gentrificación, aumentan niveles de 

pobreza urbana e inequidad social, desplazan residentes y alteran el patrimonio 

cultural con un evidente cambio en el paisaje urbano (Mitlin y Satterthwaite, 2013; 

Alexander, 2012). 
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Desarrollo 

Latinoamérica posee casi la mitad de las ciudades dentro del tamaño intermedio 

(48.1%), lo que invita a la reflexión de cómo se inserta esta relación rango-ciudad en 

el medio global imperante, y, más aún, considerando los acelerados cambios 

socioespaciales que han experimentado los centros urbanos de toda escala durante 

el presente siglo. Si a ello se le suma la permanente actividad de eventos 

catastróficos, se tiene como resultado suelos urbanos ampliamente vulnerables, 

tanto a la reconstrucción física como a la socioeconómica, que se llevan adelante 

luego de los desastres.  

 
El caso de Managua, al ser revisado, no escapa a esta dinámica; el terremoto de 

1972 fue claramente un detonante de la gentrificación, lo cual ha sido examinado en 

su casco histórico. Aún más, en la actualidad, el desarrollo de la ciudad Managua (la 

ciudad), ya tiene expresiones propias, como la gentrificación periférica que es 

evidente en su zona sur, con el incremento de nuevas áreas residenciales que van 

desplazando a los pobladores del lugar, transformando el uso del suelo y las 

tipologías arquitectónicas del sitio.  

 
Los procesos de planificación urbana parecen haber acelerado patrones de cambio 

socioespacial en el contexto de las estrategias posterremoto adoptadas en la ciudad 

después de este. Esta dinámica es contrastada con el DCAT, el cual permite 

entender las distintas fases y períodos de respuesta dentro de un proceso urbano 

posdesastre. 

 

El caso de la ciudad de Managua muestra empíricamente el proceso de planificación 

como parte de la reconstrucción posterremoto del 72, permite mostrar una 

radiografía de cómo esta ciudad ha incrementado patrones de cambio socioespacial 

con marcas de gentrificación contemporánea.  

 
 
La planificación gubernamental de nivel nacional y local agudizó y aceleró efectos 

posterremoto que pueden ser asociados con acciones de especulación inmobiliaria, 

y no necesariamente rescatan los valores implícitos del tejido físico y social que 

acuña la ciudad. Si bien la gentrificación urbana no es reciente para el caso de 

Managua, este proceso no es parte del léxico urbano ni de la producción académica 

local. Es por ello que, tanto el reconocimiento de este proceso, como su vinculación 

dentro de la reconstrucción, se transforman en una oportunidad para restablecer el 
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ciclo natural de políticas y de intervenciones urbanas adecuadas para el crecimiento 

sustentable de la ciudad.  

 
Conclusiones 
 
La investigación entrega las primeras pinceladas a algunos de los debates teóricos 

acerca de la gentrificación contemporánea, sus tipos y procesos, así como evidencia 

que la conformación socioespacial de la antigua área central de Managua y de la 

ciudad, en general, ha estado determinada por eventos naturales, aspectos 

económicos, conflictos sociales y decisiones políticas, a falta de gestión y de 

planificación urbana integral vinculada a la participación ciudadana. La actual 

conformación de la ciudad evidencia una correlación de múltiples factores propios de 

la gentrificación urbana, y mayor, aún, considerando que el terremoto de 1972 ha 

detonado procesos de reconstrucción muy especulativos que se alejan de las etapas 

que deberían seguir a un evento catastrófico revisado por el DCAT.  

 
La gentrificación, como resultado de la correlación de un conjunto de elementos que 

se conjugan para dar paso a este proceso, ha vuelto a Managua una ciudad 

dispersa, económicamente cara, tanto para los pobladores como para la 

municipalidad.  

 
La división social del espacio y la gentrificación resultan de la aplicación deliberada 

de políticas de desarrollo urbano, y, en efecto, todo parece indicar que las 

autoridades han renunciado a administrar la ciudad en beneficio de todos sus 

pobladores. Ello ha llevado a una ciudad fragmentada, segregada, desigual, con 

exclusión y con desintegración social que, cada vez, es más atomizada y menos 

jerarquizada, lo que hace necesario examinar el desplazamiento de residentes 

tradicionales como parte del proceso de gentrificación, y que, según las teorías, 

representa su consecuencia más importante.  

 
Los efectos negativos de la gentrificación son asumidos por la población que es 

expulsada de la localidad por el desarrollo de esta dinámica, causante de la 

desconfiguración y pérdida del dominio del territorio que habitaron por décadas. En 

este desplazamiento se involucran dos elementos: el tangible, con la salida de la 

población residente; y el simbólico, relacionado con los problemas propios de la 

exclusión social y  con los referidos a la falta de integración al proceso de renovación 

urbana.  
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Con el caso de la ciudad de Managua, se quiere poner sobre la mesa la reflexión de 

cómo un fenómeno natural (terremoto) que afecta a una ciudad, podría ser visto 

como una oportunidad para restablecer el ciclo natural de políticas y de 

intervenciones urbanas adecuadas para el crecimiento de las ciudades. La 

adecuada gestión urbana puede generar ciudades sostenibles y urbanamente 

coherentes, y así conseguir la reducción de los procesos de gentrificación. 
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