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Amèrica Central entre el dolor i l’esperança
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Editorial

Els historiadors d’Amèrica ens diuen que foren les 
elits benestants de les colònies que van promoure la 
independència de la metròpoli per tal que ells matei-
xos poguessin dominar els afers econòmics i polítics 
dels diferents països. I avui en dia continua essent 
així, les classes més potents són les que continuen 
governant. A Amèrica, però, hi ha hagut la particu-
laritat que els Estats Units ha estat la potència mun-
dial dominant durant bona part de la vida d’aquests 
nous estats. I els EEUU han considerat que ells ha-
vien de controlar directament tots els temes del 
continent, sobretot, es clar, els aspectes econòmics, 
que van molt lligats als polítics. Les classes domi-
nants locals no han dubtat mai de posar-se al costat 
dels americans del nord per a continuar mantenint 
els seus privilegis. Algun país com Cuba o Veneçuela 
no s’han plegat a les decisions del veí del nord, però 
el sacrifici que fan les classes populars és enorme.

A les últimes dècades, a més, la irrupció de les pan-
dilles i del narcotràfic ha significat un daltabaix so-
cial colossal. Amèrica Central, en la que centrem la 
mirada en aquest número, és lloc de pas de tota la 
droga que es destina als veïns del nord i aquest fet 
ha malbaratat les societats amb la corrupció, la crisi 
econòmica i la inseguretat com preocupacions més 
importants per a la població.

En mig de tot aquest dolor hi ha signes d’esperança. 
Certes economies sembla que puguin recuperar-se, 
la població dona suport a governants que volen re-
generar el país o la població originària reivindica 
cada dia amb més força els seus drets. Hi ha mol-
ta feina a fer però són algunes d’aquestes senyals, 
que, com deia l’Arcadi Oliveres, ens fan mantenir 
l’esperança. Que tingueu una bona lectura!
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El personatge: Lluís Solé i Fa
Missioner dels pobres

Nascut a Tarragona fa 77 anys, va llicen-
ciar-se com a Mestre d’Educació General 
Bàsica, exercint a diverses escoles catala-
nes. L’any 1968 va ingressar a la Congre-
gació de la Missió (missioners Paüls) a l’Es-
pluga de Francolí (Tarragona) i al 1973 va 
ser ordenat sacerdot a Tarragona. A partir 
del 1976 va iniciar la seva tasca pastoral 
a Hondures. El 18 de març del 2005, fou 
nomenat bisbe de la diòcesi de Trujillo (De-
partaments de Colón i Gracias a Dios) pel 
papa Joan Pau II. La seva virtut pedagògica 
marcarà la seva forma de viure la missió.

Abans del seu nomenament episcopal, el 
sacerdot Lluís Solé havia treballat durant 
molts anys a La Moskitia, un territori es-
pecialment sacsejat per la pobresa i la 
misèria, i segrestat pel narcotràfic gràcies 
a la permissivitat de les autoritats. També 
havia viscut molts anys a San Pedro Sula, la 
ciutat situada al nord-oest d’Hondures que 
al 2015 liderava el rànquing mundial d’homicidis.

Davant les grans dificultats de comunicació entre 
comunitats al país, el bisbe Lluís ha estat practicant 
i defensor del model de treball en xarxa, formant 
delegats de la Paraula i ministres extraordinaris de 
l’Eucaristia que han facilitat l’anunci del Regne de 
Déu.

Una de les claus de la seva trajectòria missionera 
ha estat justament envoltar-se de persones capaces 
de liderar projectes de transformació social. Aquesta 
manera de fer, tan plena de comunió, ha donat molts 
fruits. Entre ells, destaca el programa socioeducatiu 
“Amigos para siempre” que treballa amb infants, jo-
ves, famílies i escoles prevenint el consum d’alcohol 
i drogues i l’ingrés al món de la delinqüència i l’ex-
plotació sexual a San Pedro Sula i La Moskitia. 

Una de les aportacions més importants del bisbe 
Lluís Solé, tant per la difusió com per la seva conti-
nuïtat, ha estat la Campanya Infantil. L’any 1979, el 
llavors sacerdot missioner va idear i dirigir un pro-
grama d’educació en valors per facilitar la reflexió i 
la transmissió de certs valors humans a l’alumnat. 
La creativitat amb que es tracten els continguts fa 
que cada any la campanya sigui un èxit de partici-
pació a les escoles catòliques i als centres educatius 
públics del país.

A la diòcesis de Trujillo, Lluís Solé i Fa ha estat res-
ponsable del creixement de la formació a distància 
que brinda l’IHER (Institut Hondureny d’Educació 
per Ràdio). A més, parlem d’un incansable forma-
dor i guia espiritual de sacerdots, religiosos i laics 
de diferents pastorals i moviments eclesials. És 
un home de ferms convenciments, que ha liderat 
els pronunciaments i processos de lluita dels més 
vulnerables davant de totes les injustícies que 
sovint han marcat la història d’Hondures. I més 
enllà d’això, ha observat la realitat amb cura, apro-
pant-se a les persones i a les famílies, vetllant amb 
tendresa i esperança per la dignitat de totes elles.

Aquest any el papa Francesc va acceptar la seva 
renúncia com a bisbe de Trujillo per raó d’edat i s’ha 
posat de nou a disposició de la seva congregació 
amb l’ànim de seguir fent viu l’Evangeli en la quoti-
dianitat de les persones, impulsant la cons-
trucció d’un món més just, a imatge del 
Crist.
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Un molt breu resum de l’origen i la situació ac-
tual a Nicaragua

Quan el 1979 el Frente Sandinista va abanderar el 
derrocament del dictador Anastasio Somoza, es va 
iniciar per a Nicaragua i Amèrica Llatina un temps 
d’esperança: arribava al poder un moviment po-
pular. Es va instaurar a Nicaragua un règim demo-
cràtic, d’orientació socialista, amb una participació 
fonamental dels cristians, que va dur a terme una 
campanya d’alfabetització massiva i una reforma 
agrària, i va crear serveis universals i gratuïts de 
salut i educació. Tot això, sense cancel·lar el plura-
lisme polític o limitar la llibertat d’expressió. 

La “Petita Nica”, com l’anomenava Pere Casaldàliga, 
va suscitar la solidaritat i el compromís de persones 
i organitzacions progressistes de tot el món, però 
també l’hostilitat de l’anterior oligarquia somocis-
ta i dels Estats Units, que no podien permetre que 
l’exemple de Nicaragua es traslladés a d’altres pa-
ïsos del continent. Entre 1984 i 1990 el govern del 
president Reagan va organitzar i finançar milícies 
contrarevolucionàries en una guerra contra la revo-
lució sandinista que causaria milers de morts, arru-
ïnaria el país i aplanaria el camí a la derrota elec-
toral del sandinisme el 1990. Des d’aleshores, es 
van succeir diferents governs de la dreta (Barrios, 
Alemán, Bolaños), cadascun dels quals més corrup-
te i incompetent que l’anterior. Per això, la victò-
ria electoral de Daniel Ortega (amb la seva dona 
Rosario Murillo com a vicepresidenta), el 2006, va 
il·lusionar molta gent dins i fora del país, ... sobretot 
entre els qui no tenien en compte que Daniel Ortega 
ja havia estat còmplice d’alguns dels excessos i cor-
rupteles dels governs anteriors.

Doncs bé, avui els pitjors auguris s’han 
acomplert: Ortega i Murillo s’han con-

vertit en dictadors, han suprimit la 
llibertat d’opinió, de premsa, de 
manifestació, de participació 
política, de lliure elecció, han 
modificat la Constitució per 
perpetuar-se al poder i han 

repartit un pastís de grans negocis entre els seus 
familiars i amics. Governen amb el beneplàcit dels 
oligarques de sempre i de les empreses multinaci-
onals que aprofiten els seus favors per espoliar els 
recursos del país. Com a culminació del seu creixent 
autoritarisme van respondre a trets a les manifes-
tacions populars de l’abril de 2018, assassinant 328 
persones i detenint-ne centenars. Més de 300 per-
sones han estat empresonades arbitràriament du-
rant més de 4 anys en condicions deplorables. Molts 
perseguits són antics sandinistes (Dora Mª Tellez, 
Mónica Baltodano, Víctor Hugo Tinoco, etc.), lluita-
dors avui contra la nova versió del “somocisme” que 
representa la dictadura Ortega-Murillo. 

Es denuncien una multitud de detencions arbitràries, 
tortures, desaparicions, assalts d’habitatges i seus 
d’entitat, espolis, judicis sumaris sense garanties.... 
Hi ha centenars de milers exiliats per motius polítics 
i més de 3000 organitzacions populars no governa-
mentals han estat prohibides: des de les Germanes 
de la Caritat de Teresa de Calcuta, la Creu Roja, el 
Fons Català pel Desenvolupament o Intermón-Ox-
fam, passant per tota mena d’associacions feminis-
tes, educatives, o de defensa dels drets humans. 

La pressió interna i externa a favor dels presos po-
lítics va fer que el febrer del 2023 Ortega enviés a 
l’exili 222 presos, però acusant-los de traïdors, des-
posseint-los de la nacionalitat nicaragüenca, i con-
fiscant els seus béns. La llista d’apàtrides per decret 
inclou 317 persones. 

L’Església Catòlica, especialment, ha estat objecte 
d’atacs, prohibicions, expulsions i empresonaments. 
Es prohibeixen expressions religioses col·lectives 
fora dels temples i s’impedeix sistemàticament l’ac-
tivitat d’entitats cristianes. Des de fa un any està 
empresonat el bisbe de Matagalpa, Rolando Álvarez, 
condemnat a 26 anys de reclusió, i que ha renun-
ciat a marxar del país amb els altres apàtrides. En 
els darrers mesos han estat detinguts 20 sacerdots, 
religiosos i treballadors de l’Església Catòlica, i s’ha 
condemnat a presó a 4 sacerdots i un seminarista. 
El passat 15 d’agost el govern va decretar la confis-

“Libertad para Nicaragua”. 
Contra la dictadura d’Ortega i Murillo. 
Joan Albert Vicens, Comissió Catalana dels Drets Humans 
a Nicaragua. www.libertadparanicaragua.org

http://www.libertadparanicaragua.org


cació i tancament de la Universidad Centroamerica-
na de Managua, de la Companyia de Jesús, amb la 
falsa acusació de ser un “centre del terrorisme” . El 
setge continua ara amb La Salle. 

De moment, els governs democràtics o la UE, cen-
trats en Ucraïna, no presten massa atenció a Ni-
caragua, però la dictadura orteguista sí rep suport 
d’altres governs dictatorials: Rússia, Xina, Iran, 
Cuba. Una part de l’esquerra europea també recolza 
Ortega pel caràcter suposadament antiimperialista 
del “vell comandant sandinista”. Entre nosaltres, la 
CUP i d’altres grups d’esquerres fan costat a les “bo-
nes dictadures” de Nicaragua o Cuba que oprimei-
xen els seus pobles fent servir una hipòcrita retòrica 
esquerranosa. 

A Catalunya, s’ha constituït la Comissió Catalana 
pels Drets Humans a Nicaragua formada per onze 
entitats que al llarg del darrer curs han donat a 
conèixer la situació del país des del seu lloc web 
www.libertadparanicaragua.org i mitjançant articles 
d’opinió als mitjans de comunicació i d’altres activi-
tats de difusió: jornades de solidaritat, inauguració 
del Museu (itinerant) de la Memòria, etc. La Comis-
sió també ha fet aprovar mocions sobre Nicaragua 
a l’Ajuntament de Sabadell i al Parlament de Cata-
lunya. Treballem pel retrobament de Catalunya amb 
el poble de Nicaragua, que tanta solidaritat va mou-
re al nostre país fa unes dècades i que necessita un 
altre cop la nostra cooperació i el nostre compromís. 

Us convidem a participar-hi.

5
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Después de cinco años, lejos de cesar, la 
política de represión del gobierno nica-
ragüense para contener las voces di-

sidentes y cualquier tipo de crítica continúa 
acrecentándose, reinventándose e incorporan-
do nuevos patrones de violaciones, dijo Am-
nistía Internacional en un nuevo informe.

El informe “Nicaragua, un grito por la justicia: 
cinco años de opresión y resistencia en Nicara-
gua” (<https://www.amnesty.org/en/documents/
amr43/6679/2023/es/>) hace un recuento de la 
crisis de derechos humanos que ha sufrido el país 
desde que el pueblo salió a las calles a protestar 
pacíficamente contra reformas al sistema de seguri-
dad social el 18 de abril de 2018. La represión brutal 
fue la herramienta que el presidente Daniel Ortega 
decidió utilizar para gestionar aquel descontento so-
cial, el cual dejó un saldo de más de 300 muertos, 
más de 2000 personas heridas y cientos de deten-
ciones arbitrarias.

“A través de la documentación de casos emblemáti-
cos, mostramos el continuum de represión a la que 
ha sido sometida la sociedad nicaragüense, y los di-
ferentes patrones de violaciones a derechos huma-
nos que han sufrido las personas que se atreven a 
alzar su voz para denunciar la crisis que sufre el país 
y exigir el respeto y el goce pleno de los derechos 
en Nicaragua”, dijo Erika Guevara Rosas, directora 
para las Américas de Amnistía Internacional.

El informe explica las principales tácticas —el uso 
excesivo de la fuerza, el uso de leyes penales para 
criminalizar injustamente activistas y disidentes, los 
ataques contra la sociedad civil y el exilio forzado— 

que el gobierno del presidente Daniel Ortega 
y la vicepresidenta Rosario Murillo ha 

utilizado para lograr el cierre gradual 
del espacio cívico, silenciar a las 

personas defensoras de derechos 
humanos, activistas, periodis-
tas y cualquier voz disidente 
o crítica al gobierno, y operar 

sin ningún tipo de control ni rendición de cuentas. La 
implementación de estos métodos ha provocado un 
amplio abanico de violaciones a derechos humanos, 
entre ellas la detención arbitraria, la tortura, la des-
aparición forzada, las ejecuciones extrajudiciales, y 
la privación arbitraria de la nacionalidad.

De acuerdo con la información recabada por Am-
nistía Internacional, el uso excesivo de la fuerza ha 
sido ejercido por las fuerzas policiales, en muchas 
ocasiones en coordinación con grupos parapolicia-
les, quienes han sido los responsables de miles de 
detenciones arbitrarias en diferentes momentos, a 
lo largo de estos cinco años. Estos cuerpos repre-
sivos se han caracterizado además por el uso de 
armas letales en contextos no autorizados por el de-
recho internacional, lo que ha causado la muerte de 
cientos de personas, algunas de las cuales ya han 
sido calificadas por órganos de control de derechos 
humanos como ejecuciones extrajudiciales, un cri-
men del derecho internacional.

Ya no existen 
mecanismos de control 
de derechos humanos, 
tanto regionales como 
universales.
A través de la información brindada por organizacio-
nes de sociedad civil nicaragüenses y la documen-
tación directa de casos en diferentes épocas entre 
2018 y 2023, Amnistía Internacional ha logrado 
confirmar la cooptación del sistema judicial, el cual, 
en colaboración con otras autoridades nacionales, 
ha desarrollado juicios injustos en contra de perso-
nas por el mero hecho de ser consideradas críticas al 
gobierno. En los casos documentados en el informe 
se verificó cómo el gobierno ha utilizado el proceso 
penal como una herramienta de control y represión 
contra personas consideradas disidentes u oposito-
ras. Esta instrumentalización del proceso penal ha 
llevado a la encarcelación de cientos de personas 

Nicaragua: Cinco años de represión 
y violaciones sistemáticas a derechos 
humanos bajo el gobierno de Ortega-Murillo
Amnistía Internacional, 18 de abril de 2023

https://www.amnesty.org/en/documents/amr43/6679/2023/en/
https://www.amnesty.org/en/documents/amr43/6679/2023/en/
https://www.amnesty.org/en/documents/amr43/6679/2023/en/
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sólo por ejercer su derecho a la libertad de reunión 
pacifica, denunciar los abusos cometidos por las au-
toridades y defender y promover los derechos hu-
manos en Nicaragua.

La organización también hace un recuento de los 
actos de hostigamiento y represión que el gobierno 
nicaragüense ha realizado contra las organizaciones 
de derechos humanos y medios de comunicación in-
dependientes. Durante el último quinquenio el go-
bierno ha creado una serie de leyes para restringir 
la libertad de asociación y expresión y ha someti-
do a las organizaciones de derechos humanos y los 
medios a campañas de desprestigio, intervenciones 
ilegítimas en sus operaciones y la criminalización in-
justa de sus miembros.

Uno de los métodos más frecuentes que el gobier-
no nicaragüense ha utilizado para reprimir a estos 
actores ha sido la cancelación de sus personerías 
jurídicas, la irrupción en sus instalaciones y la incau-
tación de sus propiedades, limitando severamente 
su capacidad de actuar. Además, las personas de-
fensoras de derechos humanos, activistas de diver-
sa índole y periodistas han sufrido acoso, amenazas 
e incluso ataques a su integridad física. Muchos han 
tenido que huir del país o han decidido cesar su tra-
bajo temporalmente por temor a su seguridad.

El informe cuenta también cómo la inestabilidad 
social y económica que ha generado la represión 
sin tregua y la crisis de derechos humanos en la 
que Nicaragua se encuentra ahogada desde 2018, 
ha provocado la salida forzada del país de miles de 
personas. Amnistía Internacional explica que, en el 
caso nicaragüense, las personas que han sufrido 

desplazamiento forzado en los últimos cinco años 
deben gozar de una protección internacional.

Finalmente, el informe aborda la privación arbitraria 
de nacionalidad de la que han sido víctimas más de 
300 personas, muchas de las cuales quedaron en si-
tuación de apatridia, un estatus que las coloca en un 
mayor nivel de indefensión y con serios obstáculos 
para ejercer otros derechos como el de la salud, la 
educación y un empleo decente. Ante este escena-
rio Amnistía Internacional recuerda a la comunidad 
internacional sobre la responsabilidad compartida 
de ofrecer protección a estas personas.

“A cinco años de su inicio, la crisis de derechos hu-
manos en Nicaragua se sostiene por la pérdida del 
Estado de Derecho, la aprobación de reformas nor-
mativas que han afectado la independencia del po-
der judicial y el cierre al escrutinio de mecanismos 
de control de derechos humanos, tanto regionales 
como universales”, dijo Erika Guevara Rosas.

“Hoy más que nunca la comunidad internacional 
debe seguir actuando de manera articulada y con-
tundente. Pero no sólo al momento de reconocer 
y condenar la sistematicidad de las violaciones de 
derechos humanos que están ocurriendo bajo el go-
bierno de Daniel Ortega y Rosario Murillo, sino 
también en la manera en la que se pro-
mueven y garantizan los derechos de 
justicia, verdad y reparación para 
las miles de víctimas que ha co-
brado —y sigue cobrando— una 
política muy represiva que 
aplasta los derechos huma-
nos”.

Fuente: Reuters/Maynor Valenzuela
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En este artículo, especialmente elaborado 
para la Revista Quetzal, el autor enfati-
za sobre la ingente labor de los jesuitas 

en Nicaragua, con la UCA como buque insig-
nia. Tan fuerte que no puede ser borrada por 
el matrimonio Ortega-Murillo, ni otros dicta-
dores al uso.

Nicaragua está de luto. La dictadura hitleriana de 
Daniel Ortega y Rosario Murillo sigue llevando al 
país a un derrumbe sin precedentes en la historia. 
Atrás quedaron los dictadores como Videla, Franco, 
Ríos Montt o Pinochet. Ella y él son igual que to-
dos los mandamases militares que América latina 
ha tenido en su historia pasada. Ambos reencarnan 
lo más podrido de un régimen inhumano, carente 
de principios y apegados totalmente al dinero y al 
deseo de someter por la fuerza bruta a una nación.

En 2018, el pueblo de Nicaragua salió a las calles 
cansado de la clase política y del desgobierno, y la 
juventud dio inicio a una nueva etapa histórica de 
resistencia, que esta vez tuvo la particularidad de 
ser una lucha NO violenta y los padres jesuitas fue-
ron uno de los primeros que estuvieron acompa-
ñando y mostrando cercanía con la población que 
empezaba a ser represaliada por el terrorismo del 
Estado.

El régimen Ortega-Murillo ha cerrado, por medio 
de una argucia jurídica y una confiscación exprés 
 —prohibida por la Constitución nicaragüense de 
1987—, la Universidad Centroamericana (UCA), una 
institución encarnada en el pueblo nicaragüense.

Desde esa institución, diferentes generaciones de 
sacerdotes jesuitas se han implicado en 

los procesos históricos de transforma-
ción social, económicos y políticos 

de mi país; intentando encontrar 
un nuevo orden social más hu-
manizador, siguiendo los pasos 
de grandes hombres como Cé-
sar Jerez, Xavier Gorostiaga, 

Fernando Cardenal y otros compañeros que hicieron 
vida las palabras del mártir Ignacio Ellacuría: “Una 
universidad que luche por la verdad, por la justicia, 
y por la libertad, no puede menos que verse perse-
guida”.

Burdamente, el orteguismo acusa a la UCA de “te-
rrorismo”, “traidores” del “pueblo de Nicaragua” que 
“han atentado de forma continua contra la indepen-
dencia, la paz, soberanía nacional y autodetermina-
ción” (sic).

La decadencia por la que el régimen orteguista va 
llevando a Nicaragua es espeluznante. La Compa-
ñía de Jesús, desde 2018 y antes, había tratado de 
plantar cara al autoritarismo desde la reflexión y la 
academia. El comunicado emitido por los jesuitas del 
istmo centroamericano afirma que lo que hay detrás 
de la confiscación de la UCA “se trata de una política 
gubernamental que está violando sistemáticamente 
los derechos humanos y parece estar orientada a 
consolidar un Estado totalitario”.

La persecución y el cierre de la UCA es otro paso 
más de la feroz persecución religiosa que se vive 
en Nicaragua. No tengo la menor duda que el deseo 
de la pareja Ortega-Murillo es acabar con la Com-
pañía de Jesús y la vida religiosa dentro del país, 
porque para consolidar el modelo totalitarista, el 
pensamiento crítico es un obstáculo. En el régimen 
tienen miedo al trabajo que por años se ha venido 
desarrollando desde la academia y la incidencia de 
la vida universitaria en la sociedad. Para este come-
tido, el Alma Mater jesuita ha contribuido desde la 
excelencia académica y docente a ser voz reflexiva 
y crítica de los problemas del país, y el rescate de la 
memoria colectiva de los nicaragüenses.

La UCA, como universidad de inspiración cristia-
na, promovió una espiritualidad liberadora en sus 
estudiantes y en la sociedad, poniendo nombres y 
rostros a los cristos crucificados en Nicaragua. Pro-
movió la autonomía universitaria estableciendo un 
dialogo permanente con movimientos sociales y de 

Podrán confiscarlo todo, menos el 
aporte de los jesuitas a la historia 
de Nicaragua
Cristhian Alvarenga López, periodista nicaragüense. 
Agenda Propia. Nicaragua.
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mujeres; y se destacó en la lucha de la 
asignación del 6 % del presupuesto ge-
neral del Estado destinado a mejorar la 
calidad de la enseñanza en las casas de 
estudios superiores del país.

Dicho sea de paso, la universidad fue 
despojada de su asignación del 6% que 
le correspondía por mandato constitu-
cional, al ser parte de las casas de es-
tudios superiores del denominado “Con-
sejo Nacional de Universidades” (CNU). 
Pese al chantaje económico promovido 
por la dictadura, los jesuitas y la UCA 
no dejaron de defender al estudiantado 
que era represaliado por el Estado, ni de 
reflexionar de forma seria sobre las gra-
ves problemáticas que viven dentro de 
Nicaragua, ni de denunciar los abusos y desmanes 
autoritarios del orteguismo.

Con el cierre de la UCA, Daniel Ortega junto a su 
esposa y vicepresidenta, Rosario Murillo, pretende 
silenciar todas las voces disidentes en Nicaragua. 
Sin embargo, tenemos la obligación de recordarles 
que la historia de la Compañía de Jesús es la lucha 
al servicio de los más pobres desde la fe y la justicia 
que la misma creencia en Jesús de Nazaret exige, 
asumiendo valores muy concretos y palpables en el 
trabajo apostólico que desarrollan desde sus institu-
ciones y trabajo pastoral.

Con el cierre de la UCA, 
Daniel Ortega y Rosario 
Murillo, pretenden 
silenciar todas las voces 
disidentes en Nicaragua.
En la historia de Nicaragua y América Latina, hemos 
sido testigos de las opciones en favor de la fe, jus-
ticia y los pobres son un compromiso militante para 
los hijos de Ignacio de Loyola en estas tierras. “Esto 
es una convicción hecha carne de nuestra carne y 
sangre de nuestra sangre” diría el padre César Je-
rez, y es que, no se trata de una bonita frase o de 
un eslogan piadoso, pero en toda la región centro-
americana, los jesuitas han dado su vida por estas 
convicciones, y por haber sido parciales en favor de 
los oprimidos.

Sin duda, este momento oscuro que vive Nicaragua 
es la oportunidad para acuerpar, ser solidarios, cer-
canos y compañeros con los jesuitas, debido a su 
apostolado y trabajo social en favor del país desde 
el Evangelio.

El orteguismo ha corrido a jactarse en sus medios 
de propaganda de “recuperar” (sic) la casa de estu-
dios; pero se les olvida que nadie les cree. Nicara-
gua es la UCA, y la UCA es Nicaragua. Ciertamente, 
hay dolor en toda la sociedad nicaragüense. Muchí-
simo. Pero también esperanza. Basta ver los men-
sajes de solidaridad en redes sociales con el hash-
tag #TodosSomosUCA en Twitter. Por esas aulas y 
esos pasillos ha pasado la memoria viva de mi país.

Todos, sin exclusiones, han encontrado en la UCA 
un espacio para pensar y crecer en libertad. Los hi-
jos de los campesinos, obreros, cuentapropistas, la 
clase media y la burguesía, la vida religiosa, las per-
sonas con opciones sexuales diferentes y hasta los 
hijos del matrimonio que desgobierna el país. Por 
eso, el discurso trasnochado y caduco del régimen 
es una mentira que ni los mismos simpatizantes del 
orteguismo se creen.

La dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo po-
drá confiscarlo todo, menos el aporte de los jesui-
tas en la historia del país: El pensamiento, la palabra 
y acción a favor de la justicia, memoria y verdad.

Por eso en medio de esta oscuridad, la Compañía 
de Jesús y su obra insigne en Nicaragua, la UCA, 
demuestran que “en todo amar y servir”, no es sola-
mente una frase, sino una opción de vida que busca 
servir, liberar y transformar desde el Evangelio la 
injusticia de una sociedad tan desigual como la 
nicaragüense. Por eso le temen los dic-
tadores, llámense estos, Somoza u 
Ortega-Murillo.

Fuente: <www.infobae.com>
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Monseñor Álvaro Leonel, Cardenal Ramazzini, 
es obispo de Huehuetenango, una diócesis 
eminentemente indígena. Es reconocido en 
Guatemala y en América Latina, como un pastor 
valiente, defensor de los derechos humanos, que 
son derechos divinos, porque cada ser humano es 
imagen viviente de Dios. El cardenal Ramazzini es 
un hombre de Dios y del pueblo. Su opción por los 
más desfavorecidos, los campesinos e indígenas, y 
su actitud de denuncia profética de las injusticias, le 
ha valido multitud de críticas de los sectores pode-
rosos del país. Él no se deja amedrentar. 

¿Cuál es la situación actual de Guatemala 
respecto a los Derechos Humanos, la pobreza, 
la migración, la inseguridad…?

Debo decir que la situación, a pesar de la firma de 
los Acuerdos de Paz que nos dieron la esperanza 
de cambios fundamentales para nuestro país, ha 
empeorado. Una señal del aumento de la pobreza, 
aunque también hay otras razones, es el aumento 
desmesurado de guatemaltecos que buscan irse a 
Estados Unidos a pesar de las restricciones impues-
tas por el gobierno de ese país. Guatemala tiene 
una población mayoritariamente joven y es triste 
verificar que los niveles de desempleo han aumen-
tado, lo cual apaga las aspiraciones de esta pobla-
ción joven que quiere un futuro de prosperidad y 
bienestar. 

Debo decir también que, aunque Guatemala es 
signataria de los Derechos económicos, sociales y 
culturales, DESC (Convenio firmado por Guatemala 
ante la OIT) el derecho a la alimentación, sana y 
nutritiva, no se cumple. UNICEF lo ha verificado. 

En estos años, aparte de la violencia 
que produce la pobreza, en el país 

enfrentamos la situación de una 
violencia continuada, expresada 
en extorsiones, en amenazas 
de muerte de parte de los gru-
pos de pandillas juveniles muy 

organizadas, llamadas “maras”. El daño que estas 
maras hacen al país es muy grande y aunque mu-
chos de sus cabecillas están en prisión logran man-
tener un control desde la cárcel misma. Esto plantea 
una situación que debe ser mencionada: la necesaria 
reforma del sistema penitenciario en el país. 

En este contexto debo mencionar que la situación de 
algunos jueces que buscan actuar de acuerdo a los 
principios éticos, los ha obligado a salir del país pues 
el mismo sistema legal mal utilizado se revierte con-
tra ellos. Debo mencionar el papel funesto que en 
esta situación ha jugado la así llamada “Fundación 
contra el Terrorismo”. Organización que se afana en 
acusar y enviar a la cárcel a jueces honestos y a 
líderes de los Derechos humanos. 

Tenemos una lacra que debilita nuestra democra-
cia: la corrupción, en la que el crimen organizado y 
el narcotráfico han encontrado un poderoso aliado 
siendo ellos mismos sus promotores.

Los Acuerdos de Paz fueron una esperanza 
para la sociedad guatemalteca porque ofrecían 
la oportunidad de sentar las bases para lograr 
una sociedad incluyente, democrática y respe-
tuosa de los Derechos Humanos. ¿Cuáles han 
sido sus logros y sus fracasos?

Prefiero hablar del gran fracaso: no se cumplieron 
en su totalidad. Poniendo esto en términos matemá-
ticos, me atrevería a decir que un 25 % de los mis-
mos se han cumplido. Sin embargo, personalmente 
debo decir que el daño mayor ocasionado por este 
incumplimiento ha sido la desilusión y la frustración 
del pueblo. Fue difícil el proceso de la firma de los 
Acuerdos de Paz en el que la Conferencia Episco-
pal tuvo un papel muy importante. Sin embargo, 
las esperanzas que originaron quedaron frustradas 
al verificar su incumplimiento por parte del Estado 
de Guatemala. 

Si al menos un 80 por ciento de dichos Acuerdos se 
hubieran cumplido, la situación actual del país sería 
muy diferente.

Guatemala. 
Entrevista al Cardenal Ramazzini
Fernando Bermúdez López 
www.religiondigital.org. 28 de mayo de 2023.

https://www.religiondigital.org/fernando_bermudez_lopez/
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Dichos acuerdos hubieran ayudado, entre otros bue-
nos resultados, a que el modelo económico predomi-
nante hubiera sido sustancialmente cambiado. Hoy 
en día este modelo económico neoliberal se mantie-
ne y por ello la presencia de empresas extranjeras 
que buscan extraer el oro y la plata y otros minera-
les del país, empresas amparadas por una ley que 
ya debería ser cambiada, producen conflictividad y 
desasosiego en las comunidades afectadas. 

¿Cómo evalúa, desde América Latina, y 
concretamente desde Guatemala, el proyecto 
de Sinodalidad al que el Papa Francisco ha 
convocado a la Iglesia universal?

Nada pasa por casualidad. Lo queramos o no lo que-
ramos, hay un plan de Dios sobre la humanidad y 
en este contexto, al Papa, sucesor de Pedro y a no-
sotros obispos, en razón de nuestro ministerio nos 
toca discernir los signos de los tiempos. Discerni-
miento que no es propiedad nuestra. Es obligación y 
responsabilidad de todo el Pueblo de Dios.

Una realidad histórica muy decisiva en la historia de 
la Iglesia y del mundo fue sin duda alguna la cele-
bración del Concilio Vaticano II. En América Latina 
no puedo dejar de mencionar las Conferencias del 
Episcopado de América Latina y del Caribe. La últi-
ma de ellas: la Conferencia de Aparecida, en Brasil.

Desde esta experiencia histórica para nosotros en 
América Latina y el Caribe, la decisión e invitación 

del Papa Francisco a convocar un Sínodo sobre la 
Sinodalidad, no nos extrañó demasiado, aparte que 
habíamos iniciado ya un proceso “sinodal” con la ce-
lebración, unos meses antes del anuncio del Sínodo, 
de la Asamblea Eclesial de América Latina y del Ca-
ribe, convocada por el CELAM y obviamente 
en conocimiento del Papa Francisco.

Es importante decir que no debe-
mos hacer caso de las voces de 
los sectores que no viven en este 
espíritu. La acción del Espíritu 
Santo nadie puede frenarla.

El cardenal Ramazzini. (Foto Prensa Libre: Hemeroteca PL)

“Aparte de la violencia 
que produce la pobreza, 
en el país enfrentamos la 
situación de una violencia 
continuada, expresada 
en extorsiones, en 
amenazas de muerte de 
parte de los grupos de 
pandillas juveniles muy 
organizadas, llamadas 
‘maras’”
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Usted fue presidente del SICSAL que surgió a 
raíz del martirio de San Óscar Romero. ¿Cómo 
evalúa este movimiento que en España y otros 
países europeos está representado en los Comi-
tés Óscar Romero? ¿Qué significa para la Igle-
sia latinoamericana y concretamente para Gua-
temala la memoria de sus mártires?

Tenemos en la actualidad una guerra, entre otras. 
Me refiero a la guerra entre Rusia y Ucrania. El final 
de la segunda guerra mundial no está muy lejos de 
nuestros tiempos. Sin embargo, hay diversas gue-
rras ahora en el planeta. Nosotros mismos en Gua-
temala vivimos una larga guerra y pareciera que las 
jóvenes generaciones ni se dan por enterados: hay 
una falta de memoria histórica. Esto es muy grave 
sobre todo cuando con las palabras decimos y lo es-
cribimos: La historia es la maestra de la vida.

En nuestros tiempos de formación en el Seminario, 
durante el almuerzo y la cena, ya casi al finalizar, se 
nos leía el martirologio. Tal vez al escuchar nombres 
extraños de personas cuyas historias apenas eran 
esbozadas en esa lectura, su sacrificio y fidelidad al 
evangelio nos parecían del otro mundo. La historia 
no ha cambiado y no cambiará. Mártires, testigos de 
la fe sellada con su sangre, los ha habido y los habrá 
hasta que el Señor Jesús regrese.

La pregunta que me hago es: ¿este testimonio, en-
tra en el corazón de nosotros, cristianos de ese si-
glo? ¿Vibra nuestro espíritu al escuchar los relatos 
martiriales? ¿Nos sigue pareciendo que son relatos 
de personajes extraterrestres? ¿Nos anima a seguir 
su ejemplo?

Desde esta reflexión entiendo y alabo la iniciativa de 
los Comités Oscar Romero pues quienes los confor-
man no solamente mantienen la memoria viva del 
santo arzobispo de San Salvador, sino que se cons-
tituyen en conciencia viva de lo que deberíamos vi-
vir en nuestro compromiso cristiano. Es verdad que 
las situaciones circunstanciales no son las mismas, 
pero lo esencial se mantiene: la vivencia del segui-
miento del Señor Jesús, incluso en la donación de 
la propia vida, cuando es exigida, no puede consi-
derarse como algo extraño o añadido a mi identidad 
de discípulo del Señor. Absolutamente no. 

Cómo evalúa el pontificado del Papa Francisco 
y cuáles considera las reformas más 

sobresalientes?

La historia lo demostrará más 
tarde, pero ahora podemos ya 
verlo: su talante de cercanía 
y humildad, su insistencia en 
que seamos una Iglesia mise-

ricordiosa, sus enseñanzas, no solamente lo que ha 
escrito sino sus intervenciones en las audiencias de 
cada miércoles, sus viajes de peregrinación al ex-
tranjero, las decisiones de las reformas a la Curia 
Romana, la manera cómo ha resuelto la problemá-
tica de las finanzas del Vaticano, son solamente al-
gunas muestras de su coherencia con el lema de su 
episcopado: miserando at que eligendo. No puedo 
dejar de mencionar su preocupación y las decisiones 
acordes a ella, cuando ha enfrentado con valentía y 
responsabilidad la problemática de los abusos con-
tra menores por parte de clérigos o personas de la 
vida consagrada. Su voluntad de ser constructor de 
la paz mundial lo ha demostrado fehacientemente, 
su espíritu ecuménico y las iniciativas tomadas, su 
apertura y decisión para fortalecer el camino del 
diálogo interreligioso, su preocupación por el futuro 
de la humanidad en los temas ambientales, son al-
gunos hechos, rápidamente mencionados, que nos 
ayudan a entender la calidad de Papa que tenemos. 
Dios nunca se equivoca y esto puedo verlo con lo 
que el Papa Francisco es y hace. 

¿Qué caminos de esperanza hay para 
Guatemala? 

Mencionaré algunos hechos que para mí son señal 
de esperanza para el futuro: tenemos en Guatema-
la una población mayoritariamente joven. Constato 
que hay una participación más activa de las mujeres, 
en la vida social, incluida la política. En los pueblos 
indígenas ha crecido la conciencia de defender sus 
derechos y cumplir sus obligaciones ciudadanas. La 
existencia de laicos, hombres y mujeres con una ma-
yor conciencia de su identidad cristiana que los lleva 
a sentirse corresponsables en la acción pastoral. El 
aumento de las vocaciones a la vida sacerdotal y a la 
vida consagrada. Un clero mayoritariamente joven. 
El crecimiento en entender y actuar consecuente-
mente el compromiso entre la fe y las obras. 

“Debo mencionar el papel 
funesto que en esta 
situación ha jugado la 
así llamada ‘Fundación 
contra el Terrorismo’. 
Organización que se 
afana en acusar y enviar 
a la cárcel a jueces 
honestos y a líderes de 
los Derechos humanos”
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Esta undécima edición del sondeo, realiza-
do por el ERIC, recoge la percepción de 
la población sobre los principales proble-

mas del país, la pandemia de la Covid-19, las 
expectativas y desafíos del gobierno del actual 
gobierno, entre otros temas.

El sondeo se realizó entre el 28 de marzo y el 7 de 
abril de 2022 con una muestra de 540 encuestas vá-
lidas representativas de toda la población mayor de 
18 años que vive en el país. La investigación cuenta 
con un error muestral de +/-2.5 por ciento y un 95 
por ciento de confianza. El instrumento se aplicó en 
domicilios de 16 departamentos del país; por razo-
nes de presupuesto y de baja densidad poblacional, 
no se incluyeron los departamentos de Gracias a 
Dios e Islas de la Bahía.

Tras el proceso electoral de 2021 se abrió un único 
escenario político para el país. La toma de posesión 
de la presidenta Xiomara Castro representa una 
oportunidad para transitar, del crimen organizado 
institucional que instaló Juan Orlando Hernández, a 
la construcción de democracia y Estado de derecho. 
Aunque apenas habían pasado dos meses de ha-
ber asumido el poder cuando se hizo el sondeo, los 
resultados ayudan a evaluar las expectativas de la 
población sobre la primera mujer que asume la pre-
sidencia de la República.

En cuanto a las expectativas sobre Xiomara Castro 
y su gobierno, el 42.8 % de la población cree que su 
imagen ha mejorado, mientras que el 35 % cree que 
sigue igual. En cambio, un 13.4 % considera que ha 
empeorado y solamente el 8.3 % consideró que es 
muy temprano para evaluar.

En relación a las expectativas de cambio en el país, 
para el 66.7% de la población la administración 
de Xiomara Castro representa un cambio positi-
vo, mientras que el 20.8% afirmó lo contrario y un 
9.7% manifestó que es más de lo mismo.

En cuanto a la interrogante, si el país está mejor, 
igual o peor con la nueva gestión gubernamen-

tal, el 37.7% de la población considera que sigue 
igual, mientras que el 29.3 % cree que está peor, un 
17.5 % considera que el país está mejor y el 15.5 % 
valora que es muy temprano para evaluar.

Se consultó además, si la presidenta Castro escucha 
las demandas de la población, el 57.2 % considera 
que sí está escuchando, pero un 37 % considera que 
no y apenas un 5.7 % cree que es muy temprano 
para evaluar.

La capacidad de Xiomara para ejercer la presidencia 
ha sido un tema ventilado en los medios de comu-
nicación, razón por la que se le preguntó a la ciuda-
danía sobre ello, obteniendo como resultado que el 
70% creen que la presidenta es capaz de sacar al 
país de la crisis actual, mientras que para un cuarto 
de la población, cree que no la tiene y solamente el 
5,1% manifestó que es muy temprano para evaluar.

Sobre la independencia que Castro tiene para tomar 
las decisiones en su gobierno, la percepción está 
divida. El 47.8 % de la población considera que ella 
tiene el control de las decisiones de su gobierno, 
mientras que el 44.4 % considera que está siendo 
manipulada. A quienes manifestaron que la presi-
denta está siendo manipulada, se les consultó quién 
o quiénes la manipulan, encontrando que el 60.6% 
considera que su esposo el expresidente Manuel 
Zelaya, quien es formalmente su asesor y el coor-
dinador general del partido LIBRE. Es destacable 
que el 20.5% dijo no saber quién la manipulaba. Se 
mencionaron otros actores con influencia sobre la 
presidenta, como su gabinete, el partido LIBRE, los 
ricos del país y el gobierno de los Estados Unidos, 
con porcentajes menores al 7 %.

El balance de las percepciones sobre el 
gobierno de Xiomara Castro arroja 
un saldo positivo, lo cual es con-
firmado por la calificación a su 
desempeño. Según la encuesta, 
la ciudadanía hondureña califi-
ca con un 6 el desempeño de 
la presidenta en sus primeras 

Honduras: percepción 
sobre la situación del país
Equipo de Reflexión, Investigación y Comunicación 
(ERIC-Compañía de Jesús), Honduras



14

semanas de gestión, en una escala de 0 a 10 donde 
cero es la peor nota y diez la mejor.

Esta buena valoración está en sintonía con que 7 de 
cada 10 (70.6 %) de la población, se sienten benefi-
ciados con las medidas de energía gratis para quie-
nes consumen menos de 150 kilovatios, mientras 
que 6 de cada 10 (56.8 %) se sintió beneficiada con 
la rebaja a los combustibles.

Un tema fundamental para fortalecer la cohesión 
social y rehacer los tejidos sociales es la confianza 
en las instituciones públicas y privadas. La consulta 
a la población sobre su percepción sobre 20 institu-
ciones y organizaciones, dejan un cuadro de resul-
tados marcado por la desconfianza. Se destaca las 
cinco instituciones donde hay confianza y las cinco 
donde más desconfianza tiene la población.

Entre las instituciones con mayor confianza está la 
Iglesia Evangélica con 54.8 %; le sigue la Iglesia 
Católica con un 53 %; en tercer lugar está la Secre-
taría de educación con el 48.5 %; en cuarto lugar la 
Secretaría de salud con un 46 %; mientras que en 
quinto lugar se ubican los medios de comunicación 
con el 39 %.

En el otro extremo están las instituciones 
que generan más desconfianza, ocu-

pando el primer lugar los partidos 
políticos, con 80.3% de la po-

blación; seguido está el Con-
sejo Nacional Electoral con el 
75.2 %; en el tercer lugar la 
Corte Suprema de Justicia 

con el 73.7 %; en el cuarto lugar el Ministerio Pú-
blico con 71.7 % y el quinto lugar el Congreso Na-
cional con el 71.3 % de personas que tiene poca o 
ninguna confianza en esta institución.

La gente confía más en las instituciones con las que 
mantiene relación constante, como las iglesias, es-
cuelas, hospitales y medios de comunicación. Un 
cambio importante está en las Fuerzas Armadas, 
en quienes aumentó la desconfianza por parte de 
la población.

En cada edición del sondeo se ha explorado el com-
portamiento de la población en materia de participa-
ción ciudadana, y los resultados dejan unos desafíos 
enormes para el país, ya que 9 de cada 10 hon-
dureñas y hondureños no participan en ningún tipo 
de organización. A ese 10 por ciento se le consultó 
en qué tipo de organización lo hace, siendo que el 
21.5 % participa en organizaciones comunitarias, el 
16.9 % en iglesias, un 9.9 % lo hace en cooperati-
vas. Luego hay una serie de organizaciones como 
fundaciones, grupos deportivos, organización cam-
pesina, grupo de jóvenes, de mujeres, partido po-
lítico, asociaciones y organizaciones populares que 
tienen porcentajes menores al 5 %. Un 11 % mani-
festó otro tipo de organizaciones y curiosamente un 
20.4 % dijo que no sabía en qué tipo de organización 
participaba.

Toda la información recabada en este sondeo de opi-
nión, como muestra del pensar y sentir del pueblo, 
sería importante que todos los sectores sociales es-
cucharan su voz, para saber cómo enrumbar el país 
a partir del nuevo escenario político que se abrió con 
el nuevo gobierno. Aún el poco tiempo transcurrido 
desde su nombramiento, los resultados dibujan un 
paisaje positivo para el país, y para la primera mujer 
que asume la Presidencia de la República. 

Los resultados dejan establecido que la administra-
ción de Xiomara Castro representa un cambio posi-
tivo para el país, la población percibe que es muy 
capaz de sacar al país de crisis actual, que está es-
cuchando las demandas de la población y se sienten 
beneficiados y beneficiadas por las medidas que ha 
tomado en sus primeros meses de gestión.

La gente fue precisa al señalar los principales daños 
que la narco dictadura de Juan Orlando Hernández 
causó al país: saquear las arcas del Estado, conver-
tir el país en tierra de narcos e instalar las Zonas de 
Empleo y Desarrollo Económico (ZEDE).

La población deja establecido que los tres grandes 
problemas del país son la crisis económica, la crisis 
de violencia y seguridad, y la crisis de corrupción e 

La presidenta de Honduras Xiomara Castro. 
Fuente: Simon Liu / Oficina de la Presidencia
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impunidad. Los tres problemas al mismo tiempo son 
tareas de país y prioridades para el nuevo gobierno.

En la presente coyuntura, desmontar las estructuras 
de corrupción, es la tarea más grande y para ello la 
población se ha manifestado a favor de la instala-
ción de la Comisión Internacional contra la Corrup-
ción y la Impunidad, están de acuerdo en que se 
abra juicio político en contra de las autoridades del 
Ministerio Público y la Corte Suprema de Justicia, y 
en que se adelante la elección de las nuevas autori-
dades de dichas instituciones.

El déficit de cultura política ciudadana es un rasgo 
fuerte en la sociedad hondureña, creen en la demo-
cracia, pero no se casan con ella. Los datos develan 
que hay un escaso interés por la política y una es-
casa participación de la gente en las organizaciones 
sociales y en esta misma línea seguimos siendo una 
sociedad marcada por la desconfianza y la poca que 
hay, se pone principalmente en las iglesias y no en 
las instituciones con mayor responsabilidad de re-
solver la crisis de país.

Entre los signos de esperanza encontramos el cre-
ciente interés de la población por los asuntos pú-
blicos, la propia percepción de que su papel como 
ciudadanía con el nuevo gobierno debe ser de vi-

gilar el cumplimiento de las promesas, mantener 
una actitud propositiva y de fortalecimiento de la 
organización local, al tiempo que mantener activa 
la denuncia.

Otro signo de esperanza es el aumento de concien-
cia de la población en materia ambiental. En este 
sondeo los hondureños y hondureñas se han mani-
fiesto a favor de la aplicación de una veda forestal, 
están de acuerdo en que se suspenda la aprobación 
de los permisos de explotación minera e hidroeléc-
tricas, en declarar el territorio hondureño libre de 
minería a cielo abierto y en que el gobierno haga 
una intervención inmediata de parques naturales 
afectados por proyectos mineros.

Los resultados en sí mismos son una gran oportuni-
dad para impulsar un diálogo nacional entre la so-
ciedad y los tomadores de decisión en el país, don-
de se aborden temas más sensibles para la 
gente, que culmine en un gran acuerdo 
nacional sobre la construcción de los 
sueños de la gente, que son sen-
cillos pero el país aún no ofrece 
las oportunidades para alcan-
zarlos. 
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El cardenal Gregorio Rosa Chávez, obispo 
auxiliar emérito de San Salvador, fue ta-
jante ante la Ley de excepción promulga-

da por Nayib Bukele, presidente de El Salvador: 
“Hay un régimen de terror”. Declaraciones que 
ha hecho el prelado al segmento la ‘Opinión 
con la fe’ de Radio Hogar de la arquidiócesis de 
Panamá, realizada por Eduardo Soto Pimentel.

Entre las razones que esgrime el purpurado están 
que, desde el 27 de marzo de 2022 cuando se pro-
mulgó la Ley de excepción para enfrentar a las pan-
dillas, el Estado ha procedido sin derechos funda-
mentales como la libertad de expresión, de reunión, 
de un juicio justo, privadas las correspondencias y 
“esto es algo peligrosísimo para los que tienen con-
ciencia de lo que es la dignidad humana”.

Además, está preocupado por la imagen positiva 
que venden del país las maquinarias propagandís-
ticas del gobierno: “Presentan una cara de un país 
muy maravilloso, donde todo era felicidad y alegría, 
paz, tranquilidad y yo tenía que decir que había mu-
chísimo sufrimiento”.

Así lo hizo en su homilía del 24 de marzo con moti-
vo de los 42 años del martirio de san Oscar Rome-
ro — cuenta  toda vez que “yo me siento obligado 
a tocar este tema a fondo. Me costó decidirme, 
pero me costó muchísimo más hacer el texto de 
la homilía, fue una homilía muy sufrida antes y 
después de pronunciada”.

Por eso, el título que escogí es lo que dice Romero: 
“el pastor debe estar donde esté el sufrimiento. Un 
enfoque que refleja la amargura de la gente de El 
Salvador desde hace un año y tendría que ir con-

tracorriente, porque no son cosas imaginarias”.

Ataques en redes sociales

Don Rosa Chávez ha insistido que 
desmontar una maquinaria de 
propaganda muy avasalladora 
“no le ha sido fácil”, porque 
“no respeta ningún criterio 

ético y que aplasta al adversario, quién se opone 
a esta decisión de la vida social. Hubo un ataque 
frontal y descarado que nunca había vivido en mis 
40 años de obispo”.

Las redes sociales se han convertido en los escena-
rios de ataques contra su persona, puesto que “son 
tirar la piedra y esconder la mano, por eso no uso 
las redes sociales, ahí no hay control de lo que se 
dicen y lo que se hace”. 

Inclusive el hecho más reciente fueron los ataques 
del diputado Christian Guevara, del partido Nuevas 
Ideas, quien lo acusó “de estar comiendo del mismo 
plato con pandilleros”. Palabras que provocaron una 
avalancha de improperios contra el cardenal. Trino 
que posteriormente el político borró como corroboró 
el Instituto Cultura Romeriana.

“Ese tweet me lo mandaron y me cayó en gracia, 
porque me recordé de Jesús que comía con publica-
nos y pecadores. Esto lo explico yo en la respuesta 
larga en entrevista con un semanario católico (Alfa 
y Omega)”, ha dicho.

“Hay un régimen 
de terror” tras la 
promulgación de la Ley 
de excepción.

Sin derecho a redimirse

El origen de estos enconados ataques contra el 
purpurado está en su acercamiento con jóvenes 
en riesgo: “Hay una anécdota que quisiera repetir. 
Estuve en un taller para jóvenes, que podían caer 
en las pandillas o habían caído. Y estábamos en el 
refrigerio, me le acerqué a uno a preguntarle por 
qué te gusta venir a nuestro taller. Me responde, 
porque aquí no me dicen que no sirvo para nada, 
aquí me dan amor y me dan una oportunidad”.

El Salvador: entrevista al cardenal 
Gregorio Rosa Chávez
Ángel Morillo. www.celam.org. 27 de mayo de 2023.
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Refiere que el trabajo con muchachos en riesgo “se 
ha detenido, porque está totalmente criminaliza-
do”. Relata que nuevamente le preguntó al joven: 
¿Tú por qué haces violencia? y me respondió, cómo 
quiere que yo ame si nunca me he sentido amado”.

Para Rosa Chávez es “una respuesta profundamente 
cierta, porque la forma que tenemos de tratamiento 
es una forma de odio y nadie tiene derecho a re-
dimirse con este enfoque, por supuesto, no es un 
enfoque cristiano para nada” con relación a la Ley 
de excepción.

Muro entre el gobierno y la Iglesia

Tras estos incidentes, sumado a otras formas como 
la legalización de la minería que tiene a organizacio-
nes eclesiales de ecología integral bajo la mira del 
Gobierno, ha llevado a un enfriamiento paulatino de 
las relaciones Iglesia- Estado.

Sobre esto comentó que “en anteriores gobiernos 
había un teléfono directo al que uno podía llamar y 
hablar con algunos funcionarios y hasta con el Pre-
sidente o había un enlace con quién tomar contacto 
con el gobierno, hoy no hay nada de eso, ningún 
contacto ha habido desde que llegó el Presidente 
(Nayib Bukele) al poder”.

Incluso “lo visitamos para felicitarlo por su triunfo y 
después no ha habido ningún contacto oficial. Es un 
muro que se ha levantado y eso nunca pasó antes 
y es algo que yo recalqué, porque es un fenóme-
no que llama muchísimo la atención en un país con 
tanta tradición, donde la Iglesia ha estado presen-
te, con tantos mártires derramando su sangre como 
Óscar Romero”.

Lo cierto —reitera el cardenal— es que la-
mentablemente “hay un régimen de 
terror” y siente que como pastores 
“debemos seguir el ejemplo de 
Romero” hasta las últimas con-
secuencias.
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Los países centroamericanos han tenido 
un recorrido complejo, todos comparten 
historia, como colonias y tras sus inde-

pendencias. Sin embargo, todos han acabado 
tomado rumbos diferentes.

Juntos, pero no revueltos

La Capitanía General de Guatemala, que incluía 
toda Centroamérica menos Panamá, se independizó 
de España en 1821 después de tres siglos de do-
minio colonial. La independencia fue pacífica, y se 
consiguió gracias a la presión de amplios sectores 
y por el efecto dominó, después de que también 
México se independizara. En 1822, el México ya in-
dependiente se anexionó el territorio centroameri-
cano, pero al año siguiente las Provincias Unidas del 
Centro de América volvieron a independizarse.

El nuevo Estado pasó a llamarse República Federal 
de Centroamérica, e incluía las actuales Guatemala, 
El Salvador, Honduras y Nicaragua. Este experimen-
to federal duró hasta 1829, cuando el choque de 
intereses provocó la guerra civil centroamericana 
(1826-1829), tras la que la República se fragmentó 
en los Estados actuales.

Pese a que la independencia había sido inicialmente 
pacífica, pronto surgieron las disputas: liberales y 
conservadores diferían en el manejo de la econo-
mía, el trato a los indígenas, la educación o el papel 
de la Iglesia.

Durante los últimos años del siglo continuaron los 
intentos de consolidar la economía y la nación, pero 
había enormes contrastes entre el mundo rural y 

urbano, y una segregación social heredada de 
la época colonial entre la minoría gober-

nante blanca y mestiza, y la mayoría 
de indígenas y afrodescendientes. 

Por si fuera poco, Centroamérica 
ya empezaba entonces a sufrir 
la influencia de potencias ex-
trajeras, sobre todo Estados 
Unidos.

Centroamérica, “patio trasero” de Estados 
Unidos

Centroamérica no se entiende sin Estados Unidos. 
Como parte del “América para los americanos” de 
la doctrina Monroe (1823), la potencia del norte 
buscó ser el primer socio comercial en la región. 
Pero a medida que Estados Unidos fue consolidando 
su territorio y economía, ese enfoque comercial dio 
paso, a principios del siglo XX, a la injerencia política 
y militar.

Los intereses económicos y políticos de Estados Uni-
dos coincidían con los de las élites locales. Desde 
la segunda mitad del siglo XIX, el ferrocarril y las 
empresas estadounidenses empezaron a ganar te-
rreno. Estados Unidos apoyó a quienes garantiza-
ran sus operaciones, a crear guardias nacionales en 
las “repúblicas bananeras”, bautizadas así por ex-
portar ante todo plátano y café. El ejemplo paradig-
mático del desembarco empresarial estadounidense 
en Centroamérica es la United Fruit Company, fun-
dada en 1899, que comercializaba frutas tropicales, 
sobre todo plátano.

“Centroamérica no se 
entiende sin Estados 
Unidos”
Pero el ejemplo más rotundo de ese cruce de inte-
reses es la independencia de Panamá en 1903, que 
Estados Unidos instigó y apoyó, a cambio de los de-
rechos de propiedad del canal de Panamá.

Entrado el siglo XX, Estados Unidos ya era el prin-
cipal socio comercial de Centroamérica y aspiraba a 
dominar una región lastrada por guerras internas y 
crisis económicas. Los estadounidenses intervinie-
ron, por ejemplo, en la Guerra Constitucionalista de 
Nicaragua (1926-1927), apoyando con sus tropas 
al bando conservador. En el bando de los liberales, 
luchaba Augusto César Sandino, un líder guerrillero 

Centroamérica: origen común, 
caminos diferentes
José Manuel Cuevas. Editor en El Orden Mundial.  
Historia y Periodismo en la Universidad de Navarra. 2020
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asesinado por orden de Estados Unidos. La lucha de 
Sandino inspiró al movimiento sandinista, la guerrilla 
izquierdista que tomó el poder en Nicaragua en 1979.

Guerrillas y dictadores

Con la Segunda Guerra Mundial y la Guerra Fría, 
la estabilidad política de los países centroamerica-
nos quedó supeditada al nuevo escenario global. 
Entonces en Centroamérica ya existían movimien-
tos comunistas, enfrentados a los sectores políticos 
tradicionales. Guatemala estaba gobernada por el 
general Jorge Ubico (1931-1944), que ilegalizó esas 
formaciones comunistas para evitar lo que había 
ocurrido en El Salvador, donde el gobierno había 
aplastado una revuelta campesina en 1932. En Hon-
duras y Nicaragua gobernaban los dictadores Tibur-
cio Carías (1933-1949) y Anastasio Somoza (1937-
45 y 1950-56), con posturas similares.

Inmerso en la Guerra Fría, Estados Unidos quería 
frenar las corrientes comunistas e indigenistas que 
se extendían por la región, y apoyó a estos gober-
nantes. La primera intervención directa de la Guerra 
Fría tuvo lugar en Guatemala en 1954. La CIA cola-
boró para derrocar a su presidente, Jacobo Árbenz, 
después de que este ordenara expropiar las tierras 
de la United Fruit Company como parte de su políti-
ca de reforma agraria.

Estados Unidos pasó a intervenir más directamen-
te en Latinoamérica, participando en la caída 
de presidentes, financiando a bandos 
en conflictos armados y ayudando a 
sostener dictaduras.

Pero nada condicionó tanto la 
política anticomunista de Es-
tados Unidos en la región 
como la Revolución cubana 

Mapa de la United Fruit Company con redes de transporte en Latinoamérica, 1909. 
Fuente: Library of Congress Geography and Map Division. Washington
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de 1959. Con el giro socialista de Cuba, Fidel Castro 
inspiró y promovió movimientos guerrilleros en toda 
Latinoamérica.

En Guatemala, cada vez más polarizada y gober-
nada por militares, se desató en 1960 una guerra 
civil entre las guerrillas y el Ejército y paramilitares, 
que duraría hasta 1996. Nicaragua vivió la Revolu-
ción sandinista en 1979, que derrotó a la dinastía 
de dictadores Somoza y a los paramilitares, conoci-
dos como contras, financiados por Estados Unidos. 
El conflicto entre el Gobierno de El Salvador y el 
Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional 
duró de 1980 a 1992. Honduras, bajo gobiernos mi-
litares, sirvió de plataforma a Estados Unidos para 
la contrarrevolución en Nicaragua y para evitar un 
efecto dominó en la región.

Centroamérica y la globalización

La participación estadounidense en Centroamérica 
no se limitó a apoyar Gobiernos militares y luchar 
contra guerrillas. El presidente John F. Kennedy 
fundó en 1960 la Alianza para el Progreso, para in-
yectar dinero en el desarrollo político y social de 
Latinoamérica. La Alianza duró hasta 1970, pero 
sirvió de punto de partida para el Mercado Común 
Centroamericano.

Pero si la globalización había entrado en Centroa-
mérica gracias a la Guerra Fría y a los intentos de 
desarrollar la economía, pronto también lo hizo a 
través del narcotráfico. Centroamérica es desde los 
ochenta zona de tránsito en las rutas de cocaína que 
van del sur al norte del continente. Como lugar de 
paso, el negocio de la droga ha pasado de clanes 
familiares a franquicias de los cárteles mexicanos, 
difuminando las fronteras entre el crimen organiza-
do y parte de la élite.

A ello se le ha sumado en las últimas décadas la 
llegada de las maras, o pandillas. El Barrio 18 y 
la MS-13, las dos más importantes, fueron funda-
das en Los Ángeles en los años sesenta y ochenta 
por emigrantes centroamericanos, y llegaron a Cen-
troamérica cuando muchos de sus miembros fue-
ron deportados de Estados Unidos. La violencia en 
Guatemala, Honduras y El Salvador ha aumentado 
desde principios de los noventa por el crecimiento 
de estas bandas.

Frente a esa situación, miles de centroa-
mericanos optan por emigrar al nor-

te. Con el apoyo de la ONU, miles 
de refugiados por los conflictos 
armados retornaron a sus paí-
ses en los noventa. Pero desde 
entonces la pobreza y la vio-

lencia, junto con la corrupción, el cambio climático y 
el impacto de los desastres naturales, han seguido 
empujando a los centroamericanos a emigrar.

En busca del siglo XXI

Los países centroamericanos siguen enfrentándose 
a retos comunes, como los altos niveles de pobre-
za, violencia y corrupción. Los Estados no son falli-
dos, pero su debilidad institucional ha sido incitada y 
aprovechada por quienes priorizan el beneficio pro-
pio antes que el desarrollo del país. En Guatemala, 
la impunidad en casos de corrupción y crimen orga-
nizado llevó a crear en 2006 la Comisión Interna-
cional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG): 
esta organización buscaba fortalecer el sistema ju-
dicial y apoyar las investigaciones criminales. Su la-
bor, y las protestas masivas, forzaron a renunciar en 
2015 al presidente Otto Pérez Molina.

A nivel político, Guatemala no hizo una buena tran-
sición tras el conflicto armado, aunque sí se con-
siguió que las guerrillas entraran en política. Lo 
mismo ocurrió en El Salvador, donde el Frente Fara-
bundo Martí abandonó las armas y llegó a gobernar 
durante la última década. El tradicional bipartidismo 
salvadoreño fruto de la transición lo rompió en junio 
de 2019 Nayib Bukele, que está llevando al país a 
una deriva autoritaria.

Honduras sufrió en 2009 un golpe de Estado que de-
rrocó a Manuel Zelaya, aliado de Cuba, con lo que 
el país giró de nuevo a favor de Estados Unidos. El 
país se enfrenta a la pobreza y la violencia, que han 
obligado a miles de migrantes a huir hacia el norte 
en grandes caravanas. En Nicaragua, acosado por 
las protestas ciudadanas que piden una transición 
democrática, Daniel Ortega no cede y se mantiene 
en el poder.

Los países centroamericanos que pasaron por una 
transición democrática se tambalean con cada cam-
bio de Gobierno, a causa de la debilidad institucio-
nal. Todo ello ha distanciado a la población de la 
toma de decisiones, ha lastrado el desarrollo y ha 
impedido avances frente a la desigualdad, la corrup-
ción o la violencia. Mientras, la población más vul-
nerable se ve obligada a emigrar y la que se queda 
protesta regularmente contra la corrupción, la falta 
de oportunidades económicas y exigiendo una ver-
dadera apertura democrática.

Dos siglos después de su independencia, los países 
centroamericanos han recorrido caminos propios, 
pero su historia compartida todavía les une.
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Nicaragua está viviendo una particular y 
cruenta pasión con motivo de la perse-
cución del régimen de Ortega contra la 

Iglesia católica. La presencia de la noviolen-
cia en el país por parte de la sociedad civil, y 
en facciones de la Iglesia católica, es para el 
cristianismo testimonio de la muerte y resu-
rrección de Jesús el Cristo en el pueblo nica-
ragüense.

Según afirma el teólogo norteamericano Walter 
Wink, la crucifixión y resurrección de Jesús es la 
certeza de que hay un poder que hace de la derro-
ta una victoria divina en este mundo. Wink destaca 
también: “cada acto noviolento es una revelación 
del nuevo orden de Dios irrumpiendo en el mundo.”

El padre Miguel d’Escoto fue sacerdote misionero 
Maryknoll, ministro sandinista de Relaciones Exte-
riores , y presidente de la Asamblea General de Na-
ciones Unidas hace más de una década. Defendía 
que “no hay una más grande manifestación de la 
vida que la Cruz que es, además, inseparable de la 
resurrección. (...). Derrotamos la muerte y logra-
mos la vida… La Cruz es el símbolo de la noviolencia, 
la noviolencia creativa.” En el contexto actual, sigue 
siendo relevante una teología de la liberación de la 
noviolencia como camino de la esperanza y resu-
rrección de un pueblo oprimido. 

La noviolencia en Nicaragua: Semana Santa de 
2023 

Según Martha Patricia Molina, investigadora del pro-
yecto Iglesia Perseguida, 3.176 procesiones en Se-
mana Santa han sido prohibidas este año en Nicara-
gua. Este signo de crucifixión tuvo su respuesta de 
resurrección en la afluencia masiva al Vía Crucis del 
Viernes Santo, así como las aglomeraciones en los 
oficios de Semana Santa. Sin embargo, el camino 
de la noviolencia no quedó solo en esto. Según el 
grupo de monitoreo Azul y Blanco, ante las celebra-
ciones religiosas en los templos hubo 14 amenazas, 
9 hostigamientos, 21 detenciones, 2 represiones y 
25 asedios a templos católicos, entre el 1 y el 9 de 
abril de 2023. Los fieles más afectados fueron los del 
Departamento de Masaya seguido del de Managua.

Con estas y otras medidas represoras del régimen 
nicaragüense es preciso actuar desde lo que Lluís 
M. Xirinacs denomina la “Transnoviolencia”, es decir, 
una respuesta de noviolencia activa y directa tan in-
tensa que permita llegar a comprender la violencia 
del adversario. Este desafío no significa acep-
tar la violencia del otro, sino despojar al 
adversario de la etiqueta de enemi-
go. Por ello es significativo evitar 
referirse al otro como “criminal” 
o “tirano”, facilitando la empa-
tía con la otra parte como pri-
mera medida noviolenta.

Noviolencia en Nicaragua. 
Camino de resurrección1

Xavier Garí de Barbarà, Álvaro Mellado Domínguez

1 Véase “Papeles 268”, de Cristianisme i Justícia. <http://www.
cristianismeijusticia.net/es/papeles>.
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A pesar de que Daniel Ortega combata a los cató-
licos y descalifique a su episcopado como “Obispos 
del Diablo”, no cabe replicar ese mismo desprecio 
hacia el presidente de la república, refiriéndose a 
él como desequilibrado o dictador, entre otras de-
nominaciones despectivas. Los postulados de la no-
violencia cristiana promueven alcanzar lo profundo 
de la persona más allá del mal que ejerza, recono-
ciendo que sus reacciones suelen surgir del miedo 
a fracasar o ser derrotado, y padecer de este modo 
persecución o acabar condenado por tribunales de 
justicia.

Solo bajo este 
prisma de 
comprensión 
de la condi-
ción huma-
na se puede 
esperar un 
cambio de 
c o n c i e n c i a 
(metanoia), 
que permi-
ta alcanzar 
la justicia 
por medio de 
la verdad y 
la empatía. 
Como indica 
la Catholic Nonviolence Initiative, “la noviolencia es 
una metanoia continua que va de la mentira de la 
violencia y la injusticia hacia el camino de la verdad 
y la justicia para todos.” El objetivo de esta meta-
noia no es vencer sino convencer, para alcanzar la 
reconciliación entre las partes. Es muy importante 
este punto. Lanza del Vasto nos recuerda que la no-
violencia no es rápida sino un proceso que puede 
ser largo, porque requiere paciencia, perseverancia 
y esperanza. Del Vasto defiende que aunque pueda 
parecer una formulación simple no es fácil amar al 
prójimo, y menos al prójimo más difícil (el enemi-
go), ya que se trata del más alto grado de caridad.

Recorrido de la noviolencia por la Iglesia ca-
tólica

La Iglesia católica ha demostrado en diferentes oca-
siones la defensa de los postulados de la noviolencia. 

Por ejemplo, ya en 1983 en Nicaragua, el 
sacerdote salesiano Luis Corral (apren-

diz de Gandhi y la noviolencia), fue 
expulsado del país acusado de 

promover la objeción de con-
ciencia al servicio militar. Esta 
lucha noviolenta no es nueva 
para los cristianos, quienes 

ya en sus primeros siglos fueron perseguidos por 
la misma causa en tiempo del Imperio romano. No 
obstante, la noviolencia no consiste sólo acciones 
aisladas que consiguen resultados concretos, sino 
que pretende dar pasos hacia el cultivo integral de 
la Paz que alimentan el espíritu, aunque no siempre 
den frutos materiales directos. 

Otro ejemplo fue el religioso franciscano Odorico 
D’Andrea, reconocido por su sensibilidad y compro-
miso ante las necesidades sociales, de la paz y re-
conciliación durante la guerra en Nicaragua. Habló 

con los jefes 
de los grupos 
armados de la 
región en las 
montañas de 
Jinotega para 
poder convo-
car una misa 
con los dos 
grupos arma-
dos en la Co-
munidad La 
Naranja, que 
acabó cele-
brándose el 3 
de mayo de 
1987. En el 
momento de 

la paz de dicha celebración, los soldados de ambos 
bandos se abrazaron en un gesto que algunos lo 
percibieron como profético y precursor del proceso 
de paz. Esto evidencia el poder de la oración que se-
ñala Wink, que no es sólo una relación de uno mis-
mo con Dios sinó que representa fuerzas socio-espi-
rituales que actúan en la realidad.

Otra cuestión a tener en cuenta la demuestra el P. 
Odorico, quien disponía de una de las armas más 
poderosas en la noviolencia: el respeto profundo a 
la dignidad humana de las personas, incluídos los 
grupos armados, lo que generaba un gran efecto 
boomerang: los demás también mostraban un pro-
fundo respeto hacia él, incluyendo miembros de los 
grupos armados. Lluís Maria Xirinacs defendía la ne-
cesidad de separar la persona del mal que estaba 
ejerciendo, con el fin de respetar su dignidad y, por 
ende, valorar la dignidad de ambos. Por ello Xirinacs 
señalaba que la noviolencia es el arte de amar al 
enemigo.

La Iglesia católica también acompañó a los campe-
sinos en las marchas de Rancho Grande en contra 
de la explotación minera, en la que Mons. Rolando 
Álvarez, obispo de Matagalpa, participó personal-
mente, incorporándose también el párroco de Ran-
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cho Grande, Paulo Espinoza, la Iglesia evangélica y 
la Conferencia Episcopal de Nicaragua. Cuando en 
2015 el Gobierno nicaragüense declaró, finalmente, 
no viable la exploración minera en Rancho Grande, 
contactó por teléfono personalmente a Mons. Ro-
lando, cosa que éste agradeció por la deferencia, 
reconociendo a la otra parte positivamente.

También en 2018 la Iglesia católica se comprome-
tió con el pueblo nicaragüense en las marchas no-
violentas convocadas contra la reforma del seguro 
social, lo que desencadenó una deriva represiva por 
parte del Gobierno en la que la Iglesia ha intentado 
mediar. El compromiso por la noviolencia entraña 
siempre un riesgo, pero lo esencial es asumir las 
consecuencias. 

El mismo año de 2018, el obispo auxiliar de Ma-
nagua, Silvio Báez, fue acosado, golpeado y herido 
mientras protegía a manifestantes en la basílica de 
San Sebastián de la ciudad de Diriamba. Tras ser en-
carcelado, fue forzado al exilio. Por su parte, Mons. 
Rolando se negó a ser exiliado, lo que le llevó a ser 
juzgado y posteriormente condenado a 26 años de 
prisión. Rolando sigue encarcelado a fecha de hoy 
junto con 6 religiosos y un laico, si bien otros tan-
tos religiosos y laicos han sido forzados al destierro 
fuera del país.

Conclusión

El recorrido noviolento recogido en estas líneas 
muestra y demuestra dos elementos fundamen-
tales: (1) que la Iglesia católica es capaz de com-
prometerse valientemente con el método de la 
noviolencia evangélica, y (2) que sin embargo, el 
protagonismo de la noviolencia no está realmente 
en la Iglesia sinó en el pueblo nicaragüense. Lo más 
valioso de esta sociedad es haber demostrado que 
se puede organizar y practicar la noviolencia, como 
quedó evidenciado en abril de 2018, episodio en el 
cual pusieron al régimen contra las cuerdas y mo-
tivaron su respuesta represiva, que todavía dura a 
día de hoy. 

La pérdida organizativa y estratégica noviolenta del 
pueblo nicaragüense, debida a la represión, pare-
cería una derrota pero no es más que una señal del 
buen camino. La investigadora en noviolencia de la 
Universidad de Harvard, Erica Chenoweth, defiende 
que la represión puede dispersar, al menos tempo-
ralmente, pero también puede expandir la resisten-
cia civil del movimiento. Lo fundamental es cómo 
organizar la respuesta noviolenta a la represión, y 
cuál es el verdadero apoyo del resto de la sociedad 
fuera del movimiento.

Las medidas represoras del régimen no son más 
que una muestra de su debilidad y de su miedo, 
mientras el apoyo a la noviolencia va aumentando. 
Hay signos de que ese sufrimiento da resultados, 
mostrando así que el régimen también tiene sus lí-
mites. Por ejemplo, tras la huelga de hambre del 
padre Román y las madres en la Iglesia de San Mi-
guel, recibieron una atención mediática necesaria, y 
más tarde contaron con el apoyo de las negociacio-
nes del Vaticano para la liberación de 91 presos, el 
30 de diciembre de 2019. Por todo ello es esencial 
el cambio de enfoque buscando oportunidades en 
lo que parece derrotas. Un claro ejemplo es el exi-
lio de opositores políticos como oportunidad para 
reorganizar la resistencia civil desde el exterior, y 
convertirse en altavoz de lo que está sucediendo. 
Así, el P. Silvio Páez desde su exilio en los Estados 
Unidos es una voz de denuncia de la situación en el 
interior de Nicaragua, semejante es la aportación 
del P. Erik Díaz a la lucha noviolenta, especialmente 
en relación a Mons. Rolando Álvarez al que llamó en 
su momento “Obispo de la Noviolencia” durante la 
Misa de Acción de Gracias por la liberación de 222 
presos políticos en Chicago.

Este es sólo un recorrido concreto del largo camino 
que todavía queda como testimonio de cruz y resu-
rrección. De hecho, esta lucha busca lo que Gandhi 
denominaba “la noviolencia de los fuertes”, que sig-
nifica alcanzar el bien del opresor liberándolo de sus 
propias acciones opresoras defendiendo la verdad 
con empatía. Esta actitud fue, justamen-
te, la que vivió y transmitió Jesús, que 
recogen los Evangelios y hoy sigue 
viva en Nicaragua.
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Este reportaje forma parte de ‘Nicaragua: Sueños 
Robados’, un proyecto de periodismo colaborativo y 
coordinado por la alianza de medios Otras Miradas. 
Expediente Público / Otras miradas. 22/03/2023

Algunos pilares fundamentales que sostienen 
a Daniel Ortega están en el control de la Poli-
cía Nacional y el Ejército de Nicaragua, apoya-
dos por grupos paramilitares.

El 10 de enero de 2022, después de varios fraudes 
electorales, Ortega asumió su cuarto mandato con-
secutivo junto con su esposa, Rosario Murillo, como 
vicepresidenta. Apoyados en estrategias políticas, 
militares y económicas, consolidaron en Nicaragua 
un poder personal y familiar apartando a todas las 
voces críticas de su administración y derribando 
todo el marco institucional e independencia de po-
deres que se empezó a construir hace más de 30 
años con la llegada al poder de Violeta Barrios de 
Chamorro, en 1990.

El analista de asuntos internacionales 
costarricense, Carlos Murillo Zamo-

ra, explica que las estructuras 
que sostienen a Ortega y Muri-
llo “han venido evolucionando 
a través del tiempo”. “No es 
cualquier dictadura, decir que 

es un régimen dictatorial es ponerlo al mismo nivel 
de las dictaduras del siglo pasado en América Latina 
(…). No solo controla la parte política como hacen 
los regímenes dictatoriales y autoritarios normales, 
sino que controla todo el espectro social, desde lo 
político, económico, social, religioso, cultural, es de-
cir el sultán decide qué es lo que ocurre en Nicara-
gua y cómo ocurre”, mencionó Murillo.

Desmantelamiento de la institucionalidad. En 
1998, a través del pacto que firmó con el entonces 
presidente Arnoldo Alemán (1997-2002), que dio 
paso a una serie de reformas constitucionales, el 
marco institucional comenzó su deterioro y eso 
posibilitó el triunfo electoral de Ortega en 2006.

Ese pacto tuvo otras consecuencias ya que implicó la 
distribución partidaria en la Corte Suprema de Jus-
ticia (CSJ), en el Consejo Supremo Electoral (CSE) 
y en la Contraloría General de la República (CGR).

“Daniel Ortega lo entendió muy bien en su momen-
to, y cuando regresa al poder comienza a construir 
un sistema autoritario en donde controla el poder 
Ejecutivo, pasa al Legislativo, al Judicial, o sea va 
controlando todo el sistema político y de gobierno 
en Nicaragua”, dijo Murillo.

En los últimos 16 años, el régimen eliminó toda posi-
bilidad de alternancia democrática. Pero, ¿cuáles son 

Los pilares que sostienen al régimen 
de Daniel Ortega

Fuente: Alianza de medios centroamericanos Otras Miradas
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esos pilares que en la actualidad sostienen al régi-
men Ortega-Murillo y que les ayudó a consolidarse?

Ejército y Policía, fieles a Ortega. Uno de los 
fuertes pilares del régimen nicaragüense se encuen-
tra en el control que ejerce en las fuerzas de seguri-
dad y defensa nacional, como son la Policía Nacional 
y el Ejército de Nicaragua.

“El régimen se mantiene fundamentalmente por las 
armas, si las armas no las tuviera el régimen hace 
tiempo que no existiría”, señaló el opositor nicara-
güense Alfredo Gutiérrez. A partir de 2018, la Poli-
cía se constituyó en el brazo represor del régimen al 
usar municiones contra los manifestantes, participar 
en escuadrones de la muerte y perpetrar ejecucio-
nes extrajudiciales, desapariciones y detenciones ar-
bitrarias, como revela el informe que presentó el 2 
de marzo de 2023 el Grupo de Expertos en Derechos 
Humanos sobre Nicaragua de Naciones Unidas (<ht-
tps://reliefweb.int/report/nicaragua/informe-del-gru-
po-de-expertos-en-derechos-humanos-sobre-nicara-
gua-ahrc5263-advance-unedited-version>).

Por otra parte, hay evidencias que Estados Unidos 
“entregó armas a los grupos parapoliciales que per-
petraron actos de violencia contra los nicaragüenses”.

Paramilitares que aterrorizan a la población. El 
Grupo de Expertos de Naciones Unidas determinó 
que, durante las protestas cívicas de 2018, la Policía 
actuó en conjunto y de forma coordinada con grupos 
progubernamentales, mejor conocidos como para-
militares, que actuaron con total impunidad.

En todos los casos investigados, el Grupo de Exper-
tos concluyó que la Policía y los grupos paramilita-
res “cometieron ejecuciones extrajudiciales”.

Estructuras de represión y vigilancia. En el se-
gundo periodo de gestión de Ortega (2012-2017), 
los Consejos y Gabinetes del Poder Ciudadano, CPC 
(una modalidad de organización territorial de vigi-
lancia) fueron sustituidos por los Gabinetes de Fami-
lia, Comunidad y Vida, creados el 12 de diciembre de 
2012 como parte de la estrategia de comunicación 
llamada supuestamente a brindar apoyo en salud, 
educación, ambiente limpio y cuidado responsable, 
pero son también instrumentos de control y no de 
participación.

Asamblea Nacional cooptada. La trama organi-
zada por Ortega y Murillo incluye la cooptación del 
resto de poderes, entre ellos la Asamblea Nacional, 
donde sin vacilar llenaron los espacios con fieles 
sandinistas que aprueban y dan el sí a toda solicitud 
que sale del Ejecutivo. En el último trimestre de 
2020, los operadores políticos del régimen en la 
Asamblea Nacional aprobaron un combo de leyes 

que marcaron el inicio de la reelección presidencial 
de Ortega en 2021

Conflicto de poderes. La embestida autoritaria 
de Ortega incluye tener a su servicio a la Corte 
Suprema de Justicia (CSJ) y el Consejo Supremo 
Electoral (CSE), desde donde garantiza los fraudes 
electorales, se despoja de su personería jurídica a 
los partidos políticos y se condena penalmente a los 
opositores y ciudadanos que difieren de su discurso.

En 2009, la Suprema Corte que ya dirigía Ramos 
declaró inaplicable una prohibición constitucional 
que impedía la reelección consecutiva. Eso le per-
mitió a Ortega postularse en las elecciones de 2011 
y que el CSE lo declarara ganador con un 62,46%.

Luego, en 2013, la Asamblea Nacional votó a favor 
de una Constitución a la medida de Ortega, que no 
pone limitaciones a su reelección indefinida.

Los fraudes electorales. El CSE, desde 2008 y 
bajo el mando de Roberto Rivas Reyes (1954-2022), 
ha contribuido a fraudes electorales para favorecer 
a candidatos sandinistas y al mismo Ortega. 
En 2022 el CSE, que dirige actualmente Rocha, 
declaró ganadores a todos los fieles del régimen, 
que ahora gobiernan las 153 alcaldías en el país. 
Con el reciente destierro y desnacionalización de 
222 presos políticos, Ortega se aseguró de “liquidar 
a cualquier persona que tuviera alguna aspiración a 
puestos políticos”, aseguró Murillo. “Por el estilo del 
régimen, no puede permitir que alguien levante la 
mano y diga yo quiero participar”, agregó el analista 
político costarricense.

Cúpula empresarial desarticulada. Durante once 
años, la alianza que mantuvo Ortega con el sector 
empresarial bajo la figura de un Modelo de Diálogo 
y Consenso, le permitió al exguerrillero construir su 
régimen de forma más tranquila.

En 2018, tras el estallido social y político, ese mode-
lo entró en un franco deterioro y todo apuntaba a su 
fin. Ese modelo con el sector privado quedó sepulta-
do por completo el 6 de marzo de 2023 a través de 
un acuerdo firmado por la ministra de Gobernación, 
María Coronel Kinloch, publicado en el diario oficial 
La Gaceta, en la que se ordenó el cierre del Consejo 
Superior de la Empresa Privada (Cosep).

Para Gutiérrez, el cierre de la principal 
cámara empresarial del país y de to-
das las organizaciones gremiales 
que la conformaban es una forma 
de ir allanando el camino para 
que los empresarios chinos se 
establezcan en el país centro-
americano.

https://reliefweb.int/report/nicaragua/informe-del-grupo-de-expertos-en-derechos-humanos-sobre-nicaragua-ahrc5263-advance-unedited-version
https://www.el19digital.com/articulos/ver/titulo:7414-organizan-gabinetes-comunitarios-en-nicaragua
https://www.el19digital.com/articulos/ver/titulo:7414-organizan-gabinetes-comunitarios-en-nicaragua
https://www.el19digital.com/articulos/ver/titulo:7414-organizan-gabinetes-comunitarios-en-nicaragua
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Este reportaje forma parte de ‘Nicaragua: Sueños 
Robados’, un proyecto de periodismo colaborativo y 
coordinado por la alianza de medios Otras Miradas. 
Divergentes@DIVERGENTESCA. 19/03/2023

La represión ha logrado desarticular a la opo-
sición en Nicaragua mediante la cárcel y el 
destierro. Además, los opositores no han podi-
do unirse en un solo bloque.

El pasado 9 de febrero, cuando desterraron a 222 
presos políticos a EEUU, se dio la casualidad que los 
pudieron recibir varios actores de la oposición en el 
exilio, que estaban reunidos en Washington. Des-
de esta revuelta de abril, la oposición nicaragüen-
se no ha logrado unirse para crear un contrapoder 
de Daniel Ortega y Rosario Murillo. La Conferencia 
Episcopal de Nicaragua (CEN) convocó a diferentes 
opositores, que conformaron la Alianza Cívica por 
la Justicia y la Democracia para participar en los 
dos diálogos nacionales, que se desarrollaron entre 
2018 y 2019, con la pareja presidencial. Pero 
después del fracaso de las negociaciones aquella 
alianza se debilitó.

Posteriormente surgió la Unidad Nacional Azul y 
Blanco, una organización más amplia que, en un 
inicio, incluía a la Alianza Cívica por la Justicia y la 
Democracia. Pocos meses después ambas organi-
zaciones continuaron sus caminos por separado y, 
más tarde, apareció la Coalición Nacional, que tam-
bién fue afectada por diferencias internas.

Finalmente, previo a las elecciones de 2021, los ac-
tores políticos no pudieron inscribirse juntos en la 
misma casilla de CxL, el último partido político en 
ser inhibido de participar en los comicios por Ortega 
y Murillo.

Douglas Castro, miembro de la Alianza Universi-
taria Nicaragüense (AUN) y la Alianza Cívica por 
la Justicia y la Democracia, dijo que mucha gente 
cree que no hay conversaciones porque antes de 

las elecciones de 2021 “hubo mucho roce y 
los actores de oposición se lastimaron 

mucho (...) Pero eso se superó rá-
pido, luego se empezó a trabajar 

en conjunto en temas como la 
liberación de presos políticos, 
incidencia diplomática para 
que haya más presión en Ni-

caragua, pero también para tratar de abrir camino 
hacia la solución pacífica y cívica a la crisis”.

El escenario, sin embargo, es más complejo. Con el 
fracaso de los partidos opositores desde antes de la 
crisis de 2018 y la falta de unidad en la oposición, 
han surgido, principalmente en Costa Rica y Esta-
dos Unidos, entre 60 y 70 organizaciones en el exi-
lio, grupos que han querido cabildear en Washing-
ton en representación de la oposición nicaragüense 
sin éxito.

Haydée Castillo, miembro del Espacio de Diálogo 
para la Concertación Nacional, indicó que el papel 
de la oposición debe ser convertirse en opción polí-
tica. “Se tiene que consensuar un programa político, 
un liderazgo que responda a ese programa político, 
y acercarse al pueblo de Nicaragua para dar espe-
ranza y recuperar su confianza, y la confianza de la 
comunidad internacional”, añadió.

Las trabas de la unidad. Las explicaciones de por 
qué la oposición no se ha unido son complejas y 
diversas. El nivel de represión que han sufrido los 
opositores, sumado al encierro de los líderes nacio-
nales y territoriales en el último año y medio, difi-
culta la reestructuración de la oposición de forma 
rápida.

Los opositores continúan siendo blanco de la repre-
sión, incluso en el exilio. Desde el 9 de febrero se 
contabilizan 317 críticos del régimen despojados de 
su nacionalidad, a quienes se confiscaron sus bienes 
y fueron declarados prófugos de la justicia. «La lógica 
de Ortega es mantenernos ocupados, resolviendo 
estos problemas personales y familiares para no 
estar enfocados en la política», enfatizó Douglas 
Castro, de la Alianza Cívica.

El excontra Luis Fley, del Frente Democrático Ni-
caragüense (FDN), indica que las principales dife-
rencias entre los bloques opositores son los incum-
plimientos de los acuerdos a los que llegan en las 
reuniones, y también los encontronazos ideológicos 
y personales. «Hay algunas personas que dicen que 
no se unen con otra ni a patadas, otras dicen que 
sólo muertos se unirían”.

El veterano político piensa que la oposición está 
dividida en dos: la que está en Nicaragua y la del 
exilio. “La oposición interna está silenciada por la 

La oposición nicaragüense, 
ante el reto de forjar la unidad
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represión de la dictadura, y la que está en el exilio 
trata de juntarse, pero ha sido difícil hacerlo porque 
han prevalecido los intereses particulares de estos 
grupos, y no el interés superior de rescatar la demo-
cracia en Nicaragua”.

Proyectos políticos. Aunque todos los grupos opo-
sitores tienen como objetivo sacar a la pareja Or-
tega-Murillo del poder, no todos están de acuerdo 
en la estrategia que se debe seguir. En el panorama 
político, hay quienes sugieren que la salida a la cri-
sis debe ser violenta, como ocurrió con la dictadura 
de los Somoza en 1979. Otros abogan por la pre-
sión internacional. Por otro lado, hay algunos que 
piensan que la salida a la crisis debe ser por medio 
de un proceso de negociación que permita, poco a 
poco, lograr la transición democrática.

Una parte de la oposición se declara abiertamente 
conservadora: antiaborto y rechaza a movimientos 
feministas y a la comunidad LGTBI. Un sociólogo ex-
plica que estos últimos movimientos reivindican el 
llamado “progresismo cultural”, una corriente orien-
tada a la defensa de los derechos sexuales y repro-
ductivos, el feminismo y el ecologismo. Sin embar-
go, pocos son los políticos que levantan la bandera 
del “viejo progresismo”, cuyo centro es la justicia 
social y la redistribución de la riqueza, con la misma 
beligerancia.

Sin interlocutores válidos. Fuentes diplomáticas 
consideran que el problema de la dispersión de las 
fuerzas opositoras es que no existe un interlocutor 
confiable que lleve el mensaje ante los distintos or-
ganismos internacionales y países interesados en re-
solver la crisis de Nicaragua, como la UE, EEUU y la 
Organización de Estados Americanos (OEA). “Todas 

las semanas la OEA recibe diferentes grupos opo-
sitores con propuestas, pero éstos les dicen tienen 
que unirse, ésta es siempre la recomendación que 
hacen, pero no se logra”, reconoció el diplomático.

Haydée Castillo, socióloga y defensora de derechos, 
confirma que “se tiene que presentar una propues-
ta para que el pueblo la juzgue y, además, que la 
comunidad internacional mire que la iniciativa la 
tenemos los actores políticos nicaragüenses, y no 
dependamos de los tiempos de los grandes actores 
internacionales”.

Oxígeno para una oposición asfixiada. En una 
entrevista con Confidencial, la comandante gue-
rrillera Dora María Téllez, quien también fue des-
terrada hace unas semanas, manifestó: Daniel 
Ortega “nos enseñó una cosa muy importante en 
la cárcel, y es que teníamos en común cosas más 
importantes que nuestras diferencias». Téllez cree 
que Ortega los encarceló porque los vio iguales. «Sí, 
somos iguales en la aspiración de la lucha por la 
democracia, aunque seamos distintos en un montón 
de cosas más», añadió la exguerrillera.

Por esta razón, Douglas Castro cree que la cárcel 
construyó relaciones humanas que van a impactar 
en lo político. “Es un aire fresco para una oposición 
en la que estábamos asfixiados”. De momento, 
el acercamiento entre políticos ha sido 
más fácil y existe mayor empatía en 
las conversaciones. “Pero eso hay 
que trabajarlo para que se logre 
capitalizar y que se logren los 
frutos”, concluyó Castro.

Fuente: Alianza de medios centroamericanos Otras Miradas.
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Hay dos caminos ante la crisis: uno es 
destruir al país con sanciones econó-
micas haciendo lo mismo que los opo-

sitores cubanos y venezolanos y el otro es a 
atreverse a romper esquemas estableciendo 
nuevos paradigmas.

En abril del 2018 una revuelta popular en Nicaragua 
tomó por sorpresa al Gobierno, a la oposición y a la 
Comunidad Internacional. Ortega se vio forzado a 
convocar a un diálogo que encabezó él mismo. Los 
opositores divididos, sin estrategia, sin dirección y 
dominados por un triunfalismo extremo terminaron 
levantándose de la mesa creyendo que Ortega es-
taba acabado. Cayeron en el viejo error del “todo 
o nada que siempre conduce a nada”. La oposición 
fue derrotada mediante una represión brutal y el 
Gobierno fue internacionalmente aislado. Nicaragua 
apunta ahora a permanecer sin solución por muchos 
años en un contexto mundial tan difícil, que puede 
terminar volviendo irrelevantes a los opositores.

Sin oposición las condenas internacionales no sirven 
de nada. Nadie invadirá Nicaragua para 

derrocar a Ortega, tampoco habrá 
otra revuelta popular, esa oportu-

nidad se perdió y no es repetible 
a voluntad. No habrá una nueva 
“contra” y un golpe de Estado 
es imposible e indeseable por-
que puede convertirse en una 

guerra civil. En síntesis, no hay fuerza para lograr 
un cambio. La comunidad internacional aplicó san-
ciones individuales que sirvieron para que Ortega 
descabezara a la oposición. A cada sanción respon-
día condecorando al sancionado y apresando líderes 
opositores. El papa Francisco, que intentaba ser un 
puente, cometió el absurdo error de comparar a Or-
tega con Hitler; la reacción fue que Nicaragua rom-
pió relaciones con el Vaticano.

Hay quienes proponen imponer sanciones económi-
cas, entre estas expulsar a Nicaragua del TLC con 
Estados Unidos. Esto sería como hundir un barco con 
todos los pasajeros para acabar con el capitán. Las 
sanciones económicas empobrecen países, pero no 
derrumban dictaduras, sino que las amarran más al 
poder. Esa es la experiencia de Zimbabue, Irán, Si-
ria, Corea del Norte, Bielorrusia, Venezuela y Cuba. 
Las sanciones a Venezuela contribuyeron a destruir 
la economía y a multiplicar la emigración de ricos, 
clases medias y pobres. Esto debilitó severamente a 
la oposición y afianzó a Maduro en el poder. Nicara-
gua es uno de los países más pobres y vulnerables 
de Latinoamérica. Destruir su economía podrían 
convertirla en Estado fallido. Los nicaragüenses han 
sufrido en medio siglo una insurrección, una guerra 
contrarrevolucionaria, grandes desastres naturales 
y dos dictaduras bananeras dinásticas, la de los So-
moza y la de Ortega-Murillo, sería ingrato hacerlos 
sufrir más.

Salvar a Nicaragua
Joaquín Villalobos. El País. 24 de abril de 2023.

El presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, en un acto junto a su 
esposa, la vicepresidenta Rosario Murillo. FOTO: EUROPA PRESS.
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No existen fundamentos estratégicos ni evidencias 
sólidas basadas en otras experiencias que demues-
tren que destruir la economía de Nicaragua traería 
democracia y sacaría a Ortega del poder. Los cuba-
nos de la Florida llevan 62 años con una estrategia 
irracional contra el castrismo que ha contribuido a 
prolongar la vida de la dictadura que tanto odian. 
Han sido tan ilusos que cuando la Unión Soviética 
se estaba derrumbando pusieron bombas en hoteles 
de la Habana para sabotear el turismo. En política la 
paciencia es virtud y la impaciencia estupidez.

“La principal tarea es 
salvar a Nicaragua, 
porque solo si hay país 
tendrá sentido hacer 
política”
Cuba tiene más de mil presos políticos y Venezuela 
más de 250 sin esperanza de que sean liberados. 
Sin embargo, Ortega liberó a 222 sin pedir nada 
a cambio. Obviamente no podía liberarlos sin una 
acción que lo justificara frente a las bases radicales 
que lo sostienen, por ello les quitó la nacionalidad. 
La comunidad internacional puso más atención a la 
forma que al importante gesto político. Es común 
que exiliados políticos de dictaduras terminen sin 
pasaportes, un opositor saudita fue descuartizado 
en una embajada de su país por intentar un trámite 
consular.

Hay tres reglas esenciales en resolución de conflic-
tos: solo hay solución si los contrarios tienen una 
salida honrosa, jamás se deben romper puentes y 
hay que aprender a razonar poniéndose en los zapa-
tos del otro. Naciones Unidas condenó a Ortega por 
crímenes de lesa humanidad, esta declaración no 
ayuda en nada y traducida a la realidad política ac-
tual podría leerse así: “Naciones Unidas condena a 
Ortega a mantenerse gobernando Nicaragua hasta 
que muera”. Nicaragua es todavía un país de cau-
dillos dictadores bananeros y así deben ser enten-
didas sus acciones, reacciones y retórica. Sin em-
bargo, su economía capitalista sigue funcionando 
bastante bien, allí no hay socialismo del siglo XX ni 
del XXI y sigue siendo un país con baja criminalidad.

Las dictaduras se alimentan de la polarización y la 
pobreza. Acaso no sería más lógico, entonces, exigir 
que no se apliquen sanciones económicas para evi-
tar más pobreza y sufrimiento al pueblo de Nicara-
gua. Si las sanciones individuales no han ayudado; 
lo mejor sería pedir que terminen para facilitar un 
diálogo entre nicaragüenses que ayude a reconci-
liar al país. Nicaragua necesita construir condicio-
nes para una solución futura basada en que nadie 
deba irse y que todos puedan regresar, no importa 
quién gobierne. La democracia, por ahora, debe ser 
un objetivo que resulte de progresos en la madurez 
política no un dogma resultado de la impotencia. La 
principal tarea es salvar a Nicaragua y evitar que 
acabe como Haití, porque solo si hay país tendrá 
sentido hacer política.
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Nicaragua ha entrado a formar parte del 
«selecto» grupo de naciones que persi-
guen a la Iglesia católica a nivel inter-

nacional; entre sus miembros a Rusia, a Corea 
del Norte, a Cuba y, por supuesto, a China.

Los acontecimientos se han precipitado en los úl-
timos meses. Concretamente, desde que la Policía 
Nacional de Nicaragua, al servicio del presidente 
Daniel Ortega, impidió salir de la casa curial de Ma-
tagalpa al obispo de esta jurisdicción y administra-
dor de la diócesis de Estelí, Rolando Álvarez

¿Cuáles son las siete claves para que un país cuya 
confesión cristiana mayoritaria sea la católica se vea 
envuelto en esta persecución a la Iglesia y a sus mi-
nistros, religiosos y religiosas, así como a los laicos 
que profesan el catolicismo?

1. La llegada del sandinismo al poder

En 1979, después de muchos años de lucha, el 
Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN), 
fundado en 1961, logró derrocar la dictadura de los 
Somoza, que había gobernado con mano dura al 
país por varias décadas. Los sandinistas gobernaron 
desde ese año hasta 1990. Buena parte de su lle-
gada al poder fue gracias a la labor mediadora de la 
Iglesia católica, liderada entonces por el que fuera 
cardenal de Managua, Miguel Obando y Bravo. En 
principio, los sandinistas —con Daniel Ortega a la 
cabeza— estuvieron cercanos a la Iglesia católica, 
pero pronto vino la ruptura al integrar a diversos 
miembros de la misma (por ejemplo Ernesto Carde-
nal) como ministros y miembros del gobierno.

2. El apercibimiento público de Juan Pablo II

Los sacerdotes que estaban en el movimiento sandi-
nista fueron inhabilitados por el Vaticano. Cuando el 

papa Juan Pablo II visitó Nicaragua por vez 
primera (4 de marzo de 1983), dos 

acontecimientos impulsaron aún 
más el distanciamiento del san-

dinismo con la Iglesia católica. 
El apercibimiento público del 
papa Juan Pablo II a Ernesto 
Cardenal para que regulariza-

ra su situación y los gritos de quienes participaron 
en la misa multitudinaria con el gabinete orteguis-
ta en pleno. La gente gritaba consignas a favor del 
poder popular y de la paz interrumpiendo la Misa. 
En un momento, el Papa respondió diciendo estas 
palabras proféticas: «La primera que quiere la paz 
es la Iglesia». Hubo en ese tiempo expulsiones de 
sacerdotes acusados de «terrorismo» y un ambiente 
de hostilidad no declarada en contra de la Iglesia. 
San Juan Pablo II recordaría aquél viaje como una 
«gran noche oscura».

3. La primera expulsión de un obispo

Con el poder, los sandinistas quisieron tomar revan-
cha de las posiciones de la Iglesia y de la repulsa del 
papado de Juan Pablo II a los teólogos de la libera-
ción, considerando que se trataba de una oposición 
a la revolución del pueblo. La persecución y el posi-
ble destierro del obispo Rolando Álvarez, trae el re-
cuerdo de la persecución y el exilio al que el régimen 
sometió en 1986 al obispo de Juigalpa, Pablo Vega. 
Mediante artilugios (entonces no usaban el método 
del cerco policiaco) invitaron al obispo Vega a una 
reunión. Ahí lo aprendieron, lo montaron en un heli-
cóptero y lo dejaron del otro lado de la frontera con 
Honduras. La acusación, eso sí, fue similar a las de 
ahora: «traición a la patria».

Los años que van de 
2006 a 2018 fueron 
años de crecimiento 
de las tensiones entre 
el gobierno de Ortega-
Murillo y la Iglesia 
católica.
4. Los años sin el poder del sandinismo 

Desde 1990 (las primeras elecciones democráticas 
después de los Tratados de Esquipulas II, en los que 
mucho tuvo que ver la Iglesia católica de Nicaragua) 
hasta 2006, Daniel Ortega y su partido se mantu-
vieron en las filas de la oposición con tres intentos 

Siete claves para entender la situación 
actual de la Iglesia en Nicaragua
Jaime Setien, 2022. ALETEIA. A FONDO.
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fallidos de volver al poder. Durante ese tiempo, ad-
vertidos del prestigio de la Iglesia católica en la po-
blación nicaragüense, Ortega intentó congraciarse 
con ella. Tanto así que fue el propio cardenal Oban-
do y Bravo el que ofició la misa de matrimonio cató-
lico de Ortega y Rosario Murillo quienes llevaban 25 
años de convivencia conyugal. Incluso Ortega pidió 
perdón por«los errores y atropellos en contra de fi-
guras de la Iglesia en el pasado».

6. Primeras advertencias

Los años que van de 2006 a 2018 fueron años de 
crecimiento de las tensiones entre el gobierno de 
Ortega-Murillo y la Iglesia católica. Otro de los gran-
des críticos, el obispo auxiliar de Managua, Silvio 
José Báez, quien ahora se encuentra en el exilio, 
en Miami (Florida, Estados Unidos) por requerimien-
to del papa Francisco (había recibido amenazas de 
muerte) dijo en 2011 que Nicaragua se enfilaba ha-
cia un totalitarismo «visible o encubierto».

Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSNL).  
Fuente: Dominio público

5. «El viborazo» del cardenal

Corría el año de 1996 y Ortega buscaba volver al 
poder cuando ocurrió un hecho que marcaría la me-
moria de Ortega y de su esposa. Fue durante una 
homilía en la víspera de las elecciones, conocida 
como «la parábola de la víbora» o «el viborazo». 
Pronunciada por el cardenal Obando y Bravo, ad-
vertía a los votantes que no deberían acoger a una 
«víbora moribunda», pues, si se recuperaba, iba a 
matar a su salvador. Los analistas fueron unánimes 
en declarar que la víbora era Daniel Ortega.

A la postre, en esas elecciones, el triunfador fue Ar-
noldo Alemán, del Partido Liberal Constitucionalis-
ta. Y no sería hasta diez años más tarde, en 2006, 
cuando Ortega regresaría al poder, mismo que, des-
de entonces, no suelta, convirtiéndose en el dicta-
dor vivo más longevo de América Latina, lo cual es 
mucho decir.

7. La gran debacle

Las más graves tensiones entre Ortega-Murillo y la 
Iglesia católica se han dado a partir del mes de abril 
de 2018. Entonces el Gobierno intentó una reforma 
a las leyes de seguridad social que desataron las 
protestas en todo el país, teniendo como foco Mana-
gua y ciudades como Matagalpa. Las protestas fue-
ron reprimidas de manera violenta por el gobierno 
sandinista y por sus fuerzas de seguridad, lo mismo 
que por grupos paramilitares. La Iglesia católica fue 
la primera en proteger a quienes se manifestaban 
libremente y trató de ser la mediadora de un 
diálogo nacional por la paz, pero no lo 
logró. La respuesta de Ortega fue 
llamar a los obispos y a los sacer-
dotes terroristas y golpistas, y 
la de Rosario Murillo llamarlos 
«diablos con sotana». 
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La oficina del alto comisionado de la ONU 
para los derechos humanos ha criticado 
la militarización de los establecimientos 

penitenciarios y en general de la seguridad en 
el país.

Ginebra. La oficina del Alto Comisionado de las Na-
ciones Unidas para los Derechos Humanos advirtió 
este viernes 7 sobre los riesgos de la militarización 
de la seguridad pública en Honduras, ordenada por 
su presidenta Xiomara Castro.

“Estamos extremadamente preocupados por la mi-
litarización de la seguridad pública en Honduras, ya 
que algunas de las medidas que se han adoptado 
puedan conducir a violaciones de derechos huma-
nos”, declaró Marta Hurtado, portavoz de la oficina 
del alto comisionado, Volker Türk.

Recordó que el 5 de julio el gobierno prorrogó por 
45 días más el estado de emergencia, introducido 
en diciembre de 2022 como parte de sus esfuerzos 
para combatir la extorsión y el crimen organizado.

La prórroga fue adoptada por Castro después de 
que el 19 de junio, 46 mujeres fueron asesinadas 
cuando miembros de una pandilla atacaron una par-
te de la prisión nacional de mujeres en la ciudad 
de Tamara, cerca de Tegucigalpa, que albergaba a 
miembros de una pandilla rival.

Cinco días después, sangrientas masacres y otros 
crímenes cobraron 21 vidas más, en una sola jor-
nada, en las norteñas ciudades de Choloma y San 
Pedro Sula.

El estado de excepción, vigente en 17 de los 18 de-
partamentos de Honduras, habilita a la policía mili-
tar para apoyar a la policía nacional en el desempe-
ño de tareas de seguridad pública.

También deroga el derecho a la libertad 
personal, la libertad de asociación, 

reunión y circulación, y permite 
que las fuerzas armadas y de se-
guridad realicen detenciones y 
registros sin orden judicial.

Hurtado recordó que el 21 de junio las autoridades 
anunciaron que el mando y control del sistema pe-
nitenciario se transferiría a la policía militar. Desde 
entonces, se han llevado a cabo operaciones de ese 
cuerpo militar en todas las cárceles de Honduras.

El monitoreo de ACNUDH “así como la información 
de las organizaciones de la sociedad civil y otras 
fuentes con respecto a las operaciones militares en 
las cárceles, indica que los internos, en particular 
aquellos presuntamente asociados con pandillas, 
han sido golpeados y pateados por policías milita-
res”, dijo Hurtado.

A los reclusos se les ha racionado el agua y la comi-
da, y también se les ha privado del sueño, “lo que 
puede constituir malos tratos”, recordó la portavoz.

La oficina del alto comisionado instó a las autorida-
des a “garantizar que exista una supervisión interna 
y externa independiente de las operaciones milita-
res en las cárceles, así como del comando y control 
militar del sistema penitenciario, para prevenir vio-
laciones de derechos humanos”.

Las denuncias de uso innecesario o desproporcio-
nado de la fuerza deben investigarse con prontitud, 
recordó esa oficina, con sede en esta ciudad suiza.

Hurtado también dijo que “reconocemos que existe 
una necesidad urgente de abordar los niveles de vio-
lencia que prevalecen en el país, tanto dentro como 
fuera de las cárceles, pero estamos extremadamen-
te preocupados de que algunas de las medidas que 
se han adoptado puedan conducir a violaciones de 
derechos humanos”.

Al respecto “recordamos que el uso de los estados 
de emergencia debe ser excepcional, temporal y 
restringido a lo estrictamente necesario según las 
circunstancias del caso particular”.

Insistió en que “el sistema penitenciario debe es-
tar bajo control civil, en el marco de una política de 
seguridad integral que aborde las causas profundas 
de la violencia y contribuya al desmantelamiento de 
las pandillas y otros grupos del crimen organizado”.

Alerta en la ONU por militarización 
de la seguridad en Honduras
Corresponsal IPS. 7 de julio de 2023. 

https://ipsnoticias.net/2023/07/07/


Para ello, indicó Hurtado, “se deben redoblar de in-
mediato los esfuerzos para abordar los desafíos pe-
nitenciarios y de justicia penal de larga data”.

Entre esos desafíos mencionó “el uso generalizado 
del encarcelamiento, el hacinamiento, las condicio-
nes de vida inadecuadas, la falta de servicios bási-
cos y el control de algunos centros penitenciarios 
por parte de los reclusos”.

“Recordamos el deber del Estado de proteger la vida 
de las personas privadas de libertad”, subrayó.

Para ACNUDH “todos los esfuerzos para abordar el 
desafío de las prisiones deben basarse en el derecho 
y las normas internacionales de derechos humanos, 
incluidas las Reglas mínimas estándar para el trata-
miento de los reclusos de las Naciones Unidas (co-
nocidas como Reglas Nelson Mandela)”.

“Esto no solo servirá para garantizar la dignidad hu-
mana de los reclusos, sino que también beneficiará 
la seguridad pública y la cohesión social de las so-
ciedades en general”, concluyó Hurtado.

Zonas de Honduras, así como de sus vecinos El Sal-
vador y Guatemala, han sido territorios dominados 

por grandes pandillas, altamente jerarquizadas, con 
vínculos trasnacionales y que llegaron a encuadrar 
decenas de miles de individuos armados.

En El Salvador su presidente, Nayib Bukele lanzó a 
comienzos de 2022 una gran ofensiva contra esas 
organizaciones, traducida en el encarcelamiento de 
más de 60.000 personas, bajo críticas de entidades 
internacionales de defensa de los derechos huma-
nos, por las medidas extremas sobre los detenidos, 
incluidas varias muertes.

La organización humanitaria Amnistía Interna-
cional ha sido muy crítica de esas políticas, y su 
directora para América, Erika Guevara Rosas, ha 
lamentado que Castro siguiese los pasos de su 
vecino Bukele.

“El falso dilema entre la seguridad y los derechos nos 
ha pasado alta factura en la región”, dijo Guevara 
Rosas, al criticar que “en total despliegue bukelista 
de populismo punitivo, el gobierno de Xiomara Castro 
replica políticas fallidas de seguridad que solo profun-
dizan un contexto de crisis de derechos humanos”.

https://www.amnesty.org/
https://www.amnesty.org/
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Hemos escogido siete artículos sobre el tema, 
referenciados al final. Transcribimos textual-
mente el primero, de fácil lectura. Los cuatro 
primeros, no transcritos, coinciden en lo bá-
sico y cada uno añade distintos matices. Los 
tres últimos más bien hacen referencia a lo 
que hace falta para revertir esta situación, lo 
que da pie al escrito de la página 36 titulado: 
“La impossible vacuna?”

Diagnóstico de la migración de 
Centroamérica hacia los Estados 
Unidos

El artículo hace un breve diagnóstico de la migra-
ción de Centroamericanos hacia los Estados Unidos.

Con base en la información de las pirámides pobla-
cionales de los países de El Salvador, Guatemala y 
Honduras se muestra que —si las condiciones so-
cioeconómicas de la región se mantienen— el flu-
jo migratorio crecerá en por lo menos durante los 
próximos 18 años. Además, los datos del Producto 
Interno Bruto per cápita sugieren que los bajos in-
gresos de la región incentivan a muchas personas a 
migrar hacia EE.UU., y dado que la crisis económica 
del Covid-19 ha empeorado la situación económica, 
no es de extrañar que en estos últimos meses la mi-
gración de Centroamericanos hacia EE.UU. se haya 
incrementado marcadamente. Al mismo tiempo, 
esta crisis sanitaria ha mostrado la necesidad de for-
talecer las cadenas de producción y de suministros 
a nivel global. Por esta razón, un monto importante 
de inversión se canalizará en regiones estratégicas, 
lo cual abre una ventana de oportunidad para que 
Centroamérica y el sur de México capten esta in-
versión, lo cual generaría empleos bien remunera-
dos que eventualmente disminuirían la necesidad de 
migrar. Para que estos países sean atractivos para 
la inversión se necesita construir obras de infraes-

tructura. Por lo tanto, una de las primeras 
acciones que se deben tomar es pla-

near y construir grandes obras de 
infraestructura en la región.

La dimensión del problema

Se calcula que alrededor del 
50% de la población que emi-

gra hacia otros países realiza el viaje a la edad de 
18-29 años; le siguen con un 25% los adultos de 
entre 30-44 años. La gráfica uno muestra las pirá-
mides poblacionales de los países: Honduras, Gua-
temala y El Salvador. Es importante notar que las 
tres pirámides poblacionales tienen una base am-
plia, lo cual indica que el número de personas pro-
pensas a migrar se incrementará, al menos en los 
próximos 18 años.

En resumen, en la región existen 15.431.346 mi-
llones de personas en el rango de edad de migrar 
(7.943.299 mujeres y 7.488.047 Hombres). El país 
con una mayor población propensa a migrar es Gua-
temala (7.112.801), le sigue Honduras (4.997.278) 
y por último está El Salvador (3,321,267). Además, 
en los próximos 18 años la región experimentará 
un aumento en el número de personas propensas 
a migrar.

Causas de la migración

Una gran parte de la migración de Centro Améri-
ca hacia Estados Unidos se debe principalmente al 
bajo nivel de ingresos de estos países. Por déca-
das el crecimiento económico de esta región no ha 
sido suficiente para incrementar el nivel de vida de 
las personas que habitan esta parte del continente. 
Esto ha provocado que muchas personas migren a 
EE.UU. en busca de una mejor calidad de vida para 
ellos y sus familias.

Resalta el hecho de que la recesión económica del 
COVID-19 provocó que el PIB per cápita de Hondu-
ras retrocediera el equivalente a 7 años, mientras 
que, en El Salvador y Guatemala, el retroceso equi-
vale a 5 y 3 años respectivamente. La caída en el 
bienestar en la región coincide con el aumento en el 
número de detenciones de migrantes de estos paí-
ses en la frontera EE.UU-México.

Trabajo altamente calificado

El problema de la falta de trabajadores altamente 
calificados se puede resolver —en el corto plazo  — 
mediante programas de adiestramiento de los traba-
jadores nativos y mediante la contratación de perso-
nal provenientes de otros países. En el largo plazo, 
los gobiernos deben invertir más en educación.

La emigración en algunos países 
de Centroamérica
Ricardo Mora-Téllez. Wilson Center. 2022.

https://www.wilsoncenter.org/person/ricardo-mora-tellez


35

Inversión privada

La crisis sanitaria del Covid-19 ha roto las cadenas 
de suministros y de producción, además de desace-
lerar la recuperación económica a nivel global. Para 
superar esta problemática se rediseñará la estructu-
ra global de producción, con el objetivo de que las 
cadenas de suministro y de producción sean más re-
sistentes. Además, se buscará tener múltiples pro-
veedores confiables de materias primas, productos 
intermedios y terminados. Esto implica que en los 
próximos años un monto importante de Inversión 
a nivel mundial se canalizará en regiones estraté-
gicas. Por lo tanto, se abre una ventana de opor-
tunidad para que Centroamérica y el sur de México 
atraigan una cantidad importante de esta inversión.

Infraestructura

Para que un país sea atractivo para la inversión ne-
cesita tener fuentes confiables de energía, vías de 
comunicaciones modernas y conectividad a nivel 
global. Por lo tanto, la infraestructura requerida en 
la región es la siguiente:

1. Construcción de un gasoducto que conecte a 
EE.UU., México y Centroamérica.

2. Interconexión del sistema eléctrico entre EEUU, 
México y Centroamérica.

3. Ampliación y modernización de la conexión de 
internet 5G.

4. Interconexión ferroviaria entre Canadá, EE.UU., 
México y Centroamérica.

5. Ampliación y modernización de las vías de co-
municación.

6. Ampliación y modernización de puertos maríti-
mos y aéreos.

7. Inversión en educación.

Para financiar la construcción de esta infraestructura 
en la región se necesita que los gobiernos aumen-
ten su recaudación fiscal. Por lo tanto, es necesario 
avanzar en los siguientes temas: fiscalización pro-
gresiva, eliminar privilegios fiscales, reducir la co-
rrupción y mejorar la calidad del gasto público.

Además, para planear y coordinar la construcción 
de esta infraestructura se requiere la cooperación 
de los gobiernos. Por lo tanto, si la administración 
de Estados Unidos planea reducir la migración de 
estos países por medio del desarrollo económico de 
la región, entonces uno de los primeros pasos que 
se necesitan realizar es: acordar un plan de trabajo 
con los países de la región para la construcción de 
esta obra de infraestructura.

Emigrantes frente al muro que separa Méjico 
de EEUU. Fuente: David Peinado Romero / 

Shutterstock.

Conclusión

• De mantenerse las condiciones económicas en 
Centroamérica y las leyes de asilo en EE.UU. 
como están en la actualidad, la migración de 
esta región aumentará al menos en los próxi-
mos 18 años.

• El problema del Estado de Derecho en la región 
no se mejorará en el corto plazo.

• La región necesita construir infraestructura para 
atraer inversión.

• Para construir la infraestructura necesaria se 
requiere formular un plan de trabajo con los go-
biernos y empresarios de la región.
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Així procedim. A vegades el nostre cos no acaba 
de funcionar del tot rodó, emmalaltim. Això com-
porta dolor. Abans d’aplicar cap remei busquem què 
ens passa exactament. D’això en diuen: ”diagnòs-
tic”. És el camí previ cap a la curació. No tots els 
remeis ho curen tot. Ni tenim fàrmac o herbes per a 
totes les malalties.

Està malalt. Quan comproves que aquest any ha 
sigut pitjor que l’anterior, per les collites dolentes 
o per la falta de feina i any rere any vas tastant la 
fam; quan comproves que les bombes tenen molts 
efectes col·laterals i ja ha ensorrat la casa del teu 
veí... Marxar és molt dolorós, deixes les teves arrels, 
deixes el teu món; dolorós en el camí que emprens; 
dolorós en l’acolliment que no trobes. Avui són mi-
lions les persones desplaçades en contra de la seva 
voluntat. Aquesta és la crua realitat al nostre món. 
El món està malalt. Molta gent —massa— pateix.

Receptes. Els articles més seriosos que trobem 
parlen de que aquesta emigració de Centre-amèrica 
cap al nord durarà uns 20 anys. I proposen receptes: 
caldrà promoure una estabilitat política. S’hauran 
de programar una sèrie d’infraestructures (construir 
carreteres) i afavorir inversions estrangeres.

Remeis??? Si ens ho mirem bé, apliquen el remei 
abans de fer-ne el diagnòstic. Volen solucions pu-
rament capitalistes que són les que han generat 
aquesta pobresa. Volen construcció d’infrastructu-
res... el país en quedarà endeutat. Sí, hi haurà qui 

s’enriquirà. Busquen inversions... que demanaran 
“seguretat jurídica”, cosa que vol dir que l’ordre es-
tablert els permetrà seguint guanyant.

El xarampió. Aquesta malaltia té vacuna. Vacuna 
preventiva, la malaltia no afectarà a qui s’hagi aplicat 
la vacuna. Ho consideraríem un disbarat voler sanar-lo 
aplicant tirites a cada granet que hi ha en tot el cos.

La malaltia. Per a la malaltia del nostre món no hi 
pot haver vacuna. Els qui tenen poder o mitjans per 
promoure-la no ho faran, perdrien els seus privile-
gis. Tres coses conformen aquesta malaltia. No hi ha 
control sobre el poder (hi ha qui n’acumula molt), 
no hi ha control sobre qui acapara riquesa. No pot 
ser que al segle XXI puguin existir bandarres que 
dominen el seu país, sense cap autoritat superior 
que ho pugui impedir. El mateix passa amb els grans 
financers i rics.

Donar-li relleu. Hem parlat del poder polític i del 
poder financer. La tercera causa d’aquesta malaltia 
és la fabricació d’armament. Qui fabrica vol vendre. 
Aprofita o genera conflictes. Necessita buidar els seus 
magatzems d’armes velles i posar-n’hi de noves...

Per experiència el poble sap que els drets es guan-
yen. 

60 anys. El 28 d’agost va fer 60 anys del famós dis-
curs de Luther King: “jo he tingut un somni”. Aquest 
somni el conformaven una llarga llista de drets. Avui 
jo tinc un somni que un dia cada poble i la seva 

gent, amb els altres pobles 
i la seva gent, s’alçaran per 
curar aquest món on no hi 
haurà ningú per damunt d’al-
tre. On tothom podrà menjar 
amb seu treball i ningú viurà 
amb por. És el poble qui po-
drà crear la vacuna per curar 
el nostre món.

Un ajut. Poden ajudar-nos a 
caminar cap a l’Utopia un pa-
rell de frases d’en Luther:

“El final de les nostres vides 
es dóna el dia en que ens tor-
nem silenciosos sobre les co-
ses que importen”

“Si sabés que el món demà 
acaba, jo, avui, plantaria un 
arbre”.

La impossible vacuna?
Andreu Pagès. Salou, setembre de 2023



Dels dos viatges periodístics que he fet, 
fins al moment, a l’Amèrica Central (el 
2019 a Guatemala i el 2022 a Hondu-

res), n’he seleccionat aquests tres testimonis 
per als amics de la revista Quetzal. Són, tan 
sols, una petita mostra de les incomptables 
realitats que s’hi poden conèixer i documen-
tar. Possiblement hagi triat aquestes perquè, 
per a mi, han estat les més colpidores.

San Mateo Ixtatán, Guatemala. Agost de 2019.

Juana Alonzo Santizo va passar set anys a la presó 
injustament. Set anys de presó preventiva, sense 
judici, ja eren, per si mateixos, un càstig sever. Jo 
em vaig aferrar a aquest argument quan vaig docu-
mentar la història del seu tràngol personal. Però ara 
que Alonzo ja no està reclosa, i després que fins i tot 
el president de Mèxic, Andrés Manuel López Obrador, 
en reclamés l’alliberament, ja és oficial: a Alonzo li 
van robar set anys de vida sense indicis suficients 
de delicte, i en un procés carregat d’omissions i de 
males praxis. El problema? El de sempre: la impu-
nitat. L’estat mexicà demanarà perdó i santes pas-
qües, aquí no ha passat res. 
Durant anys la Oficina de l’Alt 
Comissionat de les Nacions 
Unides per als Drets Humans 
(ONU-DH) a Mèxic va denun-
ciar les condicions de detenció 
d’ Alonzo. Durant anys també, 
la família, des de Guatemala, 
va intentar, sense recursos i 
sense gaire èxit, que algú els 
fes cas. Alonzo havia nascut 
a San Mateo Ixtatán, un dels 
pobles més pobres del nord 
de Guatemala. Allà no hi ha-
via res a pelar, i el seu futur es 
preveia negre com el seu pre-
sent i com la sal característica 
d’aquest poblet. Desesperada, 
com tants altres guatemalencs 
i centreamericans, va intentar 
emigrar de “mojado”, això és, 

indocumentada, cap als Estats Units. A Tamaulipas, 
ciutat fronterera amb McAllen, Texas, el coyote va 
retenir-la un grapat de dies en un pis, juntament 
amb altres migrants. Quan van entrar els agents de 
la policia, avisats d’amagat per una de les víctimes, 
a Alonzo també se la van emportar esposada. Una 
dona l’havia assenyalat com a part de l’organització 
criminal, perquè havia cuinat per a tots, obligada 
pel coyote. Alonzo no es va poder defensar d’aques-
ta acusació falsa. Ella només parlava l’idioma maia 
chuj, i els policies que se la van emportar van fer-li 
signar un paper autoinculpatori que, evidentment, 
no va entendre, perquè estava escrit en espanyol. 
Als 27 anys va ingressar al Centre de Readaptació 
Social de Reynosa, en règim de presó preventiva 
oficiosa. Els 34 encara els va complir entre reixes. 
Vaig conèixer la història de Juana Alonzo Santizo a 
San Mateo Ixtatán, el 2019, gràcies al seu tiet, Pe-
dro Alonzo. Ell també havia emigrat, de jove, a «Los 
Estados». Segons dades oficials de 2021, el 40,9 % 
dels interns a Mèxic es troben en règim de presó 
preventiva. 

Testimonis centreamericans
Enric Garcia Jardí. Setembre de 2023

Vistes de San Mateo Ixtatán
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San Pedro Sula, Hondures. Gener de 2023.

És gatillero de la Mara Salvatrucha (MS-13). Fa 
rondes de vigilància al barri, perquè els rivals de la 
pandilla Barrio 18 no els guanyin terreny, i també 
assumeix tasques de sicariat. Té 25 anys, els ca-
bells curts, negres i punxeguts i un rostre encara 
jovenívol, malgrat la mirada perduda. Viu a Cha-
melecón, a San Pedro Sula, considerada entre 2011 
i 2014 com la ciutat més violenta del món. Compar-

teix una cigarreta de marihuana amb els altres 
gatilleros just abans d’acabar la ronda. 

Xerren i riuen, al costat d’un mur de 
formigó que anomenen frontera. 

A banda i banda del sector són 
sampedrans, a banda i banda 
són hondurenys. En unes al-
tres circumstàncies, els nens i 
els joves d’aquesta part de la 

ciutat jugarien junts a les pistes de futbol i els veïns 
se saludarien pel carrer, però la frontera oberta en-
tre pandilles fa temps que els va convertir en alguna 
cosa més que desconeguts. El noi es refereix als de 
Barrio 18 com «pelones» i «niños con cáncer». Està 
obsedit a portar-nos a zona de plomo, una terra de 
ningú on s’entrematen amb els enemics, i ens en-
senya els seus trofeus de guerra, que són cases de 
territori conquerit. Diu que a Chamelecón, San Pedro 
Sula, sobreviu el més intel·ligent. Amb un fusell AR-
15 i amb el mòbil sempre a la mà, per comunicar-se 
amb els companys que vigilen, ens fa recórrer els 
carrers amb ell i acotar el cap cada cop que sembla 
que a l’altre costat hi hagi moviment. Les pandillas 
s’han convertit, en països com Hondures, en autèn-
tics càrtels, que s’enriqueixen amb el tràfic de droga 
i les extorsions —al taxista que m’ha dut fins aquí, 
la Mara Salvatrucha li va matar un germà—, i que 
han estirat els seus tentacles a totes les instituci-
ons. Quan li pregunto pel primer cop que va ma-
tar una persona, no sap què respondre; era massa 
petit, assegura, amb indiferència. Quan li pregunto 
què hauria estudiat, si hagués tingut ocasió d’anar 
a la universitat, tampoc no sap què respondre; era 
massa petit, quan va deixar l’escola. Les comportes 
dels somnis estan tancades. Sosté que l’únic camí 
que li quedava era el carrer, la «supervivència», i 
que mentre uns pocs s’omplen les butxaques, els 
pobres, en sectors com Chamelecón, s’enfanguen i 
s’entrematen. Probablement acabi a la presó o as-
sassinat. 

El Progreso, Hondures. Gener de 2023.

Si hagués de descriure la primera impressió que 
em va causar el periodista i jesuïta Ismael More-
no Coto (1958) amb un adjectiu que acompanyés 
la paraula home triaria taciturn. Quan li pregunto 
per dos dels religiosos que més l’han influït en pen-
sament i obra, Óscar Romero i Rutilio Grande, en 
destaca, més enllà del compromís social, que du-
ien fama de garlar poc. Ell mateix posa en pràctica 
aquest antic i desusat costum quan no es troba en 
un ambient distès i familiar. En la distància públi-
ca —en les reunions, en els dinars, en les entrevis-
tes—, sembla que mesuri els mots amb un comp-
tagotes. Admet que li agradaria passar encara més 
desapercebut, però davant de la situació política del 
país sent «l’obligació moral», com a periodista, de 
desprendre’s d’aquestes reserves pròpies de la per-
sonalitat per fer notar la seva veu. Una veu valenta 
que escodrinya els passos de cada govern, sigui de 
la ideologia que sigui, i que assegura que no està 
en venda. A Hondures es parla sovint de periodis-
mo tarifado, això és, dels periodistes a sou, que 
s’unten les mans a canvi d’embenar-se els ulls o 
de convertir-se en el ninot d’un ventríloc poderós. 

Un gatillero de la Mara Salvatrucha
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Moreno, amb una fermesa avalada per anys d’ofi-
ci, representa un dels exponents de tot el contrari, 
del periodismo no tarifado.

La incomoditat que suscita en determinats sectors 
polítics i empresarials —l’única «comoditat» que li 
permet la consciència— li ha comportat problemes 
seriosos amb les autoritats. Prou coneguda és ja la 
frase que li va etzibar, en una manifestació, l’acti-
vista Berta Cáceres abans de ser assassinada el 2 
de març de 2016: «Qui se n’anirà abans Melo, tu o 
jo?». Els moments més tensos de la seva carrera 
com a periodista coincideixen amb el cop d’Estat de 
2009 i amb la presidència de Juan Orlando Hernán-
dez (2014-2022). «En situacions així, no pots re-
fugiar-te en un periodisme suposadament neutral», 
explica. El 2010 va rebre amenaces de la policia per 
protegir una dona que havia denunciat una viola-
ció múltiple per part d’un grup d’agents, i el 2015, 
després de publicar un article extens sobre Los Ca-
chiros —l’organització dedicada al narcotràfic més 
important d’Hondures— i els vincles que tenien es-
tablerts amb diferents polítics, va tornar a estar en 

Ismael Moreno

el punt de mira. Aquell mateix any li van concedir, 
a Noruega, el premi Rafto. En l’actualitat, la casa 
que habita —custodiada per un parell de càmeres 
de vigilància— i l’edifici on treballa —amb moltes 
més càmeres, encara— reben la visita diària de pa-
trulles de la policia com a mesura cautelar. I això 
que l’expresident Hernández, contra el qual havia 
carregat en diversos articles, va ser extradit a prin-
cipis de 2022 i es troba reclòs en una presó dels 
Estats Units, acusat de delictes de narcotràfic per 
un tribunal de Nova York.

A parer de Melo, els avenços democràtics d’Hondu-
res depenen, com a tot arreu, d’un rerefons més 
profund que no pas un simple gir de forces elec-
torals: «Un procés d’aquestes característiques és 
llarg, ja ho sabem. Urgeix un canvi d’actitud ge-
neral. No es tracta tan sols de millorar les carrete-
res, que també. No es tracta tan sols de millorar els 
murs de contenció dels rius, que també. S’han de 
canviar les carreteres mentals de la gent i posar-hi 
proteccions per a no inundar-nos de nou amb les 
velles corrupcions de sempre».
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La solidaridad nos ha hecho 
hermanos de luchas y uto-
pías, desde la revolución 

hemos acompañado a las organi-
zaciones de base de Nicaragua, 
los Comités de Solidaridad Oscar 
Romero abajo firmantes nos sen-
timos profundamente sorprendi-
dos y preocupados por el camino 
que ha tomado y la forma en la 
que se está desarrollando la ac-
ción política en los últimos años 
en Nicaragua.

Las informaciones que continuamen-
te nos llegan de Nicaragua, las noticias y los testi-
monios de personas que han tenido que exiliarse o 
migrar para defender su vida y protegerse de las 
constantes violaciones a derechos humanos que im-
pulsa el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo 
con procesos de encarcelamientos y criminalización 
hacia defensores de derechos humanos, sacerdotes, 
religiosos, religiosas, periodistas, activistas políticos 
y organizaciones de base son un desacierto de que 
nos asombra.

Nos sorprenden las acciones represivas y violatorias 
de los más elementales derechos humanos empren-
didas contra el pueblo y en estos momentos contra 
la Iglesia católica y los sectores de la sociedad que 
se manifiestan críticos a las políticas neoliberales y 
capitalistas promovidas por el régimen.

En este sentido expresamos nuestra solidaridad con 
los agentes de pastoral asediados, reprimidos e in-
justamente encarcelados, sobre todo con monseñor 
Rolando Álvarez, obispo de Matagalpa, por sus va-
lientes acciones proféticas al lado de los más vulne-
rables de la sociedad.

Igualmente nos preocupa el uso abusi-
vo del lenguaje religioso orientado a 

manipular la conciencia de la gen-
te más empobrecida. Para noso-

tros creer en Dios es practicar la 
justica. Usar la religión con la 
finalidad de legitimar proyec-
tos contrarios a la dignidad 

humana y a los derechos fundamentales del pueblo 
es una blasfemia, si leemos adecuadamente el men-
saje de la Biblia.

Desde nuestra experiencia sentimos la necesidad de 
un cambio profundo en el proceso que está viviendo 
el pueblo de Nicaragua en el que florezcan los idea-
les de fraternidad y justicia para trabajar por un pro-
yecto de promoción humana integral en el que los 
pobres sean tomados en cuenta como principales 
sujetos de cambio. Que la paz, que tanto anhela ese 
pueblo sea conquistada como fruto de la justicia.

Demandamos al régimen de Ortega y Murillo que 
cese la persecución y criminalización hacia personas 
defensoras de derechos humanos, movimiento de 
mujeres, la iglesia católica y que libere a las perso-
nas presas políticas incluyendo al obispo de Mata-
galpa Monseñor Rolando Álvarez.

Madrid, 11 de junio de 2023

Comité Óscar Romero de Barcelona, Comité Óscar 
Romero de Torrejón de Ardoz, Comité Óscar Romero 
de Linares, Comité Óscar Romero de Torrelavega, 
Comité Óscar Romero de Murcia, Comité Óscar Ro-
mero de Valladolid, Comité Óscar Romero de Tarra-
gona, Comité Óscar Romero de Vigo, Comité Óscar 
Romero de Terrassa, Associacione Oscar Romero - 
Sicsal Italia

Comunicado de solidaridad con el 
pueblo y la iglesia de Nicaragua ante la 
crisis que viven en la situación actual

Rolando Álvarez, obispo de la Diócesis de Matagalpa.
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TERRASSA I BARCELONA

El 3 de juny, el Grup Solidaritat Òscar Romero de 
Terrassa i el Casal de la Dona de Terrassa, amb el 
suport de Terrassa Solidària. Hem realitzat una obra 
de teatre solidària amb la Red Ciudadana de muje-
res de Morazan de El Salvador “Silenci!!! es vota”.

En els pròxims dies, ens visitarà el Director de la 
“Comissió de la comissió de Drets Humans de El 
Salvador” Miguel Montenegro. Té previst reunir-se 
amb tècnics de l’Agència Catalana de Coopera-
ció al Desenvolupament i amb l’àrea cooperació i 
solidaritat de l’Ajuntament de Barcelona, així com 
també realitzarà una conferència sobre els drets 
humans a El Salvador i també intervindrà en la pre-
sentació de l’Agenda Llatinoamericana a Girona. 

TARRAGONA I REUS

Projectes de cooperació. L’Ajuntament de Tarra-
gona, dins la convocatòria de Cooperació Interna-
cional del departament de Cooperació, ha concedit 
una subvenció de 38.118,15 € al projecte: “Lluitant 
per l’accés a la justícia i la defensa dels drets hu-
mans a Hondures”.

El projecte, redactat conjuntament amb Sonia Paz, 
Mercy Ayala i Alba Deras, tres col·laboradores del P. 
Melo a la Fundació ERIC a Hondures, es portarà a 
terme preferentment a la zona nord d’Hondures i té 
per objectius: i) l’enfortiment de les capacitats de 
la població destinatària (organitzacions, defensors 
i defensores de DDHH i víctimes de violacions de 
DDHH), mitjançant processos de formació, anàlisi 
i intercanvi d’experiències, ii) l’acompanyament a 
casos emblemàtics davant del Sistema Interameri-
cà de Drets Humans, i iniciatives ciutadanes vincu-
lades a la protecció de defensors i defensores de 
DDHH, iii) un enfocament internacional d’incidència, 
particularment davant d’organismes de les Nacions 
Unides (ONU) en el marc de la lluita contra la im-
punitat, l’accés a la justícia i la protecció dels drets 
humans i iv) la potenciació de l’estratègia de sensi-
bilització sobre les lluites dels defensors i defensors 
mitjançant el rescat del seu llegat a la memòria his-
tòrica hondurenya.

Per la seva banda, l’Ajuntament de Reus ha atorgat 
2.522,97 € al projecte “Mujeres mejorando la salud 
alimentaria de sus familias“ elaborat en col·labora-
ció amb l’associació Tierra y Vida de Nicaragua.

El COR, amb fons propis ha acordat subvencionar 
els següents projectes: 

• El membres d’Agenda Pròpia, associació de pe-
riodistes independents de Nicaragua que infor-
men a través de les xarxes socials d’as-
pectes humans de la vida diària dels 
nicaragüencs i nicaragüenques 
(2.000 €).

Activitats 
dels Comitès Óscar Romero
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• Les activitats que porten a terme les Comuni-
tats Eclesials de Base i els membres de Cristia-
nos Nicaragüenses por los Pobres de Nicaragua 
en favor de les persones més desfavorides del 
país (9.000 €).

• Les activitats de Radio Veritas, una ràdio digital 
amb enfocament de drets humans, de gènere i 
teològic des de l’espiritualitat alliberadora, amb 
espais radials orientats als sectors populars 
(2.220 €).

• Nidia Arrobo, de la FUNDACIÓN PUEBLO INDIO 
DEL ECUADOR organitza una trobada internaci-
onal per reflexionar sobre la situació en que es 
troben els pobles originaris. (500 €).

Beques. Han estat tramitades les beques per al 
curs 2023. S’han adjudicat beques per un total 
de 31 estudiants amb una quantia econòmica de 
4.320 €. Les ubicacions en les que està actiu el pro-
grama son:

i) Parroquia de Sant Antonio de Pàdua. Sayaxché. 
Petén. Guatemala. ii) Comunidad de Colotenango 
San Miguel i Santa Cruz. Huehuetenango Guatema-
la i iii) Religiosas de la Sagrada Familia. San Salva-
dor. El Salvador 

Xerrades als Centres de secundària. Iniciem 
un nous curs 2023-24 amb les xerrades als Cen-
tres de Secundaria. Les xerrades a impartir són: Els 
migrants, persones sense drets?, Experiències de 
viatges al tercer món, Un altre món és possible?, 
Violació dels Drets Humans, Consum responsable, 
Globalització, Àfrica, continent marginat, Ètica en la 
política, Persones sense sostre, experiències, Desi-
gualtat econòmica i justícia social, Decreixement i 
felicitat personal.

Els Instituts i Col·legis que estiguin interessats po-
den contactar amb cortgn@gmail.com.

Cessió de l’arxiu. Els membres del COR van apro-
var la cessió dels arxius del la nostra associació 
a l’Arxiu, adscrit al Servei d’Arxiu i Documentació 

Municipal de l’Ajuntament de Tarragona. 
El dia 4 d’octubre es signà l’acord de 

cessió amb presència de la Con-
sellera de Cultura i Festes, Sra. 

Sandra Ramos.

Pis del c/Amposta de Torreforta. El pis del Co-
mitè al carrer Amposta de Torreforta ha quedat buit. 
S’ha adequat a les normes vigents per a ús d’ha-
bitatge i s’ha llogat a un matrimoni que treballa a 
Salou.

Revista Quetzal. Durant aquest any, s’ha tramitat 
l’obtenció del números ISSN per a la revista Quet-
zal. A partir d’ara s’inclourà a la revista Quetzal, tant 
en la versió digital com el versió impresa en paper. 
Donem compliment així a una de les condicions per 
poder sol·licitar l’ajut a la Diputació de Tarragona.

Visita del Cardenal Ramazzini a Paco Xammar. 
El cardenal Ramazzini, en la seva visita a Portu-
gal i Espanya, va voler desplaçar-se expressament 
a Sant Cugat del Vallès per visitar Paco Xammar i 
agrair-li personalment tota la labor que ha desen-
volupat a Guatemala durant tants anys. El cardenal 
ens comunicà que hi ha un nou mossèn encarregat 
de la Pastoral Social a la diòcesi de Huehuetenango 
(P. Gandiny) i amb qui hem de contactar per a con-
tinuar el nostre projecte basat en el promotors de la 
salut locals.

Festa del Comerç Just a Tarragona. Com en 
anys anteriors, vam participar a la Festa del Comerç 
Just a Tarragona. Organitzada per la Coordinadora 
d’ONGs de la ciutat, va tenir lloc a la Plaça Corsini 
el divendres 6 d’octubre de 5 de la tarda a 9 del 
vespre.



Assemblea dels CORs d’Europa a Madrid. La re-
unió del SICSAL-EU tingué lloc del 9 a l’11 de juny 
d’aquest any 2023 a la residència de las Misioneras 
Cruzadas De La Iglesia de Carabanchel, a Madrid. La 
xerrada-col·loqui va ser impartida per José M. Vigíl, 
que ha estat durant molts anys l’editor responsable 
de l’Agenda Llatinoamericana. També hi va assistir 
Rafael Aragón, dominic amb molts anys a Nicaragua 
i Cristhian Alvarenga, que aquests dies estava a Ma-
drid. Van informar del que passa a Nicaragua i van 
proposar un manifest de suport. També vam acordar 
els manifestos per Colòmbia i Guatemala que estan 
al web: comitesromero.org.

Presentació de l’Agenda Llatinoamericana 
2024. El lema de l’Agenda Llatinoamericana 2024 
és “Decolonitzar el Món i la Vida”. Aquest any es 
presentà al Casal de la Dona de Reus el dia 7 de no-
vembre i van intervenir Jordi Planas i Jaume Soler.

Col·laboració de l’INS Vila-seca. Com cada any, 
Silvestre Linares, de l’INS Vila-seca i de l’INS Cam-
brils, organitza una campanya solidària entre els 
membres dels Instituts per recaptar fons destinats 
a les beques solidàries a Amèrica Central. També 
organitza una cursa solidària entre l’alumnat dels 
Centres. En total es van recaptar 345 €. 

Visita de Miguel Montenegro a Tarragona. Com 
una activitat més del projecte subvencionat per 
l’Ajuntament de Tarragona “La Memòria Històrica 
com a Prevenció, Justícia, Reparació, Dignificació i 
Construcció d’una Cultura de Pau per a la Consolida-
ció de la Democràcia al Salvador”, Miguel Montene-
gro, responsable de la Comisión de Derechos huma-
nos de El Salvador, ha estat a Tarragona a principis 
d’octubre per donar comptes de les activitats rea-
litzades i divulgar la feina feta a la ciutadania local. 
Estan programades diverses conferències i trobades 
que detallarem en la memòria d’activitats del 2023.
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