






solamente para rruy peque/\as minorías tenran o 
tienen una ideológica, o son 
Instrumentos de una opinión o de un ideario, en 
Nicaragua la inmensa mayorra nace conservadora o 
nace liberal. El sentimiento del nos popular está 
más cerca del clan (e incluso de la nacionalidad 
parcializada) que del concepto democrático del 
partido. Con esta mentalidad, encendida por una 
guerra civil, volvió el Partido Conservador al poder, 
al derrotar a Zelaya bajo el comando del General 
Emiliano Chamorro (1909). Con esta mentalidad 
volvió, tras otra guerra civil, el Partido liberal al 
poder bajo el comando del General Moncada 
(1929). En Nicaragua los Generales son los bunres 
lJI8 se reúnen cada vez lJI8 el sentimiento patrio 
muere. 

las guerras civiles, como ha sucedido 
siellVe, inevnablemente, en nuestra historia, 
trajeron la Intervención extranjera y en la segunda 
de estas intervenciones (1927) brotó como 
reacción de un campesino una visión digna, 1i1T1l1a, 
ancha y fratemal de la nacionalidad. Es una semilla
una bandera que no entendieron entonces los 
partidos en lucha ni la entienden hoy los que la 
manipulan y aprovechan en beneficio de otro 
partidarismo- un germen nuevo, brotado de la tierra 
y de la cuHura nicaragüenses. Sandino no sólo es el 

el hombre de la tierra, sino que su gesta 
es la puesta en acción de la "Oda a RooseveH" de 
Rubén Darlo. (V el nacimiento de aeta semilla es tan 
nuevo que el mismo Sandino, con frecuencia, tina 
su tosco pensamiento, no por eso menos noble, de 
pre).Jicios partidarios, porque él, hasta que rol!1lió 
con Moncada, fue un Uberal, un soldado de la tribu 
liberaQ. 

la semilla germinó, con diversos resuHados, 
en la jUventud que vio caer a sandino vilmente 
asesinado. El dictador Somoza -su asesino- habra 
petrlicado aún más el concepto de partido 
convirtiendo el ejército nacional, en partido armado 
bajo el nombre de Guardia Nacional. Ese ejércno era 
una muralla divisoria -una muralla China- en el 
sentimiento del "nos" nicaragüense. Una nueva 
guerra civil se ilJ1lUso contra ese ejérclo y contra las 
formas de opresión '1 explotación que sostenra. la 
revolución pareció engendrar -Ial finl- una 
conciencia plena de la nacionalidad, iluminada por la 
gesta de Sandino. Sin embargo, antes del primer 
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aniversario del trilnfo de la Revolución, otra vez el 
partido (la parte) suplantaba al todo (a la nación) y 
voMa a identHicarse Partido y Patria y otra vez el 
Ejércbo se convertra en partido armado. Parecra y 
parece una herencia maldfta que aún las más 
favorables y hermosas coyunturas -por una u otra 
infkJencla ideológica- IlT1lide al nicaragüense 
superar el estrecho horizonte del clan, la tribu o el 
bando. Además, y por desgracia, esa mutilación 
polftica del sentimiento del "nos" produce, de 
inmediato, un mal funcionamiento de la democracia 
y una opresión o represión contra el disidente o el 
opositor que no tarda en convertirse en guerra civi. 
Es el dramático circuno que se repite una y otra vez 
en el acontecer político nicaragOense.1 

Pero, hagamos un aHo. Hasta aqur mi enfoque 
sobre la evokJción de la conciencia de nacionalidad 
ha sido únicamente polftico. Nuestra liberatura no 
sigue el mismo proceso. Al contrario. Hay un 
contraste -desde el surgimiento de Rubén Darlo 
hasta hoy- entre la poderosa expresión de 
nicaraguanidad que ha sido nuestra Iberatura y la 
pobreza y primitivismo de nuestra polltica. 

los nicaragQenses hemos creado una 
tradición Iheraria que expresa y afirma nuestra 
l. la <XlIlCiencia de nacionalidad puede mostrarse 
va, Cl8rrada, y chawinista con el extranjero .. xpresar 
hasta la idoIización el a valores y slmbolos naciona
les aparentando una gran sensibilidad por las virtualida
des de la Nación- pero mantener siempre frente a loa her
manos de la misma Patria disidente" en partido o id80lo
gla, una actitud fundamentalmente anti-nacionalista, e.· 
cluyente, rabiosa y con frecuencia genocida. 
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nacionalidad. pero esa tradición no ha logrado 
todavfa arrastrar o borrar los viejos diques. los viejos 
obstáculos del cauce polftico. Esto hace lJ.Ie la 
nacionalidad tenga en Nicaragua una aura poética 
(y que el pueblo privi egie a sus poetas porque oye 
en los poetas la voz del "nos"). Por la misma razón 
la I~eratura es también uno de los factores 
principales en la toma de conciencia de la 
nacionalidad. pero. entiéndase bien. no porque se 
haya desarrollado al servicio del nacionalismo. sino 
como cons9QJencia de su proceso creador que. al 
buscar y afirmar su propia originalidad artlstica. 
descubrió y expresó los rasgos y rafces de la 
identidad corrunal del nicaragüense y creó e hizo 
visible la realidad poética de su naturaleza. de su 
tierra. de su historia y de todo lo que nos identnica. 

Como dije anteriormente. tue Rubén Dario el 
primero que produjo un hecho y una obra posnivas 
por encima de la división bicéfala y con sentido 
nacionalizador (no chauvinista sino universalizador 
de la provinciano). Fue el primero que le dio voz y 
canto -<le resonancia rrundial- a la procesión que 
nos andaba dentro. El primero que nos senaló 
Ifricamente las fuerzas hostiles. de dentro y de 
fuera. las tuerzas enemigas de nuestra 
nacionalidad. El primero que puso una gota de 
orgullo en el sentimiento de ser mestizo y de ser 
nicaragüense. Su obra y su genio -que trasladó y 
ocupó el trono de la poesfa en lengua espanola a 
América- alimentó nuestra fe y confianza en 
nosotros mismos. en ese "nosotros" escindido. 
disminuido. invadido. humillado ... 

Rubén fue el primero. Pero no se debe creer 
que surgió sin antecedentes. por generación 
espontánea. como escribl yo en mis primeros 
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estudios darianos cuando desconocfa el desarrollo 
cuttural del periodo que corresponde a Los Treinta 
Anos y que produjo en buena parte de América lo 
que se llamó "Periodo de Reorganización". En 
Nicaragua. en 1874 comienza un rosario de hechos 
cutturales. educacionales. fundación de Ateneos y 
tertulias. traducciones de grandes escritores 
extranjeros. tundación de periódicos. fundación de 
la Biblioteca Nacional. inclinación por la 
investigación histórica y por los estudios 
lingüfsticos. etc. que culminan con la aparición de 
Darfo y que hacen posible su preparación inicial 
extraordinaria. 

Darlo funda una tradición; le da impulso y 
movimiento. Una década después de su rruerte 
germina el Movimiento de Vanguardia lJ.Ie continúa 
y desarrolla los presupuestos dañanos. Como dice 
ef venezolano GuiPerrno Yepes Boscán: "El 
Movimiento de Vanguardia introdujo un nuevo 
modo y con ello una nueva sensibilidad. de percibir 
la realidad y el paisaje de la propia tierra. El 
Movimiento de Vanguardia se propuso la 
búsqueda y la expresión de la propia identidad 
nicaragüense. En esa empresa recobró y atirmó los 
valores nacionales -rescatándolos del colonialismo 
mental- y fundó la literatura nacionaIcomo reacción 
cuttural (nutrida en Darfo y fortalecida en Sandino) 
contra la intervención extranjera". 

En resumen: de Darlo al Movimiento de 
Vanguardia y a las siguientes generaciones. la 
I~eratura repone el vacfo polftico y da expresión 
I~eraria -voz y canto- al sentimiento del "nos" 
nicaragüense. Posiblemente sea la cuttura la lJ.Ie 
venza a las ideologías y sea el arte ellJ.le rescate 
de las garras del Poder partidario el verdadero 
sentido de la nacionalidad. 
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