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PRESENTACION

E ste trab ajo  forma p arte  in te g r a n te  de una obra c o le c t iv a  que e s ta  

d ir ig ien d o  e l  Dr. Pablo González Casanova con la  f in a lid a d  de r e a l iz a r  -  

una s í n t e s i s  de l a  h i s t o r ia  contemporánea de América L a tin a , l le v a d a  a 

cabo por p a ís e s .

El ca rá c ter  d e l e s tu d io  e s t á  en la  l ín e a  de lo s  prim eros e s fu e r z o s  

que se  dan por superar la s  l im ita c io n e s  prop ias de la  h is t o r io g r a f ía  tra. 

d ic io n a l n ica ra g ü en se , sumida en la  e la b o ra c ió n  id e o ló g ic a ,  e l  anecdoto -  

r io  p o l í t i c o ,  o ,  en e l  mejor de lo s  c a s o s , l a  n arración  con poca potencija  

lid a d  e x p l ic a t iv a .

Fundándose en una r ig u r o sa  r e v is ió n  docum ental, e l  autor hace una 

in te r p r e ta c ió n  d e l proceso de d e sa r r o llo  g lo b a l de la  soc ied ad  n icaragüen  

se  a p a r t ir  d e l período de advenim iento d e l ca p ita lism o  m onopolista-im pe  

r i a l i s t a ;  e s t o ,  dentro de una p e r sp e c tiv a  de a n á l i s i s  en la  cual la  ac -  

ción  de lo s  grupos s o c ia le s  con in te r e s e s  d ife r e n c ia d o s , es  e l  h i lo  con

ductor de la  e x p lic a c ió n  h is t ó r ic a .

C onscien tes de que la s  c r í t i c a s  u o b servacion es que se  l e  puedan 

h a cer , pueden ayudar a su mejor form u lación , lo  presentam os a lo s  e s tu  -  

d io so s  e in te r e sa d o s  de lo s  problemas centroam ericanos.

El a u to r , L icen ciad o  en H is to r ia  y en S o c io lo g ía ,  e s  p ro fe so r  de 

n u estr a  Facultad  de C ien cia s S o c ia le s ,  y en e sa  ca lid a d  colaborador d e l  

I n s t i tu t o  de In v e s t ig a c io n e s  S o c ia le s .  Su s ó l id a  formación académica ha



s id o  mostrada en v a r io s  trab ajos a n te r io r e s  que versan  sobre lo s  proble^ 

mas s o c ia le s  y p o l í t i c o s  de N icaragua.

DANIEL CAMACHO MONGE, DIRECTOR 

I n s t i tu to  de In v e s t ig a c io n e s  S o c ia le s



I INTRODUCCION

1

Al en tra r  e l  s is tem a  c a p i t a l i s t a  mundial en su  fa se  m onopolista-im  

p e r i a l i s t a  N icaragua te n ía  una p ob lación  que g iraba  a lred ed or de lo s  400 

m il h a b ita n te s  ( I )  y que se  d is t r ib u ía  muy irregu lárm en te  en e l  mas vasto  

t e r r i t o r io  de Centroaraérica (2)„

Comenzaba a in te g r a r se  de manera más e s ta b le  a l mercado mundial a 

través de una m ercancía , e l  c a fe ,  después de mantener una v in cu la c ió n  muy 

ir r e g u la r  y d é b il  con productos de origen  c o lo n ia l;  a ñ i l ,  a lgodón , meta 

l e s  p r e c io so s  (oro y p la t a ) ,  maderas, h u le , cu ero s , azúcar y tabaco (3 ) ,

El ganado, lo s  q u eso s, y e l  cacao conservaban una gran im portancia  

como productos d estin a d o s a l  mercado r e g io n a l la tinoam erican o  (e s p e c ia l  

mente centroam ericano) y n a c io n a l (4 ) .

Los granos y la s  fr u ta s  se  c u lt iv a b a n , p r in c ip a lm en te , para f in e s  

de autoconsumo o para venderse en mercados lo c a le s .

En l a  e s fe r a  de l a  in d u s tr ia ,  ju n to  con la s  a c t iv id a d e s  agro-indus^ 

t r ia l e s  dedicadas a l a  producción de azúcar, a lc o h o l ,  o a ñ i l ,  e x i s t ía n  u 

ñas cuantas m anufacturas que su p lía n  a lo s  mercados ló c a le s  -(especialm en

te  urbanos) de m ercancías que no se  importaban; además, m ú lt ip le s  artesa, 

m a s  que funcionaban, sobre todo con f in e s  de au toa b a stec im ien to .

E l ca fé  fue in tro d u cid o  en e l  p a ís  desde mediados d e l  s i g l o  XIX; -  

s in  embargo, su d ifu s ió n  fue b a sta n te  le n t a ,  y e s  solam ente en la  década 

de lo s  años 70 de e se  s i g l o  que adquiere s ig n i f ic a c ié n  como m ercancía de
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ex p o rta c ió n . A la  a ltu r a  de 1871 ocupa e l  cu arto  lu gar  en tre  lo s  produc

to s  que se exportan después d e l a ñ il»  e l  h u le  y e l  oro (5 );  y a l  f in a l  de 

l a  década de lo s  80 y comienzos de lo s  90» se  co n v ie r te  en e l  prim er pro_ 

ducta exportable.», puesto  que mantendrá, coa a lgu n as leves, in te r m ite n c ia s ,  

h a sta  la  decada de lo s  años 50 d e l p resen te  s i g l o .

La expansión c a fe ta le r a  fue acompañada de un conjunto de medidas -  

de conten ido económ ico, muy t íp ic a s  en tre  l o s  p a ís e s  centroam ericanos -  

que d esa rro lla ro n  la  producción de c a fé ,  y que co n stitu y en  lo  que corr ien  

tem ente se  ha denominado -como reforma l i b e r a l .  Las in ic ia n  lo s  é lt im o s  •

gobiernos conservadores d e l  período que en la  h i s t o r ia  n icaragü en se se  co 

noce como "período de lo s  30 años" (1 8 63 -1893), esp ecia lm en te  a p a r t ir  -  

d e l ascen so  a l poder de Pedro Joaquín Chamorro en 1875; pero se  c o n s o li

dan con la  l le g a d a  d e l gob ierno l ib e r a l  de José Santos Zelaya (1 893 -1909),

Podemos enum erarlas: a) p r iv a t iz a c ió n  de la s  t ie r r a s  comunales -  

ubicadas en la s  zonas de expansión c a fe ta le r a ,  que tr a jo  como consecuen -  

c ia  la  d e s in te g r a c ió n , por la  v ía  d e l d esp o jo , de la s  comunidades in d íg e 

nas y de lo s  e j id o s  (s itu a d o s  en la s  mencionadas z o n a s) , cuyos terr en o s  -  

pasaron a manos p a r t ic u la r e s  (6 ) .  b) La e lim in a c ió n  de la s  llam adas t i j 2 

rras de manos muertas en poder de la  I g le s ia  (e s t ip u la d a  por l a  c o n s t itu 

ción  de 1893) ( 7 ) t c) Estím ulo a l a  producción c a fe ta le r a  (y a l a  pro -  

duccién  a g r íc o la  de exp ortación  en gen era l) a través de prem ios a lo s  itk? 

jo r e s  productores; pagos a lo s  que sembraran c a fe to s ;  d ifu s ió n  de alm aci

gos y de p u b lica c io n es  sobre cómo m ejorar e l  c u lt iv o ;  otorgam iento de t i e



3

rras b a ld ía s  gratu itam ente o c a s i  gratu itam ente a lo s  cu lt iv a d o r e s  d el 

grano; e s fu e r z o s  para a tra er  inm igrantes que se  dedicaran a la  producción  

c a fe ta le r a , ch) Creación de una in fr a e s tr u c tu r a  mínima que h ic ie r a  fa_c 

t ib ie  una economía de exp ortación  mas dinám ica; a s í ,  en  1876. durante la  

adm in istración  de Pedro Joaquín Chamorro s e  e s ta b le c e  l a  prim era l ín e a  te  

le g r á f ic a ;  y en 1878, bajo e s t e  mismo p r e s id e n te , se  comienzan lo s  traba

jo s  para la  con stru cción  d e l f e r r o c a r r i l  que, u n ir ía  la s  p r in c ip a le s  ciud_a 

des d e l P a c íf ic o  con e l  puerto  de C orinto (8 ):; e s t a  obra s o lo  s e r ía  tem ú  

nada durante l a  permanencia d e l gobierno l ib e r a l  de José Santos Zelaya. 

d) In stau ración  de un s is tem a  c r e d i t ic io  de c a rá c ter  bancario que, en aJL 

guna medida, p erm itiera  a lo s  p rod u ctores l a  ob tención  de préstamos a un 

in te r é s  mas b a jo  y a p la zo s  mas la r g o s  que lo s  que sum inistraban lo s  pre¿  

taraistas p a r t ic u la r e s  con sus tr a d ic io n a le s  " h a b ilita c io n e s" ;  e s to  se  lo_ 

gro en 1888 con la  creación  d e l primar banco con tro lad o  por c a p it a l i s t a s  

in g le se s  (9 ) .

Es b ie n  ev id e n te  que l a  propagación d e l c u lt iv o  d e l c a fé ,  con v ía s  

a su  co lo ca c ió n  en e l  mercado m undial, genero algún d e sa r r o llo  de la s  fue_r 

zas p ro d u ctiv a s , esp ec ia lm en te  en lo  r e la t iv o  a una mayor co n cen trac ión , 

c u a n t ita t iv a , de mano de obra que lo s  c u lt iv o s  a n te r io r e s  no requerían; a 

una co n sid era b le  transform ación de la  red in fr a e s tr u c tu r a l e x is t e n t e ;  a la  

in teg ra c ió n  a la  producción de áreas  antiguam ente no c u lt iv a d a s ;  y a una 

mayor acumulación de c a p ita l  que, en alguna proporción  in f lu y o  en e l  en

sanchamiento d el área  de lo s  s e r v ic io s  y d e l com ercio , y de lo s  recursos  

a d isp o s ic ió n  d e l E stado. Pero tampoco hay que exagerar e l  e f e c to  progre
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s iv o  que tuvo en e s t a  e s f e r a ,  puesto  que en lo  fundamental la s  té c n ic a s  

de producción tan to  ae c u lt iv o  como de b e n e f ic io )  no fueron nada revo

lu c io n a r ia s ,  y se  conservaron, h a sta  años muy r e c ie n t e s ,  en estad o  bas

ta n te  atrasado (1 0 ) .

De l a  misma manera, en e l  orden de la s  r e la c io n e s  de producción  

no hubo transform aciones s u s ta n c ia le s  in m ed ia tas. E l llamado sistem a  

de " h a b ilita c io n e s"  (otorgam iento an tic ip ad o  de d in er a l trab ajad or, -  

mediante e l  cual p erd ía  su l ib e r ta d ) ;  e l  rec lu tam ien to  fo rzo so  de lo s  -  

pequeños p rod u cto res , esp ecia lm en te  in d ígen as de comunidades; l a  p roh i

b ic ió n  de determ inados c u lt iv o s  de s u b s is te n c ia  (como e l  banano, por e_ 

jem plo) en la s  p a rce la s  de lo s  pequeños productores para o b lig a r lo s  a a. 

sen ta rse  como co lonos en la s  propiedades de lo s  la t i f u n d is t a s ;  a l  c o lo 

nato (asentam iento  d e l campesino en la  hacienda con la  o b lig a c ió n  de pa 

go en trab ajo  y /o  e s p e c ie ) ; l a  e j id a t a r ía  (otorgam iento de p arcela s a -  

campesinos en la s  t ie r r a s  e j id a le s  con la  o b lig a c ió n  de pago en trabajo  

y /o  e s p e c ie  a lo s  te r r a te n ie n te s  v e c in o s );  todas e s ta s  formas de ex p lo 

tac ión  de mano de obra de c la ro  conten ido p r o - c a p it a l i s t a  que p rev a le* -  

cían an tes d e l auge d e l c a fé ,  continuaron dominando (1 1 ) ,  e ,  in c lu s o ,  -  

es  p o s ib le  que se  acentuaran, por lo  menos durante e l  in i c io  de l a  ex  -  

p an sion , debido a que la  é sc a se z  de mano de obra -que hab ía  s id o  un fe_ 

nomeno c a r a c te r ís t ic o  durante todo e l  curso d e l s i g lo  XIX- (12) se  man 

tu v o , y e l  c u lt iv o  comenzó a req u er ir  mayor cantidad  que la  que habían  

n e c e s ita d o  lo s  productos a n te r io r e s .  Solamente a l a  a ltu r a  de la  déca-  

ua d e l 4 0 , e l  créc im ien to  de la  pob lación  y e l  aumento d e l proceso de ja



cumulación privada de l a  t ie r r a  ya no h ic ie r o n  tan n e c e sa r ia  l a  f i ja c ió n  

c o e r c it iv a  de la  mano de obra; en ton ces la s  r e la c io n e s  s a la r ia le s  l ib r e s  

de cará cter  c a p i t a l i s t a  comenzaron a a b r ir se  paso en forma predom inante.

El increm ento c a fe ta le r o  p erm itió  qué, dentro de l a  c la se  de gran 

des p r o p ie ta r io s  de la  t i e r r a ,  se  formara una fra cc ió n  e s p e c ia liz a d a  en 

la  producción d e l grano. A e s t e  grupo s o c ia l  no podemos co n cep tu a liza r  

lo  como una c la se  a p a r te , a d je tiv a d a  como burguesa (como lo  hacen algu  

nos a u to r e s );  porque pese a su  v in cu la c ió n  más e s ta b le  con e l  mercado 

mundial y su  m entalidad ''em presarial"  más d e sa r r o lla d a , se  mantuvo inme_r 

so dentro de un s is tem a  de r e la c io n e s  do producción , de marcado con ten i 

do p r e - c a p it a l i s t a ,  que fue común a todos lo s  te r r a te n ie n te s  -c a fe ta lje  

ros o n o -. Lo ubicam os, e n to n c e s , como una fr a c c ió n , con in te r e s e s  deLi 

m ita b le s, pero in te g r a n te s  de una c la se  s o c ia l :  l a  de lo s  grandes terrsi 

te n ie n te s , productores a g ro p ecu arios, de t ip o  p r e - c a p i t a l i s t a  (h asta  _a 

proximadamente la  decada de lo s  años 4 0 ) ,  con co n tra d icc io n es  en tre  s í ,  

pero s in  que nunca e s ta s  rebasaran e l  l ím it e  de la s  co n tra d icc io n es  iii 

tem a s ^e una c la s e .

La g esta c ió n  de la  fra cc ió n  de grandes te r r a te n ie n te s  c a fe ta le r o s  

se l l e v o  a cabo por t r e s  v ía s :

-Un s e c to r  de lo s  an tigu os la t i f u n d is t a s  dedicados a l a  ganadería  

y /o  a l cacao y /o  a l a ñ il  (muchos de e l l o s  también com erciantes y p r e s ta 

m istas) , tr a s la d o  sus c a p ita le s  a l  área de la  producción c a fe ta le r a  (1 3 ).

-Un n ú cleo  de p r o p ie ta r io s  pequeños y medios (1 4 ) ,  y seguramente 

también miembros de la  in te le c tu a lid a d  urbana y de la s  funciones publji

-  5 -
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c a s , que se en r iq u ec iero n , aprovechando lo s  a l i c i e n t e s  que s e  otorgaron pa 

ra d e sa r r o lla r  e l  c u lt iv o ,  . ; ;
-üh grupo de in m ig ra n tes, esp ecia lm en te  alem anes, lle g a d o s  v a r io s  

de e l l o s  con algún c a p it a l ,  que r e c ib ier o n  fa c i l id a d e s  y q ue, rápidam ente, 

no s o lo  se  co n v ir tie r o n  en grandes productores de c a fe ,  s in o  que lleg a ro n  

a co n tro la r  su co m erc ia liza c ió n  y ,  en p a r te , su fin an ciam ien to  (1 5 ).

2

La prim era -y  u ltim a - ex p resión  p o l í t i c a  coherente que tuvo la  frac:

cion  de grandes productores de ca fe  fue e l  gobierno d e l gen era l José San -
- -  - (*)to s  Zelaya (16) (1 8 9 3 -1 9 0 9 ), quien proclamo la  llam ada rev o lu c ió n  l ib e r a l

En N icaragua, como en todos lo s  p a ís e s  de America L atina; ia s  coji 
cep cion es l ib e r a l  y conservadora, que con fr e c u e n c ia  adujeron lo s  grupos 
s o c ia le s  en c o n f l i c t o ,  fueron mas que un producto de la s  r e la c io n e s  so -  
c ia le s  e x i s t e n t e s ,  un ropaje id e o ló g ic o  5_mportado que luego se  transirá 
t i o ,  a través de mecanismos como la  tr a d ic ió n  re g io n a l o fa m ilia r  y l a  su  
je c io n  c a u d il le s c a  o s e ñ o r ia l;  por e s t a  razón s e r ía  un erro r  querer ver  
en e s ta s  id e o lo g ía s  una ex p resión  c la r a  de in te r e s e s  de c la se  co n tra d ic 
t o r io s .  Para s e g u ir  l a  h u e lla  de lo s  en fren tam ien tos de c la s e  es  más im 
p o r ta n te , e n to n c e s , a n a liz a r  como se  p royecta  so c ia lm en te  l a  acción  de 
lo s  grupos e in d iv id u o s , que tomar en cuenta su id e n t i f ic a c ió n  con una u 
o tr a  concepción p o l í t i c a .

H istóricam ente a menudo se  presentan  a lia n z a s  de conservadores con 
l ib e r a le s  en con tra  de o tro s  conservadores o de o tr o s  l ib e r a le s ;  conserva  
dores colaborando con gob iernos l ib e r a le s  y v ic e v e r sa ;  fa m ilia s  e in d iv i
duos que primero aparecen como conservadores y después como l i b e r a le s ,  y 
a la  in v er sa .

Lo anteriorm ente señalado no in v a lid a  que a p la zo  largo  se  obser -  
ven , en la  h is t o r ia  de lo s  p a r tid o s  conservador y l ib e r a l  n ica r a g ü e n ses ,  
algunas ten d en cias que, aunque sea  muy gruesam ente, m a n ifie sta n  in te r e s e s  
de grupos s o c ia le s  d ife r e n te s .



en N icaragua. Junto a e s t a  fr a c c ió n , que mantuvo un lu gar hegemonico en 

e l  co n tro l d e l poder p o l í t i c o  durante é s t e  p er ío d o , se  ag lu tin aron  a su 

alrededor, rep resen ta n tes  de o tro s  s e c to r e s  de exp ortación  v in cu lad os a l 

mercado mundial (como lo s  ta b a c a le r o s , por ejem plo) (1 7 ) ,  miembros de la  

in te le c tu a lid a d  urbana, esp ecia lm en te  derivada de la s  p r o fe s io n e s  liberja  

le s  (1 8 ) , y p r o p ie ta r io s  de medios de d iv er sa  n a tu ra leza .

La ad m in istración  de Z elaya, ademas de c o n so lid a r  e l  conjunto de 

medidas de ín d o le  económica que perm itieron  e l  des en vo linim iento de l e  -  

producción c a fe ta le r a  - a  la s  que h icim os r e f e r e n c ia - ,  f o r t a le c ió  e l  apa

rato d el Estado creando e l  primer e j e r c i t o  p r o fe s io n a l en l a  h is t o r ia  d e l 

p a ís , e in tegrando la  zona A t lá n t ic a , en poder de lo s  in g le s e s ,  a l  terrí_  

to r io  n a c io n a l; también promulgo una s e r ie  de le y e s ,  muy t íp ic a s  en tre  -  

lo s gobiernos re fo rm ista s  l i b e r a le s ,  ten d ie n te s  a l im it a r ,  (aunque con -  

repercusiones r e a le s  muy l im ita d a s ) ,  e l  poder de la  I g l e s ia  en e l  ámbito 

de la  su p erestru ctu ra  de la  socied ad  (s e c u la r iz a c ió n  de la  enseñanza, se_ 

par ación de la  I g l e s ia  y e l  E stado, e t c . ) .

La o p o sic ió n  a c t iv a  a l gobierno de Zelaya la  l le v o  a cabo la  fra c  

cion de grandes te r r a te n ie n te s  dedicados fundamentalmente a l a  producción  

destinada a l mercado n a c io n a l y centroam ericano, o , mas escasam en te, la 

tinoamericano (ganadería  y sus d er iv a d o s, cacao, granos;), v in cu lad os :tam 

b ien , la  mayoría de e l l o s ,  a l comercio de im portación . Había s id o  esp e

cialmente a fec ta d a  por l a  fra cc ió n  c a fe ta le r a  a l s e r  desp lazada por e s ta  

de la  fin a n c ia c ió n  de l a  producción de exp ortación  tr a n so ceá n ica , y de -  

la  co m erc ia liza c ió n  de la  misma, que antiguam ente e je r c ía n  con grandes -

-  7 -



ganancias (1 9 ) s é s ta s  a c tiv id a d e s  estaban  ahora desempeñadas * c a s i siem  

pre^ por e l  grupo de inm igrantes in teg ra d o s a la  producción c a fe ta le r a ,  -  

que d isp o n ía  de m ejores conexiones en e l  mercado in te r n a c io n a l,  y también 

- s o lo  en lo  r e la t iv o  a l fin a n cia m ien to - por lo s  c a p i t a l i s t a s  in g le s e s  que 

controlaban e l  banco (2 0 ) .

Heredera d ir e c ta ,  l a  fr a c c ié n  o p o s ito r a , d e l poder económico y sô  

c i a l  generado durante l a  c o lo n ia , se  preocupaba por mantener en toda su -  

pureza e l  legado de tr a d ic io n e s  estam en ta les  de la  soc ied ad  c o lo n ia l  ( e l  

l i n a j e ,  l a  "pureza" de sa n g re , e t c , ) .  y v e ía  con rep u ls ió n  e l  p ro ceso , 

qué hab ía  perm itido  e l  gobierno de Z elaya, de m o v iliza c ió n  ascendente de 

m estizo s  y componentes de lo s  grupos in term ed ios de la  so c ied a d . El pa_r 

t id o  Conservador er a  su  organ ización  p o l í t i c a  más ca ra c ter iz a d a  y su ceii 

tro  reg io n a l más im portante la  ciudad de Granada.

En e l  ámbito in te r n a c io n a l e l  gobierno de Zelaya c o in c id ié  con e l  

proceso de au d izacién  de l a  lucha  en tre  la s  p o ten c ia s  im p e r ia lis ta s  por 

e l  rep artim ien to  d e l mundo en zonas de dominación que, según lo s  c a so s ,  

adquirieron  forma c o lo n ia l  o n e o c o lo n ia l;  y ,  con secu en cia  de l o  a n te r io r ,  

con lo s  fenómenos de desp lazam ientos de unas p o ten c ia s  por o tr a s  en de

terminadas r e g io n e s . En e l  área  de Centroam érica y e l  Caribe o c u r r ió , -  

e s t e  p eríodo  h i s t é r i c o ,  e l  desplazam iento de In g la te r r a  por lo s  Estados 

Unidos qué se  in stau raron  Como p o te n c ia  hegem onica.

Z elaya , inbuído por l a  concepción ingenua de la  m ayoría de lo s  l i  

b era les  dé su  tiempo sobre e l  papel " c iv il iz a d o r "  de l a  in v e r s ió n  extran  

j e r a ,  p erm itió  v a r ia s  de la s  prim eras in v e r s io n e s  d ir e c ta s  n orteam erica -

-  8 -  -



ñas en e l  p a ís ,  en e l  campo de la  m in er ía , la  ex p lo ta c ió n  de bananos y ma 

deras, y en algunas a c tiv id a d e s  d el tran sp orte  (21)» Sin embargo, c e lo so  

de jugar .un papel de gobernante no som etida a lo s  d e s ig n io s  económ icos y 

p o lít ic o s  de ninguna p o te n c ia , pronto se  p ercató  de que e l  c a p ita l  n ortea  

me r íe  ano con llevab a  “im p osic ion es adornadas con palabras de c iv i l i z a c ió n  

y de progreso" (2 2 ) . y comenzó a oponer fu er te  r e s is t e n c ia  a la  p en etra  

ción económica estad oun idense y a sus p r e te n s io n e s  de co n tro l p o l í t i c o ,  

especialm ente p a lp ab le  en a cto s  como la  n a c io n a liz a c ió n  de lo s  b ie n e s  de 

un c a p it a l is t a  norteam ericano a p e llid a d o  Emery; e l  rechazo de determ ina 

dos prestamos onerosos que lo s  banqueros n orteam erican os, a travÓs de su  

gobierno, le  q u is iero n  imponer; y ,  sobre tod o , su  n e g a t iv a  a firm ar un -  

tratado que otorgara  a E stados Unidos lo s  derechos e x c lu s iv o s  para la  -  

construcción de un canal in te r o c e á n ic o .

Una vez obtenido e l  co n tro l sobre e l  canal de Panama, lo s  Estados 

Unidos n ecesita b a n  para p reservar  su m onopolio, lo s  derechos de p r iv iljs  

gio único para la  con stru cción  de un canal sobre la  o tra  ru ta  a ltem a fc i 

va p o s ib le , l a  de N icaragua. Z elaya, s in  embargo, no s ó lo  se  negó a cor  ̂

ceder e s t o ,  s in o  que h a c ía  g e s t io n e s  en Japón y Alemania para tr a ta r  de 

constru ir un canal que quedara bajo  tu te la  n ica ra g ü en se .

Esta a c t itu d  d e l p r e s id e n te  en lo  r e la t iv o  a l tra tad o  sobre e l  en 

n a l, sumada a l g ir o  n a c io n a l is ta  que hab ía  adoptado, determ inó que e l  go 

biem o norteam ericano d e c id ie r a  d err ib a r lo  d e l poder. R ea lizaó  un p r i -  

mer in te n to  financiando la  subversión  de l a  fra cc ió n  te r r a te n ie n te  agluti_  

nada alrededor d e l P artid o  Conservador; a l fra ca sa r  e s t e  método, se  d e c i-
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d io  por la  ocupaciori m il i t a r  d ir e c ta  d e l país»

Zelaya fue derrocado eh 1909, y con su derrocam iento se  i n i c i a  la  

era  de la  ocupación m il i t a r  de N icaragua per lo s  E stados U nidos,



I I . DE LA INTERVENCION ESTADOUNIDENSE AL ASCENSO AL PODER DE ANASTASIO

A p e s a r  de l a  in d e p e n d e n c ia  p o l í t i c a  que fo rm alm en te  s ig u ió  v ig en  

t e , en lo s  h e c h o s , l a  form a de dom inación  i m p e r i a l i s t a  que s e  i n s t a u r o  -  

en N ica rag u a  desde  e l  momento de s u  o c u p a c ió n  p o r  l a  i n f a n t e r í a  de m a r i

na USA (y que se  p ro lo n g a , in te r m i te n te m e n te ,  h a s t a  1933) a d q u i r ió  un ca 

r á c te r  c la ra m e n te  c o l o n i a l .  Lo que c a l i f i c a  l a  form a c o lo n ia l  de domina 

ción i m p e r i a l i s t a ,  y l a  d i f e r e n c i a  de su s  m a n if e s ta c io n e s  n e o c o lo n ia l e s , 

es e l  hecho de que e l  a p a r a to  de dom inación  p o l í t i c a  de l a  s o c ie d a d  co lo  

n iz a d a  e s t á  d ire c ta m e n te  c o n tro la d o  p o r  l a  m e tró p o l i  i m p e r i a l i s t a ,  g ra  -  

c ia s  a su  p r e s e n c ia  m i l i t a r  d i r e c t a  y a. su  im p o s ic ió n  d i r e c t a  d e l  a l t o  -  

p e rso n a l de lo s  a p a r a to s  p e í  p o d e r  p u b l ic o .  E s to  l e  p e r m ite ,  a  s u  v e z , 

e j e r c e r  en form a m o n o p ó lica  o c u a s im o n o p ó lic a  su  dom inación  económ ica -  

(cuya m o d a lid a d , n a tu r a lm e n te ,  hay  que a n a l i z a r l a  de m anera c o n c r e ta  se_ 

gun l a  ép o ca  y lu g a r )  . Todas e s t a s  c a r a c t e r í s t i c a s  de l a  dom inación

: La form a n e o c o lo n ia l  de dom inación  i m p e r i a l i s t a ,  en cam bro, se  e_
fe c tu a  fun d am en ta lm en te  a t r a v é s  de m ecanism os económ icos que s e  compLe 
raen t a n ,  d esde  lu e g o ,  goh s is te m a s  de c o n t r o l  p o l í t i c o ,  m i l i t a r  e ideó le ) 
g ico ; aun a s í ,  en  e s t a s  c i r c u n s t a n c i a s  l a  c l a s e  (o c la s e s )  d o rn in a n te (s )  
l o c a l ( e s )  d is p o n e (n )  de un m argen de a u to n o m ía , que v a r í a  según  lo s  ca  
sos (p e ro  que no l l e g a  a p e r d e r s e  t o t a l m e n t e ) . p a ra  e s t a b l e c e r  su  p r o p ia  
dom inación p o l í t i c a .
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c o lo n ia l  se  presentaron  en la  socied ad  n icaragüense en e l  período de 1909 

a 1933.

La ocupación m il i t a r  im p e r ia lis ta  desp lazó  d e l c o n tr o l d e l poder -  

p o l í t i c o  a la  fra cc ió n  hegemónica en la  e s tr u c tu r a  económ ica ( la  agroex -  

portadora v in cu lad a  a l  mercado mundial) y a sus a lia d o s  de capas m edias, 

e impuso, como deten tadora nominal de ese  poder, a l a  fra cc ió n  p o l í t i c a  -  

conservadora que esen cia lm en te  expresaba lo s  in t e r e s e s  de lo s  terratenie:n  

te s  ganaderos y /o  com erciantes de im p ortación , d e fen so ra , además, de la s  

tr a d ic io n e s  esta m en ta les  de o r igen  c o lo n ia l .

E ste grupo p o l í t i c o ,  s in  ninguna base s o c ia l  de apoyo (más a l l á  -  

d el e s trech o  s e c to r  de la  socied ad  cuyos in te r e s e s  r ep re se n ta b a ), s o s te n i  

da por la  p rese n c ia  -y  rep re s ió n - m il i t a r  y a n k i, se  mantuvo con caracte  -  

r í s t i c a s  de c lan  p a r a s ita r io ,  cerrado y n e p ó l i t ic o  (2 3 ) . Inmediatamente 

después de su  im posición  como "personal" p o l í t i c o  de dom inación, se  apres_ 

tó  a s a t i s f a c e r  -y  a o fr e c e r  más aun- todas a q u e lla s  demandas d e l gobiejr 

no estad oun idense a la s  que Zelaya se  h ab ía  r e s i s t id o .  Se su sc r ib ie r o n  

dos prestam os con la s  casas b an carias Brown Brothers and Company, y J. 

and W. Seligman and Company; e l  primero (en 1911) por la  suma de US $1 ,5  

m illo n e s , y e l  segundo (en 1913) por US $2 m illo n e s . Como g a r a n tía , lo s  

banqueros r e c ib ier o n  e l  co n tro l de la s  recaudaciones ad u anales, con dere_ 

eho a d esign ar a l recaudador gen era l de adiianas; e l  Banco "N acional"; e l  

f e r r o c a r r i l  y. las, l ín e a s  de vapores d e l gob ierno. Además se  formó una -  

llam ada "com isión mixta" in teg ra d a  por rep resen ta n tes  d e l gobierno norte_a 

mericano y d e l "gobierno" n icaragüense para s e r v ir  de á rb itro  a lo s  recla_
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nos p lanteados por f in ia s  estad ou n id en ses ante e s t e  ú ltim o ‘'gob ierno” , da 

rivados de lo s  su pu estos p e r ju ic io s  que lo s  había ocasionado e l  régimen de 

Zelaya y e l  . levantam iento  armado (am ado por lo s  Estados Unidos) que se  

gesto en su  contra; l a  mentada com isión d ec id lo  que e l  pueblo n icaragüense  

debía pagar a lo s  c a p i t a l i s t a s  yankis la  cantidad de US $1 m illón  800 m il

(24) .

Asimismo s e .  f im o  e l  tr is .te  mente ce leb re  tra tad o  Chamo rro~ Bryan, an 

base a l cual N icaragua conced ía  a lo s  E .U ., con ca rá c ter  perpetuo lo s  dere 

cbos e x c lu s iv o s  para la  con stru cción  de un canal in te r o c e á n ic o  en su  t e r r i  

to r io , ademas do que se  arrendaba a e s te  mismo E stado, por 99 años, e l  Gol 

fo de Fonsecn y la s  I s la s  del Maíz; todo o s to  por una ex igu a  suma de d ine

ro que nunca en tro  n i p a ís  ya que se  empleo para am ortizar la  deuda con -  

traída con lo s  banqueros.

La co m erc ia liza c ió n  d e l c a fe ,  antes en manos d e l mismo grupo s o c ia l  

que lo  c u lt iv a b a , paso n s e r  con tro lad a  por una compañía norteam ericana, -  

la  Compañía M ercantil de Ultramar,

La o r ie n ta c ió n  de la s  ex p o rta c io n es  y la s  im p ortacion es, que duran

te ..la época de Zelaya se  mantuvo rela tivam en te  d iv e r s if ic a d a  en tre  d i s t in 

tos p a íses  europeos y lo s  Estados U nidos, enrabio radicalm ente h a c ia  una de 

pendencia do .lo s  E.U. , con p o rcen ta jes  que alcanzaban b a sta  un 70% u 80%

(25) .

En e l  arca de la s  in v e r s io n e s  d ir e c ta s ,  lo s  c a p i t a l i s t a s  e sta d o u n i

denses han m an ifestad o , tra d ie !a n a lm en te , mucho menor in te r e s  en Nicaragua  

que en e l  r e s to  de Centroaraerica (por lo  menos h a sta  la  formación del Mor-
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‘■'cdmurl y l a  a p a r ic ió n , en la  reg ió n , de lá s  in v e r s io n e s  en e i  campo de la  

in d u s tr ia ) ,  de t a l  manera que siem pre, h a sta  hoy, ha s id o  e l  p a ís  con me 

ñor volumen de c a p ita l  d ir e c to  in v e r tid o . Con tod o , es  en l a  etap a  de la  

ocupación norteam ericana que adquieren su verdadero d e sa r r o llo  e s ta s  inver^ 

s io n es  en la  forma dé lo s  c a r a c te r ís t ic o s  "enclaves"  dedicados a la  prn 

duccion m inera, maderera y bananera. De US$1 m illón  que com pletaba-la  in 

v ersió n  d ir e c ta  de É.Ü. en 1908, se  paso a US$7.3 m illo n es  en 1919 y US -  

- $17 .3  m illo n es  en 1929 (2 6 ) , •

La producción de exp ortación  d estin ad a  a l  mercado mundial que g i

raba sobre todo alrededor de la s  ven tas de ca fé  tuvo un d e sa r r o llo  aseen  

d en te , en e s p e c ia l  después de la  primera guerra mundial cuando lo s  p r e c io s  

d e l grano tend ieron  a mantenerse a l t o s ,  h a s ta 1 1930 en que d eclin an  con e l  

advenim iento de la  c r i s i s  mundial. Sin embargo, lo s  in g r e so s  d e l Estado 

se  canalizaban  únicamente h a c ia  e l  pago de lo s  em p réstito s  y é l  manten^ 

m iento de l a  b u rocracia  p o l í t i c a .  Un inform é sobre l a  s itu a c ió n  económica 

d e l p a ís  a f in a le s  de la  década d el 20•, presentado por un fu n cio n a r io  d e l 

Departamento de E stad o , ’W.W; Cümberland (persona poco in te r e sa d a  en hacer  

c r í t i c a s ) ,  hace é n fa s is  en t r e s  a sp ecto s  que r e v e la n , dram áticam ente, e l  

ca rá c ter  de la s  fu n cion es p u b lica s  en l a  era  de la  in terv e n c ió n  americana: 

a) a u sen c ia , p rácticam en te , de presupuesto  para obras p u blicasJ  b) a_u 

s e n c ia  de con stru cción  de obras de in fr a e s tr u c tu r a  (c a r r e te r a s , nuevas l_í 

neas de f e r r o c a r r i l ,  e t c . ) ;  y c) a u sen c ia  t o t a l  de una p o l í t i c a  economi 

ca' d ir ig id a  á e s t im u la r  e l  d e sa r r o llo  a g r íc o la  (2-7). En e f e c t o ,  e l  esfuejr 

zo que h ab ía  ífea lizad o  Zelayá por fo r ta le c e r  e l  " d e sa r r o llo  h a c ia  afuera"  

de N icaragua se  p a r a liz o  con su  derrocam iento, A la  a ltu r a  de 1928 no se
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había agregado n i una s o la  m il la  de l ín e a  fé r r e a  a l  f e r r o c a r r i l  que é l  ha 

bía  terminado;, y que unía la s  ciudades mas im portantes de l a  reg ión  d e l Pa. 

c íf ic o ;  la s  o b ra s , que estab a  por i n i c i a r ,  de un fe r r o c a r r i l  h a c ia  la  cos_ 

ta a t lá n t ic a ,  nunca se  lle v a r o n  a cabo; y l a  p o l í t i c a  de in c e n t iv o s  para 

estim ular la  producción a g r íc o la  dejo  de p r a c t ic a r s e .

2

La fra cc ió n  de la  c la se  dominante dedicada a la  producción de ca fé  

se había fo r ta le c id o  económicamente como con secu en cia  de lo s  p rec io s  favo 

rabies en e l  mercado, y ,  s in  embargo, permanecía marginada d el co n tro l pô  

l í t i c o .  Su a c t itu d ,  m ientras ta n to , fue b a sta n te  du al. Por una p a r te ,  

apoyaba, cu idándose, s í ,  de no dar la  cara de fr e n te ,  a una s e r ie  de movi  ̂

míentos populares que se  gestaron  en contra d e l grupo conservador en e l  

poder y de lo s  "marines" que lo  so ste n ía n  (28 ); movimientos que estúvoos 

ron encabezados, siem p re, por rep resen ta n tes  de la s  capas m edias. Por _o 

tra p a rte , presion ab a  por ob tener una rep resen tación  p o l í t i c a  u t iliz a n d o  

los canales d e l mismo P artido  Conservador.

La oportunidad se  p resen to  en 1923 cuando con la  muerte de Diego 

Manuel Chamorro que ocupaba la  p r e s id e n c ia  1c su ced ió  Bartolomé M artínez, 

quien estab a  v incu lado a lo s  c ír c u lo s  c a fe ta le r o s  d e l n o rte  de Nicaragua; 

este  p resid en te  h izo  un e s fu erzo  por a f lo ja r s e  un poco d e l t u t e la j e  n orte  

americano pagando a lo s  banqueros l a  p arte  de la  deuda n e c e sa r ia  para que
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e l  Banco y la s  aduanas pasaran a co n tro l n icaragüense? ademas, promovio 

un plan para in te g r a r  a l a  c la se  dominante en e l  u su fru cto  d e l poder polí_  

t ic o  a tra v és  de un gobierno con un p res id en te  conservador y un vicepresjL 

dente l i b e r a l .

Los E.U. no v ieron  ninguna p e lig r o s id a d  en e l  mencionado p la n , y -  

lo  aprobaron.

Sin embargo, e l  nuevo gobierno b ip a r t id i s t a  que se  in sta u ro  (en -  

1925) co locab a  en s itu a c ió n  hegemónica a l a  fra cc ió n  c a f e t a le r a ,  por cuan 

to  su p r e s id e n te , Carlos J. S o lorzano , aunque conservador, p e r te n e c ía  a 

una fa m ilia  de productores de ca fe  en e l  Departamento de Carazo, y sus iti 

fcereses estaban  más próximos a lo s  de lo s  s e c to r e s  c a fe ta le r o s  que a lo s  

d el grupo granadino de ganaderos y com erciantes de im portación; grupo -  

que te n ía  como a sus más conspicuos rep resen ta n tes  p o l í t i c o s  a l a  con oci

da t r i l o g í a  d e l entregüism o p o l í t i c o  en e l  p a ís :  A dolfo D íaz , Em iliano -  

Chamorro y Carlos Cudra P asos.

El resen tim ien to  d e l clan  granadino desemboco en un golpe de E sta

do e jecu ta d o  por Em iliano Chamorro y A dolfo Díaz que v o lv io  a s itu a r  en -  

e l  c o n tro l hegemonico d e l poder a l a  fracción  conservadora de ganaderos y 

com erciantes im portadores, obligando a renunciar a l  p r e s id e n te  Solorzano y 

expulsando d e l p a ís  a su  v ic e p r e s id e n te  l ib e r a l  Juan B a u tis ta  Sacasa.

Así la s  c o sa s , y m ientras e l  heredero " leg a l"  d e l fru stado  gobierno  

b ip a r t id i s t a ,  e l  l ib e r a l  Juan. B a u tis ta  S acasa , se  d ir ig ía  a Estados Unidos 

para s o l i c i t a r  a l  Departamento de Estado que lo  co lo ca ra  en la  p r e s id e n c ia ,  

e s t a l l o  en l a  zona a t lá n t ic a  una in su rrecc ió n  popular con fu e r te  par t i  cip_a
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clon de lo s  trabajadores de la s  p la n ta c io n e s  bananeras, encabezada por lo s  

ca u d illo s , hombros d e l p u eb lo , Luis B eltrán  Sandoval y E lís e o  Duarte (2 9 ) .

La e x p lo s ió n  de la  reb e lió n  popular m o v ilizo  a le s  d ir ig e n te s  del -  

Partido L ib era l h a c ia  e l  co n tr o l y encauzam iento de la  misma. E sto s , enar 

bol ando la  bandera de la  d efen sa  de la. " co n stítu c io n a lid a d "  (e s to  es la  d<s 

fensa d e l gobierno " c o n stitu c io n a l"  que h ab ía  s id o  depuesto por e l  go lpe -  

Chamorro-Díaz-, y cuyo su c e so r , por renuncia d e l p r e s id e n te  S o lorzano , era

e l l ib e r a l  J .B , S a c a se ) , colocaron como j e f e  m il i t a r  d e l movimiento a un -  

conocido p o lit iq u e r o ,  am bicioso y presum ido, en tre  cuyos m éritos se  conta

ba e l  da haber p a rtic ip a d o  en e l  levantam iento  d ir ig id o  por USA que d e r r i

bo a Zclayas .José María Moneada.

Los ocupantes norteam ericanos preocupados por lo s  in g re d ien te s  de -  

sublevación popular que p resen taba e l  movimiento " c o n s t i tu c io n a lis ta " , apo_ 

yaron abiertam ente a l gobierno conservador de A dolfo D íaz; mas a l observar  

que e s te  apoyo era  in s u f ic ie n t e  para d eten er e l  avance v ic to r io s o  d e l e je r  

cito  l ib e r a l ,  que se d isp o n ía  a ocupar l a  c a p it a l ,  optaron por un p roced i

miento mucho mas e f e c t iv o ;  som eter a Moneada o fr e c ié n d o le  l a  p r e s id e n c ia .

•-El je fe  d e l e j e r c i t o  " c o n s t itu c io n a lis ta "  ora un hombre muy b ien  dotado co_ 

mo para no acep tar sem ejante p r o p o s ic ió n , y ,  presurosam ente, d e c id ió  la  ca 

pitul.aeion d e l movimiento ante lo s  rep resen ta n tes  d e l gobierno cstad ou n i -  

dense, su jetánd ose a un conjunto de c o n d ic io n e s , e s t ip u la d a s  en e l  pacto -  

Stimpson-Moncada (o pacto  d e l " esp in o : negro") (3 0 ) ,  en .1.927, que confirm a

ba e l  s ta tu s  c o lo n ia l de N icaragua.

De e s te  pacto  se  desprendieron  lo s  s ig u ie n t e s . acuerdos fundamentales
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-D esm o v iliza c ió n  d e l e j e r c i t o  " c o n s t itu c io n a lis ta "  y desarme to ta l  

de la s  fu erzas b e lig e r a n te s .

-C onfirm ación d e l tra tad o  Chamorro-Bryan y g a ra n tía s  p resen tes  y 

. fu tu r a s , de que la s  "com unicaciones navales"  de E.TT. nunca se r ía n  p u estas  

en p e lig r o  (3 1 ).

-C ontinuación  dé la  permanencia d e l e j e r c i t o  de ocupación yanki -  

h a sta  que é s t e  organ izara  en e l  p a ís  una "Guardia N acional" que fu n g ir ía  

como in s t i t u c ió n  " p r o fe sio n a l y a p o lít ic a " . ' •

- Y . . .  desde lu e g o , la  p r e s id e n c ia  para Moneada.

Todos lo s  g en era les  d e l e j é r c i t o  " c o n s t i tu c io n a lis ta " , con ex ce £  

cion  de uno - e l  gen era l Augusto César Sandino, quien i n i c i a  su  alzam ieii 

to  g u e r r i l le r o  en contra  de la  in terv e n c ió n  e x tr a n je r a -  aceptaron lo s  a_ 

cuerdos Stimpson-Moncada, y en 1928 e s te  u ltim o fue consagrado p res id en 

te  por obra y g ra c ia  de la  ocupación norteam ericana.

La innovación  in tro d u cid a  en e l  s is tem a  p o l í t i c o  n icaragüense con 

e l  ascen so  de Moneada a la  p r e s id e n c ia  c o n s is t ió  en que lo s  E.U. suplan  

tara a la  fr a c c ió n  conservadora encabezada por e l  t r ío  Díaz-Chamorro- -  

Cuadra P a so s, por la  fra cc ió n  c a fe ta le r a  l ib e r a l  como detentadora hegemj) 

n ic a  de un poder p o l í t i c o  que d irectam ente segu ían  manejando; convencidos 

de que la s  a c t itu d e s  n a c io n a lis ta s  que an la  época de Z elaya hab ía  mani

fe s ta d o  e sa  fr a c c ió n , a e s ta s  a ltu r a s  habían d e fin ít iv a m en té  d esa p a rec i

do. Con la  c la u d ic a c ió n  d e l "esp ino negro" murieron también la s  u ltim as  

p reten c io n e s  de la  fra cc ió n  agroexportadora l ib e r a l  de e je c u ta r  por s í  -  

misma la  dominación p o l í t i c a  de l a  socied ad ; en a d e la n te , l l e g o  a conce-



19 -

b ir  e s ta  -d é  la  misma manera que lo  habían hecho lo s  con servad ores- como 

una g ra c ia  que l e  era  concedida desde fu era . La s itu a c ió n  se  mantuvo 

a s í h a sta  que maduro e l  instrum ento que e l  im perialism o norteam ericano -  

había concebido para dominar la  socied ad  n icaragüense s in  n ecesid ad  de 

un e j e r c ic io  d ir e c to  de e se  dominio: La Guardia N acion al.

3

La resp u esta  mas e f i c i e n t e  y de sign o  mas h ero ico  de parte de la s  

cla ses populares fr e n te  a l a  ocupación ex tra n jera  y a la  tr a ic ió n  de la  

clase dom inante, fue e l  movimiento armado que encabezó e l  general Augu£ 

to Cesar Sandino, acaecid o  en tre  lo s  años 1927-1934.

Sandino (1 8 9 5 -1 9 3 4 ), h i jo  de un campesino acomodado, había recibí^ 

¿o mediana in s tr u c c ió n , s i  consideram os la s  con d ic ion es c u ltu r a le s  de Ni 

caragúa en e se  tiem po. Trabajó muy joven en l a  propiedad de su padre y 

después abandonó e l  p a ís  laborando como obrero y en algunos p u estos admi 

n is tr a t iv o s  en empresas norteam ericanos de Centroamerica y México. Se 

encontraba en e s to  u ltim o p a ís  empleado en la  H uasteca Petroleum  Co. de 

Tampico, cuando e s t a l l ó  l a  reb e lió n  en contra  de Chamorro y D íaz. Inme 

diatam ente, con algunos ahorros que t e n ía ,  d ispuso  regresar  a N icaragua  

para in teg ra rse  a l a  lu ch a . Al poco tiempo de lleg a d o  a l p a ís ,  luego  de 

revolar sus ex tra o r d in a r ia s  dotes de organizador y m il i t a r ,  aparece co 

nandando una c o l urna in d ep en d ien te que en e l  momento de la  ren d ic ió n  de
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Moneada contaba con aproximadamente Unos 200 hombres b ien  armados. Con 

e s ta s  fu erzas e s  que d ecid e  rechazar l a  tregua  im puesta por e l  delegado  

Stim pson, e in i c ia r  un movimiento de g u e r r i l la  popular que se  manten 

d r í a , indomeñab l a  has ta  su  muerte a tr a ic ió n  (1934) por e l  rec ién  nombra 

do j e f e  de l a  Guardia N acional n ica ra g ü en se , A nastasio  Somoza García; 

un año después de que la s  tropas de ocupación se  habían re tir a d o  de NI 

caragua.

E l movimiento de Augusto César Sandino (32) fue un movimiento an_ 

t i - c o l o n i a l  de lib e r a c ió n  n a c io n a l en cuanto que, después de l a  tra_i 

cion  d e l levantam iento  l ib e r a l  " c o n s t itu c io n a lis ta "  que encabezo José -  

María Moneada, se  p lan teo  como o b je t iv o  luchar en con tra  de la s  manifes_ 

P acion es c o lo n ia le s  de la  dominación im p e r ia lis ta  en N icaragua: l a  ocu

pación  d e l t e r r i t o r io  n a c io n a l por e l  e j é r c ito ;  norteam ericano y l a  impo_ 

s ic io n  d ir e c ta  por USA d e l "personal p o l ít ic o "  de-dom inación,
(*)

Fue un movimiento p lu r i c la s i s t a ,  in tegrad o  por campesinos (g£  

quedos p r o p ie ta r io s  o colonos de lo s  la t i fu n d io s  d e l n o rte  d e l p a ís )  , o_ 

breros (esp ecia lm en te  obreros de la s  minas y p la n ta c io n e s  n orteam erica

n a s , ubicadas e n l a p a r t e  n orte  y e s t e  d e l t e r r i t o r io  n ic a r a g ü e n se ) , a l

v Entendemos por campesino a l pequeño productor a g r íc o la  que u t iM  
za únicamente su  prop ia  fu erza  de tra b a jo , y que, en alguna medida, man 
t ie p e  una v in cu la c ió n  con lo s  medios de producción .



-  2 1  -

f '/ ' unidad Dt 
DOCUMENTACION 

INFORMACION 

(UNIOl)

gunos, t e r r a te n ie n te s  raedlos (*) y trab ajad ores in t e l e c t u a le s .

Es conocido que e l  con tin g en te  con que se  in te g r o  Sandino a la  l_u 

cha " c o n s t itu c io n a lis ta "  es ta b a  formado, fundam entalmente, por obreros -  

de la  mina San A lb in o , y que p osteriorm ente se  l e  sumaron obreros de la s  

p lan tacion es norteam ericanas. Sin embargo, una vez c o n s t itu id o  su e je r 

c i to ,  lo s  o b rero s , desde e l  punto d e 'v i s t a  num érico, representaron  un nú 

cleo  reducido en comparación con l a  mayoría campesina que lo  in te g r o  y a. 

poyó sus a c c io n e s . También e l  modelo id e o ló g ic o  dominante en e l  movi -  

miento respondió a una forma p r e -p r o le ta r ia  de prod u cción , en cuanto que 

no estuvo en capacidad de d e f in ir  claram ente sus in te r e s e s  desde un pun

to de v i s t a  de c la s e ;  n i  de proponerse una transform ación  g lo b a l de l a  -  

sociedad; n i  de p e r c ib ir ,  mas a l i a  de la s  m a n ifesta c io n es  c o lo n ia le s  de 

dominación im p e r ia l i s ta ,  sus mecanismos más s u t i l e s ,  n e o c o lo n ia le s , de -  

dominación.

Además de p la n tea r  su  e x ig e n c ia  c e n tr a l ,  la  desocupación d e l te  -  

rritor5.o n icaragüense por e l  e j e r c i t o  y a n k i, e l  movimiento de Sandino no 

se propuso ninguna- transform ación  en la s  r e la c io n e s  de producción de la  

sociedad . Se c ir c u n sc r ib ió  a tomar r e p r e sa l ia s  en contra  de compañías -

v ’ 'Ejemplos de medianos te r r a te n ie n te s  (o miembros de fa m ilia s  de me 
dianos te r r a te n ie n te s )  que ocuparon p u estos destacados en e l  e j e r c i t o  de 
Sandino son: M iguel Angel O r t iz ,  Guadalupe Pavera, José Santos R ivera.
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e x tr a n je r a s , y te r r a te n ie n te s  n a c io n a le s  que no apoyaban su lucha; a ej3_ 

t a l l e c e r ,  esporád icam ente, una p o l í t i c a  de im puestos a lo s  grandes pro 

p ie ta r io s  de l a  t ie r r a ;  y en su etap a  f i n a l ,  a e x ig ir  l a  creación  de -  

una coo p era tiv a  campesina para que trabajaran sus so ld ad os más f i e l e s ,  

que se  e s ta b le c ió  no en t ie r r a s  de propiedad p r iv a d a , s in o  p er ten ec ien 

te s  a l  E stado.

Tampoco elaboro  un programa o p royecto  p o l í t i c o  coherente con -  

v is t a s  a l a  toma d e l poder e s t a t a l ,  reduciéndose a h acer algunas p e t i  -  

clon es poco s ig n i f i c a t iv a s .

La organ ización  d e l movimiento m ostro una dualidad c o n tra sta n te . 

En su a sp ecto  m il i t a r  a lcanzo  un optirao de ra c io n a lid a d  s i  tomamos en -  

cuenta l a  forma - g u e r r i l l e r a -  de lucha que adopto y lo s  recu rsos de que 

d isp u so . P o lít ic a m e n te , en cambio, e l  movimiento dependió por completo 

d e l t ip o  de lid e r a z g o  c a u d ille s c o  que l e  imprimió Sandino, quien se  opju 

so s istem áticam en te  a d arle  una e s tr u c tu r a  p a r t id a r ia  o program ática.

La la b o r  r e a liz a d a  por algunos in t e le c t u a le s  que se  v in cu laron  -  

a l  movimiento y tra taron  de in f l u i r  en e l  con e l  o b je to  de im prim irle -  

un contenido de transform ación s o c i a l ,  fracaso  to ta lm en te  ( t a l  fue e l  -  

in te n to  de Farabundo M artí, o d e l Tfr. Arturo Vega, por e jem p lo ). En es_ 

te  a sp ecto  e l  t ip o  de lid e r a z g o  - c a u d i l le s c o -  que e j e r c ió  Sandino jugo  

un papel d e c is iv o  para que d icha  lab or no tu v ie r a  é x i to  (e s  i lu s t r a t iv o  

e l  caso d e l Dr. Arturo Vega, a quien Sandino mandes a f u s i la r  acusándolo  

de e s ta r  d iv id ien d o  e l  movimiento debido a l a  a c t iv id a d  de aquel ten  -  

d ien te  a in s u f la r le  unos o b je t iv o s  de transform ación  s o c ia l  (3 3 ) ) .
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El rooviraieato de A. C, Sandino co n sig u ió ,' ayudado.por l a  coyuntura  

in te r n a c io n a l, su o b je t iv o  cen tra l. de que lo s  m arines yankis. se  r e t ir a  -  

ran d el t e r r i t o r io  n icaragüense (1 9 3 3 ). Sin embargo no estu vo  en dispjo 

s ic io n  de d escu b rir  que la  evacuación  m il i t a r  norteam ericana s ig n if ic a b a  

simplemente l a  s u s t i tu c ió n  de la s  formas extrem as, c o lo n ia le s ,  de. domina 

cion rimperi a l i s t a  por o tr a s ,  más s u t i l e s ¿ <de- n a tu r a le z a  n e o c o lo n ia l ,  y 

que la  e s e n c ia  de d icha  dominación perm anecía in t a c t a .  Tampoco pudo pe_r 

c ib ir  que una lucha  de lib e r a c ió n  n a c io n a l e f e c t iv a  s o lo  se  p od ía  p lan 

tea r , en la s  co n d ic io n es  e x is t e n t e s  en e se  momento en-:Nicaragua, combina, 

da con o b je t iv o s  te n d ie n te s  a ;una re v o lu c ió n  e n c ia l  en  e l  in t e r io r  d e l  

p a ís , ?E sta s  l im ita c io n e s  de co n c ie n c ia  p o s ib i l i t a r o n  e l  hecho de que 

una vez abandonado e l  t e r r i t o r io  n a c io n a l por lo s  m arines, , Sandino acep_ 

tara la  tregu a  que l e  p rop u siera  e l-e n to n c e s  p r e s id e n te  J.B . Sacasa; in i  

ciará  con e s té ¿  y  con e l  nuevo d ir e c to r  de l a  Guardia N a c io n a l, Anasta, 

s io  Somoza, con versacion es para l a  p a c if ic a c ió n , d e l p a ís ;  y  .a s í  se  prejs 

táraj ingenuam ente, a caer en l a  trárapa...que l e  hab ía  ten d id o  e l  imperia_ 

lism o, y que-culm ino con su  muerte .-a t r a ic ió n  y e l  u l t e r io r  an iquilam ien  

to de su  movimiento,.

4

La c r i s i s  c a p i t a l i s t a  mundial en la  decada d e l 30 e s  e l  punto de 

partid a  de un la rg o  período  de estancam iento  económ ico que s o lo  comenzará
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a superarse después de l a  segunda guerra m undial.

El p r e c io  d e l p r in c ip a l producto de ex p o rta c ió n , e l  c a fe ,  bajo  r£  

damente de 86 centavos d o lar  e l  k i lo  en 1925) a 52 cen tavos d o la r  en 1930; 

continuo descendiendo h a sta  a lcanzar 32 centavos d o lar  en 1940, y se  man 

tuvo bajo  h a sta  f in a le s  de l a  decada d e l 40 en que em pieza nuevamente a 

ascender (3 4 ) . En e s t a  la r g a  depresión  c a fe ta le r a  in c id ió  no solam ente  

la  c r i s i s  de lo s  años 30 , s in o  también la  "guerra de p rec io s"  desatada  

ñor e l  B r a s il  a f in a le s  de e s t a  misma decada, y l a  con tracción  de lo s  -  

mercados que produjo la  segunda guerra mundial.

Las ú n icas m ercancías producidas en N icaragua que o b tu v iero n , dii 

rante e s t a  la rg a  fa s e ,  buenos p r e c io s  en e l  mercado mundial fueron e l  £  

ro y c ie r ta s  m aterias primas e s t r a té g ic a s  -como e l  caucho-; pero contro

la d a  su producción por empresas n orteam erican as, en la s  t íp ic a s  formas -  

de e n c la v e , lo s  in g r e so s  que generaron en ab so lu to  redundaron en la  dina  

m ica in te r n a  de l a  econom ía.

Lógicam ente que l a  reducción de lo s  in g r e so s  d erivada  de lo s  b ajos  

p r e c io s  d e l c a fe ,  d e b i l i t ó  la  a c tiv id a d  com ercial y de s e r v ic io s ;  y red£  

jo  lo s  in g r e so s  d e l Estado h a sta  en un 50% (3 5 ) ,  y ,  con e l l o ,  sus recur

so s  d isp o n ib le s .

La s a l id a  que tr a tó  de encontrar a l a  c r i s i s  l a  c la se  te r r a te n ie £  

t e  económicamente dominante c o n s is t ió ,  en unos c a so s , en ex ten d er  e l  area  

de c u lt iv o  d e l ca fe  para compensar con un mayor volumen de producción , -  

la s  perd idas que provocaban lo s  b a jo s  p r e c io s ;  en o t r o s ,  en increm entar  

l a  a c tiv id a d  ganadera o productora de graños. Los p e r f i l e s  de la s  fra c 
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ciones económ icas te n d iero n , in c lu s o ,  a d i lu ir s e  puesto que muchos ca fe  

ta le r o s  v o lv iero n  a d e d ic a r se , por lo  menos en p a r te , a l ganado y a lo s  

granos. Sin embargo, ninguna de e s ta s  medidas d io  re su lta d o s  tan e f e c 

tiv o s  como para sa ca r  a la  economía de su estad o  de estan cam ien to . En 

todos lo s  c a so s , s í ,  e s to s  p roced im ien tos con llevaron  procesos de acapji 

ración de t ie r r a s  y de exprop iación  de pequeños e ,  in c lu s o ,  medianos -  

p r o p ie ta r io s ,  que se  acentúan en la  decada d e l 40 cuando s e c to r e s  s o c i¿  

le s  in te g r a n te s  de lo s  grupos in term ed ios de la  socied ad  irrumpen, con 

voracidad de en r iq u ec im ien to , a l c o n tr o l de p u esto s  c la v e s  en e l  apara

to  e s t a t a l  (Somoza, sobre tod o , pero no s o lo  e l ) .  En e s t a  e ta p a , un -  

proceso de d esv in cu la c io n  m asiva de lo s  medios de producción de pequeños 

y medianos p r o p ie ta r io s ,  adjunto a lo s  avances de l a  p ob lación  (505.377  

h. en 1906; 638.119 h. en 1920; 835.686 h . en 1940 ( 3 6 ) ) ,  perm itió  que 

la s  formas com pulsivas de ex p lo ta c ió n  de la  mano de obra fueran ced ien 

do paso a la  forma s a la r i a l  de l ib r e  co n tra ta c ió n .

F,1 E stado, por su p a r te , no adopto mayores p ro v id en c ia s  -so b re  -  

todo en la  decada d e l 30- para a fro n ta r  la  c r i s i s ,  que e l  establecim ien_  

to de s is tem a s de co n tr o l para e v i ta r  l a  fuga de d iv i s a s ,  y conjurar lo s  

problemas de una balanza de pagos d e f ic i t a r ia ;  e s to s  s is te m a s , por la  -  

corrupción p o l í t i c a  im perante funcionaron muy p a rcia lm en te .

En la s  co n d ic io n es de en ton ces en N icaragua r e s u lta  u tóp ico  con_ 

ceb ir  l a  opcion d e l d e sa r r o llo  in d u s tr ia l  -que fue adoptada por algunos 

p a íse s  la tin o a m er ica n o s- como una resp u esta  a la  c r i s i s ;  no tan to  por -  

lo  reducido de su mercado in te r n o , n i por la  e sc a se z  de c a p ita le s  y ex
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p é r ie n c ia  t e c n o ló g ic a , s in o  sobre tod o , por la .a u s e n c ia  de un grupo so> 

c i a l ,  con in f lu e n c ia  o c o n tr o l d e l aparato e s t a t a l ,  que tu v ie r a  in te  

res  en promover un d e sa r r o llo  de e s t a  n a tu r a le z a .

5

En e l  curso de todo e l  s i g l o  se  h ab ía  id o  gestando la  c la se  obre 

ra n ica ra g ü en se , a tra v és de un proceso  le n t ís im o , que correspond ía  a 

la  morosidad con que se  abrían paso la s  • r e la c io n e s  de producción capital 

l i s t a s  en una socied ad  to d a v ía  preponderantem ente p r e - e a p i t a l i s t a .  Sus 

cen tro s de g esta c ió n  eran: ia s  minas y p la n ta c io n e s  con tro lad as por em 

p resas e x tr a n je r a s ;  la s  m anufacturas urbanas, esp ec ia lm en te  la s  de la  

ciudad de Managua; y tam bién, en alguna medida, la s  p la n ta c io n e s  de azu 

c a r , tabaco y c a fe ,  en donde se  ib a  d iferen c ia n d o  cada vez  mas, dentro  

de la  masa de trabajadores d e l campo, un s e c to r  p r o le ta r iz a d o  que se  con 

tra tab a  librem ente por un s a la r io .

Las prim eras org a n iza c io n es o b reras, de ín d o le  m u tualista*  apare 

cen a comienzos de s ig lo ;  después de la  prim era guerra mundial¡ surgen  

lo s  prim eros s in d ic a to s ;  y ya a p a r t ir  de l a  decada d e l 20 se  dan la s  

prim eras h u elgas im portantes en contra de empresas norteam ericanas (en  

1921 contra  la  Coyumel F ru it Co.; en 1922 y 1926 contra  l a  Cukra D evelop  

ment; en 1932 con tra  l a  Braggman B lu ff  Lumber ( 3 7 ) ) .

Las prim eras m a n ifesta c io n es  p o l í t i c a s  dé ind ep en d en cia  ae e s ta  

c la se  obrera en form ación, a f lo r a n , s í ,  en lá  dócada del' 3Ó con la  aparé
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cion d e l prim er p a rtid o  p o l í t i c o  que abiertam ente se  d e fin e  como "deferí 

sor de lo s  in t e r e s e s  de la  c la se  obrera"; e l  P artid o  Trabajador Nicara. 

güense (P .T .N .) .

Esta p a r t id o , in tegrad o  por obreros de m anufacturas, artesan os e 

in t e l e c t u a le s ,  comenzó a e je r c e r  su  in f lu e n c ia ,  sobre to d o ,.e n tr e  lo s  -  

trabajadores d e l  n ú c leo  urbano de Managua; demandaba claram ente l a  nece  

sidad  de una socied a d  s o c i a l i s t a  para so lu c io n a r  lo s  problemas de la s  .

c la se s  tra b a ja d o ra s , aunque en su id e o lo g ía  p o l í t i c a  r e f le ja b a  una.mejz 

c ía  de marxismo mal d ir ig id o  con resa b io s  de l ib e r a lism o . En 1933 inte_ 

gro su  prim er Comité C entral y se  propuso como o b je t iv o s  fundam entales 

apoyar y e s ta b le c e r  la z o s  con e l  movimiento de Sandino; luchar por una 

reforma agra r ia ; y s ín d ic a l iz a r  a lo s  trabajadores (3 8 ) .

De todas e s ta s  metas s o lo  pudo concentrar su  a c tiv id a d  en l a  u l

tim a, ya que e l  apoyo a Sandino tuvo un e f e c to  mas b ien  s im b ó lic o , y -  

lo s  la z o s  que con é l  se  e s ta b le c ie r o n  fueron esp o rá d ico s y s u p e r f ic ia 

l e s ,  además de que ya en 1934 e l  j e f e  g u e r r i l le r o  c a e r ía  a ses in a d o . La 

lucha por una reforma a g ra r ia  tampoco pudo s.er implementada; todo e s to  

es e x p lic a b le  por la  d e b ilid a d  de l a  o rg a n iz a c ió n , cuya m il i t a n c ia ,  en 

su m ayoría, se  encontraba en con d ic ion es se m i-a r te sa n a le s  de producción  

y ca r e c ía  de e x p e r ie n c ia  p o l í t i c a .

Con todo y sus l im ita c io n e s ,  lo g ro  d e s a r r o lla r  una im portante l_a 

bor de organ ización  en tre  lo s  artesan os y obreros de Managua, (a u rigas,, 

zap ateros, c a r p in te r o s , s a s t r e s ,  e t c . ) ,  que c o n stitu y o  e l  .punto de par

tid a  de todo e l  fu turo  movimiento obrero . E ste trab ajo  se  d esen v o lv ió
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eri con d ic ion es de con stan te  r e p r e s ió n , que se  agudizo después de la  muejr 

te  dé Sandino, cuando Somoza -y a  con so lid ad o  en e l  poder- tra s  v a r io s  iii 

ten to s  de i n f i l t r a r  y d iv id ir  a l p e r t id o , lo g ró  e n c a r c é lá r 'o  d esterra r  a 

sus p r in c ip a le s  d ir ig e n te s .  A f in a le s  de la  decada d e l 30, e l  P .T .N . ha 

b íá  s id o  prácticam ente desm antelado y su d ir ig e n c ia  se  encontraba re fu  -  

:giada en Costa R ica , dé donde r e g r e sa r ía  a comienzos de lo s  años 40 para 

formar un nuevo p artid o  ob rero , e l  P artid o  S o c ia l i s t a  N icaragüense (P .S , 

N .) .

6

En é l  año de 1933, lo s  in fa n te s  de marina n orteam erican os, por -  

f i n ,  abandonaron é l  t e r r i t o r io  n icaragü en se . E ste hecho se  e x p lic a  por 

l o s  s ig u ie n te s  fa c to r e s :  l a  im p o sib ilid a d  de dominar e l  movimiento gue

r r i l l e r o  'de Sandino; l a  coyuntura in te r n a c io n a l ( la  p res ió n  mundial y la  

tinoam ericana en contra de la  ocupación de N icaragua, y e l  avizoram iento  

dé ima nueva guerra mundial que ob ligab a  a lo s  E.U. a resguardar su "zo

na de in f lu e n c ia "  la tin o a m erica n a , fren te  a la s  p r e te n s io n e s  expansionas  

ta s de o tra s  p o ten c ia s  im p e r ia l i s t a s ,' Alemania y Japón, sobre todo); y ,  

e sp ec ia lm en te , l a  e x i s t e n c ia ,  y a , de un instrum ento e f ic a z  que f a c i l i t a 

ba e l  e j e r c ic io  de la  dominación im p e r ia lis ta  s in  n ecesid a d  de una ocupa, 

ción  d ir e c ta  - l a  Guardia N acional', in teg ra d a  por n ic a r a g ü e n se s , pero -  

cuidadosamente e stru ctu ra d a  por la s  fu erzas de o cu p ación -.
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A ¡la cabeza de e s t a  in s t i t u c ió n  había s id o  co lo ca d o , por d e c is ió n

norteam ericana, A n astasio  Somoza G arcía , un aventurero de or igen  s o c ia l
(A) .

medio (h ijo  de un mediano p r o p ie ta r io  c a fe ta le r o ,  era  considerado., -

en la; jerg a  c la s i s t a ,  n ica r a g ü e n se , como un:"pobreton"), que había demos

tra d o -la ; s u f i c ie n t e  audacia  y f id e lid a d : a lo s  in te r e s e s  de ; ,E.U. como p_a 

ra m erecer e l  p u esto . .En un tran scu rso  de tiempo muy corto  después d e -  

su nombramiento e l  flam ante j e fe ;  d ir e c to r  de la  G.N. l le g o  a c o n v e r t ir 

se -e sp ec ia lm en te  después de a se s in a r  a Sandino y de a n iq u ila r ,:  por me -  

dio de una rep resió n  a tr o z , a su movimiento g u e r r i l le r o -  en e l  nuevo ar 

b itro  p o l í t i c o  de N icaragua, y :a p a r t ir  de 1937 tomo d irectam ente e l  p£ 

der, dando origen  a s í  a una d in a s t ía  que se  perpetua h a s ta  e l  p r e sen te .

La fa c i l id a d  con que Somoza se  h izo  d e l  poder después de la  deso

cupación d e l t e r r i t o r io  n a c io n a l por lo s  m arines, a p esar  de la  o p o si -  

cion de lo s  d ir ig e n te s  de lo s  dos p artid os, p o l í t i c o s  t r a d ic io n a le s ,  se  -  

entiende mas c la rá m en te -s i;n o s  detenem os a a n a liz a r  e l  e scen a r io  que s i r  

vio  de marco a su  a scen so : - la  c r i s i s  económ ica que v iv ía  e l  p a ís  había  

golpeado duramente a la  ;fra cc ió n  de la  c la se  dom inante mas d inám ica, l a  

c a fe ta le r a . La fra cc ió n  ganadera y com ercia l de. im portación,, ademas de

' También la  m ayoría de lo s  o f i c i a l e s  q u e;in tegraron  e l  nuevo ejéjr 
c i t o ,  ten ían  su o r ig en  en tre  lo s  grupos s o c ia le s  in term ed ios de la  so -  
ciedad.



30 -

se r  a fecta d a  tam bién-por la  c r i s i s  -e sp ec ia lm en te  por la  reducción  de 

lo s  b e n e f ic io s  d e l comercio de im p o rta c ió n -, continuaba adormecido con 

sus sueños de l in a j e  y añoranza c o lo n ia l .

Igualmente-, ambas habían s id o  acostum bradas, durante la; in te r v e n  

cióri e sta d o u n id en se , a acep tar dócilm ente la s  d e c is io n e s  de un a r b itr o  

mayor:: '■ l a  b u rgu esía  im p e r ia lis ta  norteam ericana.

En e s ta s  c ir c u n s ta n c ia s , de extrema d eb ilid a d  de una c la se  dona 

nante s in  vocación  de in d ep en d en cia , l a  a c tiv id a d  de lo s  que habían ve 

nido s ien d o  rep resen ta n tes  p o l í t i c o s  de la s  corresp on d ien tes  fra cc io n es  

económ icas, m anifestaba úna in u s ita d a  d esv in cu la c ió n  con re sp ec to  a -  

lo  que hab ía  s id o  su base/ r e a l , y se red u c ía , fundam entalmente, a l  jue  

gó de in tr ig a s  p o lit iq u e r a s  en tre  pequeños grupos y p e r s o n a j i l lo s  ambi

c io so s  .

Es en ton ces com prensible qüe Somoza, que con tro lab a  e l !instrum eii 

to  de coerc ió n  más im portante de la  socied ad  - e l  e j é r c i t o - ,  y gozaba d e l  

apoyo norteam ericano , se  im pusiera con suma fa c il id a d  en la  lucha por e l  

poder a io s  p o lit iq u e r o s  tr a d ic io n a le s  - l i b e r a le s  y co n serv a d o res-, ,La 

c la se  dominanté 1 en su conjunto (agroexportadores a l-m ercado.m undial, ga

naderos y /o  com erciantes im portadores) asu stad a  por e l  movimiento campe

s in o  de Sandino y por e l  "atrevim ien to"  de l a  in c ip ie n te  c la s e  obrera de 

querer p a r t ic ip a r  en la  v id a  p o l í t i c a ,  v io  con gran sim p a tía  e l  su r g i -  

m iento de Somoza; representaba para e l l a  no. s ó lo  e l  sím bolo de la  res  -  

-tau ración  d e l orden s o c ia l  amenazado, s in o  la  p o s ib il id a d  de encontrar -  

un v eh íc u lo  e f ic a z  para la  c a n a liz a c ió n  de sus in t e r e s e s ,  que l a - p o l i t i 

q u ería  de lo s  p a rtid o s  tr a d ic io n a le s  ya no l e  p erm itía .



I I I . DEL ASCENSO DE SOMOZA GARCIA AL AUGE DE LA PRODUCCION ALGODONERA

(1937-1950)

Una vez conquistado e l  poder, Soraoza G arcía lo  co n so lid o  susteri 

tandose en tr e s  p i la r e s :

-E l apoyo de lo s  E.U. que respondía  a una f id e l id a d  ab so lu ta  de 

su parte con re sp ec to  a lo s  in te r e s e s  de la s  c la s e s  dominantes de e sa  p£  

ten c ia , no s o lo  en lo  que con cern ía  a N icaragua, s in o  tam bién, a todo e l  

ámbito la tin oam erican o .

-E l c o n tr o l sobre e l  e j é r c i t o  y e l  aparato b u ro crá tico  e s t a t a l ,  

fomentando en tre  sus miembros, generalm ente de or igen  s o c ia l  m edio, lo s  

manejos i l e g a le s  con v ía s  a l  en riq u ecim ien to  y a la  m o v iliza c ió n  s o c ia l  

ascendente.

-La a lia n z a  con un s e c to r  de l a  c la se  dom inante, in te g r a n te , en 

su m ayoría, de la  an tigu a  fra cc ió n  l ib e r a l j  a l  que también f a c i l i t o  la  

p rá ctica  i l í c i t a  como medio de en riq u ec im ien to . Con ayuda de é l  organ i

zo un nuevo p a rtid o  p o l í t i c o ,  e l  P artid o  L ib era l Som ocista , s ig u ie n d o ,s í ,  

lo s  moldes tr a d ic io n a le s  - c a u d i l l e s c o s -  de m o v iliza c ió n  de masas.

P aralelam ente a l  asentam iento de su poder p o l í t i c o ,  Somoza se con 

sagro, con av id ez in s a c ia b le ,  a l a  ta rea  de e n r iq u e c e r se , u t il iz a n d o  lo s  

mismos métodos que fomentaba en tre  e l  p erson a l m i l i t a r  y b u ro crá tico  que 

le  s e r v ía ,  pero siem pre con re su lta d o s  más o s t e n s ib le s .  Sus p r in c ip a le s  

fuentes de acumulación de r iq u eza  fueron: l a  aprop iación  de lo s  b ien es  

de lo s  más r ic o s  alemanes radicados en N icaragua, y ,  en tre  é s t o s ,  sobre 

todo, la s  p er ten en c ia s  de la  fa m ilia  Bahlke que te n ía  la s  haciendas de 

café más racionalm ente exp lo tad as d e l p a ís ,  además de o tra s  m ú lt ip le s
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propiedades a g r íc o la s  y urbanas (39) ( a s í  se  comprende que ya en 1946 Sjo 

moza aparezca en l a  l i s t a  de lo s  p r in c ip a le s  exportadores de ca fe  de Nica.
■f - •' . . ! ; *; ; i.-, I ‘ • ■.. . ¡

ragua (4 0 ));  e s to  lo  h iz o  enarbolando la  bandera de la  lucha  en contra de 

la  p en etración  f a s c i s t a  en la  coyuntura de la  segunda guerra mundial.

Las con cesio n es a compañías ex tr a n je r a s  (n orteam erican as, m ayoritariám en

te )  para e x p lo ta r  ir r e s tr ic ta m e n te  lo s  recu rsos n a tu r a le s  de l a  nación  (o_ 

ro , maderas o cau ch o), reportaban a Somoza co n sid era b le s  sumas de d in ero , 

a manera de "agradecim ientos" . Aprovechando la s  le y e s  para co n tro la r  la s  

im portaciones de b ien es no in d isp e n sa b le s , que había promulgado su gobie_r 

no para e v i t a r  la  fuga de d iv i s a s ,  Somoza organ izo  un s is tem a  de im porta

ción de contrabando de d ichas m ercancías, que después eran vendidas en la s  

firm as com ercia les  que é l  controlaba* Los im puestos " su cios"  sobre a c t i 

v idades teóricam ente no p erm itid as por la  l e y ,  como lo s  ju egos de azar, -  

l a  p r o s t itu c ió n , y l a  fa b r ica c ió n  c la n d e s t in a  d.e a lc o h o l (4 1 ) .

La v ie j a  fra cc ió n  conservadora de ganaderos y com erciantes impor -  

tádores que hab ía  apoyado a Somoza en la  c ir c u n sta n c ia  de su  ascenso  a l  -  

poder, esperanzada en u t i l i z a r l o  para v o lv e r  a dominar e l  aparato e s t a t a l ,  

se  s in t ió  agudamente defraudada, no so lo  porque é s t e  no l a  tomo mucho en 

cuenta a l e s tr u c tu r a r  su s nuevos instrum entos de poder, s in o  también po_r 

que la  a fec ta b a  como com petidor com ercia l p r iv i le g ia d o  con su s is tem a  de 

im portaciones de contrabando; asim ism o, su p r u r ito  e sta m en ta l l a  lle v a b a  

a observar con repugnancia e l  proceso de en riq u ec im ien to  d e l equipo de -  

"advenedizos" in escru p u lo so s  que encabezaba Somoza, y que cada vez mas la  

relegab a  a jugar un papel secundario  dentro de la  jera r q u ía  s o c ia l  que se
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estaba  co n stitu y en d o . Sin embargo, muy a pesar de lo s  traumas s íq u ic o s
.. „ . . ' .. - y ■ : : ■ *: r ¡ ■ ’ . • ‘

: .. -. a '. •
que l e  c o s tó  la  toma de c o n c ien c ia  de e s ta  r e a lid a d , l a  o b lig ó  a postear 

gar sus remembranzas d e l pasado y a preocuparse fundamentalmente de su  

fo r ta le c im ie n to  económ ico. De su r e se n tim ie n to , s í ,  no pudo lib e r a r s e  

y , por e l l o ,  se  d ispuso  a encabezar l a  o p o sic ió n  p o l í t i c a  en contra d e l  

somocismo.

Acosado por la  o p o s ic ió n  de l a  an tigu a  fra cc ió n  conservadora que 

había logrado a tr a e r se  a la s  capas medias urbanas, Somoza se  d ec id ió  a 

jugar a l  populism o, en un con texto  mundial que fa v o r e c ía  e s t e  genero de 

p o s ic io n e s . La an tigu a  d ir ig e n c ia  d e l P .T .N . hab ía  regresado (a  comieii 

zos de l a  decada d e l 4 0 ) ,  después de una e s ta n c ia  de maduración id e o ló -
j f í :  ; • i •• ’ ■ • ■ } ■  ■ ■ :/ • -  ♦. • - • • ■

g íca  en co n ta cto  con e l  P artid o  Comunista C o sta r r ic e n se , y organizado -  

- e l  primer p a rtid o  m a r x is ta - le n in is ta  de N icaragua - e l  P artid o  S o c ia l i s 

ta  N icaragüense (P .S .N .) -  que se  hab ía  propuesto como metas in m ed ia tas, 

continuar l a  s in d ic a l iz a c ió n  de la  c r e c ie n te  c la se  obrera -esta n ca d a  en 

la  decada a n te r io r - ,  y lo g r a r  la  aprobación de un código d e l trabajo  -  

que regu lase  la s  r e la c io n e s  la b o r a le s ;  a e s t e  p artid o  Somoza l e  permi -  

t ió  un r e la t iv o  margen de acción  que supo aprovechar para p ro yectarse  -  

no únicamente en tre  lo s  obreros m anufactureros y lo s  a r te sa n o s , s in o ,  -  

de ig u a l modo, en tre  lo s  obreros de la s  minas y de la s  prim eras fá b r ica s  

maquinizadas, la s  de t ip o  t e x t i l .

En 1944 la  o p o sic ió n  p o l í t i c a  conservadora, a lia d a  de lo s  grupos 

medios urbanos, lo g ró  montar un movimiento que h izo  tam balear e l  poder 

de Somoza; e l  P artid o  S o c ia l i s t a  N icaragüense, tácitam en te  apoyó a l go
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b ie m o  en cuanto que se  negó a p a r t ic ip a r  en una h u elga  g en era l que a l  

no poder r e a l iz a r s e  in c l in o  la  ba lan za  a favor de Somoza, quien logro  

superar la  c r i s i s  reprim iendo fuertem ente a sus o p o s ito r e s .  Inm ediata  

mente después promulgo, en 1945, e l  Codígo d e l Trabajo y sus r e la c io n e s  

con e l  movimiento obrero se  mantuvieron b a sta n te  to le r a n te s .
i : ■. r '.: ; *

Corto tiempo duraron, s í ,  la s  v e le id a d e s  o b r e r is ta s  de Somoza. 

Con la  a b o lic ió n  de la s  r e s t r ic c io n e s  de im p ortación , después de l a  s>e 

gunda guerra m undial, sus r e la c io n e s  con la  fra cc ió n  conservadora se  ha_ 

bían m ejorado, y en 1948 firm a un pacto  con d icha fra cc ió n  por e l  cual 

le  p erm itía  e l  acceso  a la s  in s t i t u c io n e s  d e l E stado. Ese mismo año, -  

una vez con tro lad a  la  o p o s ic ió n  conservadora, desencadeno una v io le n ta  

rep resión  en contra  d e l P .S .N . y d es in teg ro  la  pu jante organ ización  jd 

brera  que t a l  p artid o  hab ía  montado. De e se  momento aca , la  organ iza  -  

cion  de la s  c la s e s  trabajadoras en e l  p a ís  ha s id o  sumamente d é b il .



IV . DEL AUGE DEL ALGODON A NUESTROS DIAS ( 1 9 5 0 - 1 9 7 6 )

1

En la  década de lo s  años 5 0 , después de la  la rg a  época de esta n ca  

miento in ic ia d a  en la  c r i s i s  d e l 30 , la  economía n icaragüense lo g r o , in_ 

pulsada por e l  e stím u lo  de un a lz a  de p r e c io s ,  in s e r ta r s e  a manera v ig o 

rosa a l  mercado mundial con tina nueva mere n c ía ,  e l  algodón. A la  alt_u 

ra de 1955 s u s t i tu y o  a l  ca fe  como prim er producto de exp ortación  y ha
; ’í  ' ■ ' • . 1 C'Y ■ r .> .

mantenido e s t a  p o s ic ió n  h a s ta  e l  p r e se n te .

La in tro d u cc ió n  d e l c u lt iv o  d e l a lgod ón ,.'a  d ife r e n c ia  d e l c a fe ,  

provoco im portantes transform aciones en la  e s f e r a  de la s  fu erzas de pra 

duccion: aumento de 1952 a 1964 en un 55% (42) e l  área t o t a l  de cult^L 

vos en e l  p a ís ,  sobre tod o , desplazando e l  c u lt iv o  de granos, ubicado an 

teriorm ente en muchas t ie r r a s  dé l a 1 reg ión  d e l P a c í f i c o , h a c ia  reg ion es  

antiguamente nc "explotadas d e l e s t e  y d e l n o r te . En lo s  departamentos

de Managua, León y Chinandega’, que fueron lo s  cen tros de la  expansión a_l

godonera, disminuyo considerab lem ente l a  s u b u t il iz a c io n  .de la  t ie r r a .

Se d e sa r r o llo  en b a sta n te  grado la  t e c n if ic a c io n  a g r íc o la ;  por lo s  mis -  

mos requerim ien tos de l a  producción algodonera lo s  a g r ic u lto r e s  se  v ieron  

obligados a l  uso in te n s iv o  de in s e c t i c id a s ,  m aquinarias y f e r t i l i z a n t e s .  

Por u ltim o , como e l  algodón no se  exp orta  en rama se creo  toda una red
- t ' * / ■ '■ i i •" ' ' . .

de desmotadoras m aquinizadas.

Por o tra  p a r te ,  la  siem bra d e l algodón ocupo t ie r r a s  d ife r e n te s  -  

a la s  d e l c a fe ,  y l a  producción de e s te  grano, estim u lad a  también p o r  -
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lo s  buenos p r e c io s ,  aumento con sid erab lem en te , ensanchando también sus a_ 

reas y mejorando sus añejas té c n ic a s  de c u lt iv o .

En la  década d e l 60 adquirieron  también im portancia  como rubros -  

de e x p o r ta c ió n , la  carne r e fr ig e r a d a , a lred ed or de la  cu a l se  genero una 

ganadería dé n a tu ra leza  in te n s iv a ;  y e l  azú car, producida en p la n ta c ío  

nes e in g e n io s  con a lt o s  n iv e le s  de e f i c i e n c i a  y r a c io n a lid a d . Igu a l
• .rí.,' ' p  * . —  • ••' ' • '•

mente e n .e s to s  c a so s , fue e l  a l i c ie n t e  ex tern o  de lo s  p r e c io s  de mercado 

e l  elem ento rp to r  de su d e s a r r o llo .

La co n so lid a c ió n  de una robusta  economía agropecuaria  de exporta_ 

cion  (v u ln e r a b le , s í ,  a l a s  o s c i la c io n e s  de un mercado mundial manipu- 

. lado por la s  grandes p o te n c ia s  im p e r ia lis ta s )  , acentuó e l  proceso de coii
’ ' ' ‘f H .> .w . . .

cen tra c io n  de la  t ie r r a  y de lo s  medios de producción a g r íc o la , y de dej^

lig a m ien to  de lo s  productores d ir e c to s  de e s to s  medios de producción -

(productores, que aum entaban.paralelam ente a l increm ento de la  pob lación :

1 .0 57 .023  h. en 1950; 1 .5 3 5 .5 8 8  h. en 1963; y 1 .877 .952  h. en 1971); con

v ir t ié n d o se  la  pob lación  a g r íc o la  n icaragüense en una p ob lación  altameri

• te  p r o le ta r iz a d a . S i a comiernzos d e l auge algodonero e s t e  proceso  ya e_s

taba b a sta n te  adelantado y lo s  obraros a g r íc o la s  (to ta lm en te  d e s lig a d o s  

de 1a t ie r r a  o en forma de campesinos s e m i-n r o le ta r io s )  ya c o n s t itu ía n

. . . . . . .  (en 1952) e l  s e c to r  mas numeroso de lo s  trab ajad ores d e l campo, correj;

i. ,... pondiéndQle e l  46% (111 .921  p ersonas) de la  p ob lación  a g r íc o la  económica

mente a c t iv a  (243 .308  personas) (4 3 ) ,  a la  a ltu r a  de la  década de lo s  a_
• ; •' ') T •' * • ■

ños 60 se  h ab ía  ahondado mucho mas p u esto  que d e í t o t a l  de la  mano de o. 

bra d isp o n ib le  en e l  campo (279.934 años-hom bre), e l  62.2%, eq u iv a le n te
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a 185.436 años-hombre, se encontraba t o t a l  o parcia lm ente p ro letar izad os, 

y d e l cual e l  31.4% (87 .976  años-hombre) estab a  formado por trabajadores  

completamente despojados de medios de producción (4 4 ) .  Asimismo se  ha.
.• : • > p  7» . i. , . ..... •

“ ‘ ■■ '■V ■ ‘ . fr/‘ ; .
b ía  creado un gran con tin g en te  de subocupados ¿ tá n ic o s , calculado, sp 82. 

900 años-hombre, que representaban e l  29.6% de la  mano de obra d isp o n i

b le  en e l  campo (4 5 ) . ' ,!!p' ' ■ ' ....

Las r e la c io n e s  de producción c a p i t a l i s t a s  en e l  agro, en e l  curso
„ ' f ■. r • . • ; .

de la s  dos decadas a n te r io r e s  a la  expansión de lo s  años 5 0 , habían lo  -  

grado p rev a lecer  sobre la s  an tigu as formas p r e - c a p i t a l i s t a s .  Con e l  nue 

vo auge agropecuario de exp ortación  se  con so lid aron  d e fin it iv a m e n te , aun 

que con d is t in t o s  grados de d e sa r r o llo  según la  reg ión  y tip o  de c u lt iv o .  

Se e s t a b le c ió ,  por un la d o , l a  gran producción c a p i t a l i s t a  que pudiera -  

mos llam ar "pura" esp ecia lm en te  ubicada en la  zona d e l .P a c í f i c o , que

abarca sobre tod o , la s  grandes y medianas e x p lo ta c io n e s  dedicadas p r in -
' • ■' r .■'? ■

cipalm ente a la  producción de algodón , azúcar, ca fe  (aunque no todas se  

ubican dentro de e s t a  c a te g o r ía ) ,  y a l a  ganadería in te n s iv a .

Se encuentra además, aun, un t ip o  de producción c a p i t a l i s t a  que

Consideramos la s  s ig u ie n te s  con d ic ion es in d isp e n sa b le s  para ca ta  
lo g a r  una e x p lo ta c ió n  c a p i t a l i s t a  como "pura"? a) producción para  
e l  mercado; b) uso e x c lu s iv o  de mano de obra a sa la r ia d a  librem en te  -  
contratada; c) empleo de nina te c n o lo g ía  re la tivam en te  avanzada; y d) 
una ad m in istración  que s ig u e  patrones de c o n ta b ilid a d  r a c io n a l y p r e c isa .
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podríamos denomiar "impuro” y que ad o lece  de lo s  s ig u ie n te s  rasgos: , a) 

produce para l a  venta; b) s u b u t i l iz a  l a  t ie r r a  y em plea una te c n o lo g ía  

generalm ente atrasada; y e) combina la s  formas s a la r ia le s  de l ib r e  cotí 

tra ta c ió n  con o tr a s  formas de e x p lo ta c ió n  p r e - c a p it a l i s t a s  ( e l  "colona -  

,to” sobre to d o ). E sta  c la se  de ex p lo ta c ió n  se  s i t ú a  en tre  la  mayor par

te  de la s  grandes y medianas propiedades de lo s  departam entos ,del n o rte  

y d e l e s t e  d e l p a ís ,  d ed icad as, sobre tod o , a la  ganadería  e x te n s iv a , -  

. l o s  gran os, y ,  en alguna medida, también a l  c a fe .

2

La producción in d u s tr ia l  c a p i t a l i s t a s  fab ril-m aq u in izad a  se  in i  

c ió  muy débilm ente en la  decada d e l 40. No o b s ta n te , es  h a sta  f in a le s  -  

de la  década de lo s  años 50 , y esp ec ia lm en te  en l a  década de lo s  años 6 0 , 

dentro de lo s  marcos d e l Mercado Común Centroam ericano, que se  hace per; 

q ep tib le  ;en N icaragua e l, paso de una producción c a s i  to ta lm en te  a g r íco 

la  (o a g r o - in d u s tr ia l)  a l  d e sa r r o llo  de una in c ip ie n te  in d u s tr ia  tnanufa_c 

tu rera . E l ascendente grado da in d u s tr ia liz a c ió n  a p a r t ir  de lo s  años -  

60 se puede observar en l a  cada vez mayor p a r t ic ip a c ió n  d e l v a lo r  agregja 

do in d u s tr ia l  en e l  PIB: 15.5% en 1964; 16.2% en 1965; 16.9% en 1966; -  

17,3% en 1967,; 18.8% ep 1968; 19.4% en 1969; 20.8% en 1970; 21.1% en -
*s. « ■ • • . . ... . .

1971,(46),. , .

Este proceso de in d u s tr ia l iz a c ió n  ha presen tado la s  s ig u ie n te s  ca 

r a c te r ís t ic a s :
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-E l im pulso h a c ia  la  in d u s tr ia liz a c ió n  mas que e l  re su lta d o  de u 

na e s t r a t e g ia  elaborada in tern am en te, fu e , en gran medida, in su fla d o  

desde fu era . Prim ero, lo s  id e ó lo g o s  cep a lin o s  de la  bu rgu esía  latinosa  

m ericana elaboraron  un proyecto  ten d ien te  a promover un d e sa r r o llo  in  

d u s tr ia l  de lo s  p a ís e s  de Centroam erica que aprovechara en ex ten sión ., 

aunque no en profundidad, l a  r e la t ib a  am pliación  que habían ten id o  sus  

mercados in te r n o s , como con secu en cia  d e l auge agroexportador de postgue  

rra . Después ya a comienzos de la  decada d e l 6 0 , e l  im perialism o n orte  

americano se  apropió d e l p royecto  y lo  e stim u ló  encauzándolo de acuerdo 

a .su s  in te r e s e s  (6 7 ) .

-Aunque en e l  p royecto  cep a lin o  i n i c i a l  se  e s ta b le c ía -  que e l  ca 

p i t a l  e x tra n jero  ju g a r ía  un papel im portante en e l  desen volv im ien to  in  

d u s tr ia l  de C entroam erica, se  consideraba que qu ienes co n tro la r ía n  eco  

nómicamente e l  p roceso  se r ía n  lo s  c a p i t a l i s t a s  centroam ericanos. .• ,Empe 

ro , cuando lo s  m onopolios estad ou n id en ses entraron en e scen a , e l  co n tro l* • ; t >•' - . . .  .

de la s  nuevas in d u s tr ia s  pasó a su s manos, dentro Be un marco, le g a l  que 

l e s  p erm itía  l a  l ib r e  exp ortación  de c a p ita l  y la  excención  de im puestos 

lo s  c a p i t a l i s t a s  lo c a le s  terminaron jugando e l  papel de s o c io s  sübordjL
- • ' 'r ■ f • .........

nados, y la s  pocas in d u s tr ia s  que an tes estaban en propiedad de n a c io 

n a le s  acabaron d esn a c io n a lizá n d o se . En e l  caso de N icaragua, que l a  iti 

v ers ió n  ex tra n jera  d ir e c ta  hab ía  s id o  e sc a sa  en a q u e llo s  s e c to r e s  que le  

habían s id o  tr a d ic io n a le s  (m in er ía , bananos, madera, cau ch o), aumentó -  

s ig n if ic a t iv a m e n te  en la  decada d el 60 a c o s ta  d e l s e c to r  m anufacturero. 

S i en 1959, de una in v e r s ió n  d ir e c ta  t o t a l  de US. $18 .9  m illo n es  ,. US. $5 .3



m illo n es ( e l  27.8%) estaban  s itu a d o s  en e l  s e c to r  m anufacturero; en 1969 

la  in v er sió n  d ir e c ta  t o t a l  hab ía  ascendido a la  suma da US $76 .3  millo^ 

n e s ,  de lo s  cu a le s  US $A1.5 m illo n es  ( e l  54.4%) correspon d ía  a l s e c to r  

m anufacturero (48) (con tod o , l a  in v e r s ió n  d ir e c ta  de c a p ita l  ex tra n jero  

se g u ía  s ien d o  la  mas b a ja  de C entroam erica).

-E s ta  centrado en empresas de in d u s tr ia  l ig e r a  o in term ed ia  que u
’ . • . - i ; ' ' - ■" . ’ ‘ ' 1 ' • ' ■ :

t i l i z a n  muy lim itadam ente o que no u t i l i z a n  la s  m aterias primas lo c a le s  

(con excepción  de la s  ramas a g r o in d u s tr ia le s ) , dependiendo de la  im porta 

cion de componentes sem i-elaborados que procesan únicam ente en su u ltim a  

fa se .

-Debido a la  ín d o le  de la  te c n o lo g ía  que emplea y a l a  s u p e r f ic ie  

lid a d  que l.o c a r a c te r iz a , e s t a  in ca p a c ita d o  de absorber lo s  grandes con 

t in g e n te s  de mano de obra que exp u lsa  e l  agro , y ha creado s o lo  a n iv e  -  

l e s  muy reducidos una c la se  obrera f a b r i l ,  A p esar  de que e l  75% de la  

producción in d u s tr ia l  m anufacturera n icaragüense se  r e a l iz a  en unas 500 

fá b r ica s  con organ ización  em p resaria l avanzada y p ro ceso s m aquinizados, 

e s ta  empleaban so lam en te , en 1971, unas 21 m il personas en tre  ob rero s, 

té c n ic o s  y ad m in istrad ores, de un t o t a l  de 80 .103  personas ocupadas, -  

ese  mismo año, en e l  s e c to r  m anufacturero (4 9 ) .

-Su d e sa r r o llo  e s tá  lim ita d o  por la  b arrera  de un endeb le merca

do in te m o  n a c io n a l y r e g io n a l,  que la s  c la s e s  dominantes en e l  poder -  

no está n  in te r e sa d a s  en p rofu n d izar.

Es in d u d ab le , s í ,  que e l  auge agroexportador que comenzó en la  d<? 

cada d e l 50 , y e l  u l t e r io r  in ic io  de un p roceso  de in d u s tr ia l iz a c ió n  -
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(pese a todas sus l im ita c io n e s )  dinamlzo la  economía n icaragüense a un -  

ritm o que an tes no h ab ía  conocido (en e l  período de 1961-1967 a lc a n z o , -  

in c lu so ', lo s  ín d ic e s  de crec im ien to  d e l PIB mas e lev a d o s  de Anjcrica LatjL 

n a); expahdio e l  aré a de l o s  s e r v ic io s  y d e l com ercio; y fo r ta le ,c io  lo s  

recurso's e s t a t a le s  que en buena medida fueron empleados para crear una -  

amplia red in fr a e s t r u c tu r a l ,  de ca rr e tera s  y de p la n ta s  de e n e r g ía ,e lé c 

t r ic a .  Empero, e s t e  crec im ien to  económico ha conducido h a c ia  una mayor 

con cen tración  d e l in g re só  y de l a  r iqueza  s o c ia l  en su  conjunto.

p rop u lsor d e l d e sa r r o llo  económico; d e s a r r o llo ,  que se  ha movido dentro  

de unos l ím it e s  im puestos por lo s  in t e r e s e s  de l a  b u rgu esía  im p e r ia lis ta  

y de sus a sociad os d ep en d ien tes , la  c la se  dominante lo c a l .  .

Congruentemente con e s te  nuevo a tr ib u to  d e l poder e s t a t a l ,  se- ha 

id o  increm entando y complicando sus fu n c io n es , con l a  a p a r ic ió n  de la s  -  

' in s t i t u c io n e s  encargadas de poner en p r a c t ic a  la s  d ir e c t r ic e s  que tra tan  

de encauzar la  economía (Banco C en tra l, I n s t i tu t o  de fromento N acional -  

-INFONAC-, I n s t i tu t o  N acion al de Comercio E x ter io r  e I n te r io r  -INC EI-, -  

D irección  de P la n if ic a c ió n ,  e t c . ) ,  o b ien  de am ortiguar la s  co n tra d ic Í£  

nes que e l  s is tem a  s o c ia l  genera ( I n s t i t u t o  A grario de N icaragua - I M - ,  

I n s t i t u t o  de B ie n e sta r  Campesino -INBIERNO-, e t c . ) ;  de 1.a misma manera,
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e l  - llamado s e c to r  p u b lico  ( lo s  g a sto s  y la s  in v e r s io n e s  d e l Estado) ha i_ 

do cobrando cada vez mayor im portancia  en la  economía n a c io n a l. A s í,  

-por ejem plo , en 1950 lo s  g a sto s  t o t a le s  d e l gobierno sumaban 163.4 millo^ 

ttes de córdobas, y en 1963 ascendían  a 395.2 m illo n e s  de córdobas; a su  

v e z , l a  in v e r s ió n  p u b lic a  en 1950 to ta liz a b a  la  can tidad  de 2 7 .2  raillo^ 

nes de córdobas, , y en 1963 se  hab ía  elevad o  a 154.7 m illo n e s  de córdobas

(5 0 ) .  , . . ..

Aliora .b ien , como en gran p.arte la s  nuevas a c t iv id a d e s  d e l E stado, 

y esp ec ia lm en te  la s  in v e r s io n e s  p u b lic a s ,  han s id o  fin a n c ia d a s  con em 

p r e s t i t o s  sum in istrados por lo s  m onopolios im p e r ia l i s ta s ,  o por organis_ 

mos a su s e r v ic io  -q u e , ló g ica m en te , imponen la s  con d ic ion es de u tiliz a _  

ción d e l c r é d i t o - ,  un fenómeno que ha aumentado p ara le lam en te a la  am 

p lia c ió n  de la s  fu n cion es p u b lic a s , ha s id o  e l  endeudamiento ex tern o . 

E sta  ten d en cia  se  ha acentuado a p a r t ir  de l a  decada d e l 60 , de t a l  mane_ 

ra que, y a  a l a  a ltu r a  de lo s  años p o s te r io r e s  a l  terrem oto que destruyó  

l a  ciudad de Managua (1 9 7 2 ), N icaragua se  hab ía  co n v ertid o  en uno de lo s  

p a íse s  más endeudadps d e l mundo, s i  tomamos en cuenta lo s  recu rso s de 

que d ispone (en .1960 su  deuda ex tern a  era  tod av ía  no muy a lta t  US $21.7  

m illo n es;  an qambio, para 1973 se  hab ía  e levad o  a l a  cantidad  de US $368. 

1 m illo n e s  (5 1 ) ) .

E l d e sa r r o llo  económico acaecid o  en N icaragua a p a r t ir  de l a  deca-
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da d e l 50 ha transform ado la  fison om ía  de la s  c la se s  y grupos s o c ia l e s .

Las an tigu as fr a c c io n e s  de la  v ie j a  c la se  dominante d esap a rec ie  -  

ron y se  in tegraron  en una nueva c la s e ,  c u a lita tiv a m en te  d if e r e n te ,  de -  

n a tu ra leza  c a p i t a l i s t a ,  que c o n stitu y e  l a  gran bu rgu esía  n icaragüene; iii 

tegrada por lo s  grandes te r r a te n ie n te s  agroexportadbres (a lgod on eros, a_ 

zu careros, c a f e t a le r o s ,  ganaderos) que a su vez con tro lan  la  nueva indu¿  

t r ia  y la s  f in a n z a s , v in cu lad os en s ta tu s  de subordinación  a l  c a p ita l  

norteam ericano. No e x i s t e  en e l  caso de la  gran b u rgu esía  n icaragüense  

una fr a c c ió n  in d u s tr ia l  o f in a n c ie r a  d ife r e n te  de o tra  fra cc ió n  te r r a te 

n ie n te ;  la s  a c t iv id a d e s  agroproductora, in d u s tr ia l  y fin a n c ia r a  se  pre -  

sentan  como sim p les fu n cion es económ icas d ife r e n te s  r e a liz a d a s  por un -
- . . ’ 'l .

mismo grupo s o c ia l .

A i n i c io s  de l a  decada d e l 60 ya estaban  claram ente configurados  

lo s  p r in c ip a le s  grupos económ icos que forman la  gran b u rgu esía  de Nicara^ 

gua, Jaime Vheeloclc en un v a lio so  e s tu d io  sobre lo s  mismos señ a la  la  

e x is t e n c ia  de tr e s  grandes grupos com p etitiv o s  organizados v er tica lm en te  

(5 2 ): e l  grupo BANIC, compuesto por una fu sió n  de algodoneros de lo s  dê  

partam entos de o cc id e n te  con s e c to r e s  in d u s tr ia le s  y com ercia les  de eŝ  

to s  mismos departam entos y de la  c a p it a l ,  que t ie n e  su cen tro  f in a n c ie r o  

en e l  Banco N icaragüense (BANIC), subordinado económicamente a lo s  mon¿ 

truos f in a n c ie r o s  norteam ericanos Chase Manhattan Bank, Mprgan Guaranty  

Trust y M ultibank and Trust Co. Bus p r in c ip a le s  cabezas son: Eduardo

M ontealegre C a lle ja s ,  Ramiro y A lfredo Sácasa G uerrero, C arlos Reyes Mon 

t e a le g r e ,  Salvador Guerrero M ontalvan, Róger Lacayo Teran, Armando R eyes,
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Carlos Reyes M dnrealegre, P..J0 Fraw ley, F ederico  Lang, J a v ie r  y Pedro Jjo 

aquín Chamorro, y o tr o s .

E l grupo' BAÑAMERICA que a g lu t in a  a lo s  ganaderos, co m ercian tes, 
productores de azúcar y beb idas a lc o h ó lic a s  de lo s  departam entos de <o 

r ie n te  (Granada sobre to d o ) , con vertid os también en in d u s t r ia le s j  contro  

lan  igualm ente su prop io  cen tro  fin a n c ie ro ,:  e l  Banco de America (BAÑAME-  

RICA), supeditado a l W ells Fargo Bank y a l  F ir s t  N atio n a l Bank o f  Boston 

Sus cabezas p r in c ip a le s  son; A lfredo P e l la s  Chamorro, M. Ign acio  Lacayo 

y hermano, A dolfo Benard, Carlos Hollinan, M iguel y Carlos Gómez S u c s . , -  

D u ilio  B altodano, J u lio  M artínez S u c s . , J u lio  Chamorro R. S u c s .,  Ernesto  

Fernandez Hollmáii, Enrique P e r e ir a , J u lio  V i l l a ,  F e lip e  M antica e h i j o s ,  

y o tr o s .

Y por u lt im o , e l  que ya; por ase. tiempo se  h ab ía  con vertid o  en e l

más poderoso de to d o s , e l  grupo que encabeza la  en r iq u ec id a  d inas t í a  So,

moza que ha nuciendo a su  a lred ed or a algunas fa m ilia s  cuya prosperidad
igualm ente se  fo r jó  a l a  sombra d e l poder e s t a t a l .  Intimamente atado a l

c a p ita l  norteam ericano , se; ha apoyado en e l  Banco N acional y en o tra s  -
in s t i t u c io n e s  f in a n c ie r a s  d e l E stado, aunque rec ien tem en te  también creó

. * . ( * )su prop ia  organ ización  f in a n c ie r a , e l  Banco de Céntroam erica •,

 ̂ La fortu n a  de la  fa m ilia  Somoza ha adquirido d im ensiones d i f í c i l e s
de c a lc u la r ;  algunos so s t ie n e n  (New York Times, 9 de mayo de 1974 (5 3 ))  
que sobrepasa lo s  US $400 m illo n es  d is tr ib u id o s  en empresas y n eg o c io s  de 
l a  más variada  ín d o le :  agroproducción , tra n sp o r tes  aereos y m arítim os, -  
in d u s tr ia s ,  m inas, medios de d ifu s ió n , p u b lic id a d , b ie n e s  r a íc e s ,  e d i f i 
c io s  de apartam entos, e t c . ;  además de que no ha abandonado lo s  tra d ic ió n ^  
l e s  n eg o c io s  " su cios"  ( t r á f ic o  de sa n g re , d rogas, casas de c i t a ) .  Asirais^ 
mo, su  c a p ita l  rebasa  la s  fro n tera s  de N icargua y buena p a rte  de e l  se  en 
cuentra ubicado en o tr o s  p a ís e s  de Gentroaraerica, México y lo s  Estados TJ 
n id o s . . -' ' . . .
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Otros fenómenos nuevos que aparecieron  en la  e s tr u c tu r a  s o c ia l  

de e s t e  período son: e l  ensancham iento - r e l a t iv o -  de la s  capas medias 

y dentro de e s t a s  l a  r e le v a n c ia  que ha adquirido un grupo de tecn ó cra -  

ta s  v in cu lád ós ya sea  a l  aparato e s t a t a l  ya a la s  nuevas empresas in  -  

d u s tr ia le s  o f in a n c ie r a s ;  e l  surgim iento  de un reducido n úcleo  de o -
’ •-•i '

breros f a b r i le s ;  la  acen tuación  d e l proceso de p r o le ta r iz a c ió n  d e l cam 

pcsinado; la  d e f in i t iv a  preponderancia numérica de lo s  obreros a g r íc o 

la s  y de lo s  se m i-p r o le ta r io s  en tre  lo s  trab ajad ores d e l campo; y l a  e 

m argénela de un gran con tin g en te  de subocupados, ta n to  en e l  campo co_ 

mo en la  ciudad. . "* • • .!•••'* l • ' y ’

5 :*»V . .

i ■ v
: ’ •* • • -J: iv, ‘ . •. ....... .’ • i • : O • • . ..., •

A n astasio  Somoza García fue muerto a b a la zo s en 1956 por un jo  ̂

ven p o e ta , R igoberto  López P er ez4 acto  qye no im pidió que sus h i j o s ,  -  

Luis y A nastasio  Somoza D ebayle, heredaran e l  co n tro l d e l p od er, aun -  

que no siem pre aparecieran  como sus d eten tad ores nom inales.

E l manejo d ir e c to  d e l aparato e s t a t a l  por la  d in a s t ía  Somoza, a 

cuya cabeza se  encuentra ahora A nastasio  Somoza Debayle (después de la  

muerte dé L uis Somoza D eb a y le ), se  fundamenta, ademas de lo s  fa c to r e s  

tr a d ic io n a le s  d e l poder de Somoza García en: la  in c o n d ic io n a lid a d  a -  

lo s  in t e r e s e s  económ icos y p o l í t i c o s  de USA y e l  c o n tr o l i r r e s t r i c t o  -  

-h a s ta  e l  momento- sobre e l  e j e r c i t o  y la  b u rocracia  e s t a t a l ,  s i g n i f i -
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cativam ente ampliada en lo s  ú ltim os años; en e l  hecho de haberse conver 

t id o  en e l  grupo económico in d iscu tib le m en te  hegemonico en e l  seno de 

la  gran b u rgu esía  dependiente n icaragüense» ,

Las ex p res io n es  mas c a r a c te r ís t ic a s :  d e l poder p o l í t i c o  bajo domi 

n io  d ir e c to  de la  fa m ilia  Som oza'soni ¡: ; •

-C on cen tración 1 de todas la s  d e c is io n e s  en una s o la  persona: A
' ■ • ¡ , .

n a s ta s io  Somoza D ebayle. :n 1 '■ - u-n. .••„•••• , r : :  : • .. .

-Un uso re la tivam en te  poco e f e c t iv o  de la  m anipulación ideológi_  

ca de la s  m asas, y ,  en cámbio1;’ tin empleo permanente de la  rep resión  de 

c a rá c ter  f í s i c o ,  con v a r ia c io n e s  de in ten s id a d  según la  coyuntura p o l í 

t ic a ;  pero que t ie n e  como f in a lid a d  mantener a la s  c la s e s  populares en 

esta d o  de con stan te  te r r o r , desorgan izadas y s in  p o s ib il id a d e s  de moví 

l iz a c io n  p o l í t i c a  autónoma.

-Complemento de lo  a n te r io r , es  l a  au sen cia  de lo s  más elem enta
’ ¡' • ■it¡. ; ;

l e s  derechos dem ócrataC o-burgúeses, . .. .

-E x tra o rd in a r ia  corrupcián a todos lo s  n iv e le s  en e l  manejo -  

de lo s  asuntos p ú b lic o s , que é s  esp ecia lm en te  aprovechada por e l  grupo 

Somoza para con tin u ar incrementando su fortu n a .

La an tigu a  fra cc ió n  económica conservadora a medida que se  retro 

zaba en un grupo b u rgu és, h ab ía  continuado e l  antagonismo p o l í t i c o  en 

contra  de lo s  Somoza en forma más b ien  in te r m ite n te , combinando lo s  com 

prom isos c o n c i l ia t o r io s  con la s  campañas de o p o sic ió n  en la s  que en va 

r ia s  oportunidades lo g ro  c a p ita l iz a r  a su lado ;el d escon ten to  popular 

an tisorn ocista . Como con secu en cia  de un pacto  p o l í t i c o  acaecid o  en 1971,
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term ino (ya completamente transmutada en un grupo burgués) ad h ir ién d ose  

a la  maquinaria p o l í t i c a  de l a  fa m ilia  Somoza, en ca lid a d  de a lia d a  en 

co n d ic io n es de su bord inación .
E ste  pacto  p o l í t i c o  v in o  a ev id e n c ia r  que la  o p o s ic ió n  p o l í t i c a  

de la  fr a c c ió n  conservadora a l  régimen som ocista  no esta b a  en ra izad a  en 

co n tra d ic io n es  profundas, desprendidas de una u b icación  d ife r e n te  en la  

e s tr u c tu r a  económ ica, s in o  mas b ien  en un v ie jo  resen tim ien to  provocado  

por su  desp lazam iento d e l poder, y en e l  uso hegemónico que hacen lo s  -

Somoza d e l aparato e s t a t a l  para aumentar sus recursos económ icos.
Sin embargo, lo s  métodos de gobierno de la  fa m ilia  Somoza afej:. , 1 • r..

tan no s o lo  a la  gran masa d e l pueblo n icaragüense s in o  in c lu s o  a secto^ 

res  de l a  misma gran b u rgu esía  d epend ien te; e s t e  fenómeno, ad icionado a 

la  p r a c t ic a  (ya mencionada) de d icha fa m il ia  de emplear mecanismos e s t a  

t a le s  para d e b i l i t a r  en la  com petencia c a p i t a l i s t a  a lo s  o tro s  grupos 

burgueses y aumentar su prop io  pod erío  económ ico, ha provocado algunos  

desprendim ientos -b a sta n te  red u cid o s- de la  c la se  burguesa dominante 

que se  han ubicado en la  o p o sic ió n  p o l í t i c a  y abogan -en  lo  que concier^ 

ne a la  e s tr u c tu r a  d e l poder p u b lico  de la  so c ied a d - por la  desapar¿  

ción  d e l régimen a u to c r a tic o  de A nastasio  Sonoza T).; l a  v ig e n c ia  de la s  

l ib e r ta d e s  y derechos ciudadanos -p e r m it ib le s  por e l  s is tem a  cá p ita lis^  

ta - ;  e l  cese  de la  corrupción en la  ad m in istración  d e l E stad o , y una ma 

yor r a c io n a liz a c ió n  en la  misma. En cuanto a la  economía d e l p a ís¿  so£  

tien en  la  n ecesid a d  de e lim in a r  lo  que denominan como una "com petencia  

em p resaria l d e s le a l"  (e s  d e c ir ,  e l  uso que hace la  fa m il ia  Somozía d el 

poder e s t a t a l  para acrecen ta r  su  dominio económ ico); creen en la  conve
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n ie n c ia  de una apertura de la s  r e la c io n e s  com ercia les  con todos lo s  pa£_ 

s e s  d e l mundo, incluyendo lo s  s o c ia l i s t a s ;  y se  m a n ifie sta n  por una ma 

yor defensa de lo s  in t e r e s e s  n a c io n a le s ,  te n d ie n te s  a poner freno a la  

penetración ind iscrim in ad a  y a la  voracidad de lo s  m onopolios nortéame 

rican os, que ha con sen tid o  Somoza. Los d ir ig e n te s  mas r e le v a n te s  de es_ 

ta  fracción  burguesa de o p o sic ió n  son e l  Dr. Pedro Joaquín Chamorro, Di 

rector d e l d ia r io  La Prensa ( e l  mas im portante d e l p a í s ) , y e l  Dr. Rarú 

ro Sacasa G uerrero, antiguo m in istro  d e l regimen soraocista; ambos han 

organizado a su  a lrededor pequeras agrupaciones p o l í t i c a s .

La exp resión  p o l í t i c a  d e l r e s to  de la s  c la s e s  y grupos de la  so_ 

ciedad va desda a l  reformismo económ ico y p o l í t i c o  dentro de lo s  marcos 

d el s is tem a  c a p i t a l i s t a  d ep en d ien te , su sten tad o  por p a rte  de l a  pequeña 

b u rgu esía  y de o tro s  s e c to r e s  de la s  capas m ed ias, n u clead os en v a r io s  

pequeños p a rtid o s ( e l  P artid o  S o c ia lc r is t ia n o ,  e l  P artid o  L ib er a l Inde  ̂

p en d ien te , y o tr o s ) ;  h a s ta  lo s  p lan team ientos de cambios e s tr u c tu r a le s  

con e l  f in  de in s ta u r a r  una socied a d  s o c i a l i s t a ,  que proclama se c to r e s  

d e l p r o le ta r ia d o ,, d e l cam pesinado, de l a  pequeña b u rgu esía  y de o tr o s  

grupos so c ia le s :  in term e d io s , organ izados en lo s  dos p a r tid o s  de izquiejr  

da más im portantes d e l p a ís ;  e l  P artid o  S o c ia l i s t a  N icaragüense (P .S .
• • ' . , . v il\ . .  \

N .) ,  y e l  Frente S a n d in is ta  de L ib eración  N acion al (F .S .L .N .) .  El p r i  

mero, después de l a  gran rep resión  su fr id a  en 1.948^ ha tr a ta d o , luego  

de superar v a r ia s  c r i s i s  in t e m a s ,  de recup erar, s in  lo g r a r lo ,  su  anti^ 

guo ascen d ien te sobre la s  c la s e s  trab ajad oras; aun a s í  ha logrado con -  

servar su p r in c ip a l base de apoyo en tr e  a l  p r o le ta r ia d o  urbano, e sp e -
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cia lm en te  en tre  lo s  obreros de l a  in d u s tr ia  de la  co n stru cc ió n , que han 

adquirido un gran peso en l a  v id a  económ ica d e l p a ís  como r e su lta d o  de 

l a  reco n stru cc ió n  de la  ciudad de Managua, d estru id a  por un terrem oto -  

en 1972; también in f lu y e  en tre  e lem en to s, b a sta n te  red u cid os, d e l campê  

sinado sem i-p ro l e  tario„ y. de la s  capas medias urbanas. :

E l F ,S .L .N ., movimiento su rg id o  a comienzos de la  decada d e l 60 , 

b ajo  l a  in f lu e n c ia  inm ediata  de la  prim era época de l a  Revolución Cuba 

n a , ha esta d o  com puesto, desde sus i n i c i o s ,  por rep resen tan tes radicaljL  

zados de la s  capas medias urbanas y es  e n tr e  é s ta s  que t ie n e  su princi_  

p a l base s o c ia l  d e : apoyo; últim am ente ademas ha conseguido exten d er su 

organ ización  a algunos n ú c leo s  cam pesinos.

Por ultim o., para com pletar una p resen ta c ió n  de la  r e c ie n te  v id a  

p o l í t i c a  n icaragüense., e s  n e c e sa r io  r e f e r ir s e  a un fenómeno que no d eja
r.r; "v» ’ •: : . . .

de r e v e s t i r  im portancia; l a  mayor p arte  de l a  a l t a  jera rq u ía  y d e l c lero  

de la  I g l e s ia  C a tó lic a  ( in s t i t u c ió n  que aun e je r c e  gran in f lu j o  ideolog_i . 

co sobre una gran porción  d e l p u e b lo ), que trad icion a lm en te  hab ía  mante

n id o  una p ostu ra  de a b ie r ta  com plicidad con e l  régimen som p cista , ha co. 

menzado a adoptar una a c t itu d  de c r í t i c a  y ,  a v e c e s , de a b ie r ta  oposjL. 

cion  con resp ec to  a l gobierno de A. Somoza D ebayle, esp ecia lm en te  a r a íz  

de la  p u b lica c ió n  de un documentó, firmado por c a s i  todos lo s  o b isp o s , 

t itu la d o  "Carta P a s to r a l de lo s  Obispos de N icaragua sobre lo s  p r in c i  

p io s  de la  A ctiv id ad  P o l í t i c a  de l a  I g le s ia "  (marzo de 1972).

D etras de todas e s ta s  fu erzas p o l í t i c a s  en ju eg o , se  encuentra  una 

gran mayoría d e l pueblo de N icaragua, cada vez mas h arta  de la  Opresión
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som ocista , pero p a ra liza d a  por e l  te r r o r  o doblegada por la  corrup ción , 

y , por lo  ta n to , s in  haber encontrado aun lo s  cauces o r g a n iz a tiv o s  que 

l e  perm itan v o lc a r  su d esco n ten to .

Para m o v iliz a r  p o lít ic a m e n te  a e s ta  masa, to d a v ía  e s p e c ia n te ,  

la s  p r in c ip a le s  o rg a n iza c io n es de iz q u ie rd a  - e l  P .S .N . y e l  F .S .L .N .-  -  

presentan  a lte r n a t iv a s  e s t r a té g ic a s  d if e r e n t e s ,  y ,  en c ie r to  modo, o -  

p u esta s . E l P .S .N . p arte  d e l supuesto  de que con un p u eb lo , en su  c a s i  

gen era lid a d , desorganizado e in m ov ilizad o  p o lít ic a m e n te , e s  u tóp ico  -  

p la n tea rse  una transform ación r e v o lu c io n a r ia  in m ed ia ta , de n a tu ra leza  -  

s o c ia l i s t a ;  y que su  p r in c ip a l ta rea  de p lazo  co rto  e s  l a  am pliación  de 

la  base o r g a n iz a tiv a  p op u lar, a p a r t ir  de o b je t iv o s  m odestos, pero que 

permitan coh esion ar y m o v iliz a r  a su  a lred ed or a todos lo s  s e c to r e s  s_o 

c ía le s  que está n  in tere sa d o s  en d errib ar a l  regimen de Somoza, en un eri 

fren tam iento  que a l a  la r g a  se  concibe como necesariam ente v io le n to .

E sta  e s  l a  razón que lo  ha lle v a d o  a im pulsar tina a lia n z a  de todas la s  

org a n iza c io n es p o l í t i c a s  o p o s ito r a s  a l gobierno de Somoza D ., que se  -  

co n stitu y o  (1974) a lred ed or de un programa común, con e l  nombre de U.D. 

E.L. (Union Dem ocrática de L ib e r a c ió n ) , y en la  que p a r tic ip a n  además -  

del P .S .N . o tr a s  ocho pequeñas agrupaciones p o l í t i c a s  y s in d ic a l e s ,  re_ 

p r e se n ta tív a s  de lo s  in t e r e s e s  de la s  capas s o c ia le s  in term ed ias y de -  

lo s  desprendim ientos burgueses de o p o s ic ió n . UDEL se  propone como prin  

c ip a le s  o b je t iv o s ;  l a  e lim in a c ió n  d e l regimen a u to c r á tic o  y corrompido 

de Somoza Debayle y l a  in sta u ra c ió n  de una dem ocracia p o l í t i c a  en l a  que 

r i j a  la  a lt e m a b ilid a d  en e l  poder y e.1 p r in c ip io  de l a  no r e e le c c ió n ;  -
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l a  le g a l iz a c ió n  y l ib e r ta d  de acción  para todos lo s  p a r tid o s  p o l í t i c o s ;  

l a  v ig e n c ia  e f e c t iv a  d e l  derecho a l a  hu elga  y a l a  organ ización  de lo s  

tra b a ja d o res , ademas de la  e x is t e n c ia  de un fuero s in d ic a l;  una reforma  

a g ra r ia  que l l e v e  a una transform ación  p ro g resiv a  de la s  e s tr u c tu r a s  

d e l agro (no se  p rofu n d iza  mucho a l  resp ec to  de e s te  punto); l a  regula, 

cion  de acuerdo a lo s  in te r e s e s  n a c io n a le s  de la s  in v e r s io n e s  y de lo s  

em p réstito s  e x tr a n je r o s ;  la  ree stru c tu ra c ió n  d el MERCOMUN en función -  

de lo s  in t e r e s e s  de todos lo s  s e c to r e s  d e l pueblo centroam ericano; pro  ̂

pugnar por una in te g r a c ió n  económica la tin oam erican a  que b e n e f ic ie  a -  

sus p u eb los; y la s  r e la c io n e s  d ip lo m á tic a s , económ icas y c u ltu r a le s  con 

todos lo s  p a ís e s  d e l mundo, basadas en e l  in te r e s  y resp eto  mutuo (5 4 ) ,  

La consecución  de e s to s  o b je t iv o s ,  según la  e s t r a te g ia  d e l P .S .N ., de^ 

b ro za r ía  e l  camino a l a  c la se  obrera y sus a lia d o s  para l le g a r  a plaii 

t e a r s e ,  en con d ic ion es o b je t iv a s  más fa v o r a b le s , la  lucha por e l  esta_ 

b le c im ie n to  de una socied ad  s o c i a l i s t a .

El F .S .L .N . , por su la d o , proclama corno f in  inm ediato de su  ac

t iv id a d  p o l í t i c a  l a  r e a l iz a c ió n  de una revo lu ción  de ca rá c ter  s o c i a l i s 

ta ; para e l l o  se  ha dedicado a crear un aparato m il i ta r  c la n d e s t in o  que 

según sus p la n e s , e s t a r ía  d estin ad o  a co n v e r tir se  -en  e l  tran scu rso  de 

lo  que denomina como una "guerra popular prolongada”-  en la  vanguardia  

de lu ch a  d e l  p u eb lo , a lred ed or de la  cu a l se  coh esion arían  todas la s  -  

fu erzas s o c ia le s  que p a r t ic ip a r ía n  en la  r ev o lu c ió n . Congruentemente -  

con e s ta  v is ió n  de l a  lucha  ha desechado todo t ip o  de a lia n z a s  con la s

y

o tra s  agrupaciones a n t iso m o c is ta s , y se  ha concentrado en la  organ iza  -
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cion  de levantam ientos armados ( in te n to s  de c o n so lid a r  una g u e r r i l la  ru 

r a l o secu estros  y a s a lto s  urbanos) con e sc a sa  p a r t ic ip a c ió n  popular y 

que, pese a l a  e sp ec ta cu la r id a d  y heroísm o de v a r io s  de e l l o s ,  no han -
• . f; - í ' •1 .

generado ninguna organ ización  n i  m o v iliza c ió n  popular s o l id a ,  y han sejr 

vido de p r e te x to  a l regimen para l l e v a r  su  rep resión  a extrem os in a u d i

tos i

" • I i " • t ’■ • •
' 'T • .

■' ;j ’ i'
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ca en N icaragua fue re la tivam en te  s ig n i f ic a n t e  s i  la  compa-

. ramos con o tro  caso centroam ericano, e l  de Guatemala.
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La le y  de a g r ic u ltu r a  promulgada durante e l  período de Zelaya; 
la s  d escr ip c io n es  que hace N e id er lin g  (opus c i t .  Pag. 88) so, 
bre la  mano de obra en la  época de e se  mismo p r e s id e n te ;  l a  -  
le y  de a g r ic u ltu r a  de Em iliano Chamorro; y l a  fu e r te  su p erv i
v e n c ia , en l a  a c tu a lid a d , de v a r ia s  de e s ta s  formas de ex p lo 
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A. ... • ” - -*. : , f ; . •

Es p o s ib le  que una p arte  de lo s  prim eros c u lt iv a d o r e s  de c a fé  
hayan s id o  de e s t e  t ip o ,  pues v á r io s  de lo s  nombres que aparea 
cen en la  l i s t a  que Lanuza elaboro  (opus c i t , )  de lo s  p r in c i
p a le s  productores én Managua para 1867 no aparecen, en ningu
na fu en te  a n te r io r , v in cu lad os a lo s  rubros de producción de 
l a  gran propiedad.

Ver: Gdetz Von Houwald, Los alemanes en N icaragua. E d ic io  -  
n es Banco de América, C olección  C u ltu ra l, S er ie  H is tó r ic a  N°
2 . Managua, 1975: Gustavo N e id e r lin g , opus c i t .  pags. 50 y 
51; B las A. Real E sp in a les  y Marco A. V a lle  M artínez, opus -  
c i t . ,  p ags. 36 y 37. . , .
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(16) H ijo  de uno de lo s  p ion eros en e l  c u lt iv o  d e l grano en la  re 
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(17) La fa m ilia  Abanza, que c u lt iv a b a  tabaco en e l  departamento de 
Masaya, p u e d e .i lu s tr a r  e s to s  c a so s .

i i  ' . . . ■ 1 • •• • •'

(18) Entre e l  equipo p o l í t i c o  que uso Zelaya es ev id en te  l a  presen 
c ia  de e s te  s e c to r .

(19) A lberto  Lanuza, opus c i t . ,  Págs. 77 y 175.

I : : : . . .
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(23) Un ejem plo muy v iv id o  de como e l  E stado, por e s t e  tiem po, se  
transform o en un b o tín  que e l  im perialism o norteam ericano re 
p a r t ía  en tre  unos cuantos p a r ie n te s  que l e  mostraban e s t r i c t a  
f id e lid a d  es  e l  que exponemos a co n tin u ación .
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s id e n te ,  s e c r e ta r io  d e l p res id e n te ;  F i la d e lfo  Chamorro, coman
dante de l a  fo r ta le z a  p r in c ip a l de l a  c a p ita l;  Leandro Chamo -  
r r o , comandante de C orinto; Carlos Chamorro, comandante m il ita r
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de la  zona d e l n o r te ;  D io n is io  Chamorro, adm inistrador de aduja 
ñas; O ctavio Chamorro, miembro d e l Congreso; C larence B erghein , 
h ijo  p o l í t i c o  d e l p r e s id e n te  Chamorro, c iru ja n o  m il i ta r ;  Agujs 
t ín  Bolaños Chamorro, cónsu l de N icaragua en Nueva O rleans: 
Fernando Chamorro, cónsu l de N icaragua en San .F rancisco; Pedro 
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morro h i j o ,  agregado a l a  le g a c ió n  en W ashington;. . . e t c .

(24) Pedro B e l l i .  "Prolegómenos para una h i s t o r ia  económ ica de Ni 
caragua de 1905 a 1966". En R ev ista  d e l pensam iento centroame 
r ic a n o , N° 146., Managua, enero-m arzo 1975. Pag. 3.

(25) Pedro B e l l i .  Opus c i t . , Pag. 4 ,  12, 13, 14.
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(26) N aciones U nidas. El fjn anciam ien to  ex tern o  de America L atina  
1964, Pag. 13 (Tomado de; E delberto  Torres S iv a s . In te r p r e ta  
cion  d e l d e sa r r o llo  s o c i a l  centroam ericano. EDUCA, 1971.
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(27) W.W. Cumberland. N icaragua, an economic and f in a n c ia l  su rvey . 
U nited S ta te s  Government P r in tin g  O ff ic e . W ashington, 1928.

(2 8) Wheelock se ñ a la  l a  e x is t e n c ia  de no menos de 10 m ovim ientos se. 
r io s  en con tra  de lo s  gob iernos conservadores. (Opus c i t . , -
Pag- 111). ,.i

(29) Ver; Jaime' Wheelock Boman, opus c i t . ,  Pag. 114.

(30) Conocido popularmente como pactp d e l "espino negro" porque la s  
con versacion es en tre  Stim pson, rep resen tan te  d e l p res id en te  -  
C oolid ge, y Moneada. se  rea liza r o n  debajo de un árbol esp in o  ne_
g r° . ..... .. . : ,
' ' ' ' ..."' :• ' i ,u;V • ' ... , .

• • ic;.-' • . . • .
Jaime Wheelok Román, opus c i t . , Pag. 118.( 3 1 )



-  5 7  -

(32) Sobre e l  movimiento de Sandino e x i s t e ,  r e la tiv a m e n te , b a sta n te
b ib l io g r a f ía .  La in te r p r e ta c ió n  que aquí presentam os se  basa  
fundamentalmente en lo s  s ig u ie n te s  te x to s :  G regorio S e ls e r ,
Sandino, gen era l do. hombres l i b r e s , Educa, 1974; N e i l l  Macaulay, 
opus c i t . ; El pensam iento v ivo  de Sandino, Educa, 1974; Carie -  
ton B e a ls , Banana Gold, J .Ü . L ip p ín co tt C o ., P h ilad elp h ia -L on -  
don, 1932; y C.G.T. ( in d e p e n d ie n te ) , H is to r ia  d e l movimiento o 
brero n icaragüense (tra b a jo  m im eografiado),

(33) Ver: C.G.T. (In d ep en d ie n te ), opus c i t .

(34) Pedro B e l l i ,  opus c i t . , Pag. 26

(35) E d elb erto  Torres R ivas, opus c i t . ,  Pag. 159

(36) B las A. Real E sp in a le s , "Reseña h is t ó r ic a  de N icaragua, aspe_c 
to s  dem ográficos y económ icos'' en P ob lac ión , d e sa r r o llo  ru ra l 
y m igraciones in te r n a s  en Centroam erica. Cuadernos de C ien cias  
S o c ia le s ,  CSUCA, anexo cuadro N° 3. (M im eografiado),

(37) Jaime Wheelock Román, opus c i t . ,  pág. 113.

(38) C.G.T. (In d ep en d ien te ), opus c i t .

(39) Ver: Goetz Von Houwald, opus c i t . ,  pág. 267

(40) Guía a g r íc o la  de N icaragua, Managua, 1946, pág. 21

(41) Una buena inform ación sobre lo s  proced im ien tos que uso Smoza 
para en r iq u ecerse  se  encuentra en la  obra de W illiam  Krehm, 
Democracia y t ir a n ía s  en e l  C aribe,, ed . P a le s tr a , Buenos M  
r e s ,  1959. También en Jaime Wheelock Román, opus c i t .

(42) Pedro B e l l i ,  opus c i t .  , pág. 15.

(43) Nemesio Porras M endieta, opus c i t .  pág. 13

V a r io s , Tenencia de l a  t ie r r a  y d e sa r r o llo  ru ra l en Centroame 
r ic a ,  Educa, 1973, pág. 70.

( 4 4 )
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(45) Idem, pags. 4 2 , 65 y 66.

(46) Banco C entral de N icaragua, Informe anual 1971, Managua, 1972,
pág. 319. .

(47) Un trab ajo  que e x p lic a  muy b ien  la  ap rop iación  d e l p royecto  ce 
p a lin o  por lo s  m onopolios norteam ericanos es  e l  de Susanne Jb 
ñas Bodenheimer, "El Mercomun y la  ayuda norteam ericana" en La 
in v e r s ió n  ex tra n jera  en C entroam erica, Educa, Costa Rica 1974.

(48) E delberto  Torres Rivas y V in ic io  G onzález, "N aturaleza y c r i  -  
s i s  d e l poder en Centroamerica" en E stu d ios S o c ia le s  Centroa
m erican os, N° 3,; sep tiem bre-d ic iem bre 1972, Pag. 45.

(49) Jaime In c e r , G eografía  i lu s tr a d a  de N icaragua, Managua, 1973, 
Pags. 208 y 209,

• i.4

• / ' ' : # #
(50) Fuentes? Consejo N acional de Economía, O fic in a  de P la n i f ic a  -

c io n , e Informe de la  CEPAL 1967.

(51) Fuentes: Banco C entral de N icaragua, Informe anual 1970, pág. 
135; y ca r ta  q u in cen a l d e l Banco C entral de N icaragua, N° 4 , -  
j u l io  2 9 , 1974.

(52) Jaime W heelock, opus c i t .

(53) Jaime Wheelock Román, opus c i t . , pág. 168.

Documento program ático de UDEL, aparecido a comienzos d e l mes 
de diciem bre de 1974. y ..........  1

( 5 4 )
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