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La Reforma Agraria Nicaragiense: Aiio Primero (1979-80)
 

por David Kaimowitz y Joseph R. Thome*
 

Desde sus inicios al comienzo de la decada de !960, el movimiento
 

Sandinista moderno consider6 el derrocamiento dcl regimen de Somoza tan
 

solo como el punto de partida de un largo proceso de transformaci6n social.
 

De las cenizas de un sistema corrupto e injusto habrla de surgir una sociedad
 

que operase en beneficio de todos y especialmente de los trabajadores y
 

campesinos. En el caso de un pals agricola como Nicaragua esto implicaba,
 

entre otras cosas, una reforma agraria.
 

La reforma agraria se ha considerado desde hace mucho tiempo como un
 

proceso necesario para alcanzar sociedades mas desarrolladas y equitativas
 

en America Latina. Y en respuesta a decadas de presiones internas y
 

externas numerosos paises latinoamericanos han aprobado, ciertamente;'leyes
 

de reforma agraria. Pero solo en contados casos los gcbiernos respectivos
 

han ido m.s alla'de una aceptacion nominal de la reforma y han prestado
 

el apoyo efectivo politico y econ6mico que se requiere para conseguir un
 

cambio estructural de importancia. Por el contrario, el Gobierno de
 

Reconstrucci6n Nacional de Nicaragua no solo has considerado a la reforma
 

agraria como elemento clave de una nueva poltica econ6mica cuyo objetivo
 

1
ultimo es la creacion de una sociedad justa e igalitaria , sino que, ademas
 

ha llevado sus ideas a la pr~ctica: semanas despu~s de su victoria, el
 

nuevo gobierno ha cambiado decisivamente la estructura de la tenencia de
 

la tierra en Nicaragua mediante la confiscaci6n de todas las tierras
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2 
propiedad de Somoza y sus.aliados. Este trabajo pretende revisar y examinar
 

de un modo conciso a la vez que anal-tico el crucial arlo primero de este
 

proceso de reforma agraria.
 

El desarrollo de la Estructura Rural de Nicaragua
 

La econom'a de Nicaragua siempre ha dependido en gran medida de su
 

sector agropecuario. La mayor parte de los aftos, m'as del 70 por ciento
 

del intercambio exterior procedia de la produccion agropecuaria, sobre todo
 

del algod6n, el cafe, el azucar y la carne. Si se incluye el procesamiento
 

de sus productos, el sector agropecuario representaba casi el 35 por ciento
 

del Produco Interior Bruto (PIB) del pais. Segun el Censo de 1971, casi
 

un mill6n de personas - el 52 por ciento de la poblacion - vivla en zonas
 

rurales. Por afiadidura, m6s del 65 por ciento de la Poblaci6n Econ6mica

mente Activa (PEA) dependla de la agricultura como medio 
de vida.5
 

El modelo agroexportador de desarrollo de Nicaragua tuvo sus ralces en
 

la gran expansi6n del cultivo del cafe a finales del siglo XIX. Con el
 

cafe, Nicaragua se integr6 definitivamente en el mercado mundial, en el
 

que vend~a sus exportaciones agricolas para comprar los productos
 

manufacturados, y de otra Indole, que necesitaba. El desarrollo de un
 

mercado lucrativo para el caf6 aument6 considerablemente el valor de la
 

tierra, lo que condujo a la desposesi6n de aparceros y arrendatarios y a la
 

creaci6n de una demanda de mano de obra disponible para trabajar en las
 

plantaciones de cafe. La propiedad de la tierra se concentr6 m~as y los
 

pequeios agricultores desposeldos apenas ten~an otra alternativa que
 

6
 

trabajar en las piantacionEJ.
 

La expansi6 n de la producci6n de cafe en ultima instancia pudo
 

haber tenido como resultado el desarrollo de una producci6n moderna
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capitalista en el campo. Sin embargo, esto no ocurri6 por varias razones.
 

A comienzos -'esiglo, los EEUU dieron su apoyo a una serie de gobiernos
 

conservadores cuya base social la constitulan hacendados ganaderos
 

tradicionales. Los cultivadores de cafe se encontraron sin el apoyo
 

institucional necesario para su expansi6n. Este problema se exacerb6
 

por el bajo precio del cafe que origin6 la Gran Depresi6n en los aiios 30.
 

Hasta la guerra de Corea, con la consiguiente demanda de materias
 

primas, la agricultura de Nicaragua no volvi6 a recuperar una elevade
 

tasa de crecimiento. La introducci6n de la producci6n algodonera en la
 

costa del Pacifico marc6 el coraienzo de la agricultura comercial moderna
 

en el pals. La superficie dedicada al algod6n se expandi6 notablemente
 

de 1950 a 1970, teniendo de nuevo como resultado el desplazamiento forzoso
 

de pequeftos productores de granos de sus parcelas, asT como un aumento
 

drastico en la demanda de ti'abajo estacional. En 1973, de los 228.000
 

trabajadores empleados durante la cosecha algodonera, solamente 26.000
 

tenlan empleo para sodo el aho.
8
 

La producci6n agropecuaria orientada a la exportaci6n, en la que se
 

incluye el azucar y la care de vacuno asi como el algod6n y el cafe, se
 

desarroll6 rapidamente en la primera mitad de la d~cada de 1970, aportando
 

a la economla un sector dinamico de intenso crecimiento y haciendo posible
 

una tasa acelerada de acumulaci6n de capital. La dependencia de los
 

cultivos de exportaci6n, sin embargo, puso a Nicaragua en manos de los
 

inciertos mercados mundiales para lo obtenci6n de productos primarios.
 

La producci6n de cultivos de exportacion agrav6 el problema del desempleo
 

estacional, puesto que tanto el cafe como el algod6n y el azucar tienen sus
 

cosechas concentradas en el perfodo de diciembre a marzo. Debido al
 

elevado nivel de dependencia en cuanto a la importaci6n de insecticidas,
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maquinaria y otros insumos, la contribuci6n de la producci6n moderna de
 

exportaci6n, como es el caso del algodon, a la balanza de pagos, fue a
 

9
menudo mucho menor de lo que pudiera parecer. Debido a que Nicaragua
 

carecla en gran medida de tecnicas modernas o de infraestructura, se vi6
 

forzada a competir en el mercado mundial sobre la base de una mano de
 

obra barata, baje que hab'a de reforzar constantemente para que funcionara
 

el sistema agro-exportador tradicional.
 

Con el crecimiento de la producci6n agropecuaria orientada a la
 

exportaci6n, la producci6n alimenticia para el consumo nacional qued6
 

arrinconada en las tierras mas pobres, con frequencia en el limite de lo
 

cultivable. La inmensa mayoria de la ayuda gubernamental se destin6
 

a los cultivos de exportaci6n, y ls. mayor parte de le. producci6n alimenticia
 

nacional qued6 concentrada en manos de pequefios productores que carecfan
 

de recursos para dedicarse a cultivos de exportaci6n intensivos en
 

capital o para modernizar la producci6n. AsI pues, la producci6n de
 

alimentos ba'sicos tendi6 a estancarse y las importaciones y los precios
 

1 0
 
a aumentar.
 

La estructura social resultante se caracteriz6 por una distribuci6n
 

de activos y rentas fuertemente distorsionada, marcada por la coexistencia
 

de una extrema pobreza rural con grandes con-entraciones de riqueza.
 

Asi, el 1,4 por ciento del n6mero total de explotaciones agrfcolas
 

controlaba el 41,2 por ciento de la tierra cultivable, mientras que, en
 

el otro extremo, el 50 por ciento de las fincas, todas ellas de menos
 

de 7 hectareas controlaba solamente el 3,4 por ciento de la tierra.
1 1
 

Muchas de estas pequefas fincas estaban situadas en tierras casi inculti

vables, sin acceso a carreteras, agua potable, electricidad, escuelas
 

ni servicios medicos. Por afiadidura, un gran numero de familias rurales
 

no poselan ni controlaban ningdn tipo de tierra.
 

http:tierra.11
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El desempleo estacional afectaba la mayorla de los trabajadores
 

agrlcolas (tanto a los que no tenlan tierra como a los propietarios de
 

pequehas parcelas), cuyas posibilidades de trabajo regular se reduclan a
 

los 3 o 4 meses de mayor actividad agrlcola. En 1972, la renta media 

anual per cspita del 50 por ciento de la pobalci6n Lural mas pobre era
 

de U.S. $35.12
 

Somoza y La Guerra
 

Mientras la poblaci6n rural continuaba empobreciendose, una familia
 

se hacla cada vez m'as rica. Cuando Anastasio Somoza Garc a se hizo
 

presidente por primera vez en 1936, la familia Somoza carecla practicamente
 

de fincas. pero en 1979 eran los mayores terratenientes del pals. Ademas,
 

los Somoza controlaban las dos unicas e-oresas c'rnicas con licencia para
 

la exportaci6n, tres de los seis ingenios azucareros, el 65 por ciento de
 

la pesca comercial, el 40 por ciento de la producci6n comercial de arroz,
 

y la central lechera mas importante. Asimismo, los Somozacontrolaban
 

con sus valores una amplia variedad de compahlas relacionadas con el
 

procesamiento, venta y transporte de insumos y productos agrlcolas.
13
 

Excusa decir que los Somoza fueron aiestros en el uso del aparato del
 

Estado para provecho propio; durante la Segunda Guerra Mundial, por
 

ejemplo, muchas plantaciones de cafg, propiedad de emigrantes alemanes,
 

fueron confiscadas por el gobierno y transferidas a los Somoza por
 

diversos medios, convirtiendolos en los mayores cultivadores de cafe
 

del pals.l1
 

El problema, por supuesto, no se limitaba a una familia. En torno
 

a los Somoza se erigi6 una estructura social completa. La dic.adura
 

militar de Somoza cre6 un estrato de funcionarios militares y civiles que
 

controlaban el desarrollo del pals con el unico objetivo de enriquecerse
 

y construir sus imperios privados.
 

http:agrlcolas.13
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Las condiciones de pobreza de la poblaci6n rural se habfa.n
 

empeorado durante algun tiempo, pero la guerra de 1979 ocasion6 que la
 

economia nacional se pusiera al borde del colapso. Debido al desorden
 

y destrucci6n 'de la guerra, la producci6n agrlcola descendi6 un 37 por
 

ciento en 1979. La cosecha de algod6n alcanz6 solamente el 20 por ciento
 

de la de un afo normal. El maiz descendi6 al 33 por ciento, las
 

leguminosas al 29 por ciento, y el arroz al 37 por ciento. Se calcula
 

.que el numero de cabezas de ganado vacuno sacrificadas o sacadas del pals
 

de contrabando lleg6 a 300.000. Los seguidores de Somoza destruyeron o
 

sabotearon gran parte de la maquinaria agricola antes de salir del pals.
 

Los daftos materiales, solamente en la agricultura, y sin contar el valor
 

sumnar casi U.S. $30 millones.
1 5
 

de los cultivos perdidos, llegaror i 


El Proceso de Reforma Agraria, 1979-80
 

1) Objetivos iniciales y llneas generales de actuacion
 

Durante algun tiempo antes de la victoria final de Julio de 1979,
 

los Sandinistas y otros grupos anti-somocistas hablan mantenido que
 

la distribuci6n desigual de la tierra, la producci6n insuficiente de granos
 

basicos, el bajo nivel de vida, y otros males econ6micos y sociales
 

solamente podrlan resolverse mediante cambios basicos en la estructura
 

- . 16 
economica, tales como una reforma agraria. El Frente Sandinista se
 

di6 cuenta, tambien, de que tanto el 'xito de sus operaciones militares
 

como el de cualquier reestructuraci6n social subsiguiente dependlan en
 

gran medida del apoyo y participacion de los trabajadores organizados.
 

Asi pues, el FSLN promovi6 la organizaci6n de los trabajadores rurales
 

y campesinos sin tierra mediante la formaci6n de comites de trabaJadores.
 

En 1978 estos comites eran ya lo suficientemente fuertes como para
 

constituir la Asociacion de Trabajadores del Campo (ATC) a nivel
 

1 7
 
nacional.
 

http:millones.15
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Las invasiones de tierras y otras acciones campesinas durante
 

la guerra tambi~n afectaron las lfneas generales y los programas de la
 

reforma agraria subsiguiente. Ya en 1979, por ejemplo, campesinos
 

organizados de la provincia de Leon empezaron a invadir fincas grandes,
 

propiedad de Somoza en su mayorla, en las zonas liberadas o controladas
 

por las fuerzas Sandinistas. Despues de ocupadas las tierras, los
 

campesinos, a menudo actuando bajo la gula o la supervisi6n del Frente
 

Sandinista, comenzaron a organizar formas de tenencia comunal o cooperativa,
 

bajo el nombre de Comunas Agrfcolas Sandinistas (CAS), que quedaron
 

18 
incorporadas formalmente al programa de reforma agra:ria. Aunque en
 

menor medida, esta esperiencia se extendi6 a vwrias regiones de Nicaragua,
 

creandose una situacion a la que el nuevo go*.e:io de Reconstrucci6n
 

Nacional tuvo que responder.
 

Despues del derrocamiento del regimen de Somoza, en juliL de 1979,
 

el nuevo gobierno se apresur6 a determinar las tareas mas inmediatas
 

de la reactivacion de la economia y su reconstitucion en un sistema
 

mixto que comprendiera empresas privadas y pu'blicas, asi como a
 

redistribuir la renta dentro de los lmites de las posibilidades
 

econ6micas de Nicaragua.1 9
 

En el crucial sector agricola, los objetivos del gobierno se
 

concretaron en aumentar la producci6n y, al mismo tiempo, comenzar un
 

proceso de reforma agraria que transformara la estructura de la tenencia
 

de la tierra en Nicaragua y proporcionara a la poblaci6n rural diversas
 

formas de acceso a la tierra, credito bancario, asistencia t'cnica y otros
 

servicios indispensables. Segun el programa del gobierno, la primera
 

fase de este proceso de reforma comprenderla la adquisici6n de todas las
 

tierras propiedad de Somoza, de su familia y de sus militares y seguidores,
 

http:Nicaragua.19
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asi como las tierras propiedad de quienes hubieran defraudado al fisco, o
 

pertenecientes al dominio pi'iblico y obtanidas ilegalmente, adem6s de
 

todas aquellas abandonadas o no cultivadas. Una vez adquiridas por el
 

Estado, la posesi6n y el laboreo de estas tierras se 
reservaba exclusi

vamente a sociedades o entes colectivos de labranza, tales como cooperativas
 

de producci6n o explott-lones estatales; excluy6ndose, asI, el reparto
 

en parcelas privadas individuales. 2 0 Tambien iban a establecerse
 

medidas complementarias de reforma agraria, tales como controles sobre
 

la utilizaci6n de la tierra y del agua, y sobre las rentas, cr6ditos
 

para el sector privado y mejores salarios y condiciones de trabaJo para
 

la poblaci6n rural. 
Por ltimo, 4stas y otras lfneas generales y
 

bjetivos quedarlan recogidos, posteriormente, en una amplia ley de
 

reforma agraria donde serfan objeto de elaboraci6n m.s detallada.2 1
 

2) Desarrollo de la reforma: redistribuci6n de la tierra
 

Aunque, como hemos visto, algunas actividades de la reforma se
 

llevaron a cabo durante la guerra, la reforma agraria no se proclam6
 

oficialmente hasta despu6s de la victoria final. N2
El decreto 3 de
 

20 de Julio de 1979 facult6 al Procurador General para que de inmediato
 

procediera "a la intervenci6n, requisicion y confiscaci6n de todos los
 

bienes de la familia Somoza, y de militares y funcionarios que hubieran
 

abandonado el pals a partir de diciembre de 1977. t22 
 Una vez adquiridas,
 

estas propiedades serlan transferidas a las autoridades de la reforma
 

agraria.2 2 El Decreto Complementario N-2 38 de 8 agosto de 1979, aceler6
 

el proceso dotando al Procurador General de poderes para suspender
 

cualquier transaccion o intervenir temporalmente cualquier propiedad o
 

empresa perteneciente a personas o corporaciones afectas al regimen de
 

23
 
Somoza.
 

http:agraria.22
http:detallada.21
http:individuales.20
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El 23 de noviembre de 1979, cinco meses escasos despues de la
 

victoria, el Procurador General, haciendo uso de estos poderes, ya
 

habla confiscado sin compensaci6n 1.500 fincas con un area total de
 

800.000 hectareas aproximademente, que representaban ma's de la quinta
 

24
 
parte de la tierra .:ultivablede Nicaragua. Ademas, la mayor'a de
 

estas tierras eran explotaciones grandes y modernas con un elevado nivel
 

de productividad, situadas a lo largo de la poblada costa del Pacifico,
 

zona esta con suelos de excelente calidad y con acceso a los mercados
 

5
 
e internacionales.2


Esta circunstancia -o dinamica- determin6 en gran medida el curso
 

de la reforma agraria nicaragense, convirtiendol en una experiencia
 

-asi '_nica en el contexto de los demas procesos revolucionarios. Pocos
 

gobiernos, si es que alguno, han sido capaces de empezar una reforma
 

agraria con la nacionalizaci6n instanta'nea y casi gratuita de vastas
 

extensiones de terrenos productivos. Lo que es aun mas original, es
 

que se logr6 sin provocar el antagonismo de la masa de la clase
 

terrateniente, que en su mayorla desprediaba al clan de los Somoza.
 

Ademas, el mero hecho de que el gobierno pudiera zamparse semejante
 

bocado de una sola vez procur6 un cierto nivel de seguridad a los
 

grandes terratenientes, al menos por un tiempo. El nuevo gobierno
 

tenla que enfrentarse ahora con el problema de organizar estas fincas y
 

restablecer su productividad. Como veremos m's adelante, el INRA
 

(Instituto Nicaragdense de la Reforma Agraria) se concentr6, de hecho
 

en la gesti 6n de las fincas confiscadas, asl como en proporcionar
 

servicios a los pequefios campesinos, en la administraci6n de 4 millones
 

de hectareas de tierras de dominio publico, situadas en su gran
 

mayor'a en selvas vfrgenes a lo largo de la costa del Atlantico, y en
 

nacionales 
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6
comiemntaias2
 

otras medidas complementarias. AsI pues, hasta mediados de Julio de
 

1980, el INRA solamente habla adquirido otras 200.000 hectareas
 

adicionales,27 confiscando algunas propiedades y expropiando otras
 

que no eran confiscables bajo el Decreto N0 3, pero que, sin embargo,
 

hablan sido o bien ocupadas por campesinos, o bien requisadas o
 

8
 

intervenidas por el gobierno.2
 

Para dirigir la reforma agraria se fund6 el Instituto Nicaragilense
 

de Reforma Agraria en agosto de 1979.29 En un principio, el INRA
 

utiliz6 los recursos del viejo Instituto Agrario Nicaragilense, la
 

ineficaz agencia de Somoza para la reforma agraria, e INVIERNO, un
 

programa global de credito rural para el pequefto agricultor que habla
 

sido patrocinado por la Agencia Norteamericana para el Desarrollo
 

Internacional (USAID). Adema's, el INRA contaba con la dedicaci6n de
 

muchos tecnicos agrfcolas provenientes de la base del Frente Sandinista.
 

Aunque el INRA tenla a su cargo la gesti6n del sector reformado
 

y la dotaci6n de servicios al pequefo campesinado, tambien habla un
 

Ministerio de Agricultura que continu
6 existiendo separadamente. A
 

medida que el INRA fue asumiendo cada vez mas responsabilidades
 

generales, las dos instituciones se fundieron, en enero de 1980, en una
 

sola: el nuevo Ministerio de Desarrollo Agropecuario (MIDA).30 El INRA
 

continu6 siendo el elemento mas dinemico del Ministerio, y el
 

Comandante Jaime Wheelock, dirigente original del INRA y miembro del
 

Frente Sandinista Nacional, se convirtio en el nuevo Ministro.
 

3) El Sector Estatal
 

Ya en posesi6n de la tierra, habla que decidir c6mo disponer de
 

ella. Una vez decidido no dividirla en pequefias parcelas, el gobierno
 

http:MIDA).30
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opt6, en cambio, por establecer fincas Estatales (Unidades de producci6n
 

estatal) y cooperativas de producci6n. La mayor parte de las fincas
 

confiscadas hablan venido funcionando durante afios bajo la forma de
 

grandes empresas modernas. Su parcelaci6n podia haber tenido como
 

resultado un descenso importante de la producci6n, aparte de representar
 

un cambio cualitativo en la moderada modernizaci6n de Nicaragua.31
 

Como puede verse en el Cuadro 1, en 1980 un porcentaje sustancial
 

de la producci6n agr~cola corria a cargo del Estado o "area del pueblo".
 

Adem~s de esto, el INRA administraba 5 o 6 ingenios azucareros y toda
 

una serie de actividades agricolas y de gestion de insumos. Por
 

5ltimo, m~s de 50.000 trabajadores -el 13 por ciento del total de la
 

mano de obra agraria- trabajaban a jornada completa en el sector
 

3 2
 
reformado.
 

La responsabilidad principal del INRA consistla en gestionar
 

el sector reformado. Para alcanzar esta meta se crearon 18 oficinas
 

regionales, una en cada provincia, mas dos oficinas especiales en
 

la costa del Atlintico. Las mismas fincas confiscadas se convirtieron
 

en "unidades de producci6n estatales" (UPE). Estas UPE fueron
 

organizadas en 170 complejos productivos que, a su vez, formaban 27
 

empresas agricolas. 33
 

Adem'as de la secci6n del INRA encargada de las unidades o fincas
 

estatales,otros departamentos o secciones del mismo administraban
 

importantes actividades de la reforma agraria. El mas importante de
 

estos, AGROINRA, gestionaba todos los complejos agroindustriales
 

integrados verticalmente. Entre estos 
se cuentan las instalaciones
 

para el procesamiento del cafe, algod6n, leche, azucar, frutas y
 

http:agricolas.33
http:Nicaragua.31
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Cuadro 1
 

Producci6n agricola
 

segln formas de propiedad en 1979/80
 

Sector Estatal Pequefios Productores* Grandes Productores
 

Cultivo (INRA) % % %
 

Algod6n 20.0 
 18.0 62.0
 

Cafe 15.0 30.0 
 55.0
 

Ganado
 

Vacuno 15.0 73.0 12.0
 

Maiz 8.7 87.2 4.4
 

Leguminosas 17.0 79.1 3.8
 

Fuente: Elaboracion CIERA, 1980.
 

* El Ministerio de Dessarrollo Agropecuario define como pequefios 

productores aqu6llos cuya renta familiar no alcanza los $1.800
 

anuales. Estos productores no poseen, por 1o general, mas de
 

15 hectaxeas de tierra.
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y verduras; los mataderos; las plantaciones de cafia de azucar, tabaco
 

y arroz; las explotaciones porcinas y granjas avicolas, y la producci6n
 

de piensos. El Departamento de Servicios del INRA se hizo cargo de
 

los tractores y dema's maquinaria para el sector estatal, asl como de
 

algunos proyectos de regadlo y transporte dirigidos por el INRA.
 

PROAGRO, otro departamento del INRA, controlaba la distribuci6n de
 

insumos agr'colas, como semillas, fertilizantes e insecticidas para
 

el sector reformado.34
 

Se puso un gran empefto en mejorar las condiciones de vida de
 

los trabajadores del sector estatal, creandose para este fin pequefios
 

puestos sanitarios, escuelas y viviendas subvencionadas. Tambi6n se
 

abrieron tiendas pequeias para abastecer las necesidades ba sicas a
 

precios controlados. En general, se puso mas gnfasis en aumentar los
 

bienes sociales que en subir los salarios, aunque tambien estos
 

3 5 
mejoraron. 

Asimismo, se organizaron cooperativas de producci6n llamadas
 

Comunas Agrfcolas Sandinistas (CAS). Para finales de 1980 habla 1.327
 

de estas cooperativas, un tercio de las cuales estaba en tierras
 

arrendadas a los campesinos por el gobierno y dos tercios en tierra
 

arrendada o cedida temporalmente a las CAS por agricultores privados.
3 6
 

Formada originalmente en las tierras requisadas de la zona de Leon,
 

las CAS se hablan convertido en una forma semi-espontanea de organizaci6n,
 

creada por los campesinos para aprovecharse de las mayores facilidades en
 

la obtenci6n de cr6ditos y tierra. Se juntaba un grupo de 25 o 30
 

campesinos que arrendaba tierras de forma colectiva, y solicitaba croditos
 

del gobierno para financiar, entre la siembra y la cosecha, su manutenci6n
 

http:privados.36
http:reformado.34


y el capital empleado. Al finalizar la temporada, la mayor parte de
 

los ingresos de las CAS se destinaba a devolver los prestamos, en tanto
 

que el resto se dividla entre los campesinos.
 

La estructura de las CAS tendia a ser relativamente informal
 

y flexible. Sus miembros se reunfan con frecuencia y, juntamente con
 

las agencias gubernamentales y la ATC, elaboraban planes de producci6n
 

y daban soluci6n a los problemas planteados. A menudo, se elegla un
 

comit6 coordinador de entre sus miembros para dirigir el funcionamiento
 

diario de la explotaci6n. La mayoria de las Comunas Agrlcolas Sandin:Lstas
 

se formaron en fincas que, previamente, habian estado arrendadas a
 

campesinos o en regimen de aparcer'a, y su tamafio pocas veces exedla las
 

35 hectareas de superficie.
37
 

Un pequefho n'mero de Comunas Agrfcolas Sandinistas (10 o 15) se
 

estableci6 en tierras que aportaron los propios campesinos con el objeto
 

de formar cooperativas. Donde esto sucedi6, fue generalmente como
 

resultado de un largo perlodo de trabajo polftico con los campesinos
 

en cuesti6n, que se remontaba a antes del triunfo de la revoluci6n.
 

Estas CAS estaban, por 1o general, mucho mejor organizadas y mas
 

38 
estructuradad formalmente. Sin embargo, eran la excepci6n y no la regla.
 

4) Problemas de la reforma
 

El IN-RA tuvo que enfrentarse a innumerables problemas durante su
 

primer afio de actividad. Muchas de las fincas estaban en la ruina y
 

hablan sido abandonadas por propietarios y trabajadores que hulan de
 

la guerra. Los ministerios acababan de empezar a reorganizarse y
 

hacerse cargo de sus funciones, y habla un numero limitado de gente
 

con adecuada experiencia en la administraci6n publica o la gesti6n de
 

explotaciones agrarias. Por afiadidura, no habla experiencia en
 

planificaci6n agraria, puesto que en Nicaragua jamas se hab'a intentado,
 

anteriormente, planificar el desarrollo agrario de una forma sistem~tica.
 

http:superficie.37
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El sistema de informaci6n heredado por el gobierno era incompleto y
 

las estadisticas existentes, a menudo err6neas.
3 9
 

AsT pues, en los primeros meses de la reforma agraria hubo un
 

cierto desbarajuste y desorganizaci6n. El gobierno intent6 actuar
 

rapidamente para plantar granos en lugar del algod6n perdido y
 

alimentar a las miles de personas que hablan quedado hambrientas a
 

causa de la guerra. Pero esto era una tarea diflcil al no contar con
 

suininistros de semillas ni fertilizantes, por un lado, ni con una
 

gesti6n organizada de las fincas, por otro. En este perodo inicial
 

fueron los mismos campesinos quienes a menudo tomaron la iniciativa
 

identificanda las tiorras que hablan de ser confiscadas y poniendolas
 

4
 o
 a producir.
 

Los problemas no eran solamente tecnicos. Muchas instituciones
 

sociales, como la disciplina de los trabajadores, que se hablan basado
 

frecuentemente en la represi6n, bajo el viejo regimen, tendieron a
 

derrumbarse en su ausencia. En algunos lugares, la producLividad
 

descendi6 porque los trabaJadores decidieron acortar la jornada de
 

trabajo. Con el aumento de tierras disponibles, los campesinos
 

tenlan menos necesidad de trabajar como jornaleros. Esto, combinado
 

con la muerte de muchos trabajadores J6venes durante la guerra, y con
 

el flu de la pr~ctica tradicional de utilizar trabajadores
 

salvadoreaos y hondurefios durante los meses de mayor trabajo, colabor6
 

a crear, en ocasiones, una escasez de mano de obra.
 

Finalmente, durante la primera parte del afio, el gobierno tambien
 

tuvo que mantener una pugna con grupos extremistas que incitaban a
 

los trabajadores agr~colas a ocupar tierras que no iban a ser
 

confiscados o a ponerse en huelga para exigir mejores salarios,
 

imposibles de pagar dada la situaci6n econ6mica 
del pals.h4
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5) Planifice-i6n y participaci6n.
 

El proceso de reforma agraria en su sector estatal se consolid6
 

mhs hacia finales de 1979. Por entonces estaba empezando a funcional
 

el sistema de unidades y complejos de producci6n estatal. El gobierno
 

di6 a conocer oficialmente en enero un Plan de Reactivaci6n Econ6mica
 

para 1980. 42 Por primera vez, el gobierno elabor6 un programa claro
 

para la reconstrucci6. de la agricultura y para el papel que hablan de
 

desempehar sus principales componentes: el sector estatal, el del
 

pequefto campesinado y el comercial privado.
 

El plan establecla como objetivo ma's i.mportante para la agricultura
 

la recuperaci6n Integra de los niveles de producci6n de los afios anteriores
 

a 1979/80. Sefialaba metas para los cultivos mas importantes y provela las
 

fuentes de financiaci6in crediticia y de abastecimiento de los insumos
 

agricolas necesarias para alcanzar los objectivos de producci6n. El plan
 

de 1980 reconocla especificamente la gran importancia econ6miha de los
 

cambios sociales efectuados en el campo y articulaba los mecanismos de
 

participaci6n de los trabajadores agricolas y sus organizaciones en la
 

definici6n y puesta en practica del mismo.43
 

El plan de 1980 ejemplificaba la seriedad del compromiso del
 

gobierno en cuanto a la participaci6n activa de los trabajadores
 

agrfcolas en el proceso de reforma agraria. La participaci6n, sin
 

embargo, estaba condicionada a la existencia de un sindic.to o asociaci6n
 

de trabajadores fuerte, y en el pasado todo intento organizativo habia
 

sido reprimido por la Guardia Nacional de Somoza. Solamente se hablan
 

semi tolerado unos cuantos grupoz relacionados con la Iglesia, los cuales
 

constituian el n'cleo de la mayor'a de las asociaciones y cooperativas
 

campesinas existentes en Nicaragua.h4
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El Frente Sandinista habla trabajado con los campesinos desde
 

su fundaci6n a comienzos de la d~cada de 1960. No obstante, los
 

primeros Comit6s de TrabaJadores Agricolas, entre los trabaJadores
 

del caf' del Departamento de Carazo solo se puedieron formar en 1976.
 

Sus reivindicaciones originales eran en su mayorla econ6micas:
 

45
 
salarios mas altos y mejores condiciones de vida y de trabaJo.
 

En 1977 y 1978 los comites se expandieron y comenzaron a tener
 

un papel activo en la denuncia de la represi6n. El 25 de marzo de
 

1978 organizaron la Asociacion de TrabaJadores del Campo (ATC).
 

Durante la guerra, la ATC desempefi6 un papel importante en una serie
 

de frentes, y muchos campesinos murieron luchando contra Somoza.
46
 

Cuando se produJo la victoria el 19 de Julio de 1979, la ATC solo
 

estaba organizada en cuatro provincias: Managua, Carazo, Chinandega
 

y Masaya. A partir de ese momento creci6 ra'pidamente, convirtiendose
 

pronto en la organizaci6n de masas de todo el campesinado nicaraguense.
 

El 19 de Julio de 1980, la ATC contaba con 100.000 afiliados.
4 7
 

Para recoger las cuatro formas ba'sicas de producci6n en el campo,
 

se establecieron diferentes tipos de delegaciones locales con el objeto
 

de representar a los trabaJadores de las Fincas Nacionales, los de las
 

explotaciones privadas, los pequefios campesinos independientes y los
 

miembros de las cooperativas campesinas. Estas delegaciones y sus
 

comites de base estaban a su vez organizados en comites municipales,
 

con sus propios conseJos ejecutivos elegidos en elecciones. El 6rgano
 

dirigente de mas alto nivel en la ATC era la Asamblea Nacional, que
 

trazaba las dircctrices generales de la Asociacion e elegla a su
 

comit6 ejecutivo nacional. Antes de la primera Asamblea Nacional en
 

diciembre de 1979 se celebraron ma's de 600 reuniones locales para
 

discutir el trabaJo a realizar en la Asamblea y elegir a sus delegados.h4
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A pesar de mantener una estrecha relaci6n de trabajo con el gobierno,
 

la ATC logr6 funcionar como una organizaci6n independiente y
 

representativa de los campesinos, que no dudaba en denunciar a la
 

burocracia, las lneas de actuaci6n con las que no estaba de acuerdo o
 

las condiciones de trabao desfavorables. En febrero de 1980, por
 

ejemplo, una manifestacion organizada por la ATC de mas de 60.000
 

campesinos exigi6 del gobierno la no devoluci6n de ninguna de las
 

tierras intervenidas temporalmente, la condonaci6n a los pequellos
 

productores de ciertas deudas contraidas en el pasado, el acceso de los
 

trabajadores agrloolas a una mayor participaci6n en la administraci6n de
 

las Fincas Nacionales y la sustituci6n por otro del viejo C6digo de
 

Trabajo de Somoza. El gobierno respondi6 con la expropiaci6n de las
 

cuesti6n y con 1b, promesa de solucionar los otros problemas.49
tierras en 


Ya en septiembre de 1980, tres delegados de la ATC eran miembros del
 

Consejo de Estado, la nueva asamblea legislativa de Nicaragua. Ademgs
 

de esto, la ATC tenla representaci6n en el Consejo Nacional del Ministerio
 

de Desarrollo Agropecuario, en el Consejo Nacional Agrario y en muchos
 

consejos asesores y t'cnicos de varios ministerios. Tenla tambien
 

representantes en la estructura admiuistrativa de cada empresa agr~cola,
 

complejo de producci6n y Finca Nacional.
5 0
 

Dentro de cada Finca Nacional (UPE) habla reuniones regulares con los
 

trabajadores para discutir horarios de trabajo, problemas de producci6n
 

u otros asuntos que pudieran concernir a los trabajadores. Ocasionalmente
 

se celebraban otras reuniones para discutir el plan anual de la explotaci6n
 

o las campaaas importantes deJ gobierno. La ATC organiz6 tambien unas
 

"Asambleas de Compromiso" especiales para discutir los objetivos concretos
 

y el progreso de cada explotaci6n en visperas del primer aniversario de
 

http:Nacional.50
http:problemas.49


-20

la revoluci6n. En las explotaciones privadas, la ATC organizaba asambleas
 

para denunciar los posibles intentos de descapitalizaci6n, violaciones
 

del C6digo de Trabajo o acaparamientos fradulentos en que puiera incurrir
 

51
 
el propietario de la explotaci6n.


6) El sector de la pequefa explotaci6n.
 

La incorporaci6n de los pequehos productores y los trabajadores eventuales
 

creo una serie de problemas especiales para la reforma agraria. No podia
 

esperarse que el sector estatal por sl solo pudiera incorporar a al
 

mayorfa de estcs campesinos. No obstante, la consolidacion de la revolucin
 

dependla de una firme alianza polftica entre los pequefios campesinos,
 

los dema's trabajadores agr~colas y los obreros urbanos. Para ganar su
 

apoyo politico y mejorar sus niveles de vida, se tomaron una serie de
 

medidas dirigidas a los pequeios productores.
 

El cambio mas inmediato consisti6 en un aumento drstico en el volumen
 

del credito disponible para los peque'os productores. Bajo Somoza, m.s
 

del 90 por ciento del credito agricola estaba destinado a los cultivos
 

de exportaci6n, producidos principalmente por grandes propietarios,
 

mientras que la mayoria de los productores agr'colas no reciblan ningun
 

tipo de credito. 52 Por el contrario, en 1979/80 el credito agr~cola se
 

hizo accesible practicamente a cualquiera que lo pidiera. El INRA ampli6
 

el viejo programa de INVIERNO con un nuevo departamente llamado PROCAMPO
 

para proporcionar servicios a los pequeios caapesinos. PROCAMPO, junto
 

con la ATC y el Banco Nacional De Desarrollo, organiz6 comit's nacionales,
 

provinciales y locales para aprobar la concesi6n de creditos y asegurar
 

su acceso a los campesinos analfabetos y carentes de bienes para
 

53
 
garantizarlos.
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Para promover la ma's eficas administraci6n y utilizaci6n de este
 

credito, PROCAMPO y la ATC alentaron la formaci6n de cooperativas de
 

cr~dito y servicios. 54 En 1979/80 se organizaron mil doscientas cooperativas
 

de este tipo que recibieron mas del 50 por ciento del credito agricola
 

distribuldo durante ese perlodo.
5 5
 

Esta mejora en la disponibilidad de credito no se logr6 sin problemas.
 

Algunos funcionarios del Banco Nacional de Desarrollo (BND) expresaron
 

su preocupaci6n ante las perspectivas de recuperar las sumas prestadas
 

a los pequefios productores para la cosecha de 1980. 3sto fue especialmente
 

importante en la frontera agricola, area de expansi6n rapida donde grandes
 

cantidades de campesinos recibieron creditos para la producci6n de
 

granos ba'sicos en zonas de acceso marginal. El MIDA/INRA, el BND y la
 

ENABAS se encontraron, pues, con los problemas inseparables de la
 

recuperaci6n de los cr6ditos y del suministro de servicios de comer

ializaci6n, transporte y almacenaje adecuados para las cosechas de maiz
 

6
 
y frijoles.
 

El gobierno consider6 que las cooperativas de producci6n del tipo de
 

las Comunas Agrfcolas Sandinistas eran la mejor soluci6n frente al
 

problema permanente de la subdivisi6n de la tierra en parcelas mas
 

pequefias y antiecon6micas. Las cooperativas habrian de hacer posible una
 

planificaci6n mas completa del sector agrfcola.57 El proceso de coopera

tivizaci6n, sin embargo, serfa estrictamente voluntario y procederia por
 

fases, comenzando por la creaci6n de cooperativas de credito, comercia

lizaci6n y servicios para, s6lo despues, pasar a las de producci6n. Las
 

primeras cooperativas de producci6n se formarlan principalmente en tierras
 

arrendadas, pero se esperaba que, en 'ltima instancia, los campesinos
 

aportaran tambien sus propias tierras. Como mecanismos para estimular
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estos cambios se contaba con los incentivos econ6micos y una incesante
 

persuasi6n. En materia de credito bancario, por ejemplo, el gobierno
 

ofrecla a las Comunas Agrfco.as Sandinistas una tasa de interns del 7
 

por ciento; las cooperativas de cr6dito y servicios hablan de pagar el
 

8 por ciento, y los propietarios individuales el 11 por ciento.5
8
 

Otras medidas de polltica agraria, concebidas para favorecer a los
 

pequeftos campesinos, consistieron en la nacionalizaci6n de todos los
 

canales de comercializaci6n para la exportaci6n agrfcola, la compra y
 

venta directa por parte del gobierno de granos basicos y el control de
 

las rentas. Se crearon compaalas de comercio exterior gestionadas por el
 

Estado para la exportaci6n de caf6, algod6n, azucar, came y pescado,
 

asl como para la importaci6n de insecticidas, fertilizantes y otros
 

insumos agr'colas. 5 9 El control estatal sobre el comercio exterior di6
 

al gobierno un poder directo sobre este sector estrategico de la economla
 

y le permiti6 gravarlo directamente. Elimin6 a todo un conjunto de
 

intermediarios que en el pasado se habfan aprovechado de la falta de
 

educaci6n de los campesinos y de su nulo poder en la esfera de la comercia

lizaci6n de los productos para hacer, de este modo, grandes beneficios a su
 

costa. Por razones similares se constituy6 !a Empresa Nicaragiense de
 

Alimentos Basicos (ENABAS) con el objeto de adquirir parte de la cosecha
 

de alimentos basicos a los pequefios campesinos para su comercializacion
 

en los pueblos y ciudades. La formaci6n de ENABAS di6 al gobierno un
 

cierto control sobre los precios al consumo de los alimentos basicos
 

y la capacidad de limitar el efecto de las carestlas de alimentos
 

provacadas artificialmente. Sin embargo, la mayor parte de la comercia

o
 
lizacion interna de los alimentos basicos permanecio 

en manos privadas.

6
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Tambi~n se establecieron controles sobre las rentas de las tierras
 

agr~colas con el fin de favorecer a los pequefios productores. Se pusieron
 

topes ma.ximos de U.S. $21 por hectarea de tierra algodonera, que se habla
 

arrendado anteriormente a mgs de U.S. $140 por hectarea, y de U.S. $7
 

por hectarea de tierra destinada a granos. Aunque el gobierno
 

intent6 impedir que se desahuciara a los campesinos de las tierras que
 

hablan arrendado anteriormente, y les permiti6 arrendar otras cuyos
 

propietarios las mantenfan improductivas, estas medidas no tuvieron un
 
62
 

exito rotundo.
 

Para coordinar los programas relativos a los pequeios productores y
 

establecer unas directrices que guiaran las lineas de actuaci6n en este
 

campo, el gobierno cre6 el Comite Nacional de la Pequefia Producci6n
 

Agropecuaria. En este comit6 estaban PROCAMPO, el Banco Nacional de
 

Desarrollo, la ATC, el Ministerio de Planificaci6n y la Empresa
 

Nicaragense de Alimentos Ba'sicos (ENABAS). El Comite Nacional elabor6
 

definiciones para identificar en la practica al pequefto productor, estudi6
 

los costos de producci6n de las cosechas sobre los que basar los precios
 

de las compras del Estado, estableci6 directrices para la concesi6n de
 

cr'ditos y se esforz6 por lograr una mejor coordinaci6n entre las diferentes
 

con los pequehos productores.
6 3


agencias relacionadas 


7) El Sector privado.
 

A pesar de la confiscaci6n de las propiedades de Somoza por parte
 

del gobierno, el sector privado continu6 desempefiando un papel predominante
 

en el area agrlcola. Grandes explotaciones comerciales privadas,
 

concentrades en los cultivos de exportacion, tales como el algod6n, cafe,
 

ganado vacuno y azucar, todavla suponlan el 64,5 por ciento de la tierra
 

cultivable de Nicaragua. Y, como habla de esperarse, entre este sector
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privado y el nuevo gobierno revolucionario se desarroll6 una relacion
 

tensa y algunas veces contradictoria.
 

El gobierno expres6 repetidas veces su deseo de una economla
 

mixta con un sector privado activo. Pero, ahora, las reglas del juego
 

hablan cambiado: el sector privado ya no podla explotar ni maltratar a
 

sus obreros, y se esperaba que cargara con su parte en la reconstrucci6n
 

economica.
 

Los empresarios agr~colas, por su parte, no hablan comulgado con la
 

monopolizaci6n personal de la economla y el gobierno represivo de Somoza.
 

La mayor parte de ellos esperaba impacientemente la llegada de un gobierno
 

en que los hombres de empresa no somocistas tuvieran un papel dominante.
 

Pero miraban con aprensi6n a un gobierno cuyo compromiso bsico estaba
 

ahora con los pobres y los desposeldos. Consecuentemente, a menudo
 

apoyaban partidos de la oposici6n, como el Movimiento Democratico
 

Nicaragense y el Partido Conservador Democritico, aun cuando se mostraran
 

adversos a ser identificados publicamente como contrarios al gobierno.
 

Algunos de estos agricultores a gran escala intentaron eludir la legislaci6n
 

reformadora del gobierno. Se negaron a arrendar sus tierras a los precios
 

dictados por la ley de control de rentas o a reconocer a sus obreros los
 

derechos establecidos en la ley. En su mayorla, sin embargo, el sector
 

privado acat6 las leyes de la reforma agraria e intent6 ajustarse al nuevo
 

6 5
 
marco.
 

Los empresarios agr~colas y los ganaderos perteneclan a sus propias
 

asociaciones, como la Uni6n de Proeuctores de Cafe y la Federaci6n de
 

Propietarios de Ganado, que estaban agrupadas en la Uni6n de Productores
 

Agricolas Nicaragilnses (UPANIC). A su vez, la UPANIC era una de las
 

organizaciones empresariales pertenecientes al Consejo Superior de la
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Empresa Privada (COSEP), que coordinaba las negociaciones del sector
 

privado con el gobierno. Conscientes de que 4ste necesitaba de las
 

inversiones y la producci6n del sector privado, los empresarios agr~colas
 

a menudo negociaron tenazmente y sin concesiones con los ministerios.
 

Aunque muchos agricultores de menos escala eran miembros de UPANIC y de
 

sus organizaciones afiliadas, el liderazgo y la orientaci6n politica
 

estaban en manos de los grandes productores.
66
 

El gobierno utilizo varios mecanismos para responder a las demandas
 

del sector privado y situarlo en su nuevo papel. Por ejemplo, a la UPANIC
 

se le asign6 un puesto en el Consejo de Estado, la nueva asamblea
 

legislativa de Nicaragua, y tambien se le permiti6 participar en varias
 

comisiones tecnicas del gobierno.67 Uno de los instrumentos que el gobierno
 

emple6 ma's en sus tratos con el sector privado fue el de los incentivos
 

economicos. Se pusieron a su disposicion creditos bancarios a bajo inter s
 

y se cre6 un fondo estabilizador del cafe para proteger a sus productores
 

de las fluctuaciones del mercado mundial.68 Muchos de los grandes
 

empresarios agrfcolas, especialmente en el caso del algod6n, se beneficiaron,
 

de hecho, de la ley de control de rentas, puesto que mas del h0 por ciento
 

del algod6n se cultivaba en tierras arrendadas. En realidad, incluso la
 

renta personal y los beneficios de las empresas se gravaron a niveles bajos
 

durante el primer afo, en un intento de estimular la inversion privada.
69
 

Al mismo tiempo, al sector privado se le pusieron ciertos lmites
 

y controles. Los salarios aumentaron considerablemente. El jornal agrlcola
 

medio subi6 de U.S. $1,70 a U.S. $2,70 al dia poco despues del triunfo
 

de la revoluci6n y, posteriormente, subi6 de nuevo, situ.ndose alrededor de
 

U.S. $3,20 al final del primer afo. 7 0 Los trabajadores agrlcolas obtuvieron
 

el derecho a una comida digna en sus lugares de trabajo. Se tomaron
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serias medidas para eliminar los riesgos de enfermedades profesionales,
 

como las intoxicaciones por insecticidas, que eran comunes en las explota

ciones privadas. En general, por primera vez en la historia de Nicaragua,
 

se puso en vigor una legislaci6n social.
 

El gobierno tom6 la iniciativa en la planificaci6n de las actividades
 

del sector privado. Se establecieron cuotas de superficie para los cultivos
 

algodoneros y se utilizaron varios incentivos para asegurar su cumplimiento.
 

El gobierno procedi6, tambi6n, a sanear los cafetales nicaragiienses,
 

aquejados de antiguo de bajos rendimientos y itacados por plagas de de
 

roya en proporciones que se hicieron galopantes cuando las medidas de
 

control se vinieron abajo a causa de la guerra. El Ministerio de Desarrollo
 

Agropecuario empez6 a retirar de la producci6n a las explotaciones afectadas
 

y a promover cafetales nuevos de alto rendimiento.
71
 

Conclusiones.
 

La reforma agraria nicaragilense cubri6 mas objectivos durante su
 

primer afio de vigencia que lo normal en otras en periodos mucho ma~s largos.
 

Se socializ6 eproximadamente la cuarta parte del sector agrario mediante la
 

organizacion de Fincas del Estado y cooperativas o comunas de produccion.
 

La asistencia crediticia y t'cnica al pequehio y medio productor mejor6
 

sustancialmente y se establecieron conales de comercializaci6n para
 

asegurar precios mas estables y justos, tanto para el productor como para
 

el consumidor. Al mismo tiempo, las grandes empresas comerciales continuaron
 

teniendo acceso al credito bancario y a otros servicios gubernamentales.
 

Los trabajadores rurales se organizaron en un fuerte sindicato nacional y
 

comenzarca a percibir mejores salarios y a participar en la formulaci6n
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y ejecuci6n de la polltica del gobierno. Empez6 a plasmarse el marco
 

institucional necesario para investigar, planificar y administrar con
 

eficacia. Por 'ltimo, los niveles de producci6n alcanzados a finales de
 

1980 fueron, a excepci6n del algod6n, casi los mismos que los anteriores
 

a la guerra en cuanto a los cultivos de exportaci6n, e iguales o mayores
 

en lo referente a los granos basicos destinados al mercado interno.
7 2
 

Estos logros fueron aun mas impresionantes dada la destrucci6n general y
 

las perdidas de cosechas que afectaban a Nicaragua al finalizar la guerra.
 

Pero Nicaragua todavla tenla un largo camino que recorrer. Indepen

dientemente de la eficacia del funcionamiento de su gobierno, podr~a
 

llevarle de 10 a 20 aflos consolidar su revoluci6n en el campo y poder
 

proporcionar un nivel de vida satisfactorio para todos. Problemas
 

recurrentes a los que Nicaragua tenla que hacer frente a finales de 1980,
 

como el desempleo estacional, la dependencia de los mercados mundiales y
 

la baja productividad, estaban profundamente enraizados en una estructura
 

social y econ6mica desarrollada a lo largo de la historia nicaraguense.
 

La reestructuraci6n de una sociedad no es tarea flcil, especialmente para
 

un pals pequefto y pobre.
 

De hecho, el mismo proceso de cambio de estas estructuras gener6
 

sus propias tensiones y problemas, para los que la presente generaci6n
 

tal vez solo pueda encontrar una soluci6n parcial. En diciembre de 1980,
 

por ejemplo, el INRA todavfa se enfrentaba al desaflo de desarrollar formas
 

organizativas adecuadas para la participaci6n de los trabajadores en las
 

nuevas empresas estatales, de dar con la combinaci6n correcta de incentivos
 

a la producci6n y medidas no cojrcitivas de disciplina laboral, y de crear
 

mecanismos que impidan o arbitren los conflictos entre los trabajadores
 

permanentes y los estacionales.
 

http:interno.72
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El exito de la reforma agraria durante su primer afio dependla en
 

gran medida de la capacidad del INRA para imponer un proceso ordenado y
 

controlado y para mantener un delicado equilibrio entre el sector estatal,
 

los trabajadores rurales y campesinos y los grandes empresarios comerciales
 

OPor cuanto tiempo puede mantenerse este equilibrio?
y los ganaderos. 


Si el Estado integrara demasiados trabajadores fijos en las Fincas
 

Estatales y aumentara los beneficios del pequeflo productor gracias a sus
 

servicios, el empresario comercial podr'a encontrarse con una grave escasez
 

de mano de obra durante los periodos 61gidos de la cosecha. Por otra
 

parte, durante 1979/80, algunos grandes terratenientes se mostraron adversos
 

a aceptar contratos de aparcerla o a arrendar tierras a ]os pequeos
 

incluso desahuciaron a arrendatarios y
productores, y en algunos casos 


6 
la exigencia de tierra por parte de los campesinos
aparceros. Esto acrecent


y trabajadores que carecian de ella y tuvo como consecuencia algunas
 

invasiones de fincas.
 

El Ministerio de Agricultura respondi
6 a estas presiones con la
 

6 fn de las tierras improductivas o abandonadas.
73
 

propuesta de expropiaci


Pero semejantes medidas ad hoc no tocaban la raiz de los problemas, 
y para
 

finales de ao el gobierno todavla no habia aprobado una ley 
de reforma
 

agraria de aplicaci
6 n general para establecer de forma clara las reglas
 

del juego.
 

Aparte de las invasiones de tierras, surgieron otras diferencias 
entre
 

el gobierno, los campesinos y los trabajadores agrIcolas durante 
el primer
 

Una de ellas, la reivindicacion de mayores
afto de reforma agraria. 


salarios, debilit6 en cierta medida la politica de gasto 
antiinflacionaria
 

Finalmente, la ATC (Asociacion de
 y contraria al deficit del gobierno. 


http:abandonadas.73
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Trabajadores del Campo) a finales de afio aun estaba intentando determinar
 

hasta donde podla llegar en su apoyo al gobierno revolucionario sin perder
 

su independencia y representatividad.
 

Estos y otros problemas son inherentes a todo proceso dinamico de
 

cambio social. Y aun as , Nicaragua se enfrentaba a la dgcada de 1980
 

con optimismo justificable. Relativamente poco poblada, pero bien dotada
 

de recursos naturales, su potencial para el desarrollo agrfcola es grande.
 

Adema.s, la ATC y el Gobierno de Reconstrucci6n Nacional gozaban de un
 

apoyo popular masivo y compartlan una perspectiva com'n en cuanto a los
 

principios generales y los programas fundamentales del singular proceso
 

de cambio social nicaragiense. Los trabajadores rurales y el campesinado
 

podr~a, pues, encarar el futuro con la esperanza de una victoria final
 

sobre las mUltiples dificultades que les aguardan.
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