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LA POLITICA ECONOMICA EN LAS ELECCIONES NICARAGUENSES DE 1990 

Michael E. Conroy' 
Abstract 

This paper explores the complex economic conditions that Nicaragua faces at the end of 1988 
to the eve of the elections of 1990. It focuses, in particular, on the policy dilemmas that the 

Nicaraguan government confronts as domestic economic conditions continue to deteriorate, 
as the prospects of continued war drag on, and as public opinion begins to associate econo 

mic problems more closely with the government and less closely with the war it. Presents a 

summary of overall Nicaraguan economic perfomance since 1979 and analyzes some of the 

principal characteristics of the economic model that has envolved under the Sandinista Front. 

Special attention is paid to the dramatic economic policy changes implemented and to chan 

ging external assistance levels received by Nicaragua, especially the rapid increase and then 
decline in Soviet economic assistance. 

Resumen 

Se examinan las complejas condiciones econ6micas que enfrenta Nicaragua desde fines de 
1988 hasta la vispera de las elecciones de 1990. En particular, los dilemas politicos que con 
fronta el gobierno de Nicaragua a medida que las condiciones econdmicas internas continuan 

deteriorandose, se prolongan las perspectivas de que la guerra continue y la opinion ptiblica 
comienza a asociar los problemas econ6micos mis con el gobierno que con la guerra en si. 
Presenta un resumen del desempeno economico de Nicaragua en general desde 1979, ubicin 
dolo dentro del contexto mis amplio de la crisis econdmica de America Latina. Analiza algu 
nas de las principales caracteristicas de evoluci6n del modelo econ6mico bajo el Frente 
Sandinista. Da atencion especial a los dramiticos cambios en las politicas econ6micas puestas 
en prictica y a los cambiantes niveles de ayuda externa recibidos por Nicaragua, especial 

mente al rapido incremento seguido de una disminucidn de la ayuda econ6mica sovietica. 

"iComo es posible que los Sandinistas todavia existan? ^Quien va a votar por el candidato que es el arquitecto del peor 
desastre econ6mico sobre la faz de la Tierra hoy? 

Carlos Alberto Montaner, The Miami Herald, 20 de febrero de 1990. 

Tenemos aqui una confrontation entre el imperialismo de los Estados Unidos y la Revolution Sandinista. Los paises subde 
sarrollados como nosotros no pueden resistir mucho los conflictos que afectan sus bases econ6micas en las raices... 
Tenemos la ayuda del campo Socialista, pero con los anos esta se gasta... Y, finalmente, el 55 por ciento de nuestro pueblo 
se decidi6 por la paz antes que por la soberania. 

Comandante Victor Tirado, Barricada Nacional, 20 de marzo de 1990. 

La de los anos 80 ha sido una decada agri 
dulce para el pueblo de Nicaragua. La 
Revoluci6n Sandinista, nacida en el ultimo ano 
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de la decada de la insurrecci6n, prorrumpi6 en 
los 80 con el optimismo entusiasta de un pue 
blo que toma las rlendas de su destino. Una 

campana de alfabetizaci6n particularmente 
efectiva, la exitosa erradici6n del polio, una 
extensa y popular reforma agraria y un progra 
ma masivo de subsidio de los productos b?si 
cos, para proteger el estindar de vida de la 
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mayoria pobre de los estragos de las presiones 
econ6micas externas, se combinaron para 
construir una base popular que parecia inalte 
rable 2. 

Pero el gobierno de los Estados Unidos vio 
al R6gimen Sandinista como una intolerable 
nueva intrusi6n de la influencia marxista-leni 
nista en el hemisferio occidental y se propuso 
destruir la revoluci6n. La principal arremetida 
de la politica de los Estados Unidos consisti6 
en organizar y financiar una guerra de contra 
rrevoluci6n y, luego, socavar las posibilidades 
de Nicaragua de combatir en esa guerra ata 
cando directamente a su economia a trav6s de 
un embargo, que incluia un bloqueo de los 

prestamos de las principales agendas multila 
terales occidentales de credito. Las politicas 
combinadas probaron ser medios de agresi6n 
economica terriblemente efectivos. No obstan 
te, en visperas de las elecciones, los Sandinistas 

parecian haber derrotado militarmente a los 
contras y, diplomaticamente, las politicas de 
los Estados Unidos en la region. 

Las elecciones de febrero de 1990 prometi 
an una potencial "resolucion final" del debate 
sobre la legitimidad del gobierno del Frente 
Sandinista de Liberacion Nacional, dirigido por 
Daniel Ortega Saavedra, que hacia nacer las 

esperanzas de terminar la guerra de 9 anos de 
los contras, del tiempo de reconciliacion pacifi 
ca y de la reconstruccion de la economia. 

Durante todo este tiempo la situacion eco 
ndmica continuo deteriorandose. Las severas 
medidas de austeridad iniciadas en febrero de 

1988, ajustadas en junio de 1988 y redobladas, 
de manera estrictamente ortodoxa, despues de 
febrero de 1989 crearon una situaci6n econo 

mica tal, que era dificil para muchos de los 
observadores creer que el FSLN pudiera ser 
reelecto en elecciones libres y limpias. La eco 
nomia se convirti6 a los ojos de virtualmente 
todos los comentaristas en el asunto mas 

importante y crucial de las elecciones*. <;C6mo 
podia cualquier votante nicaraguense racional 

elegir libremente, algo parece sugerir, la conti 
nuaci6n de un gobierno que los habia llevado, 
en los ultimos diez anos en los cuales los habia 

precedido, a un reino de decadencia economi 
ca en apariencia sin precedentes? 

Las cifras oficiales de la decadencia econo 
mica poco antes de las elecciones eran terri 
bles: 

* Producto interno bruto per capita que 
habia decaido en siete de los ultimos 
ocho anos de gobierno sandinista, alcan 
zando en 1989 niveles inferiores a los 

que Nicaragua conoci6 en I960; * la inflaci6n que ha aumentado casi cada 
ano desde 1979 y que habia alcanzado 
33.000 por ciento en 1988; * los niveles de salario reales urbanos 

reportados que habian caido a menos del 
10% de 16 que estaban al iniciarse la 
Revolution Sandinista; * la deuda externa que ha aumentado mas 
de siete veces del nivel heredado por el 

gobierno sandinista; y * la elimination gradual, a traves de las 
medidas de austeridad, de virtualmente 
todos los programas sociales que fueron 
el distintivo de la revolution en los pri 
meros cinco anos. 

Existe, sin embargo, una pregunta aun mas 

importante que la anterior. Dadas estas evi 
dentes condiciones economicas, icomo 
podria ser interpretada esta historia economi 
ca de tal manera que el Frente Sandinista, y la 

mayoria de los observadores el dia anterior a 
la eleccion, pudiera haber tenido bases poten 
cialmente razonables para sus perspectivas de 

que los Sandinistas pudieran ganar la elec 
cion? Este articulo examinara las complejas 
condiciones economicas que enfrento 

Nicaragua durante las elecciones de 1990. Se 
centrara, particularmente, sobre los dilemas 

politicos que el gobierno nicaraguense con 

frontaba, en tanto que las condiciones de la 
economia domestica continuaban su deterioro 
en los dos anos anteriores a las elecciones, y 
sobre las continuas intervenciones para limi 
tar los efectos en la economia local de las 

politicas de los Estados Unidos hacia el regi 
men sandinista. Se observara el papal tragica 
mente crucial que jugo tambien en la creation 
de las condiciones economicas que rodearon 
las elecciones, la disminucion de la ayuda del 

Bloque Socialista. 
Estos dos ultimos anos anteriores a las elec 

ciones fueron, efectivamente, los de la epoca 
de la firma del cese al fuego con los contras, en 
marzo de 1988 en la poblacion fronteriza de 

Sapoa. Ellos comprenden el tiempo en que las 

perspectivas de guerra continua se estancan, 
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cuando la opini6n publica comenz6 a asociar 
los problemas econ6micos con el gobierno 

mas que con la guerra. La relativa paz de facto 
despues de Sapoi habia sido quizes el mis 
serio reto que el Frente Sandinista habia 
enfrentado desde 1979; ya que la demanda 
latente de empleo, de mejores salarios y la 

expansi6n de los servicios sociales se manifes 
taria tan pronto como se diera un definitivo 
cese al fuego. La paz con democracia presenta 
ba un doble reto, ya que el Frente Sandinista 
entraba a las elecciones para la presidencia asi 
como de la totalidad de la Asamblea Nacional, 
de los consejos municipales y de los consejos 
regionales aut6nomos, sin mejoras ostensibles 
en las condiciones eeonomicas y con los pro 
gramas de gobierno de apoyo a sus bases 

populares en su punto mis bajo desde la revo 
lucion de 1979. 

La politica economica de las elecciones de 
1990 en Nicaragua fue una extension directa 
de las influencias externas que habian benefi 
ciado y dirigido la revolucion desde su inicio. 
El Frente Sandinista invito al pueblo nicara 
guense a levantarse, una vez mas, en un desa 

fio a las presiones politicas, eeonomicas y 
militares de los Estados Unidos. La derrota 
electoral sufrida por los Sandinistas representa 
el abandono de la vision revolucionaria de 
por lo menos el 15% de la poblacion que la 

apoyaba en 1984. Esto refleja la decision de 
un numero significativo de nicaraguenses de 
reconocer que los Estados Unidos no aceptari 
an una victoria sandinista, y una escogencia 
racional, a partir de esta premisa, de acabar 
con la guerra, el embargo y la destruccion de 
le economia. 

La economia Nicaraguense: 1980-89 

Seria muy sencillo seleccionar las dimensio 
nes individuales del comportamiento de la 
economia nicaraguense desde 1979, y caracte 
rizar tal comportamiento como "desastroso". El 
nivel de vida de la poblacion como un todo, 
medido por el PIB (Producto Interno Bruto), 
per capita y representado en el Grafico 1, 
decayo en el ano de 1987 a un nivel inferior 
que el del ario I960. El Producto Interno Bruto 

decayo, en terminos per capita, en mas del 
14% en 1978, ultimo ano en que estuvo bajo el 

Grafico 1 

Nicaragua: PIB Real per Capita 
1960-89 (Precios 1970) 
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regimen de Somoza, y en mis de un 25% 
durante 1979, ano del derrocamiento de 
Somoza. De 1980 a 1987, anos durante los 
cuales se puede responsabilizar al presente 
gobierno de Nicaragua, al principio el creci 
miento fue mayor. Sin embargo, de 1984 a 
1987 el PIB per capita decrece, llegando en 
este ultimo ano a un nivel inferior al 17.2% con 
relacion al de 19804. Las exportaciones totales 
de Nicaragua han declinado en valor cerca de 
un 40% en el mismo periodo, hasta finales de 
1988, pero se levantaron de nuevo hasta cerca 
del 30% en 19895. La carestia de productos 
importados se ha vuelto muy aguda en todo el 

pais, antes de 1989 y la produccion de bienes 
producidos internamente que requieren bienes 
importados (desde textiles y medicinas hasta 
cerveza) tambien ha decaido dram&ticamente. 
El promedio real de los salarios, de acuerdo 
con una fuente, decayo para el ano de 1989 a 

menos de un 10% de los niveles del ano 19816. 
El Grafico 2 indica ano a ano el cambio de las 
tasas de crecimiento. Al mismo tiempo, los 
niveles de precios subieron en Nicaragua en 
una rapida escalada: 32% por ano de 1980 a 

1984, 334% en 1985, 778% en 1986, 1300% en 
1987 y 33000 % en 19887 (ver grafico 3). 

La deuda externa de Nicaragua tambien se 
incremento a sumas sin precedentes, paso de 
$96l millones en 1979 a aproximadamente 
$7.6 billones en 1989. 
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Grafico 2 

Crecimiento Economico Nicaraguense 1980-89 
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Grafico 3 

Tasas Anuales de Inflaci6n Nicaragua: 1980-89 
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Esta somera interpretacion, puede ser de 
hecho absolutamente ilusoria. La realidad de lo 

que ha estado pasando es bastante mas com 

pleja, y bastante mis interesante. La agricultura, 
sosten de la economia nicaraguense propor 
ciono un gran impulso para el crecimiento de 
1980 a 1983. Este impulso declino de alguna 
forma de 1984 a 1987 (15%), como se muestra 
en el grafico 4, pero aun asi no se puede com 

parar con la baja en las exportaciones; ya que 
el gobierno de Nicaragua ha ejercicio delibera 
damente una politica de conversion de la pro 

Grafico 4 

Nicaragua: Valor agregado en agricultura 

Millones en d61ares 1986 

$1000 -/^ 

IIIIIIHII 1060 1961 1062 1069 1064 1066 1066 ?67 1666 1069 

Fuente: IDB, 1983 & 1987. 

duccion de exportacion agricola a produccion 
de granos, esto como parte de una "estrategia 
de sobrevivencia en tiempo de guerra". La pro 
ducci6n agricola se mantuvo virtualmente 
constante durante 1988, "ano de la hiperinfla 
cion, y aumento cerca de un 4% en 1989. Los 
salarios de la mayor parte de la poblacion urba 
na probablemente han caido mas abajo del 90% 

sugerido, por ahi ha sido un retoho del "sector 

informal", primero reprimido por el gobierno, 
pero ahora aceptado, que ha generado fuertes 
alternativas de ingresos para una gran parte de 
la golpeada poblacion. 

Durante la mayoria de los anos de la rece 
sion economica, las disminuciones en las ex 

portaciones fueron compensadas con crecien 

tes donaciones y creditos especialmente de los 

paises de Europa del Este, que permitieron al 

gobierno manejar los deficits existentes. La 
deuda acumulada como resultado de este pro 
ceso es la mayor de Centro America, pero llego 
a tener la carga de deuda efectiva mas baja 
(15%-17% de los ingresos de exportacion) de 
toda Centro America (menos de la mitad de la 

carga de Costa Rica, El Salvador o Panama, en 
anos comparables)8. 

Comparacion con el resto 
de America Latina 

La comparacion directa del comportamiento 
de la economia nicaraguense con la de otros 
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Cuadro 1 

Indicadores economicos recientes en Nicaragua, 
America Central, y otras naciones de America Latina 

1980-87 

Crecimiento PIB Crecimiento del 

1980-87 PIB/capita 
1980-87 

America Latina 10.7% -5.5% 

Nicaragua 4.5% -17.2% 
Mexico 6.8% -10.5% 
Venezuela -2.6% -20.0% 
Costa Rica 8.7% -9-5% 
El Salvador -6.8% -14.5% 
Guatemala -3.1% -20.5% 
Honduras 9-6% -14.5% 

Fuente: ECLAC, Preliminary Overview... 1987 

paises de Centro America y el resto de America 
Latina sugiere que las condiciones economicas 

nicaragiienses durante este periodo no difieren 
tanto como parecieran indicar las estadisticas 

separadas. A pesar de que Nicaragua ha 
encontrado mas dificultades economicas 
durante 1988 y 1989 que el resto de la region 
el comportamiento de la economia nicara 

giiense de 1980 a 1987 no estuvo lejos de los 

promedios regionales. El PIB per capita dismi 

nuy6 en un 5.5% para America Latina como 
un todo durante 1980-87. Mexico y Venezuela 
sufrieron bajas de 10.5% y 20% respectiva 

mente. La disminucion en el PIB per capita 
en Nicaragua no fue ni siquiera la mayor en 
Centro America. El cuadro 1 demuestra que el 

comportamiento economico global de 

Nicaragua fue, en algunas variables significa 
tivas, mejor que el de Guatemala y compara 
ble al de El Salvador y Honduras. Sin embar 
go, no existe comparacion con el problema 
de la tasa de inflation. 

Los origenes de esta recesion economica 
han sido estudiados exhuastivamente, y fue 
ron incluidos en el trabajo de la Comision 

Kissinger. La economia de Nicaragua, asi 
como el resto de las economias de Centro 

America, esta dirigida principalmente por el 

comportamiento de las exportaciones. En el 

pasado, cuando las exportaciones de 

Nicaragua han crecido, las condiciones eco 
nomicas en general han mejorado. Cuando 

Cuadro 2 

Indices de volumenes de exportaci6n, precios 
y ganancias: Nicaragua, America Central y 

otros paises de America Latina (1989) 

(1980 = 100) 

Volumen Precios Ganancias 

America Latina 157 79 124 

Nicaragua 82 93 58 
Mexico 121 64 141 
Venezuela 107 62 66 
Costa Rica 142 103 132 
El Salvador 72 65 46 
Guatemala 93 83 77 
Honduras 116 99 114 

Fuente: ECLAC, Preliminary Overview... 1989 

los precios o la producci6n han caido, la 
situaci6n se vuelve muy dificil. Las insurrec 
ciones en Nicaragua y El Salvador podrian 
haber precipitado las crisis econ6micas en la 

region como un todo en los comienzos de los 
anos 80, la guerra contrarevolucionaria en 

Nicaragua profundizd y prolongd la crisis. 
Pero la mayoria de los economistas estin de 
acuerdo en que, como lo senala Zuvekas 
(analista del USAID para la regi6n), "la pro 
fundidad y duraci6n de la crisis econdmica 
para la region como un todo ha sido determi 
nada principalmente por eventos econdmicos 
externos"9. 

La caida de los precios de los principales 
productos de exportacion de Centro America 
(cafe, azucar, ganado y algodon), las altas 
tasas de interes sobre la deuda acumulada de 
los anos 70 para contrarestar los incrementos 
en los costos del petroleo, y las dramiticas 
reducciones en la disponibilidad de credito de 
parte de los bancos comerciales internaciona 
les que habian facilitado el crecimiento en los 
anos 70, afectd a Nicaragua asi como a otras 
naciones de la regidn. El cuadro 2 ilustra el 

problema que se afronta en el mercado de 

exportacion. Entre los cinco paises de Centro 
America, solamente Costa Rica y Honduras 

lograron incrementar sus ingresos por expor 
tacion durante el periodo de 1980-87; pero 
ambos tuvieron que incrementar su produc 
cion fisica para obtener un aumento en el 



52 ANUARIO DE ESTUDIOS CENTROAMERICANOS 

ingreso debido a las exportaciones. Nicaragua 
experimento una baja de un 40% en sus ingre 
sos por exportation en ese mismo periodo, 
efecto combinado de una baja de un 7% en los 

precios para exportation, y una reducci6n de 
un 18% en la produccion fisica de articulos 

producidos y exportados. En comparacion, El 
Salvador incurrio en una fuerte baja tanto en el 
volumen como en los precios; como conse 

cuencia, se da una mayor reduction en los 

ingresos por exportation. 

Asistencia Internacional 

El desempeno de la economia nicaraguense 
pudo haber sido considerablemente peor, 
dadas las condiciones de exportation que 
afront6 si no hubiera sido por la amplia ayuda 
internacional recibida entre 1979 y 198710. 

En general, Nicaragua recibi6 un total de 
casi 6.000 millones de d61ares en forma de cre 
ditos y donaciones a partir de julio de 1979 
hasta diciembre de 1987. Esta ayuda, que com 

prende un promedio de $670 millones por 
ano, incluye de todo, desde creditos para 
comercio hasta donaciones procedentes del 

Consejo Mundial de Iglesias. La distribucion a 
traves de este periodo desde 1979, est& lejos de 
ser igualitaria. El grafico 5 muestra dicha distri 
bucion. Nicaragua recibio la mayor cantidad de 

ayuda internacional en 1985, ano en que los 
Estados Unidos le impuso el embargo comer 

Grafico 5 

Asistencia internacional para Nicaragua 
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cial. La mayor parte de los 1.100 millones de 
dolares recibidos ese ano se otorgo en forma 
de creditos comerciales procedentes de la 
Union Sovietica ($664 millones). 

La ayuda economica sovietica a Nicaragua 
ha sido claramente oportunista. Ha fluctuado 

ampliamente de ano a ano. No hubo asistencia 
sovietica antes de 1981 (excepto una donaci6n 
de $400,000). La division total a lo largo de las 

mayores fuentes de financiamiento puede 
verse el grafico 6. La ayuda econdmica sovieti 
ca (incluyendo petroleo), excedid los $100 
millones en solo dos anos, 1984 y 1985 y esos 
dos anos correspondent un total de 67% de 
los $1,600 millones donados entre 1979 y 1987. 
En casi todos los otros anos las contribuciones 
eeonomicas sovieticas habian oscilado en un 

rango de $50 millones a $70 millones por ano. 
El total de la asistencia procedente de los pai 
ses socialistas suma un 55% de los $6,000 
millones en un total de ocho anos. Esta ha sido 

proporcionalmente distribuida a traves de los 

anos, pero ha fracasado en mantener la capaci 
dad crucial de Nicaragua para importar los pro 
ductos necesarios, especialmente en 1986 y 
1987 (vease abajo). Existe amplia evidencia, 
aunque aneeddtica, de que la Unidn Sovietica 

y otros paises de Europa del Este han limitado 
sus contribuciones a Nicaragua debido a desa 
cuerdos con el modelo basico que ha desarro 
llado. Este "apretdn de tuercas" ocurrid en 

1986, cuando el prometido embarque de 

petroleo de 500.000 toneladas fue repentina 

Grafico 6 

Asistencia Internacional para Nicaragua 
Distribuci6n por principales origenes 
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mente reducido a 300.000 toneladas, y aunque 
los comentarios cordiales colmaron las relacio 
nes publicas con los paises del Bloque Sovie 

tico, y a pesar de que se anunci6 un apoyo de 
unos $300 millones por ano para 1988 y 1989, 
la reducci6n de la asistencia del bloque 
Sovietico podria ser el hecho mas importante 
que fundamenta la crisis de 1987 y 1988. 

Los paises occidentales, incluyendo los de 

Europa occidental, los Estados Unidos, Canada 

y otros paises de America Latina aportaron la 

mayor parte de la ayuda externa a Nicaragua 
hasta 1983. Si las contribuciones multilaterales, 
dominadas por el banco Mundial y el Banco 
Interamericano de Desarrollo se suman a la 
Contribution "Occidental", se observa que no 
es sino hasta 1984 que los paises socialistas 

aportan la mayoria de la ayuda externa total. 
Las naciones occidentales y las instituciones 
multilaterales han aportado el 43% de la ayuda 
total a Nicaragua en este periodo, la mayoria 
de esta durante los primeros anos, antes de 

que los Estados Unidos, intervinieran frente al 
Banco Mundial y al Banco Interamericano de 
Desarrollo con el fin de bloquear cualquier 
ayuda futura. 

La ayuda externa de Nicaragua decayo gran 
demente despues de 1985, a menos de $520 
millones en 1986 y a solo $385 millones en 

1987. Si ignoramos el hecho de que la mayoria 
de la ayuda internacional esta ligada al comer 
cio de grupos especificos de produccion o a 

productos procedentes de paises especificos, la 

Grafico 7 

"Potencial de importancia" Nicaraguense: 1980-87 
Ganancias por exportaci6n y Asistencia Externa 
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suma del total de exportaciones y de la ayuda 
internacional total da una medida comprensiva 
de la capacidad que ha tenido Nicaragua, ano 
tras ano, para comerciar la vasta gama de pro 
ductos importados necesarios para el consumo 

y para la producci6n agricola e industrial. Este 

"potencial de importacion" se muestra en el 

grifico 7. El potencial de importaci6n de 

Nicaragua decay6 en 1986 a menos de un 80% 
del nivel de 1982, el peor de los anos anterio 
res. Para el ano de 1987 este decay6 a un 60% 
de ese nivel, y a menos de un 40% del mejor 
ano, en 1985. Esa podria ser la unica medida 
mas importante de los origenes de la crisis eco 
nomica de 1988. Nicaragua habia agotado para 
fines de 1987, la mayoria de sus posibilidades 
para expandir sus creditos comerciales, para 
prolongar la ayuda externa y para incrementar 
la produccion nacional sin expandir mis sus ya 
dristicamente limitadas importaciones. 

El Modelo Economico Nicaraguense 

Nicaragua desarrollo, entre 1979 y 1987, una 
nueva forma interna para la organizacion eco 

nomica que no es ni el prototipo de la libre 

empresa capitalista ni el arquetipo de la plani 
ficacion central Marxista-Leninista. Ha habido 
una tendencia en los medios de comunicacion 
norteamericanos (reforzado por oponentes a la 
administracion del gobierno de Nicaragua) a 

simplificar lo que ha actualmente evoluciona 
do economicamente y a sacar conclusiones 

con base en la retorica de algunos funcionarios 
del gobierno, en vez de examinar las politicas 
llevadas a cabo verdaderamente. La presencia 
de un gobierno central fuerte, dominado por 
un solo partido politico, y comprometido con 
un desarrollo relativamente rapido de la pro 
duccion en el sector publico sugiere una plani 
ficacion central. Sin embargo, mas del 80% de 
la produccion agricola en 1987 provino de pro 
ductores privados (y de cooperativas indepen 
dientes); y mis del 73% de las exportaciones 
agricolas de 1984/85 se originaron en fincas, 
algodoneras y plantaciones de azucar todas 
elias del sector privado11. 

El modelo desarrollado es mis similar al de 

Peru, Brasil y Mexico que al de Cuba, China o 

Vietnam, aunque difiere de todos ellos12. El 

gobierno de Nicaragua, por ejemplo, redis 
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tribuy6 grandes extensiones de tierra agricola, 
la mayoria de 6sta confiscada a la familia 
Somoza y a sus socios mis cercanos. Aunque 
algunas de las tierras confiscadas pasaron a for 

mar parte de las grandes fincas del Estado, la 

mayoria de estas han sido distribuidas funda 
mentalmente entre cooperativas independien 
tes y productores individuates. Para 1987, el 
Estado era propietario solamente de un 13% de 
la tierra productiva, se observa pues una dismi 
nucion ya que en 1985 era de un 19%15. El 

gobierno ha nacionalizado la mayoria del 
comercio exterior y con el excedente generado 
de las exportaciones y las importaciones espera 
obtener el ingreso necesario para finaneiar los 

proyectos del sector publico y para favorecer el 
nivel de vida de los segmentos mas pobres de 
la poblacion. Pero a la vez el gobierno negocia 
continuamente con los productores agricolas 
privados para asegurar que los beneficios de 
incentivo se fundan dentro de los precios del 

gobierno y estimulan la producci6n continua 14. 
El modelo nicaraguense se distingue de las 

estrategias tradicionales de desarrollo latinoa 
mericanas en sus intentas por subsidiar y pro 
teger el estindar de vida de los sectores mis 

pobres de la poblaci6n. De 1979 a 1983 el 

pobre se beneficio de la expansion del empleo 
publico, del incremento dramltico en los servi 
cios de salud, de la cuadruplicacion de las 

oportunidades educativas, y del abastecimien 
to de grandes cantidades de productos Msicos 

subsidiados, accesibles a trav6s de la organiza 
cion de los vecindarios y de los lugares de tra 

bajo. El campesinado se beneficio con la redis 
tribution de aproximadamente un 20% de toda 
la tierra cultivable del pais, con el incremento 
en los servicios de salud y educacion y con el 
credito y la asistencia tecnica para la expansion 
de la produccion de granos b&sicos y produc 
tos de exportation15. 

Una de las primeras respuestas a los inten 
tos del gobierno de frenar el aumento en los 
salarios monetarios, sustituyendo los incre 

mentos salariales con el aumento en los servi 

cios sociales, fue la creation inmediata de un 
sector "informal" en expansion que abarca una 

gran variedad de actividades que van desde la 

especulacion, en el mercado negro, con pro 

ductos basicos subsidiados, mercancias impor 
tadas y una miriada de industrias de base 

domestica dedicadas a la producci6n de bienes 
y servicios escasos. Algunos informes indican 

que para 1987 un 60% de la fuerza laboral se 
habia involucrado en alguna actividad del sec 
tor informal. El gobierno ha tenido una profun 
da ambivalencia hacia este sector de la po 
blacidn. A veces han sido criticados por los 
funcionarios llamindolos "burguesia de delan 
tal"; y otras veces instituciones de investigaci6n 
respaldadas por el gobierno han elogiado la 
excelencia de los servicios Msicos que ellos 
dan16. Las politicas econ6micas adoptadas en 
febrero y junio de 1988 tuvieron efectos com 

pletamente opuestos sobre las actividades del 
sector informal. 

Desde 1983, la politica del gobierno ha bus 
cado proteger de los efectos totales de la guerra 
tanto a los productores pobres como a los que 
son relativamente acomodados. El aumento de 
la oferta monetaria para desarrollar la econo 

mia, la expansion de los gastos gubernamenta 
les sin aumentos significativos en los impues 
tos, la confianza en el "impuesto de inflacion" 

para mantener los deficits por debajo de nive 
les de otro modo intolerables y una gran varie 
dad de medidas directas, aunque algunas 
veces caoticas, para contrarestar los desbalan 

ces momentineos que han caracterizado las 

politicas eeonomicas de un gobierno determi 
nado a ganar la guerra, aun a costa de severas 
consecuencias eeonomicas a largo plazo. 

El modelo que se ha seguido esta tan lejos 
de las politicas de libre comercio y mercado 
libre llevadas a cabo antes de la caida de 

Somoza, que no es sorprendente que muchos 
miembros del sector privado (y de la clase 
media que ha sido apoyada por 61) resientan 
las nuevas politicas, instituciones y orientacio 
nes17. Si este modelo sera sostenible bajo las 
condiciones eeonomicas heredadas, la guerra 
continua o bajo un definitivo cese de fuego y 
un periodo de reconstruccion, no esti claro. Es 
claro que ha existido una tendencia de parte 
del gobierno para recurrir al sector publico 
para que llene los huecos dejados por el com 

portamiento inadecuado del sector privado en 
los anos recientes. Si el sector privado emergira 
de la economia de guerra reforzado o deshe 
cho es una de las mas importantes preguntas a 

que se enfrenta el experimento economico ni 

caraguense. 
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El impacto economico de la guerra 

Los nicaragiienses reconocen, quizes mis 
claramente que nadie en los Estados Unidos, 
que el objetivo principal de los "contras" en la 
guerra ha sido la economia: danar la economia 
directa o indirectamente hasta que el gobierno 
pierda capacidad para responder a la crisis y 
pierda credibilidad ante sus colaboradores. No 

hay duda de que el dano econ6mico causado 

por la guerra ha sido severo. Las estimaciones 

gubernamentales oscilan de $1500 millones a 
m&s de $4000 millones (el equivalente a apro 
ximadamente tres anos del PIB). 

El costo mayor de la guerra ha sido el trasla 
do de recursos de las actividades directamente 

productivas y de los servicios gubernamentales, 
tanto sociales como militares en apoyo de la 
guerra. Para 1987, el 62% de los gastos guber 
namentales (30.3% del PIB) se requirieron para 
la defensa. Las raices de la crisis inflacionaria 
de 1987-88 se originan en estos hechos. 

Las condiciones adicionales de la guerra son 
numerosas: dano directo a las instalaciones 
mas importantes, reduction de la produccion 
agricola debido a la reubicaci6n de los produc 
tores fuera de las areas atacadas18, incremento 
en la escasez de recursos humanos para las 
actividades directamente productivas ya que 
los "mejores y mas brillantes" son reclutados 
para las actividades relacionadas con la guerra, 
y desorganizaci6n en las decisiones de inver 
sion en los sectores agricolas cruciales predo 

minantemente privados cuando los "contras" 
atacaban todas las nuevas inversiones (desde 
vehiculos hasta construcciones), en ataques 
selectivos 19. Las consecuencias sociales han 

sido tambien daninas. La reasignacion de los 
recursos del gobierno para la defensa arruina 
ron los presupuestos de la mayoria de los otros 

ministerios; como resultado los programas de 
salud, educacion, seguro social y vivienda fue 
ron reducidos20, y los "contra" sobre las escue 
las, las clinicas de salud gubernamentales, y 
los servicios sociales de los empleados del 
campo tuvieron impactos directos desvastado 
res en la entrega de los servicios gubernamen 
tales, especialmente en las areas mas remotas 
donde el conflicto era mayor. 

El embargo comercial, iniciado en junio de 
1985, disminuyo la capacidad de Nicaragua 
para combatir la guerra, forzo ademas a des 

viar la produccion hacia cosechas de subsis 
tencia y a recortar la produccion en ireas cru 
ciales. A pesar de que el gobierno nicaraguen 
se habia anticipado esta estrategia y habia, de 
hecho, puesto en acci6n "respuestas simula 
das", el impacto fue mucho mayor de lo que 
generalmente fue admitido publicamente. 
Existe poca duda de que la economia global 
haya cambiado dristicamente desde la crea 
cion del embargo comercial contra Cuba en 
1961. Fue mucho mis ficil para Nicaragua 
remplazar muchos de los productos importa 
dos de los Estados Unidos con productos 
importados de Mexico, Jap6n y Europa 

Occidental. Y la falta de apoyo para el embar 
go aun entre los paises de Centro America hizo 
relativamente ficil ordenar a traves de ellos y 
transbordar hacia Nicaragua. 

Pero la rapida expansion de la economia 

nicaraguense durante las decadas del 60 y el 
70 se habia fundamentado principalmente en 
la utilization de equipo pesado manufacturado 
en los Estados Unidos, para la refinacion de 
azucar, molinos de arroz, la manufactura de 
textiles y otras industrias claves. El remplazo 
de partes para este equipo fue considerable 
mente mas dificil, pues el equipo era frecuen 
temente unico en su clase, manufacturado en 

pequenas cantidades por empresas; por ejem 
plo, para el remplazo preciso de roles para los 
molinos de arroz y las cadenas, cintas y barre 
nas para las refinadoras de azucar se necesita 

ba anotar el numero de serie de la instalacion, 
lo que revelaba su localization en Nicaragua. 

Al final los nicaraguenses se convinieron en 

adeptos de partes adaptadas provenientes de 
Cuba o Europa y en rebrunir las partes gasta 
das; pero los cuentos de molinos cerrados por 
falta de repuestos claves llegaron a ser comu 
nes despues de 1987. 

La colocacion de los productos de exporta 
cion nicaraguenses fue mucho menos dificil 
que el remplazo de las importaciones de los 
Estados Unidos. Existe poca o ninguna eviden 
cia de que los niveles de exportacion cayeran 
por falta de mercados o por descuentos en los 

precios de los productos de Nicaragua en los 
mercados internacionales. Por el contrario, 

Japon continuo comprando virtualmente toda 
la producci6n de algodon de Nicaragua 
(como lo hacia en tiempos de Somoza); y los 

mercados basados en la solidaridad para el 
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Grafico 8 

Inflaci6n vs. Potencial de importation 
Nicaragua: 1980-89 
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cafe nicaragiiense en Canada y Europa prove 
yeron, a veces, precios premio. El problema de 
las exportaciones estaba en la base proveedo 
ra. La transformation de tierras algodoneras en 
tierras de produccion de granos b&sicos, la 
reduction del acceso efectivo a las tierras altas 

productoras de cafe en Boaco, Matagalpa, 
Chontales y Jinotega a causa de los ataques de 
la contra, y la reduction de las inversiones 

para la exportation a causa de las amenazas 
contras condujeron a la disminuci6n de las 

exportaciones que se experimento. 
El impacto combinado del declive del 

potencial de importation, sus lazos con la ace 
lerada inflation y la superimposition de la gue 
rra de la contra y el embargo comercial puede 
ser visto en el grafico 8. Esta es, quiza, la mis 
sucinta ilustracion de las dinamicas fundamen 
tals en la economia nicaraguense para este 

periodo. 
Las perspectivas de paz creadas en Sapoa 

no aliviaron significativamente los costos eco 
nomicos de la guerra. Ninguna desmoviliza 
cion fundamental fue posible hasta un cese 
definitivo del fuego y una mudanza o reubica 
cion de las fuerzas de los "contras" o su desar 

me y reincorporation. La reduction en el nu 
mero de emboscadas, de luchas armadas, y de 

bajas fueron un gran alivio. Pero lograr una 
buena disposition para una guerra total bajo 
niveles reducidos de conflicto es de por si cos 
toso y dificil de lograr. 

La actividad militar de la contra durante la 
campana politica pareci6 haber sido disenada 
para asegurarse de que estuviera de manera 
constante en la mente de la gente. El equipo 
de observadores de los Estados Unidos registr6 
el numero y la localizaci6n de las escaramuzas 
militares reportadas durante noviembre y 
diciembre de 1989. Los mis de 200 incidentes 
(un promedio de mis de tres por dia), plotea 
dos por las Unidades Unidas en un mapa que 
es reproducido aqui en la Figura 11 del Apen 
dice, estuvieron concentrados en las ireas 
montanosas Central y Nor-Central. Las Na 
ciones Unidas comentaron en enero de 1990, 
en un reporte sobre el proceso electoral, que 
estas acciones militares de los contras "tuvieron 
un definitivo efecto de intimidaci6n en los 
miembros del partido y candidatos (del FSLN) 
en las regiones en las que la resistencia es mis 
activa"21. 

El modelo de desarrollo que el gobierno 
de Nicaragua ha seguido hasta la fecha, es 

peculiarmente vulnerable a los dahos de tipo 
economico que la guerra de los "contra" ha for 

jado. Que Nicaragua se las haya arreglado para 
luchar contra la contrainsurgencia en la magni 
tud que ha sido necesaria mientras que sostie 
ne tanto como le ha sido posible una produc 
cion econ6mica de orientation domestica, 
podria ser vista, en el caleidoscopio de la histo 
ria, como una realization admirable. La evolu 

tion del modelo econ6mico ha sido golpeado 
por las condiciones del mercado internacional, 
por los problemas de producci6n interna 

(incluyendo el peligro, la incertidumbre y otros 
danos producidos por la "contra"), las presio 
nes internas y externas de los aliados, y por las 

desaprobaciones de los analistas de los paises 
del Bloque Sovietico. Lo que estuvo mis claro a 

principios de 1988 fue que se estaba en crisis, a 
un nivel que requeria de solutiones profundas. 

Las medidas de Austeridad de 1988 

Las nuevas politicas econ6micas de austeri 
dad introducidas en 1988 disminuyeron las 
dimensiones mis importantes que separaron a 
la politica economica nicaraguense de la de 

Peru, M6jico, o de la de sus vecinos centroame 
ricanos. Las medidas de austeridad que fueron 
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Nicaragua, disminuyeron los subsidios a aque 
llos productos por medio de un alza en sus 

precios, y puso a la mayoria de la economia 
libre de los intentos anteriores para controlar 
los precios y los salarios. "Por primera vez 
desde la insurrection de 1979", de acuerdo con 
un grupo que apoy6 al gobierno, "el gobierno 
de Nicaragua ha comenzado un programa de 
reformas economicas que no incluye pasos 
para proteger al pobre, base social de los 

Sandinistas, de sus mis severos efectos"22. Es 
hacia el anilisis de estas politicas que debemos 
volver. 

El 14 de febrero de 1988, el gobierno anun 
cio una serie de medidas economicas que sor 

prendieron amplia y profundamente. Estas 

incluyeron:23 

* 
completar la remonetarizacion, introdu 

ciendo un nuevo c6rdoba equivalente a 
1000 de la moneda antigua, con medidas 

para llevar a cabo la conversation en el 

plazo de una semana, documentaci6n, 
del origen de todas las cantidades gran 
des en efectivo, y el congelamiento tem 

poral de las cuentas de ahorro grandes 
despues de la conversation de la nueva 

moneda; * unificacion de todas las tasas de cambio 
a una sola del ya drasticamente devalua 

do (300%) cordoba nuevo en una tasa de 
10 por dolar; * un incremento en el salario minimo de 
un 100% a un 300% 

* aumento de precios y nuevos controles 
en los precios de 46 productos basicos y 
un llamado para una acci6n popular con 
el fin de regular los acuerdos a los nue 
vos controles; * recorte de un 10% en los presupuestos 
gubernamentales y la reorganization de 
mas de 40 ministerios de gobierno, agen 
cias e instituciones en 8 super-ministerios; * una reducci6n en el empleo gubernamen 
tal en mis de 8000 puestos de trabajo. 

Las politicas fueron modeladas con base al 

"choque heterodoxo" del cual Brasil y 
Argentina fueron pioneros en 1985 y 1986 y 
que usaron como un medio para detener la 
inflation desenfrenada. Este fue un intento 

para corregir muchos de los desbalances fun 

damentales que existian en los precios de los 

productos importados, con el prop6sito de ele 
var y congelar los precios y los salarios, y ade 
mis para estimular la producci6n adicional. La 

producci6n para la exportaci6n era la meta 

principal, y se esperaba que la devaluaci6n 

proporcionara fuertes y nuevos incentivos. La 
remonetarizaci6n sirvi6 tambien para reducir 
el suministro de dinero en aproximadamente 
un 15% y para debilitar a los especuladores de 
la moneda y a los vendedores del mercado 

negro, asi como para, destruir el valor de la 
moneda llevada a las alturas por los "contras"24. 

El impacto a corto plazo fue una reducci6n 

significativa en la tasa de inflaci6n (vinculada a 
la hiperinflaci6n de las semanas anteriores, a la 
toma de las medidas), en tanto que la "campa 
na contra la especulaci6n" atrajo la atenci6n 

publica hacia los especuladores de precios. El 

impacto subsecuente fue la reducci6n de 
muchos de los productos que eran producidos 
por las empresas pequenas; por supuesto, esto 

empeor6 la tasa de inflaci6n. Las medidas 
tomadas fueron generalmente antiempresaria 
les ya que la disminuci6n en la oferta moneta 
ria disminuyo el credito disponible y la movili 
zaci6n popular contra los aumentos en los pre 
cios desalent6 la producci6n bajo condiciones 
cuando los precios de los insumos continuaron 
aumentando o donde los componentes impor 
tados eran ahora dramiticamente mis caros de 
lo que eran antes. El apoyo popular hacia las 

medidas, sin embargo, fue grande. Ellos refor 
zaron la confianza de las bases de apoyo al 
gobierno, en el sentido de que 6ste fue capaz 
de ejecutar los pasos mis dificiles pero necesa 

rios, pasos que contendrian al menos una 
sehal de la obligaci6n contraida hacia los jor 
naleros y los agricultores pobres. 

Sin embargo, a principios de junio, la conti 
nua escasez de divisas forz6 al mercado negro 
a variar el tipo de cambio de 1 a 100; los pre 
cios de los productos bisicos (aun a trav6s del 
"canal de seguridad" subsidiado) habian subi 
do en mis de 600%; ademis la movilizaci6n 

politica en contra.del aumento en los precios 
habia fracasado. Los paros laborales, las 
demostraciones de los sindicatos, y las huelgas 
de hambre evidenciaron el abismo existente 
entre los salarios y el costo minimo de vida. 

El 14 de junio, el gobierno anunci6 otro 

grupo de medidas econ6micas de gran 
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trascendencia. Las nuevas medidas fueron 
diseiiadas para trasladar recursos del consumo 
local al fomento de las exportaciones, redu 
ciendo deliberadamente la demanda domestica 

y recortando aun m?s los niveles de ingresos. 
Las medidas especificas incluyeron: 

* devaluation del nuevo c6rdoba de 10 

por dolar a 80, la indexati6n de la tasa 
de intercambio a la tasa de inflation; * levantamiento de todos los controles de 

precios de la mayoria de los productos y 
servicios, y elimination de la mayoria de 
los subsidios que aun quedaban a los 

productos distribuidos a traves del "canal 
de seguridad" (subsidios parciales fueron 
devueltos a los trabajadores del gobierno 
y del ej?rcito en forma de incrementos 
en el salario, en el mes de julio). * aumentos de precios en los productos 
aun bajo control: la gasolina subio doce 

veces, el transporte interurbano 6 veces, 
los granos basicos dos veces, etc., 

* liberacion de practicamente todos los 
salarios en relacion con la escala estan 
darizada de salarios nacionales, permi 
tendole a las industrias pagar en propor 
tion a los niveles de productividad, * reduction del flujo de credito para las 

grandes empresas del estado y aumentos 
en la disponibilidad de credito para los 

productores privados, con racionamiento 
de credito a las empresas mas producti 
vas, y nuevos limites crediticios estable 
cidos a un 70% de una necesidad finan 
ciers demostrable (no mis de un 100%) 

* establecimiento de tasas de interes reales 

y positivas para ahorro y credito a traves 
de ajustes automaticos para los precios 
de inflation. 

El sector privado nicaraguense, golpeado 
por las medidas del mes de febrero, dio su 

apoyo general a las nuevas politicas de junio. 
Esto fue solo una de las muchas cosas que pro 
vocaron preocupacion y sospechas entre los 

representantes de los "sectores populares". A 

diferencia de las medidas de febrero, las politi 
cas del mes de junio ofrecieron poca esperan 
za a la mayoria de los asalariados para prote 
gerse del alza en los precios con el limitado 

grupo de productos controlados, o de los 

incrementos en los precios de los productos 
que ya no estaban bajo control. El ministro de 
Economia se vio forzado a admitir que el sala 
rio promedio de un trabajador cubriria s61o un 
48% del "minimo de la canasta Msica" 
familiar25. Otra informaci6n procedente de 
fuentes simpatizantes indicaron que el salario 

promedio de un trabajador cubriria tan s61o un 
7% del minimo de la canasta26. El ultimo meca 
nismo de precios que habia protegido a la 

poblacion nicaraguense del embate total de la 

gran crisis de la region habia sido desmantela 
do. Ahora se esperaba que los niveles de pre 
cios se aproximaran a los niveles internaciona 
les en el caso de los productos fabricados 

localmente, adem&s se esperaba que las pre 
siones inflacionarias disminuyeran conforme la 

produccion local respondiera a los nuevos 
incentivos en los precios. 

Las politicas establecidas en febrero tuvie 
ron un impacto directo y negativo sobre gran 
parte del sector informal. La fijacion de los pre 
cios y su celoso manejo eliminaron muchos de 
los incentivos para las actividades de ese sec 
tor. La identificacion de los productores del 
sector informal como parte de los "especulado 
res" en contra de los cuales debia existir una 
"movilizacion popular" origino una de las mas 
fuertes criticas sociales que han sido hechas en 
su contra hasta la fecha. La perdida de la pro 
duccion del sector informal contribuyo directa 

y rapidamente a la inflation que siguio a la eje 
cucion de las politicas. 

Las politicas establecidas en junio de 1988, 
sin embargo, tuvieron un impacto directo y 
positivo sobre el sector informal. En primer 
lugar, con la liberation de los salarios se espera 
reducir los incentivos para que la gente cambie 
de trabajo del sector formal al sector informal. 
Al aumentar los salarios en otros trabajos, se 

espera que, al menos la parte productiva del 
sector informal se contraiga. Pero aun de 

mayor importancia es la liberation de los pre 
cios de los productos y servicios que son pro 
ducidos por aquellos que continuan produ 
ciendo en pequena escala. Aunque los meca 
nisrnos de credito, unidos a salarios para la 

productividad y a los incentivos para la expor 
tacion, favoreceran a una gran cantidad de 

productores orientados hacia la exportacion 
que se apoyan en el sector informal, las nuevas 

politicas presentan, al menos implicitamente, 
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una nueva actitud hacia esta porci6n de la eco 
nomia. 

Las nuevas medidas fueron criticadas por 
ser muy pocas y muy retardadas. Estas llegaron 
despu6s de que la mayoria de las decisiones 
acerca de las siembras anuales habian sido 
tomadas y el momento para sembrar habia 

pasado. Estas medidas fueron criticadas tanto 
dentro como fuera de Nicaragua, como repre 
sentantes de una dramatica desviacion de los 

compromisos fundamentales de la revolution, 
alejadas de las primeras metas del "consumo 

popular incrementado y del acceso privilegia 
do a productos basicos en el campo"27. Se 

espera que las politicas "transfieran recursos 
del consumo interno a la exportation" "trans 
fieran el ingreso de los trabajadores, consumi 

dores, campesinos y pequenos productores... 
al sector publico financiero, el cual a su vez lo 
transferira a los sectores de la agro-industria y 
de la agro-exportaci6n", y "aceleren la caida de 
los salarios reales, transfiriendo los recursos a 

aquellos que controlan el capital"28. 
El Ministro de Economia, Alejandro 

Martinez Cuenca, respondio a todas estas inte 

rrogantes en una larga entrevista publica29. 
Hizo notar que los principales obstaculos para 
el eficiente desarrollo del sector exportador 
eran "los precios distorsionados", "el obsequio 
de creditos" y las consecuentes ineficiencias. El 
contexto era explicito, ademas indico: "la eco 
nomia es el talon de Aquiles de la revolution" 
en tiempo de guerra. Se han requerido medi 
das "para contener la inflation, para estimular 
una recuperation en la producci6n, para hacer 
funcionar a la economia nacional en tiempo de 
guerra y en circunstancias donde... la ayuda 
internacional no ha sido la que nosotros queri 
amos que fuera". 

Cuando se le pregunto si era probable que 
el impacto de las medidas debilitara "la base 

politica y social de la revolution", Martinez 
Cuenca respondi6 que la elimination de los 
controles de precios en los productos basicos 
beneficiaria al campesino directamente, que la 
eliminaci6n del control de salarios conllevaria 
a salarios mas altos para los trabajadores urba 
nos, y que el mayor impacto negativo recaeria 

probablemente sobre los trabajadores asalaria 
dos. Luego indico que era deliberada la inten 
tion de estas politicas para alentar el cambio 
de los trabajadores hacia la produccion agrico 

la y hacia una industria mis productiva, y para 
desalentar el subempleo en los trabajos guber 
namentales de baja productividad. Asimismo 
indic6 que: 

Todos van a tener que pagar un poco; todos van a tener 

que pagar una parte del (costo del) ajuste. No existe nin 

guna operaci6n que no duela; por eso lo que tenemos que 
buscar es que el dolor sea distribuido equitativamente, de 
manera tal que no se concentre en un solo lugar del cuer 

po. Y eso es lo que esti sucediendo"50. 

La puesta en action de nuevas politicas 
probo no ser una panacea, a pesar de que se le 
reconocieron efectos macroecon6micos positi 
vos. Las maxidevaluaciones y la liberation de 
los controles de precios devolvieron el tipo de 
cambio oficial real a los niveles de 1980, los 
cambios en los precios relativos estimularon la 
actividad en el sector formal y se produjo cier 
ta reduction en el deficit presupuestario del 

gobierno. Ademas, se predijo una "cosecha 
record" para ese afio. 

Pero en setiembre de 1988 Nicaragua fue 

golpeada por el Huracan Juana. Las urgentes 
demandas de extender los servicios del gobier 
no y obras de reconstruction, conjugados con 
la importation para prop6sitos gubernamenta 
les (incluidos medicinas, materiales de cons 
truction y suministros agricolas para empresas 
del sector agricola publico) llevaron a dramati 
cos incrementos en la provision de dinero y a 
un aumento de la presi6n inflacionaria que, en 
ausencia de los controles de precios que habi 
an sido eliminados solo unos pocos meses 
antes, r&pidamente se convirtieron en "hiperin 
flacionarios". Los aumentos en los precios 
alcanzaron el pico mensual historico del 98% 
en junio, cayeron al 20% en agosto y despu6s 
comenzaron un inexorable ascenso en setiem 

bre que alcanzo su punto maximo con el 126% 
en diciembre. 

Medidas de austeridad de 1989 

La hyperinflation con la cual finalizo 1988 
produjo una drastica respuesta de parte del 

gobierno. Fue anunciado y luego reforzado un 
nuevo paquete de medidas de austeridad, con 
el resultado final de que 1989 probo ser 
mucho mejor economicamente que 1988. 
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El gobierno nicaraguense, en coordinaci6n 
con un grupo de asesores econ6micos enviado 
por la Agencia Sueca de Desarrollo Inter 
nacional (ASDI)51 acord6 poner a funcionar un 

programa de cuatro etapas que Uevaria a una 
drlstica reducci6n de empleos en el gobierno, 
particularmente por medio de las reducciones 
de un 40% en el presupuesto del Ministerio de 
interior y de 29% en el del Ministerio de 

Defensa52. El crecimiento en el suministro de 
dinero fue cortado drlsticamente, se pusieron 
en marcha nuevas medidas presupuestarias 
financieras y hubo una devaluaci6n mayor del 

C6rdoba, seguida de mis devaluaciones cada 
10 o 20 dias durante la primavera de 1989. Las 
tasas de inflaci6n cayeron al 92% en enero, 
45% en febrero y 20% en marzo. Estos cambios 
fueron ampliamente publicados y ocasionaron 

tangibles expresiones de alivio de parte de los 
comentaristas, a pesar del hecho de que los 

ingresos reales continuaban cayendo. 
Durante 1989 la inflaci6n s61o experimento 

un mes potencialmente hiperinflacionario des 

pues de la puesta en marcha de las nuevas 

politicas, cuando el cr6dito desarrollado para la 

agricultura en mayo y junio llev6 a una explo 
si6n en el aumento de los precios por encima 
del 60%, tal como aparece en el cuadro 9. Pero 
desde ese tiempo la inflaci6n ha estado en 
niveles mis manejables por debajo del 20%. 
Las devaluaciones de este tiempo estabilizaron 
las relaciones entre el tipo de cambio en el 

mercado negro y paralelo y el tipo de cambio 

oficial, y, como lo ilustra el cuadro 10, la 

segunda mitad de 1989 estuvo marcada por 
una relativa gran estabilidad en el tipo de cam 
bio. El informe de la misi6n del ASDI de finales 
de mayo sugeria que el tipo de cambio habia 
sido devuelto a niveles que favorecian una 

expansion relativamente rlpida de las exporta 
ciones agricolas55. Y esto, de hecho, es lo que 
parece haber ocurrido. De acuerdo con los 
ultimos datos de la ECLAC disponibles, las 

exportaciones agricolas de Nicaragua subieron 
mis del 30%54 

El informe interino de noviembre de 1989 
de una comisi6n internacional de monitores 
suministrado por la ASDI, elogia el progreso 
que habia sido realizado en la estabilizaci6n de 
la economia nicaraguense. En 61 se hace notar 

que el gobierno ha tenido un exito considera 
ble en la estabilizacion del precio interno, ha 

Graiico 9 

Inflation mensual en Nicaragua 
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GraTico 10 

Devaluation de la moneda nicaraguanse, 1989 

100000 3- - - 

10000: ^ 

^0Jt^*~'*^^^ 

\OQQ\mm??mim I nw.ahim.miwiili m.iiiimil. inil 
Enero 1 Marl Abr30 Jun29' .Ag.28 Oct 27 Die 26 

Cordobas por dolar 

Fuente: COSEP - Datos para todos. 

llevado a una gran confianza en los signos del 
mercado para las decisiones econ6micas direc 
tas y para la distribuci6n de recursos, ha crea 
do positivas tasas de interes interno reales y ha 
creado una significativa devaluation real del 
Cordoba (con respecto a los precios internos e 

internacionales)35. 
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Las implicaciones de las politicas 
economicas en las elecciones 
de febrero 

Las relativas mejoras en las dimensiones 
macroeconomicas durante 1989 fueron tangi 
bles para el pueblo nicaraguense de diversas 
maneras. La reduction del volumen de las 
fuerzas armadas, por medio de la reduction 
tanto en el Ejercito como en las fuerzas del 

Ministerio del Interior, produjo el regreso de 
gran cantidad de soldados a sus hogares. Los 
continuos aumentos en los precios, no equipa 
rados con los aumentos en los salarios, signifi 
caron que los signos visibles de la crisis econo 

mica de Nicaragua, las estanterias vatias en los 

expendios del gobierno y las filas de gente 
esperando en los almacenes que recibian bie 
nes subsidiados, llegaran a ser comunes. 
Solamente durante 1989 hubo un visible au 
mento en el numero de autos nuevos en las 
carreteras, nuevos negocios con mercancias 

importadas, evidencias tangibles de nuevas 
inversiones japonesas (multiples y modernas 
salas de exhibition de automoviles y camio 

nes), carreteras reasfaltadas y la gran abundan 
cia de bienes de produccion interna, incluidos 
alimentos, ropa, repuestos, utensilios agricolas 
y artesanias. 

Esta aparente abundancia debia estar acom 

panada por la comprension de que el nicara 
giiense urbano en general vio disminuidas sus 

posibilidades de comprar los aumentados bie 
nes disponibles. Sin embargo, de acuerdo con 
los pequenos propietarios de las Ireas rurales, 
el mejoramiento de los precios para los pro 
ductos agricolas permitio a los agricultores y a 
sus trabajadores un poder de compra sustan 
cialmente mas alto que el que tenian solamen 
te un ano antes. La desmovilizacion de las 
fuerzas armadas aumento el desempleo, pero 
la expansion de la agricultura estimulada por 
los altos precios de los productos agricolas 
absorbio algunos de los antiguos soldados. Y 
la reduction en el presupuesto del gobierno 
destinado a servicios sociales, incluidos la edu 
cacion y los servicios en salud, dejo a los traba 

jadores publicos con salarios drasticamente 
reducidos, a las escuelas con carencia de 

maestros y a las clinicas sin doctores ni enfer 
meras. 

Las politicas econ6micas, relativamente 
ortodoxas, puestas en funcionamiento por el 

gobierno sandinista; su 6xito durante la parte 
final de 1989 y la fundamental complejidad 
del dilema econ6mico enfrentado por 
Nicaragua en esta epoca, dejaron a la oposi 
cion politica un espacio pequeno para realizar 

propuestas concretas para mejorar esas politi 
cas. La reforma agraria habia sido inmensa 
mente popular excepto para los pocos duenos 
a los que se les habian expropiado tierras; 
echarla atris seria algo politicamente dificil de 

proponer. Hacer un llamado a mis austeridad 
seria igualmente poco popular y admitir que 
el gobierno habia dado todo lo que las cir 
cunstancias permitian dar seria, politicamente, 
poco certero. 

La alianza opositora UNO se encontraba tra 
bada con respecto a las posiciones que podia 
tomar en relaci6n con los asuntos econ6micos, 
por la gran amplitud de la coalici6n56. El hecho 
de que se abarcara un espectro politico que 
comprendia desde el Partido Comunista 

Nicaraguense, representado por el hijo del fun 
dador del partido, hasta los partidos mis con 
servadores enfrento a la UNO con un proble 

ma fundamental respecto a la coherencia de 
las politicas sobre la economia. Su campana, 
ademis, fue principalmente una abierta cam 
pana anti-sandinista antes que la articulaci6n 
de un claro conjunto de politicas. 

Su candidato era tambi?n un importante 
simbolo de consenso, no una persona con 

experiencia o fuerza notable en ireas tales 
como la politica economica57. 

Los resultados de dos encuestas, realizadas 
por la firma norteamericana Greenberg-Lake 
durante la compana, reforzaron la percepci6n 
de los problemas de la imagen que tenia la 
UNO con respecto a la confecci6n de politicas 
econ6micas38. Los datos presentados en los 
cuadros 3 y 4 ilustran las respuestas de los 

nicaraguenses a la historia de las politicas 
eeonomicas y a las posiciones de los candida 
tos39. 

El cincuenta y dos por ciento de los nicara 
guenses entrevistados dijeron que la economia 
era el asunto mis importante para ellos para 
decidir por quien votar. La guerra con la "con 
tra" era tambien un asunto importante, pero 
secundario, pues solo el 37% lo senal6 como la 
consideration mis importante. 
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Cuadro 3 

Asuntos mis importantes y las Causas 

Cuando Usted piensa en las elecciones, ^que es lo mas 

importante para decidir por quien votar: 

la economia.52% 
la guerra.37% 
ambas (voluntario).8% 
no sabe (voluntario).3% 

<:Que es lo que Ud. piensa que ha causado los problemas 
econ6micos de Nicaragua? 

el respaldo de los Estados Unidos a la contra.33 % 
el mai manejo del gobierno.24 % 

el embargo econ6mico de los Estados Unidos ....19 % 
la linea dura de las politicas del Gobierno que 
ha mantenido la guerra.6 % 
el sector comercial nicaragiiense que ha 
fallado al invertir.4 % 

Fuente: Greenberg-Lake / Itztane Research Center comi 
sionado por Hemisphere Initiatives. 

La culpa de los problemas economicos de 

Nicaragua fue imputada por la mayoria de los 

nicaragiienses, directa o indicadamente, a los 
Estados Unidos. Un total del 52% sugiri6 que ni 
"el respaldo de Estados Unidos a la contra" 

(33%), ni "el embargo decretado por los 
Estados Unidos" (19%) eran las causas princi 
pales de los problemas economicos de 

Nicaragua. Una minoria significativa (24%) 
consideraron que los problemas eran princi 
palmente el resultado del "mai manejo del 

gobierno". 
Las percepciones de los nicaragiienses de la 

probable efectividad de los dos principales 
candidatos para resolver los mas importantes 
problemas que enfrentaria el nuevo presidente 
se revelan en el Cuadro IV. Cuando se pregun 
to cual era el mas importante problema que 
enfrentaria el nuevo presidente, el 48% se cen 
tro en la necesidad de poner fin a la guerra. Un 
total del 37% senal6 los asuntos econ6micos, 
ya fueran el aumento en los salarios y en el 
nivel de vida, o la reconstruction de la econo 
mia de manera mas general (18%). 

Como a mediados de enero de 1990, la can 

didata oposicionista Violeta Chamorro y la coa 
lition UNO no habian convencido a una mayo 
ria de nicaragiienses de que ellos ofrecian 

mejores soluciones para los problemas econo 

Cuadro 4 

Las tareas presidenciales mis importantes y expectativas 
El problema mis importante en el que debe trabajar el 

nuevo presidente despues de las elecciones 

Poner fin a la guerra 48% 
Aumentar los salarios y el estindard de vida 19% 
Reconstrucci6n de la economia 18% 

(Otras respuestas) 10% 
No saben 4% 

"Verdadero" o Falso" o 

"Parcialmente "Parcialmente 
verdadero" Falso" 

Atributos de Daniel 

Ortega y el FSLN 
Por el bien del Pueblo 63% 27% 
Para los pequenos 
productores y no para los 

grandes comerciantes 68% 21% 
Traeri la paz al pais 57% 30% 
Tiene el enfoque correcto 
de la economia 55% 27% 

Capaz de reconciliar a 

Nicaragua y a los EUA 50% 36% 
Pondri fin al bloqueo 25% 60% 

Atributos de Violeta 
Chamarro y de la UNO 
Por el bien del Pueblo 35% 47% 
Para los pequenos 
productores y no para los 

grandes comerciantes 28% 46% 
Traeri la paz al pais 40% 46% 
Tiene el enfoque correcto 
de la economia 35% 42% 

Capaz de reconciliar a 

Nicaragua y a los EUA 6l% 23% 
Pondri fin al bloqueo 58% 26% 

Fuente: Greenberg-Lake/Itztani Research Center Contra 
tado por Hemisphere Initiatives, Enero 1990. 

micos de la nacion. Cuando se pregunt6 acerca 
de varias caracteristicas que se podian atribuir 
a cada uno de los candidatos lideres (y a sus 

organizaciones), solamente el 35% opino que 
era "Verdad" o "Parcialmente verdad" que 
Chamorro y la UNO estaban en condiciones de 

trabajar "por el bien del pueblo". Un 63% 

opino que era "verdad" o "parcialmente ver 

dad" para la misma caracteristica cuando se 

referia a Ortega y el* FSLN. 
El 55% de los entrevistados opino, con las 

mismas respuestas, que sentian que Ortega y el 
FSLN "tenian el enfoque correcto de la econo 

mia"; solamente el 35% opin6 lo mismo para 
Chamorro y la UNO. Las bases populares para 
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estas creencias son reveladas en las respuestas 
dadas a las preguntas sobre cull candidato 
estaba con "los pequenos productores, no con 
los grandes comerciantes". El sesenta y ocho 

por ciento opin6 que consideraba que esto era 
"verdad" o "parcialmente verdad" para Daniel 

Ortega, solamente el 28% asoci6 este rasgo 
con Violeta Chamorro. 

La preferencia de los votantes por "el enfo 

que economico" sandinista aument6 entre los 
meses de noviembre de 1989 y enero de 1990. 
Las respuestas a una pregunta id6ntica realiza 
da en noviembre senalaba el 49% "verdad" o 

"parcialmente verdad" para el FSLN, y un 38% 
de apoyo para Chamorro y la UNO. La con 
fianza de los votantes en las politicas economi 
cas de los Sandinistas aument6, por lo tanto, 
entre noviembre y enero; la confianza en las 
soluciones de la UNO disminuy6 durante el 
mismo periodo. 

Estos votantes no parecian confundirse 
sobre otros asuntos con respecto a los dos can 
didatos. En retrospectiva, tal vez la revelation 
mis importante que proporcionan estos datos 
es que el sesenta y uno por ciento sentia que 
Chamorro y la UNO podian ser "capaces de 
reconciliar a Nicaragua y a los Estados 

Unidos"; solamente el 50% sentia que Ortega y 
el FSLN lo lograria, y el 36% estaba convencido 
de que el FSLN no podria lograrlo. Ademls el 
58% sentia que Chamarro "acabaria con el 
Servicio Militar". El porcentaje negativo mis 

grande para Ortega aparetia en la respuesta a 
la pregunta sobre las perspectivas de terminar 
con el reclutamiento: solamente un 25% pensa 
ba que Ortega lo lograria. 

Ninguna de las organizaciones que empren 
dieron una amplia y extensa encuesta realizo 

preguntas que pudieran tener resultados mis 
relevantes. Ninguna pregunto acerca de la cre 
encia individual de si los Estados Unidos 

pudieran de hecho, respetar el resultados de 
las elecciones. Ninguna pregunto sobre lo que 
pensaban los nicaragiienses acerca de si un 
voto por los Sandinistas era apropiado para 
conducir a una aceptacion de los resultados y 
la desmovilizacion de la contra. Las preguntas 
realizadas estaban dirigidas hacia la percep 
tion del pueblo de cada partido y de las inten 
ciones de cada partido. Ninguna estaba disena 
da para dirigir las percepciones de si los Sandi 
nistas estaban en condiciones, de hecho, de 

ser capaces de poner en funcionamiento las 

politicas con las cuales estaban, relativamente, 
de manera correcta asociados. 

Perspectivas econdmicas 
de un gobierno de la UNO 

Los dilemas de administraci6n para un 

gobierno de la UNO han sido descritos con 
detalle en un informe de la delegaci6n de 
observadores para la elecci6n de la LASA * En 

sintesis, la delegaci6n de LASA senalaba que la 
naturaleza rebelara de la UNO era uno de los 
varios problemas que enfrenta el nuevo 

gobierno. 
Las politicas eeonomicas que estin siendo 

articuladas (durante el periodo anterior a la 
toma de posesi6n de Chamorro) son complica 
das y diversas. Virtualmente, todas elias conlle 
van una profundizacion de la austeridad, un 
aumento del desempleo y un empeoramiento 
de las condiciones eeonomicas para la mayoria 
de la poblacion nicaraguense, antes de cual 

quier mejoramiento. La agenda economica de 
la UNO incluye varios puntos creados para 
ganar el apoyo social; pero tambiSn contiene 
claras implicaciones de austeridad en terminos 

amplios41. Estos puntos induyen: 

* Un plan para "liquidar la inflaci6n" en 
"solo unas pocas semanas", de acuerdo 
con Francisco Mayorga, vocero y asesor 

economico de la UNO, para lo cual se 

congelarian los gastos del gobierno, 
imponiendo todos los subsidios "esencia 
les" dentro de este restringido presupues 
to y obligando a todas las instituciones 

publicas a ser eficientes y competitivas. * La creacion de una nueva moneda con 
una paridad fijada a la par del d61ar, que 
circulara a la vez como moneda nacional 
que remplazaria gradualmente la infla 
cionada moneda actual. 

* La expansion de la produccion a tierras 
no trabajadas que serian rentadas a aque 
llos cuyas tierras fueron expropiados 
antes y que hayan "probado experiencia 
y buen credito". 

* La repatriation de exiliados nicaraguen 
ses, incluidos programas especiales para 
ayudarlos en su retorno, espetificamente 
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la exenci6n de los impuestos de muebles 

para el hogar, electrodom6sticos y un 
autom6vil. 

* 
Programas especiales para viudas, huer 

fanos, veteranos invllidos, pensionados y 
otros con necesidades especiales, en los 

que estaban incluidos programas espe 
ciales de expansi6n de trabajo en puestos 
publicos. * La indemnizaci6n a todos aquellos que 
habian sido objeto de una "confiscation 

injusta", lo que incluia la provision de tie 
rra nueva de haciendas estatales a cam 

bio de las antiguas propiedades que 
habian sido redistribuidas. 

* Una profunda "transformation agraria" 
que buscaria "poner en manos de la 

empresa privada todos aquellos recursos 

productivos que eran actualmente pro 
piedad del estado". 

* La promoci6n de inversiones extranjeras 
con nuevos incentivos para las industrias 
de labor-intensiva y para aquellos que 
transfirieran nueva tecnologia. * Un programa de vivienda mas amplio 
disehado para pro veer de "casa a cada 
familia". 

En visperas de la inauguration del gobierno 
de la UNO, no existen mayores detalles dispo 
nibles confiables sobre las probables politicas 
economicas faltan nombramientos en el gabi 
nete. A pesar de que los periodicos nicara 

giienses han sido prodigos en rumores acerca 
de los individuos y de las politicas que ellos 

podrian poner en funcionamiento, no hay evi 
dencias firmes. 

Es claro, sin embargo, que las principales 
politicas que se pueden esperar seran aguda 
mente contradictorias. La reduction del "exce 
so" de empleados publicos; la reduction del 
tamano de los cuerpos militares y el regreso de 

gran cantidad de exiliados hara mayor, necesa 

riamente, el ya amplio numero de desemplea 
dos. Significativas inversiones del gobierno 
para crear nuevos empleos, la ampliation de la 
economia agricola privada y la reactivation de 

plantas manufactureras dependeran, como en 
el gobierno anterior, de la disponibilidad de 

ayuda financiera externa. 
El gobierno de la UNO necesitara un mini 

mo de $500 millones en nuevos creditos exter 

nos solamente para evitar una declinaci6n 
futura de la economia, cubrir el desbalance 
actual en la balanza de pagos. Un crecimiento 

significativo requeriri de $700 a $900 millones, 
un monto que aparece poco probable de con 

seguir de cualquier combination de recursos. 
Sin embargo, si tales fondos provienen de 

una combination de recursos de los Estados 
Unidos, Japon y los paises de Europa Occi 
dental Oo mismo que la asistencia p6trolera de 
la Uni6n Sovietica ya prometida) existen ironi 
cas posibilidades de una rapida reactivation. 

Nicaragua seri el unico pais centroamericano 

que habra sufrido una extensa y exitosa refor 
ma agraria, al poner la tierra en manos de coo 

perativas de escala relativamente eficiente y en 
un gran numero de propietarios individuales a 

pequena escala. Esta economia agricola ha 
sido el principal producto de la Revolucion 

Nicaraguense. Esta economia es claramente 

capaz de aumentar enormemente la produc 
cion, si se crean apropiados incentivos en los 

precios y en las condiciones politicas. 
Hasta el punto de que si la Senora Chamo 

rro puede producir un ambiente de reconcilia 
tion, seguido de una amplia base de consenso 
social sobre los asuntos sociales y de respeto a 
los mas profundos logros de la revolucion, el 
futuro economico de Nicaragua puede ser 
alentador. Nada puede ser mas perjudicial, sin 

embargo, que la confusion politica y el resque 
brajamiento social que acompaharia los renco 
rosos, vengativos, deliberados intentos de des 
truir los principales componentes de la revolu 
cion y nada podria llevar al Frente Sandinista, 
convertido en un formidable opositor politico, 
mas rapidamente a las calles que esta manera 
de tomar las cosas. 

Conclusiones 

Si los Sandinistas hubieran ganado las elec 
ciones, como lo esperaba la mayoria de los 
observadores, existirian al menos cuatro razo 

nes con bases eeonomicas para explicar tal vic 
toria. 

a) El Frente Sandinista llevo a las elecciones 
una reserva de buenos deseos, con res 

pecto a la economia, basado tanto en la 

popularidad de sus intenciones como en 
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su relativo exito en los anos anteriores a 
la guerra de los "contras" y al embargo 
decretado por los Estados Unidos. 

b) Las relativos mejoras en las condiciones 
economicas llevadas a cabo en 1989, 
especialmente en terminos de reduction 
en las tasas de inflaci6n, el crecimiento 
en la abundancia de productos en los 
mercados y el respeto que producia la 

participation altamente beneficiosa del 

gobierno sueco en el desarrollo de politi 
cas economicas para el mejoramiento y 
la ayuda internacional adicional daban a 
los nicaragiienses la esperanza de que la 
continuation de estas politicas eran 
mucho mas apropiadas para producir 
resultados aceptables que las politicas 
propuestas por cualquiera de los opo 
nentes; 

c) la coalition UNO no era capaz o no 
deseaba suministrar alternativas concre 

tas para la continuation de las politicas 
economicas Sandinistas que resultaran 
alternativas verosimiles; este problema 
habia estado ligado, quiza, a los origenes 
en la clase alta de Violeta Barrios de 
Chamorro y de los principales asesores 
con los que ella trabajaba; y 

d) los nicaragiienses, en muy amplio nume 

ro, asociaban sus principales problemas 
economicos con el respaldo que los 
Estados Unidos ofretian a la contra y el 

embargo que habia decretado antes que 
con las politicas economicas espetificas 
del gobierno sandinista o con el manejo 
de la puesta en funcionamiento de tales 

politicas durante esos afios. 

La resonante victoria de la coalition oposi 
tora UNO, sin embargo, ilustra el punto hasta 
el cual estos argumentos fallaron para conven 
cer el electorado nicaraguense. Dadas las apa 
rentes dudas acerca de las tendencias econo 

micas de los candidatos de la UNO <<que fue lo 

que contribuyo con la perdida del FSLN? En el 
terreno de la economia politica aparecen 
varias explicaciones claras. Primero, el Partido 
Sandinista fallo al no poder convencer a sus 

partidarios de que, de hecho, serian capaces 

de poner en funcionamiento las politicas con 
las cuales la poblacion los asociaba. Los 
Estados Unidos convencieron los votantes 

nicaraguenses de que solo la UNO podria traer 
el fin del embargo y de la guerra. El abierto 

apoyo de los Estados Unidos, a la UNO y a sus 

candidatos, el evidente apoyo financiero direc 
to para la UNO, la muy bien publicitada recep 
tion en Washington por el gobierno estadouni 
dense de Chamorro, combinada con la mas 
total de las negativas del gobierno de los 
Estados Unidos de aceptar una victoria sandi 
nista. 

Es tambien claro que la importancia de esta 

escogencia para los nicaraguenses estuvo sig 
nificativamente basada en el cansancio provo 
cado por diez anos de intentos de abrirse un 
nuevo espacio en la arena politico-economica 
international. El resultado fue una virtual "ren 
dition por votacion"42. 

Las ensenanzas son profundas y deprimen 
tes. Una poderosa nacion, dominada en un 

periodo de tiempo por una minoria ideologica 
mente aguda, que tuvo exito en organizar un 
triunfante socavamiento de las bases eeonomi 
cas y politicas de otra nacion que se atrevio a 
desafiar su totalitaria hegemonia. Que esa 

poderosa nacion volcada en la mas total viola 
tion de las leyes internacionales opero en 

oposicion a las preferencias expresadas por 
una consistente mayoria de su propia pobla 
cion y violo amplia mente sus propias leyes en 
el proceso suministrado un poco de comodi 
dad. El hecho mas importante es que ni siquie 
ra toda Latino America45 actuando en un uniso 

no sin precedentes a traves del Proceso de 
Contadora, pudo detener a neutralizar tal agre 
sion. 

La nota mas estimulante proviene de la 
admirable respuesta del Frente Sandinista. 
Habiendo dotado a Nicaragua de una transfor 
mation que la hace sustancialmente diferente 
del resto de sus vecinos de Centroamerica en 
los finales de los anos 80, el FSLN ha aceptado 
el papel de oposicion democratica y ha 
comenzado el detenido proceso de definir que 
podria significar esta en una Nicaragua que 
nunca antes ha experimentado una democra 
cia a esta escala y en un contexto internacional 
en el que Estados Unidos interviene aparente 
mente de manera aplastante. Es dificil creer 

que la naciente conciencia que acompano la 
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Revolution Sandinista se pierda tan rapida 
mente, que la transformation sandinista pueda 
ser echada hacia atras, o que los nicaragiienses 
puedan olvidar tan pronto las caracteristicas 
socio-economicas del gobierno sandinista que 
fueron vistas en resultados palpables. Por la 
forma en que los Sandinistas se han volcado a 
la defensa de los logros alcanzados en la deca 
da de los 80, su partida del poder aparece, en 
esta temprana retrospectiva, como la unica 

manera de terminar definitivamente con el ata 

que de los Estados Unidos. 

Notas 

1. Este articulo fue preparado primero en la vispera de 
las elecciones nicaraguenses de febrero de 1990 y 
revisado despues de las elecciones para reflexionar 
sobre los resultados. Se publico en el otono de 1990 
en el volumen del International Journal of politi 
cal Economy. El autor es director del Programa de 
Estudios Latinoamericanos en la Universidad de 
Texas en Austin. Fue miembro de las delegaciones 
oficiales de observadores de la Asociacion de 
Estudios Latinoamericanos en las elecciones nicara 

guenses de 1984 y 1990. 
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desde el Wall Street Journal (16 de febrero de 1990) 
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nua siendo el Talon de Aquiles en las venideras 

elecciones", p.8. 
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drasticos incrementos en los beneficios que se die 
ron en 1980, cuando comparado con 1979, tuvie 

ron, al menos en parte, un relativamente natural 
efecto de "rechazo". 

5. ECLAC / Ciudad de Mexico, datos ineditos. 

6. Autoridad Sueca de Desarrollo Internacional 

(ASDI): borrador del informe de la misi6n economi 
ca en enero y marzo de 1989, dirigida por el Prof. 
Lance Taylor de MIT. 

7. Naciones Unidas. Comisi6n Econ6mica para 
America Latina y el Caribe, Preliminary Overview of 
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8. EUI Country Profile 1988-89: Nicaragua, Costa Rica, 
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miento" que la EUI ve personificado en esta baja 
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edores europeos. 

9. Clarence Zuvekas, Jr. "Central America's Foreign 
Trade and Balance of Payments; The Outlook for 
1988-2000" articulo presentado en "Symposium on 
the Future of the Central American Economies", en 
la University of Texas en Austin, 20-21 de abril de 

1988; que sera editado por mi en el volumen 
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internacionales. 

11. EUI country profile... 1988-89, p.18. 
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Capitulo 11, pp. 207-225, en Crisis in Central 
America: Regional Dynamics and U.S. Policy in 
the 1980s (Boulder, Colorado: Westview Press, 
1988). 

13. Ibid. 
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Anexo 1 

Figura 11 

Ataques de la contra durante diciembre de 1989 y enero de 1990 
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