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 Situacion economica y
 alianzas politicas*
 DONALD CASTILLO

 I NTRODUCCION

 La Revoluci6n nicaragiiense ha motivado en la comunidad internacional
 expectativas y reflexiones que van desde la especulaci6n de que el sandi-
 nismo es un instrumento de la burguesia, hasta la afirmaci6n de que la
 revoluci6n en Nicaragua es un nuevo sat6lite de la Uni6n Sovi6tica, pa-
 sando por una confusi6n y falta de informaci6n extraordinarias que im-
 piden, aun a los simpatizantes de la nueva Nicaragua, aventurarse en jui-
 cios favorables al proceso revolucionario.I

 En el plano nacional tambien se han reflejado estas posiciones con mayor
 intensidad que en el extranjero, como suele ocurrir en estos casos. Por
 su parte el gobierno y los dirigentes sandinistas, cuando algdn sector poli-
 tico, periodistas extranjeros, o voceros de otros gobiernos, los emplazan
 a una definici6n, han respondido en los siguientes terminos: "esta no es
 una revoluci6n con apellido: somos sandinistas", "iremos a donde el pue-
 blo quiera que vayamos", etcetera. Incluso el exmiembro de la Junta de
 Reconstrucci6n Alfonso Robelo, mientras estuvo integrando el equipo de
 gobierno declar6 sistemiticamente que la Revoluci6n nicaragiiense no era
 comunista sino sandinista, para meses mis tarde, cuando dimiti6 a su
 cargo, decir todo lo contrario.

 La respuesta oficial sobre el proceso deja, aparentemente, algunas inte-
 rrogantes y confusiones. En efecto, el sandinismo no es, ni pretende ser,
 una categoria cientifica que explique las leyes del desarrollo social, el
 papel relativo de las diversas clases sociales en el mundo actual, el rol del

 * Este articulo forma parte de un trabajo mis extenso que dentro del marco de la
 Divisi6n de Estudios de Postgrado de la Facultad de Economia de la UNAM, el
 autor ha venido trabajando en los filtimos tres afios.

 1 Al respecto vease: Gregorio Selser "Nicaragua: La informaci6n, una guerra que
 esti en vias de perderse", El Dia, M6xico, 19 de mayo de 1980.
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 Estado como instancia que responde a intereses clasistas, etcetera. Y no se
 podia exigir a Sandino y a su 6poca una "teoria proletaria de la revolu-
 ci6n" porque los objetivos de su lucha en los afios veinte y siguientes fue-
 ron los de un movimiento anti-intervencionista, anti-imperialista y, en con-
 secuencia, nacionalista. En t6rminos ideol6gicos Sandino era un exponente
 del liberalismo avanzado (especialmente por su anti-imperialismo), con
 algunas ideas socioecon6micas que en su momento expresaban las aspira-
 ciones e intereses del pequefio productor del campo y la ciudad en torno a
 la promoci6n de formas asociativas para enfrentar el gran capital, como
 el cooperativismo.

 Como patriota de grandes dimensiones que fue dej6 una herencia com-
 bativa de alcance internacional. Los seguidores del heroe de las Segovias,
 en nuevas condiciones hist6ricas, incorporaron al anti-imperialismo de San-
 dino elementos esencialmente empiricos de la estrategia leninista de la
 revoluci6n. Por ello el sandinismo actual vincula dos elementos de la lucha

 de clases contemporAnea: el anti-imperialismo intransigente y la expe-
 riencia leninista para alcanzar el poder politico. Falta, empero, algo de lo
 que no carecia el leninismo y que en las actuales circunstancias constituye
 un elemento primordial para la sustituci6n del Estado burgues por el
 Estado proletario: la concepci6n te6rico-ideol6gica y la cultura y tradi-
 ci6n politicas del socialismo internacional en la masa del pueblo. Lograr
 avanzar en este terreno y compatibilizar la fuerza de las armas con la cul-
 turizaci6n politico-ideol6gica de las masas, o en otras palabras, dotar a la
 revoluci6n de una ideologia, simultineamente a las tareas de adminis-
 traci6n y defensa del Estado, es la gran tarea que tienen ante si los san-
 dinistas, y de lo que depende la construcci6n del socialismo en su mais
 amplia connotaci6n.

 La confusi6n*"desde afuera" para interpretar al sandinismo surge pues
 de dos restricciones importantese que no pueden atribuirseles a los dirigen-
 tes de la revoluci6n como muchos opinan. La primera es la falta de orga-
 nicidad te6rico-ideol6gica alrededor del sandinismo como un todo y, la
 segunda, la dificil situaci6n que se presenta a los lideres de la revoluci6n
 al tener que moverse en un plano nacional de alianzas en un pais con
 poca tradici6n de lucha interclasista, con el agravante de una coyuntura
 internacional harto complicada y con determinantes ajenos, en gran me-
 dida, al proceso nicaragiiense. De alli que cuando los dirigentes sandinistas
 dicen "iremos hacia donde el pueblo quiere que vayamos", la frase debiera
 interpretarse concomitantemente con la dificil tarea que tienen los mis
 avanzados lideres del sandinismo ante una realidad sumamente compleja,
 donde la idea de que el pueblo debe decidir el rumbo expresa realmente
 que, partiendo de una situaci6n hist6rico-concreta, en la que "el pueblo
 no es algo homog6neo sino la interacci6n de clases sociales antag6nicas y
 en la que los sectores populares no disponen afin de cultura y organizaci6n
 politicas suficientes, la revoluci6n seri impulsada hasta donde se pueda. 0
 sea, que las limitaciones tienen una base objetiva y no dependen de la
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 voluntad del Gobierno de Reconstrucci6n Nacional ni de los cuadros
 mejor formados te6rica e ideol6gicamente del sandinismo.

 Pretender exigir a la revoluci6n una definici6n ideol6gica resulta un
 tanto esquemitico como aseguran con raz6n los lideres sandinistas. La
 Revoluci6n nicaragiiense, a despecho de sus enemigos, no s61o se limita,
 como muchos quisieran, a sustituir un aparato estatal por otro sino que se
 reserva el derecho de educar al pueblo y dotarlo de cierta capacidad or-
 ganizativa que por primera vez en la historia lo sitda en igualdad de cir-
 cunstancias con el bloque de poder tradicional.

 En el presente articulo se expresan algunas ideas en torno a problemas
 concretos que ilustran hasta qu6 punto no es posible una definici6n a
 priori de un proceso tan dinamico, donde las diversas clases sociales tratan
 de mejorar su posici6n y su capacidad de maniobra haciendo uso de todos
 los recursos nacionales e internacionales que como clases sociales no les
 son ajenos. Ni intenta definir ni trazar directrices que correspondan a los
 protagonistas del proceso actual y futuro de Nicaragua, solamente se limita
 a exponer elementos que justifican la no definici6n ideol6gica del sandi-
 nismo que muchos quisieran escuchar.

 I. LA HERENCIA ECONOMICA DEL SOMOCISMO Y LOS PROBLEMAS DE LA
 REACTIVACION

 A. Antecedentes del modelo de desarrollo en Nicaragua 2

 Monocultivista hasta la segunda guerra mundial en que el caucho y otros
 minerales cobraron cierta importancia, Nicaragua presenta dos fases im-
 portantes en su desarrollo econ6mico. La primera se ubica en el periodo
 de posguerra, en el que se introduce el algod6n al esquema productivo del
 pais y maquinaria agricola. Mas tarde, a mediados de los afios cin-
 cuenta, surgen los grupos financieros mas importantes y al finalizar la
 decada se comienza a incorporar tecnologia moderna en la explotaci6n
 ganadera. La segunda etapa esti vinculada al proceso de integraci6n
 econ6mica centroamericano en la d6cada de los sesenta, el cual consolid6
 econ6micamente a la burguesia agrario-exportadora; origin6 el surgimien-
 to de un sector industrial vinculado a la inversi6n extranjera; ampli6 la
 hasta entonces raquitica clase media y expandi6 la burocracia y tecnocracia
 propias del crecimiento econ6mico.

 2 Una sintesis del modelo de desarrollo aparece en: Donald Castillo, "El marco socio.
 politico de la 'crisis de Nicaragua' y los efectos de la intervenci6n del Gobierno
 del presidente Carter", en: Estados Unidos, perspectiva latinoamericana, CIDE, Cua.
 dernos Semestrales N9 6, M6xico, 2do semestre de 1979.
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 Hasta 1970, aproximadamente, la unidad de la burguesia en torno a
 Somoza era casi homogenea. Los Somoza no s6lo se habrian convertido
 en garantes de la presencia de los Estados Unidos en la zona, sino que,
 respecto a la propia Nicaragua, habian consolidado el aparato del Estado
 y aun con toda la corrupci6n e ineficiencia propias de su gesti6n, lograron
 un cierto desarrollo de las fuerzas productivas capitalistas. Naturalmente
 que se trat6 de un desarrollo desequilibrado, fragil y dependiente del com-
 portamiento ciclico del mercado internacional, propenso a las distorsiones
 regionales y a los desequilibrios externos; profundamente desigual en la
 distribuci6n del ingreso y la riqueza; con una tendencia al desempleo y
 la marginalidad en los momentos de constricci6n del ciclo econ6mico
 y, finalmente, con el progresivo surgimiento de conflictos sociales y poli-
 ticos propios de un proceso de acumulaci6n en una economia oligo-
 p6lica dependiente.

 Pero en t6rminos generales, la burguesia que conformaba el bloque
 dominante de poder habia surgido bajo un Estado paternalista, personi-
 ficado en una dictadura sangrienta que, dentro de ciertos limites, era el
 motor de un patr6n de desarrollo que las clases dominantes apoyaban e
 impulsaban objetivamente.

 La estabilidad econ6mica de Somoza y su papel hegem6nico dentro de
 la burguesia, consisti6 en la captaci6n del excedente generado por la
 poblaci6n trabajadora y la distribuci6n del mismo entre los distintos es-
 tratos del bloque dominante de poder y dentro del respeto a las reglas
 del juego capitalista. A esa tarea contribuy6 favorablemente el auge de la
 posguerra, la diversificaci6n agropecuaria de los afios cincuenta y el
 Mercado Comiin Centroamericano en la d6cada pasada.

 Algunos indicadores macroecon6micos pueden dar una imagen de los
 afios de "las vacas gordas". El PIB creci6 a una tasa media anual muy
 superior al crecimiento vegetativo de la poblaci6n. Tasas alrededor del
 10%o anual fueron constantes en los afios sesenta. La oferta y demanda
 globales aumentaron significativamente; se ampli6 el comercio extreior
 intrarregional y extrarregionalmente y tambiin crecieron sustancialmente
 el ingreso nacional, el ahorro y la inversi6n bruta.

 Pero los t6rminos del problema cambiaron radicalmente cuando ese patr6n
 de desarrollo comenz6 a dar signos de agotamiento, sobre todo a partir de
 la crisis internacional iniciada en 1967 y agudizada en la decada de los
 setenta. Fue en este periodo en que el grupo econ6mico de Somoza deci-
 di6 apretar las tuercas a la burguesia no somocista. Mediante la utilizaci6n
 del aparato del Estado a su exclusivo servicio personal inici6 lo que la bur-
 guesia denominara una "competencia desleal". La lucha por dominar uSreas
 y mercados, entre Somoza y la burguesia, acentu6 la desventaja de los em-
 presarios. Esto es lo que explica la existencia de una oposici6n burguesa
 en Nicaragua, la radicalizaci6n de una parte considerable de las clases alta
 y media del pais y el apoyo que recibi6 el movimiento guerrillero a partir
 de ese momento.
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 Para diciembre de 1972 la situaci6n se alter6 sustancialmente. Un terre-

 moto que devast6 a la capital de Nicaragua con un saldo trigico de miles
 de victimas, constituy6 la primera manifestaci6n aguda de la crisis del
 somocismo. La ayuda internacional cuyo monto se calcul6 en 250 millo-
 nes de d61larese, fue a parar a los bolsillos de Somoza y sus mas allegados
 colaboradores y familiares.

 A pesar de que el terremoto dinamiz6 coyunturalmente algunos sectores
 de la economia especialmente la industria de la construcci6n), los bene-
 ficios fueron mayormente monopolizados por las empresas de Somoza y
 sobre el pais se desat6 hacia finales de 1974 la crisis con mas fuerza que
 antes: desinversi6n, desempleo, deficit global gubernamental, inflaci6n,
 etcetera.

 Ante el agotamiento del patr6n de desarrollo y el acelerado proceso de
 desacumulaci6n, Somoza tuvo que recurrir al endeudamiento externo, es-
 pecialmente con la banca privada internacional por un monto que pas6
 de 200 millones de d6lares en 1972 a 1,200 millones en 1978 y a 1,500
 en 1979, con lo cual se agrav6 la dependencia derivada de los servicios de
 dicha deuda.

 Estos elementos que hemos apuntado explican en parte, por qu6 el
 pueblo entero se rebel6 contra Somoza y tambi6n explican por qu6 las
 ciudades y grandes concentraciones de poblaciones marginales fueron el
 epicentro de las batallas contra la dictadura. La juventud en Nicaragua
 no tenia trabajo ni porvenir; estaba dispuesta a pagar el precio mas alto,
 el de la propia vida, para cambiar las cosas, porque el somocismo cerraba
 todas las posibilidades de empleo, dignidad y participaci6n politica y
 social. Era un pueblo, politicamente, opuesto a toda dictadura.

 B. Dimensi6n de los intereses econ6micos de los Estados Unidos en
 Nicaragua

 Econ6micamente Nicaragua no constituia un objetivo primordial para los
 Estados Unidos y sus empresas transnacionales, aunque si tenia relevancia
 politico-econ6mica en su relaci6n con toda la regi6n centroamericana.

 Si bien es cierto que las intervenciones militares estuvieron precedidas
 y seguidas de pr6stamos onerosos y por la dominaci6n econ6mica de los

 3 El terremoto, al destruir la ciudad mis importante o el polo urbanizado del pais,
 destruy6 tambiin los puntos de referencia de la vida urbana. A partir de ese
 momento y como resultado de la dilataci6n en la reconstrucci6n de Managua,
 el pais entero se ruralizd y comenzaron a perderse un conjunto de valores y normas
 civilizadas, al mismo tiempo que proliferaban las ciudades y barrios marginales
 en an contexto de crisis socioecon6mica. Un excelente estudio sobre estos fen6-
 menos en el mundo actual, aparece en: Umberto Eco, et al., La nueva edad media.
 Alianza Editorial, Madrid, 1974.
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 banqueros de New York, Nicaragua es el pais donde las inversiones ex-
 tranjeras han sido proporcionalmente menores en todo Centroamerica.*

 Un estudio reciente sobre la presencia de las empresas transnacionales
 en Centroambrica demostr6 que Nicaragua ha sido el pais con el menor
 volumen de inversiones extranjeras directas en toda la historia del siglo
 xx en Centroambrica. 5

 Las cifras registradas indican que s61o a partir de 1908 comienzan a
 producirse inversiones directas en el pais, cuyo origen y destino son simi-
 lares al resto de paises latinoamericanos, es decir, capitales ingleses inver-
 tidos en obras de infraestructura y servicios bancarios. Mas tarde, capi-
 tales norteamericanos comienzan a sustituir a los ingleses y penetran en la
 explotaci6n de minas y bosques.

 Desde 1908 hasta 1975 Nicaragua mantiene, afio tras afio, ininterrum-
 pidamente, el iltimo lugar respecto a los otros paises centroamericanos.
 En el iltimo estudio sobre la materia, que se ha citado, se ha demostrado
 el papel secundario de la inversi6n extranjera directa respecto a otros
 objetivos politico-estrat6gicos, especialmente si se compara con los paises
 vecinos. Como es evidente, el peso especifico de dichas inversiones s61o
 logr6 modificarse ligeramente con el Mercado Comuin Centroamericano
 en los afios sesenta, a travis de las empresas transnacionales que ampliaron
 su radio de acci6n en el pais. Ai6n asi, el volumen de la inversi6n fue
 minimo respecto a los otros paises que formaban parte del MCCA.

 Es particularmente interesante observar que hasta antes del MCCA el
 promedio de la inversi6n en Nicaragua en relaci6n a los otros paises del
 area era menor al 5% y que durante los iltimos veinte afios, aproxima-
 damente, s61o logr6 incrementarse otro 5%, como se aprecia en el cuadro
 nilimero 1. La situaci6n es diametralmente opuesta en Costa Rica, Gua-
 temala y Honduras, donde la presencia del capital forineo es mas que sig-
 nificativa.

 CEPAL, sefiala en otro documento reciente que las inversiones foraneas
 acumuladas en Centroamerica pasaron de 601 millones de d61lares en 1967
 a 960 millones en 1975, registrando en dicho periodo una tasa anual pro-
 medio de crecimiento de 6.8%.

 De los 359 millones de d61ares que entraron como inversi6n directa
 entre 1967 y 1975, Guatemala, Costa Rica y Honduras, captaron la mayor
 parte, con 114 millones de d6lares cada uno de los dos primeros paises
 y con 61 millones el tercero. En cambio a El Salvador solamente entraron
 53 millones y a Nicaragua uinicamente 17.

 4 VWanse: Carlos Quijano, Nicaragua: un pueblo, una revoluci'n, Ed. Pueblo Nuevo,
 M6xico, 1978. Tambien: Gregorio Selser, Sandino, general de hombres libres, Ed.
 Di6genes, S.A. Mexico, 1978.

 5 V6ase: Donald Castillo, Acumulacion de capitales y empresas transnacionales en
 Centroamdrica, Siglo XXI editores, M6xico, 1980.
 Tambi6n, del mismo autor, "Centroambrica: crisis generalizada" Cuadernos del
 Tercer Mundo, NQ 29, Mkxico, mayo de 1979.

 6 CEPAL, Estudio econ6mico de America Latina, 1977, Santiago de Chile, 1978.
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 CUADRO NOM. 1

 INVERSIONES NORTEAMERICANAS DIRECTAS EN NICARAGUA Y EL RESTO DE

 CENTROAMERICA (%)

 1908 1914 1919 1924 1929 1936 1940 1943 1950 1959 1967 1969 1975

 Nicaragua 3.1 4.4 7.6 5.7 5.8 4.1 5.3 2.3 3.5 4.9 12.2 10.1 9.4

 Resto de

 Centroamerica 96.9 95.6 92.4 94.3 94.2 95.9 94.7 97.7 96.5 95.1 87.8 89.9 90.6

 TOTAL 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0

 FUENTE: Donald Castillo, Tres modelos de penetracidn de empresas transnacionales en Centroamnrica, UNAM, versi6n preli-
 minar, 1979.
 Los afios 1908 a 1950 se elaboraron con bass a la informaci6n de CEPAL (1964) El financiamiento externo de Ame-
 rica Latina, (E/CN.12/649/Rev. 1). Antes de 1908 no existe informaci6n de inversiones directas. Los aiios de
 1959 y 1969 han sido tomados de G. Rosenthal, "Algunos apuntes sobre el grado de participaci6n de la inversi6n
 extranjera directa en el proceso de integraci6n centroamericana" en: La integracidn econ6mica Centroamericana,
 F.C.E., Colecci6n Lecturas N' 13, Mixico, 1975. Y, finalmente, los afios de 1967 y 1975 se calcularon con base a
 la informaci6n de CEPAL (1978). Estudio Econdmico de Amderica Latina, 1977, Santiago de Chile.

 N
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 El otro componente de la dependencia se refiere al control que ejercian
 los Estados Unidos sobre los productos tradicionales y no tradicionales
 de exportaci6n nicaragiienses.

 Los productos tradicionales como el caf6, algod6n y aziicar, estaban vin-
 culados en parte a la demanda del mercado estadounidense. Los efectos
 de este proceso se reflejan hist6ricamente en la estructura socioecon6mica
 del pais, sin embargo, en los (iltimos afios tambien los productos no tra-
 dicionales, como la came vacuna, el banano (aunque en el resto de paises
 es un producto de exportaci6n tradicional, en Nicaragua se exporta en
 volimenes cada vez mayores desde hace poco), pescado, mariscos (espe-
 cialmente camar6n y langostas), came de tortuga, frutas citricas, etc6tera,
 tambien se orientaron a los mercados norteamericanos en mais de un 95 %.

 Los dos aspectos de la dependencia econ6mica que hemos anotado su-
 gieren,. al menos, que tales intereses econ6micos (emprestitos, inversiones
 directas, control de las exportaciones, etc6tera) siempre fueron un pretexto
 para la dominaci6n politica, a la inversa de otros paises donde lo decisivo
 ha sido lo econ6mico y lo politico lo accesorio. En este sentido Nicaragua
 se diferencia sustancialmente de la mayoria de los paises subdesarrollados
 en su forma de articulaci6n con el imperialismo.

 En todo caso las formulaciones abstractas de la dependencia y sus pro-
 yecciones te6ricas en America Latina, perdian todo su significado en el
 caso de Nicaragua, donde un sanguinario tiranuelo, que era felicitado por
 los presidentes norteamericanos (Carter no ha sido el finico), se jactaba
 de admitir que "Nicaragua no es un pals del Tercer Mundo, sino un pais
 dependiente politica, econ6mica y militarmente, del mundo norteame-
 ricano". "

 Pero la situaci6n econ6mica adquiere otra dimensi6n cuando se consi-
 dera Centroambrica en su conjunto. Alli las proporciones expresan otro
 significado. La regi6n esta constituida por un mercado de 20 millones de
 personas, donde operan 609 subsidiarias de las empresas transnacionales, de
 las cuales 500 (un 82.1%) son de origen norteamericano.

 Un elemento adicional del inter&s de los EU. por la zona de Centro-
 america esta dado por el papel que estA adquiriendo la regi6n como provee-
 dora de alimentos para el mercado norteamericano dentro de la actual
 divisi6n internacional del trabajo en materia alimentaria. Adicionalmente
 hay que sefialar que Centroamerica constituye una fuente mas que poten-
 cial en materia de recursos naturales, una especie de "reserva" minera,
 maderera, pesquera e incluso petrolera (Belice y Guatemala por el mo-
 mento).

 7 Datos extraidos de: Comercio Exterior 1975, Banco Central--Ministerio de Econo-
 mia, Managua, Nicaragua, abril de 1975.

 8 Declaraciones hechas al peri6dico Excelsior, de Mexico, durante noviembre de
 1974.
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 C. Las consecuencias econ6micas de la guerra

 La herencia econ6mica del somocismo, recibida por el Gobierno de
 Reconstrucci6n Nacional a raiz del triunfo de la insurrecci6n, no podia
 ser mas desoladora. La Comisi6n Econ6mica para America Latina de las
 Naciones Unidas (CEPAL), en un documento oficial evaluaba la crisis en
 los siguientes terminos: "una poblaci6n diezmada por el conflicto; una
 economia en la depresi6n m~s profunda; un sistema de intermediaci6n
 financiera insolvente; una administraci6n pifblica desarticulada; una deu-
 da externa de gran dimensi6n y, por afiadidura, enormes dafios morales y
 materiales de los que (el pais) necesitarad reponerse. 9

 Pero las consecuencias dramiticas del conflicto insurreccional no han

 sido, ni mucho menos, las inicas causas de los desequilibrios econ6micos
 y sociales. Desde mucho antes, cuando el regimen de Somoza entr6 en
 su iltima fase de descomposici6n y, especialmente, a raiz del asesinato
 del dirigente opositor Pedro Joaquin Chamorro, se inici6 una fren6tica
 fuga de capitales al exterior en una magnitud que los funcionarios sandi-
 nistas calcularon en dos mil millones de d61lares. 10 Como resultado de este
 otro impacto econ6mico negativo, la salida de los capitales privados inci-
 di6 en la escasez de la inversi6n pi'blica y privada que el pais venia pa-
 deciendo desde que el modelo de desarrollo inspirado en el proceso de
 integraci6n econ6mica centroamericana entr6 en crisis a partir de 1973-
 1974 y que sigue manifestandose en los 6iltimos tiempos debido especial-
 mente a la desinversi6n del sector empresarial. 11

 Es oportuno sefialar que la guerra tambien alter6 los ciclos agricolas y
 que los principales cultivos de exportaci6n se vieron afectados, lo que im-
 plicarA una disminuci6n de divisas captadas en el mercado internacional.
 A pesar de todo el mayor costo de la insurrecci6n se contabiliza en los
 recursos humanos.

 El recuento de perdidas humanas arroja los siguientes datos: 35,000
 muertos; entre 80,000 y 110,000 heridos; 150,000 refugiados; 40,000 huer-
 fanos de guerra y, finalmente, un mill6n de personas que requerian ali-
 mentos y que carecian de ingresos monetarios. A manera de comparaci6n
 habria que sefialar que los muertos constituian el 1.5% del total de la
 poblaci6n de Nicaragua; los heridos el 4.5%o; los hu'rfanos mis del 1.5%
 y los necesitados de alimentos el 40% de la poblaci6n total.

 9 CEPAL, Nicaragua: repercusiones econdmicas de los acontecimientos politicos re-
 recientes, E/CEPAL/G. 1091, Agosto de 1979. pp. 131-132.

 10 Declaraciones del comandante RenB Nfiiez a Excdlsior el 5 de diciembre de 1979,
 Mexico.

 21 La crisis del Mercado Comiin Centroamericano fue mucho antes (1967 en ade-
 lante) pero afect6 de manera desigual a los diferentes paises de la regi6n. En el
 caso de Nicaragua, tanto la guerra entre Honduras y El Salvador, como el terre-
 moto de 1972, permitieron cierto dinamismo hasta 1973-74.
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 Las perdidas materiales en infraestructura, escuelas, hospitales y otros
 servicios basicos; los dafios en el sector agropecuario, en la industria, el
 comercio y todo tipo de perdidas, fueron calculados conservadoramente
 en 480.7 millones de d61ares, como se aprecia en el siguiente cuadro.

 CUADRO NfJM. 2

 NICARAGUA: RESUMEN DE LOS DAI1OS MATERIALES DURANTE LA
 INSURRECCION

 (millones de d61ares)

 Materiales, Cartera
 Equipo y inventarios y no recu-

 Sector Total Planta fisica mobiliario materias primas perable

 TOTAL 480.7 99.1 99.5 182.1 100.0

 Infraestructura

 fisica y social 78.0 60.5 16.6 0.9
 Agropecuario 27.7 3.6 23.9 4 0.2 ...
 Industrial 150.0 15.0 35.0 60.0 40.0
 Comercio 220.0 20.0 20.0 120.0 60.0
 Otros 5.0 .... 4.0 1.0

 a Incluye la merma en la masa ganadera (22.1 millones).

 FUENTE: CEPAL (1979).

 No obstante la magnitud de los problemas, el Gobierno de Reconstruc.
 ci6n Nacional abord6 la rehabilitaci6n econ6mica del pais contando sola-
 mente con una insuficiente solidaridad internacional y una gesti6n admi-
 nistrativa intachable que ya empieza a dar sus modestos primeros frutos.
 En efecto, no s61lo las medidas socioecon6micas implementadas en bene-
 ficio de la poblaci6n de escasos recursos, sino la elaboraci6n de un Programa
 macroecon6mico para reactivar la economia y sentar las bases de un nuevo
 modelo de desarrollo, constatan la seriedad y madurez de la mis joven
 revoluci6n de Amnrica Latina.

 D. El programa de reactivaci6n economica

 1. Objetivos, metas y ldgica interna

 Disefiado en torno a un objetivo central: "la defensa, consolidaci6n
 y avance e de la revoluci6n", el Programa de Reactivacio'n de la Economia
 constituye el primer documento del Gobierno Sandinista que se propone
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 dar una visi6n coherente del sistema econ6mico. 12 No se trata de un
 modelo de crecimiento y mucho menos de un modelo de desarrollo, sino
 m~s bien de un proyecto de reactivaci6n de la economia en el corto plazo
 con redistribuci6n de ingresos y con objetivos y metas que intentan sentar
 las bases para un proceso de acumulaci6n ulterior donde el Estado pase a
 desempefiar un papel relevante, no s61lo como sujeto econ6mico cuantita-
 tivamente decisivo, sino tambien como rector central de todo el desarrollo
 socioecon6mico.

 En t6rminos generales "el Programa pretende aproximarse en 1980 al
 nivel del producto interno bruto experimentado en 1978, para aproxi-
 marse en 1981 al nivel de producci6n material logrado en 1977". Simul-
 tineamente, el objetivo central de dicho Programa consiste, por una parte,
 en resolver un conjunto de problemas de caricter coyuntural, tales como
 la destrucci6n del aparato productivo como resultado de la guerra; la
 desarticulaci6n del sistema productivo y del aparato estatal; la baja en la
 producci6n agricola en el afio de 1979; la crisis financiera atribuible al
 saqueo y la malversaci6n del somocismo; y el monto elevado de la deuda
 externa. Por otro lado, se aspira a crear las bases para "una nueva econo-
 mia, mas igualitaria, mis desarrollada e independiente". En esencia se
 trata de establecer los parametros b'sicos de un modelo de desarrollo socio-
 econ6mico que elimine los desajustes y contradicciones propios de las
 economias oligop61licas dependientes. Ello implica realizar transformacio-
 nes estructurales a posteriori de la reactivaci6n, pero en condiciones tales
 que la misma reactivaci6n sentarA las bases socioecon6micas para la tran-
 sici6n hacia "un Estado Democritico y Popular".

 La extraordinaria carga econ6mica, politica, administrativa y t&cnica,
 que significa atribuirle al Estado la responsabilidad fundamental en la re-
 construcci6n y en la conducci6n del modelo ulterior de desarrollo, se jus-
 tifica por el hecho de que "el Area de Propiedad del Pueblo (APP) no se
 limita al sector productivo. Se ha nacionalizado el sistema financiero; se
 han creado empresas estatales de exportaci6n; el Estado ha pasado a inter-
 venir directamente en el comercio interior, particularmente los granos
 basicos; todo lo cual favorece al proceso de reactivaci6n, en la medida que
 el APP puede convertirse en la locomotora de dicho proceso".

 Sin embargo, al menos durante el periodo de reactivaci6n, que termi-

 nara en 1981, en Nicaragua subsistir, una economia mixta con una pre- sencia del sector pilblico que abarca al 41%o del PIB, aparte de los ins-
 trumentos fiscales, financieros y comerciales que permitiran, conjunta-
 mente con el peso de la producci6n agropecuaria e industrial en manos del
 Estado, una mayor capacidad en cuanto al disefio de politicas econ6micas
 y a la aplicaci6n de instrumentos importantes como es el de la planificaci6n
 global, regional, sectorial, etcetera.

 s Viase: Programa de reactivacidn econ6mica en beneficio del pueblo, Centro do
 Publicaciones de la Secretaria Nacional de Propaganda y Educaci6n Politica del
 FSLN, Managua, Nicaragua, enero de 1980.
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 En gran medida se trata de equilibrar, mediante la programaci6n cons.
 ciente la oferta global, cuya rigidez esta dada por los mismos objetivos de
 la reactivaci6n (recuperar niveles hist6ricos), con la demanda global cuya
 elasticidad estar6a dada principalmente por la distribuci6n de ingresos que
 debe favorecer principalmente al 50% mas pobre de la poblaci6n de Nica-
 ragua. La palanca que ha disefiado el gobierno para satisfacer la creciente
 demanda que generara la redistribuci6n de ingresos es una politica impo-
 sitiva que recaerai esencialmente sobre los estratos de mayores recursos del
 pais. Es importante destacar que de todas maneras existen algunos factores
 que incidirin en la rigidez de la oferta domestica. En ese sentido el Pro-

 grama sefiala que 2/3 de lo sembrado en 1980 darr sus frutos en 1981,
 por lo que en 1980 se sufririn los efectos de las malas siembras de 1979;
 los cuellos de botella propios de la desarticulaci6n del sistema productivo
 y comercial entre las diferentes ramas econ6micas; la escasez de divisas
 que limitar6. las importaciones de materias primas y equipo; el destino
 del 85% de las inversiones que no tienen un caricter productivo porque
 estin destinadas a generar infraestructura econ6mica y social y, finalmente,
 la incertidumbre que se observa en los sectores empresariales que se mani-
 fiesta en un alto grado de desinversi6n en las actividades econ6micas.

 Por tiltimo, el Programa de Reactivaci6n econ6mica en beneficio del
 pueblo, apunta entre sus objetivos, problemas, metas y 16gica interna, que
 "el mantenimiento de los equilibrios econ6micos no s61o buscan una reac-
 tivaci6n mais acelerada sin obstaculizar la transici6n, sino que buscan con-
 servar la unidad nacional facilitando para cada sector social su ubicaci6n
 y papel concreto en el proceso revolucionario".

 Para poner en marcha el Programa, el gobierno ha definido nueve pro-
 gramas sectoriales que en su totalidad intentan disefiar el marco general
 de la reactivaci6n. Los objetivos y metas de cada uno se sintetizan a
 continuaci6n.

 i] El programa de transformacio'n estatal, se propone aumentar la ca-
 pacidad operativa del Estado mediante su participaci6n en el aparato
 econ6mico, misma que pasara del 15% del PI en 1977 al 41% en 1980
 y empleara a mis de la quinta parte de la fuerza de trabajo. n] El pro-
 grama de produccion agropecuaria, intenta consolidar las nuevas estruc-
 turas de producci6n, comercializaci6n y financiamiento del sector. Asi-
 mismo persigue elevar la producci6n y consolidar la Reforma Agraria.
 m] El programa de producci6n del sector industrial, tiende a crear una
 nueva estructura industrial a partir de cerca de 120 empresas industria-
 les que integran la Coorporaci6n Industrial del Pueblo. Suplementaria-
 mente se plantean metas de producci6n y de maximizaci6n del empleo
 mediante la creaci6n de 10,000 nuevas plazas. Iv] El programa de comer-
 cio exterior, por el papel estrat6gico que juega en el desarrollo, se plantea
 la maximizaci6n de las exportaciones, diversificaci6n de mercados y ejer,
 cicio de la soberania nacional a trav6s de sus relaciones comerciales.

 v] El programa de inversiones, se propone ejecutar inversiones por un



 SITUACION ECONOMICA Y ALIANZAS POLITICAS 513

 valor de 270.0 millones de d61lares en 1980 (82.6% pfiblicas y 17.4%/o
 privadas) que deberin tener un impacto importante en la generaci6n de
 empleos. vi] El programa fiscal financiero, tiene como objetivos princi-
 pales establecer una nueva estructura de distribuci6n de ingresos y apoyar
 la reactivaci6n a trav6s del creditd a empresas pdiblicas y privadas que
 dirijan su producci6n a los bienes prioritarios que demanda el pais. vii] El
 programa de financiamiento externo, incluye dos elementos de gran im-
 portancia como son la situaci6n y requerimientos del financiamiento inter-
 nacional y la renegociaci6n de la deuda, que por su importancia los ana-
 lizaremos mas adelante en forma separada. viii] El programa de abasteci-
 miento de las necesidades de consumo ba'sico, pretende garantizar el abas-
 tecimiento de alimentos a la poblaci6n, defender la capacidad de compra de
 la poblaci6n (a trav6s de la defensa del salario real) e incorporar a las
 masas en tareas de distribuci6n y vigilancia de precios. Ix] El programa
 de empleo, salarios y servicios sociales, plantea la elevaci6n del empleo,
 el aseguramiento del salario minimo en todo el pais y una mejor redis-
 tribuci6n del ingreso mediante una ampliaci6n de los servicios sociales.

 Los nueve programas constituyen una especie de modelo macroecon6-
 mico de reactivaci6n y su coherencia y articulaci6n se expresa en tres
 balances consolidados: el balance de oferta y demanda, el balance de
 pagos y el balance fiscal-financiero.

 2. Limitaciones o restricciones del programa de reactivaci6n

 El documento citado plantea los grandes objetivos de justicia social
 de la revoluci6n sandinista, asi como las metas y mecanismos para la con-
 secuci6n de los fines de la politica econ6mica. No cabe duda que se trata
 de un punto de partida necesario, aunque la prActica econ6mica, politica
 y social, se encargard de adecuarlo a las condiciones hist6ricas del proceso
 nicaragiiense. En ese y otros sentidos sus paginas reflejan honestidad y,
 a pesar del optimismo desbordante en materia econ6mica, no cabe duda
 que el reconocimiento de las restricciones es asumido por el propio Go-
 bierno de Reconstrucci6n Nacional.

 Las limitaciones para el cumplimiento del Programa son de diversa
 naturaleza. Entre ellas cabe destacar que "el grado en que se consigan
 los objetivos y metas antes sefialados esti determinado principalmente
 por los siguientes factores: a] la evoluci6n de la economia mundial durante
 1980 y 1981; b] el comportamiento del sector empresarial; c] los logros
 que obtenga en Area de Propiedad del Pueblo; d] el grado de organi-
 zaci6n y conciencia de los trabajadores del campo y la ciudad; e] la
 velocidad con que el nuevo Estado se consolide, armonice su accionar y
 fortalezca su articulaci6n con el pueblo; y, f] la eventualidad de una
 agresi6n externa". Adicionalmente estA el problema de saneamiento fi-
 nanciero y eficiencia de las empresas nacionalizadas, lo cual es impres-
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 cindible para que generen utilidades y no se conviertan en una carga
 econ6mica para el Estado.

 Es indudable que existen, a partir de las limitaciones sefialadas, otras
 restricciones de caracter politico princjpalmente a nivel nacional e inter-
 nacional, asi como en cuanto al contenido econ6mico de dicho Programa.
 Respecto a esto iiltimo resalta, la falta de definici6n, metodologia e ins-
 trumentos econdmicos en muchos proyectos decisivos; los riesgos que con-
 l1eva la carga del Estado en materia de reactivaci6n econ6mica y el ca-
 racter cualitativo de la misma (inversiones en infraestructura, construc-
 ciones, abastecimiento de las necesidades de consumo basico, etc6tera); el
 impacto (que no ha sido posible controlar en otras experiencias naciona-
 les de transici6n), sobre la demanda global que genera un modelo de
 distribuci6n y redistribuci6n de ingresos como el que aqui se plantea y,
 en consecuencia, el fantasma inflacionario que hoy en dia no esta deter-
 minado inicamente por factores econ6micos dom6sticos sino tambi6n
 por efecto de las relaciones econ6micas internacionales (esto es parti-
 cularmente preocupante en las actuales condiciones de Nicaragua, deli-
 mitadas por una oferta inelistica del m y una gran escasez de divisas) :
 el desequilibrio entre producci6n material y servicios, que con un incre-
 mento en el nivel de vida de las grandes mayorias puede comprometer
 a futuro el arranque del nuevo modelo de desarrollo. Esto no deja de
 ser una preocupaci6n para el equipo econ6mico del gobierno revolucio-
 nario, cuando plantea que "los 212 millones de d61ares de importaciones de
 bienes de capital son mayoritariamente para el sector pfiblico, lo cual
 indica un bajisimo nivel de inversi6n en el sector privado. Los bienes
 de capital del sector p'iblico por su parte se concentran en proyectos
 de infraestructura y servicios y escasamente en el sector productivo".

 En fin, existen muchos otros puntos d6biles del Programa que, por
 lo demis, han sido reconocidos por el propio Gobierno de Nicaragua.
 Sin embargo, ninguna de las limitaciones sefialadas y por sefialarse, eli-
 minan el notable esfuerzo de dar coherencia a un sistema socioecon6mico

 en condiciones de gran trascendencia hist6rica. En el largo y penoso
 camino de la planificaci6n el Programa de Reactivaci6n Econ6mica ha
 empezado a dar sus primeros pasos. Son modestos, ciertamente, pero
 ilevan el germen de la honestidad intachable y de la voluntad politica
 de transformar una realidad por la (nica via posible: la via revolucio.
 naria puesta en pr~actica por el Gobierno Sandinista.

 3. El papel del financiamiento externo

 a. Situaci6n y requerimientos del financiamiento internacional

 Segin cifras oficiales del Banco Central de Nicaragua y estimaciones
 de la CEPAL, en el documento citado, Anicamente por concepto de ser-
 vicios de la deuda externa, el pais deberia pagar en 1979 la cantidad de
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 596 millones de d61lares y para 1980 otros 266.4 millones, o sea, que en su
 conjunto dichos servicios ascienden a 862.4 millones. Sin embargo, de-
 bido a que el pais no pudo hacer frente a sus obligaciones en 1979, hay
 que sumar los intereses derivados de la deuda morosa de 1979. Si a ello
 se agregan los requerimientos financieros para la reactivaci6n de la eco-
 nomia politica y privada (370 millones), los recursos externos tendran
 que aumentar considerablemente para satisfacer las necesidades de capi-
 tal. "Por otra parte el financiamiento externo para 1980 tendra que
 cubrir el fuerte d6ficit en la cuenta corriente (249 millones de d61lares) fi-
 nanciando la brecha entre el valor de las exportaciones e importaciones y
 el pago de servicios impostergables (93 millones de d6lares). Ademis, se ha
 programado un aumento bruto de las reservas internacionales (28 millones
 de d61lares), cuyo total permitira contar con una capacidad de pago de im-
 portaciones de unos dos meses".

 Sin embargo, el gobierno sandinista, en aras de mantener la soberania
 e independencia nacionales, ha establecido el principio de que el capital
 externo tiene solamente una funci6n complementaria a la capacidad y
 recursos internos. Con ello se intenta salvaguardar a la Naci6n de la
 din6mnica de poder e influencia propias del capital financiero interna-
 cional. El Programa de reactivaci6n es explicito en reconocer que se trata
 de armonizar la necesidad objetiva de recursos externos con el principio
 de soberania, por lo que precisan un excelente manejo tecnico y una acer-
 tada direcci6n politica en este campo.

 Hasta la fecha el Gobierno de Reconstrucci6n Nacional ha podido
 contratar financiamiento externo por un monto superior a los 500 millo-
 nes de d6lares, de los cuales la parte mas sustantiva ha sido y sera des-
 embolsada en 1980 dentro del programa de reconstrucci6n. Es importante
 destacar que los pr6stamos han sido obtenidos en condiciones favorables
 (baja tasa de interns y a largo plazo) con el fin de que "su servicio no se
 concentre con el de la deuda heredada".

 b. Renegociaci6n de la deuda

 El Gobierno de Reconstrucci6n Nacional llev6 a cabo a mediados de
 diciembre de 1979 en la ciudad de Mexico la primera ronda de nego-
 ciaciones sobre la deuda con la banca internacional. Los aspectos basicos
 de la politica de la revoluci6n en esa materia han sido los siguientes: i] Se
 reconoce la deuda, salvo aquella que fue contraida para la compra de
 armamentos y la que fue contraida usando practicas corruptas. n) No seri
 reconocida aquella que dej6 de entrar al pais. m] La deuda reconocida
 sera renegociada en los terminos, condiciones y plazos nms favorables a los
 intereses nacionales y a la gradual restauraci6n de la capacidad de pago
 nacional. Iv] La nueva deuda sera solicitada en t6rminos concesionales o
 sujeta a las condiciones mais blandas posibles. v] La deuda con la banca
 internacional a plazos cortos y a intereses duros (unos 60 millones de d6-
 lares), otorgada al r6gimen de Somoza en los iltimos afios de su gobierno,
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 es en gran parte responsabilidad de la comunidad internacional. Iv] Nica-
 ragua no aspira a basar su desarrollo econ6mico en un crecimiento despro-
 porcionado de la deuda externa".

 Es digna de destacar la posici6n negociadora del gobierno revolucionario.
 Ella se caracteriza por tres elementos b'sicos: I] La correcta estrategia
 de la renegociaci6n. ii] El hecho de diferir los servicios de la deuda para el
 mediano y largo plazos con el fin de no afectar los deteriorados niveles
 de ingreso de la poblaci6n y no comprometer la soberania del pais. nim] El
 reconocimiento de la subordinaci6n de Nicaragua al sistema financiero inter-
 nacional y la correcta comprensi6n acerca de la necesidad de no afianzar
 las ataduras con dicho sistema mas alli del minimo requerido.

 E. Perspectivas de la economia nicaragiiense

 El Programa de reactivaci6n de la economia y los pasos emprendidos
 por el Gobierno de Reconstrucci6n Nacional de Nicaragua en materia
 de planificaci6n expresan, pese a los pron6sticos negativos de los oposi-
 tores al proceso nicaragiiense, etapas de profunda madurez en la conduc-
 ci6n socioecon6mica del pais. No se trata de apologetizar una realidad
 que estA ofreciendo objetivamente experiencias valiosas para otras na-
 ciones latinoamericanas. Tampoco se trata de obviar los grandes proble-
 mas que tendr~i que afrontar una economia vinculada a la matriz del

 mercado mundial capitalista a travys de la exportaci6n de materias pri-
 mas y alimentos, con el agravante de la destrucci6n causada por la guerra
 y por todas las miserias provocadas por una larga dictadura. Pero si bien
 es cierto que, la planificaci6n per se no va a resolver de la noche a la
 mafiana todos los desequilibrios propios del capitalismo oligop6lico depen-
 diente, tambi6n es cierto que es el Anico instrumento cientifico capaz de
 orientar la toma de decisiones en politica econ6mica. Los otros elementos
 fundamentales ya los tienen los sandinistas: poder de negociaci6n con la
 iniciativa privada, honradez administrativa, equipos t6cnicos capaces y
 eficientes y, sobre todo, un apoyo popular indiscutible.

 Al margen de los elogios que merecen los prop6sitos del Programa de
 reactivaci6n hay que considerar que la sola presencia de Nicaragua en el
 mercado mundial, la expone, al igual que a todos los paises subdesarrollados,
 a los efectos de la crisis internacional contemporinea. Los grandes pro-
 blemas del intercambio desigual en el comercio internacional, la crisiS
 energ6tica, la inflaci6n y todos los desajustes tecnol6gicos, monetarios y
 financieros, recaen con mayor fuerza en los paises d6biles y no hay por-
 qu6 suponer que Nicaragua estarA exenta de ellos en el corto y mediano
 plazos. Adicionalmente hay un problema que no estA resuelto a pesar
 del esfuerzo integracionista de los revolucionarios y que inexorablemente
 condicionarA el futuro del proceso hist6rico: la existencia de clases so-
 ciales con intereses opuestos y la lucha entre ellas. Tampoco es vAlido sos-
 layar los efectos que pueda tener para la economia nicaragiiense la con-
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 vulsiva situaci6n social en toda la regi6n centroamericana y la futura po-
 litica de los Estados Unidos hacia la patria de Sandino una vez que se
 defina la lucha electoral en Norteambrica.

 Todos los factores internacionales jugar6n un papel decisivo en su
 interacci6n con la lucha de clases interna y con presiones del nivel de
 vida de las grandes mayorias una vez que se abra la valvula de la distri-
 buci6n y redistribuci6n de ingresos. El problema econ6mico seguira
 siendo por mucho tiempo la dicotomia entre necesidades crecientes y
 recursos escasos. Afortunadamente Nicaragua es un pais con una gran
 diversificaci6n agricola y con un nivel t6cnico en la agricultura y gana-
 deria que puede proporcionar "ventajas comparativas" en la producci6n
 y exportaci6n de alimentos. El desafifo que tienen los gobernantes de
 Nicaragua es de gran trascendencia hist6rica y requiere mucho esfuerzo
 e imaginaci6n. Hasta ahora no hay indicios de que no puedan enfrentarlo
 y levarlo hasta sus 6ptimas consecuencias.

 II. ALIANZAS POLITICAS Y LUCHA DE CLASES

 A. Los compromisos ineludibles en la insurrecci'n

 Desde antes del triunfo sandinista era obvio que ninguna soluci6n a la
 crisis nacional era posible desde la perspectiva de los intereses exclusivos
 de una clase social o de una colectividad politica, porque los problemas
 de Nicaragua afectaban a toda la sociedad y la prActica demostraba una
 y otra vez que el finico medio eficaz para acabar con la dictadura era el
 camino de las alianzas, como de hecho ocurri6 finalmente. De ello se
 desprende que cualquier estrategia politica que disefie el movimiento
 revolucionario debe partir de la existencia de diferentes clases y grupos
 sociales con intereses opuestos, pero obligados a coexistir durante algdn
 tiempo.

 Los propios tdrminos de la unidad anti-dictatorial s6lo fueron posibles
 en la medida que se aceptaba por todas las fuerzas politicas la necesidad
 de un periodo de democratizaci6n y participaci6n real y efectivo de todos
 los nicaragiienses antisomocistas. O como consigna el Programa de Go-
 bierno de la Junta de Reconstrucci6n Nacional "Se promulgara la legis-
 laci6n necesaria [...] que garantice plenamente el derecho de todos los
 nicaragiienses a la participaci6n politica y el sufragio universal, asi como
 la organizaci6n y funcionamiento de partidos politicos, sin discriminacio-
 nes ideol6gicas..." 13

 1x Primera Proclama del Gobierno de Reconstruccidn Nacional, Nicaragua, 18 de
 junio de 1979.
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 No obstante, la celeridad con que se desencadenaron los acontecimientos
 impidi6 definir el contenido de las alianzas, especialmente en el plano
 de las politicas econ6micas, que son la expresi6n concreta de los inte-
 reses de clase. Fue asi, en primer lugar, porque la tarea principal en
 esos momentos era el derrocamiento de la dictadura. En segunda lugar,
 porque la burguesia, que era la clase mas interesada en ello apenas estaba
 saliendo del cascar6n de la dictadura y no se comportaba como clase
 social "madura" ni tenia experiencia en alianzas del tipo de la que se
 estaba dando. En tercer lugar, esa misma burguesia estaba segura que
 los organismos financieros internacionales estaban disefiando el modelo
 posdictatorial y es perfectamente licito pensar que si un proyecto socio-
 econ6mico hubiera sido la plataforma de las alianzas, o lo que es lo mis-
 mo, si "las reglas del juego" se hubieran definido a priori, el rumbo de
 los acontecimientos hubiera sido totalmente diferente en lo que respecta
 a la lucha por el poder econ6mico. Es mas, el propio Programa de Go-
 bierno de Reconstrucci6n Nacional, redactado a toda prisa en la cata-
 lepsia de la dictadura, trata de expresar ese proyecto de convergencia.

 Es prActicamente un hecho que el Programa de Reconstrucci6n
 depende en el corto y mediano plazos, de la capacidad inversionista de
 la iniciativa privada para dinamizar el modelo de acumulaci6n propues-
 to, aumentar la oferta total y combatir el desempleo, ya que la impor-
 tancia del sector privado no es nada desestimable, como se aprecia en el
 siguiente cuadro.

 CUADRO NOM. 3

 PARTICIPACION DEL SECTOR PCBLICO EN EL PRODUCTO INTERNO BRUTO

 Aiio 1978 Anjo 1980

 Conceptos Pdiblico Privado Piblico Privado

 Agropecuario ........ .... 100% 20% 80%o

 Manufacturero ........ ... 100% 25% 75%

 Construcci6n .......... 40% 60% 70% 30%

 Mineria .................. 100% 95% 5%

 Servicios ............. 31% 69% 55% 45%

 Producto interno bruto.. 15% 85% 41% 59%

 FUENTE: Comite de Coordinaci6n Econ6mica. Ministerio de Planificaci6n.
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 B. Los vaivenes de la alianza

 A pesar de las dificultades practicas para implementar la alianza deri-
 vadas de la propia naturaleza de un proceso tan dialectico como la revo-
 luci6n en Nicaragua, hay que reconocer que los sandinistas han actuado
 con suficiente capacidad politica como para garantizar al cabo de un
 afio, niveles aceptables de reactivaci6n econ6mica, de estructuras orga-
 nizativas y de participaci6n popular.

 Son muchos los logros del gobierno sandinista en materia econ6mica y
 es admirable la exitosa combinaci6n que ha hecho entre recursos exter-
 nos insuficientes y maxima racionalidad en el orden interno. Ni que
 decir de la intachable gesti6n administrativa que ya empieza a materiali-
 zarse en medidas sociales y econ6micas para la poblaci6n de escasos re-
 CUrSOs. 14

 Pero todas las revoluciones han abierto las puertas a la lucha de clases
 y Nicaragua no es la excepci6n sino la constante hist6rica. A lo largo
 de un afio se han dado muchas batallas en esa direcci6n y nada induce
 a pensar que los conflictos interclasistas se hayan terminado. Al contra-
 rio, la aparente reconciliaci6n entre los grupos de izquierda radical y los
 sindicatos con el gobierno sandinista no significa, ni mucho menos, que
 toda la izquierda revolucionaria en su conjunto haga las paces con sus
 tradicionales enemigos de clase. Tampoco la burguesia integrada al
 gobierno ha decidido deponer las armas, como qued6 demostrado con
 la renuncia de Robelo y del vicepresidente del Consejo de Estado Fran-
 cisco Cardenal.

 En un juego de acciones y reacciones la revoluci6n ha ido afianzando
 importantes conquistas para el pueblo en la misma medida que ha ido
 haciendo concesiones importantes a la burguesia, especialmente en lo
 que se refiere a la promesa de finalizar las expropiaciones, primero, y
 votar la Ley de Amparo que legitima juridicamente la propiedad privada.
 Otro tipo de medidas oficiales, como la politica de exaltaci6n de la pro-
 ducci6n y austeridad salarial ha sido duramente criticada por algunos
 sectores politicos. 15

 Hasta ahora los sandinistas han tenido la suficiente flexibilidad para
 manejar las contradicciones sociales con exito notable, evitando una
 confrontaci6n de incalculables consecuencias entre clases, grupos y sec.
 tores sociales antag6nicos. Pero el papel conciliatorio puede alterarse
 en la medida que las demandas de uno y otro polos rebasen el discurso
 oficial en torno a la "unidad nacional", maxime cuando existen diferen.

 "t V6ase el Mensaje de la Junta de Gobierno de Reconstruccion Nacional al pueblo de Nicaragua, leido por Sergio Ramirez el 4 de mayo de 1980.
 5s Al respecto consfiltese dos trabajos recientes: Jorge G. Castafieda, Nicaragua:

 contradicciones en la revolucidn, Tiempo Extra Editores, M6xico, enero de 1980 y
 Adolfo Gilly, La Nueva Nicaragua (antimperialismo y lucha de clases), Editorial
 Nueva Imagen, Mexico, enero de 1980.
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 cias clasistas al interior de la misma organizaci6n revolucionaria, como
 sostienen algunos autores: "Huelga decir que la lucha de clases no ha
 desaparecido en Nicaragua [...] tambidn se da dentro del FSLN, lo cual
 significa que esta organizaci6n no es un polo revolucionario, proletario
 o comunista homog6neo; se halla atravesado por una lucha de clases real,
 entre tendencias burguesas y tendencias revolucionarias. No se trata
 aqui del problema de las antiguas tendencias del Frente, cuya unidad
 es efectivamente un hecho, ni tampoco de la presencia en su seno de in-
 dividuos cuya extracci6n de clase sea burguesa... Se trata mas bien, de
 la coexistencia, en el interior del Frente Sandinista, de lineas politicas
 que representan los intereses de clases antag6nicas. Coexistencia que nada
 tiene de pacifico; no son conciliables las dos lineas, y una de ellas va a
 tener que ceder ante la otra". 16

 Paralelamente a los conflictos reales, se esta dando una situaci6n en la
 que la discusi6n abierta o el debate politico constructivo se esti convir-
 tiendo en una necesidad ineludible para que la revoluci6n consolide sus
 conquistas y avance hacia metas y objetivos mas profundos. Jamas en la
 historia de las revoluciones se progres6 tanto en todos los terrenos como
 cuando se abrieron las vilvulas al debate te6rico-ideol6gico y los sandi-
 nistas conocen mejor que nadie en Nicaragua lo saludable y renovador
 que significan las discusiones abiertas y enriquecedoras. Tienen sus ries-
 gos, es cierto, pero los revolucionarios nicaragiienses ya han asumido
 todos las inminencias para consolidar la libertad y para reconstruir la
 economia y sociedad nicaragiienses.

 C. Lucha de clases y contexto internacional

 No podriamos concluir sin expresar algunas reflexiones en torno a la
 prolongaci6n de la lucha de clases a nivel internacional y a las conse-
 cuencias que puedan tener para Nicaragua los cambios en la coyuntura
 politica internacional.

 La importancia de los factores externos es altamente prioritaria como
 para merecer solamente unas lineas. 17 Sin embargo, la 16gica mas ele-
 mental induce a considerar el dato de que la burguesia nicaragiiense no
 esta sola. Como clase social tiene caracter universal y su poder no se
 reduce a lo econ6mico sino que incluye una mayor capacidad politica
 por sus vinculaciones internacionales, como qued6 demostrado con el

 16 Jorge G. Castafieda, op. cit., p. 94.
 17 Existen magnificas apreciaciones sobre este tema. En particular v6ase el excelente

 articulo de Daniel Waksman Schinca, "Los Estados Unidos, el somocismo y la re-
 voluci6n nicaragiiense", en: Nueva Sociedad, NO 48, Caracas, Venezuela (do pr6.
 xima aparici6n). El autor expone una argumentaci6n bien documentada y sugiere
 bibliografia especializada y cuestiones importantes a considerar en un debate sobre
 el particular.
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 affaire del pristamo de 75 millones de d61lares de los Estados Unidos.
 No hace falta ser muy sagaz para darse cuenta que la evoluci6n politica
 de Centroamxrica sera decisiva para el futuro de la revoluci6n nicara-
 giiense asi como los resultados de las elecciones presidenciales de los
 Estados Unidos. Al respecto, una publicaci6n especializada sefialaba que
 "el seguimiento de las instancias que van formulando la politica hacia
 Nicaragua en los meses mas recientes nos hace concluir que, al menos
 en el corto plazo, el tema especifico de Nicaragua se encuentra dentro
 del gobierno norteamericano en manos de los sectores liberales que han
 optado por una politica de suministro de ayuda humanitaria y de favore-
 cimiento de pr6stamos a nivel de canales multilaterales, intentando la
 cooptaci6n de la experiencia. Pexo ante la proximidad de las elecciones
 de Estados Unidos, esta situaci6n podria modificarse abriendose la posi-
 bilidad de que predomine una linea "dura" hacia el nuevo regimen nica-
 ragiiense, sobre todo si la "opci6n liberal" no obtiene los resultados espe-
 rados en un plazo relativamente corto". s8

 Finalmente, quisi&ramos terminar sefialando que un afio no es sufi-
 ciente pam sentar las bases de un nuevo orden socioecon6mico en ninguna
 circunstancia hist6rica. A los sandinistas les cabe el merito de haber

 hecho en ese afio mas de lo que podria esperarse y no hay por qu6 dudar
 que bajo su conducci6n el proceso nicaragiiense seguirA formando parte
 de las paginas mas heroicas de la revoluci6n latinoamericana. Y, porque
 su dialectica permite satisfacer las aspiraciones de cambio, dignidad y
 justicia social, debe merecer un decidido apoyo internacional.

 18 CIDE, Estados Unidos: perspectiva latinoamericana, vol. 4, nfim. 9, Me6xico, sep-
 tiembre de 1979.
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