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I.- INTRODUCCION. 

a) Antecedentes. 

En la actual Nicaragua Rcvolv.ciona.rio. se vive ae hecho 

una situación de guerra. Esta corres-ponde a l.a es·hra=teei~'1 

im-perialista nortenmericnna bélicamente agresora e interven

sionista conocida como "Guerra c1e Baja Intensidad" (GBI) 

portadora de im carácter global que abarca a l.a par los 

aspectos económicos, :políticos, ideológicos y milita.res. La 

guerra. impue~ta penetra l.a vida del. hombre y de l.a sociedad 

nicaragüense en todos sus aspectos condicionRndo el desarro

llo y consolidación de la XevoJ.ución. 

Es en las zonas fronterizAs de Nic2rogu::i. con Honduras y 

Costa Rica en aonde se presenta lrc agresión roercennrin más 

intensamente. La pobJ.ación c::impesina que vive en estas zonas 

de guerra ha visto modificada totalmente su vida tanto por 

el proceso revolucionario como por le presencia arma.de. de la 

co;1trarrevolución • 

.Al. norte de Hice.ragua, frontera con Honduras se localiza 

la. Región I, Las Segovias, formada .por J.os Departamentos de 

Estelí, :UadrÍz y Nueva Segovia • .Agrupar los Departamentos en 

Regiones me;lora. la E>.d.ministraci6n a través él.e la aescentra

J.ización y previene el riesgo de des:irt;iculación nacional por 

la guerra ·._-con.tr~.rx·evoi~·cion0rio., el ;o:Ís queda org8.nizndo en 

seis Regiones y tres Zonas Especi~les, ~st2s en la Costa 

.Atlán·t;ica .• La. Región I tiene 300 lcilÓmétros de frontera con 

Honduras y 320 mil he_bitentes npro:ximo.fü::i.mente, de estos un 79 

por ciento son h:sbi ti'..ntes rurPles. La Ret;iÓn I se hr:i. destn.cado 

a nivel nacional norque a pesar de J.os f'recuentes a:tnquos de 

la contra.rrevolución a ob~eti vos económicos, civiles y mili-
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tares ha logrado avances que la han llevado u lo. vanguardia 

en la de:fen.sa, en l.a- .producción y en la educación como resul-

tado de .una ad.ecünaa dirdcción política, militar y administra-
, c. ·.,·._. __ :. ~ .. ' • .·.! . ' 

ti va. 
Hacia· 1986 se da en Nicaragua como un hecho. la derrota 

militar estratégica de la contrarrevolución (1Ue en -müc11ó:- se 

debe a que en la Regi6n I Las Segovias, se ha consolidado la 

defenst~. territorial que im::oide la penetrnción de las :fuerza.s 

armadas mercenarias confinándolas a perm:-:mecer en sus bases 

en territorio :fronterizo hondureño. ~2mbién ha permitido que 

el Ejército ~opular Ss.ndinista p8se de la defensiva. a la 

ofel'isiva .::i.vanzr:tndo en l::i organización y especi;;;.lización de 

sus fuerzas ;iunto a la participación revolucionaria de la 

población civii.· 

b) Justificación del 

La estrategia milita.r de la contrarrevolución tiene como 

teatro de o:peraciones _ al campo, principalmente las zonas 

:fronterizas con Honf_uras que por su actividad econÓ!llica son 

importantes· par2, l:J'icaragua. y ha elegido al ce.mpesino a_ue vi ve 

en las montañas .como b2.Ge potencial de e.poyo por las ven·l;ajas 

que le presenta el .e.islnmiento geogrBfico y la de::dnformaci6n 

que ahí existe, tal es el c8.SO que se presentó en la Región I. 

l'o.ro. l.:::. contr::·rrevolucióri es t.ma necesidad indispense.ble 

la integración a su ltrnha del campesino q_ue vive en la monta.-

fia pues representa su bese soci~.l y ;La posibilifü?..d de repro-

dúcirse y crecer. Sus medios para::,i()gfhr sü objetivo van desete 
"\- ··:.~· .. · , .. _-. · .. -·<._·-.·:.·>:(:t:;<::;·=,~J·l~:--~;·/~:~·~U:\z: .. :./· .. <_·.-

el •,•convencir¡iiento J).ol1ti:Co•.•.:;}1~::Jt"S:~c;13:;t::;ef:¡.eíc.ues·l;ro y el a.sesinato. 
:·.- .. -'-.' 

·La respue'sta · aei gobierri.B>:l.:.-E}yc:>i'U'b:L'onorio flle la de ubicar 

a esta población en asentamientos en zonas pobladas permitien-
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do a los campesinos tener J.n oportunid"-fi ele conocer la rea

lidad de la revolución, dándole una alternativa de vida al 

entregarle tierras proC.uc·!;iy:is :paro .. trab::i.;iar e infraestruc

tura· de servicios que apoy~nJ.:o:i trabajos agrícolas, a la par, 
.·· ·. ·' ,.. ·.. . -

la dotación de nrmnmento leida. 11!1. posibilidad de que la con-

trarrevolución no lo secu~·~tr~· o lo. mate en la montaña. 

La consolidnci6n de los asentamientos constítuidos por 

campesinos aesplazndos de guerra es una prioridad pera el 

gobierno revoluc:.Lon.::-.-rio. Destncnn por el greao de desarrollo 

alcanzado, los asentamientos ubic::::dos en el mu11ici·pio de Jala

pa Departamento d.e Nuevo. Segovia a unos cuantos kilÓme·tros d.ela 

:frou-l;era. Por su importancia en el loero de la consolidación 

de la de:fensa territorial en una zon~. de const8.ntes combates 

los asentamientos se han convertiao en símbolos del compromiso 

revolucionario Q~e el pueblo h~ adquirido en la defensa de su 

revolución. 

El presénté· trabajo 1)retende conocer objetivamente eJ. 

grado de desarrollo de los f:l.sentamientos ...:actualmente llamados 

1'7uevos Pobhia os C::i.mpesinos- ubicad.os e:n el municipio de Jalapa 

desde 1982 he.sta meaiador-1 ae l986. Se p:::rte princj_-p::tlrnente ae 

la visión. del cnmpesino c1esplszP>do de guerre. en dos niveles. 

Inicialmente recopiianc1o :por es.cri to los testin~onios de las 

e::-:periencias ·vi vidas· en la conformación de los 8.sentemierí.tos 

dándole forma " por :::.si a ecirlo v. 1.1nR. memoria escri t~ que refiere 

·ia historia y c1 es:pués en. be.se 8.1 análisis a e la in:formo.ción 

se est8.blecen 12s. características económic.s.s, sociales, polí-

tic as, m~,l.iji~r?:i.:,Y.;~~'~'_fjÜJ.J:'a.le.s que :::-ie han generado en J.a crea

ción .Y,'a~:e'~§JfrooiJ:.8: .. deJ/~.sl3ritamieiito · a.barc<~ndo ::r_Jartes que se re-
. . . ' . ' ,. ' ;_ ··~·-· . 

· iac 1ahm1 .l~ri_··~~rii~() S ri:i.voJ. es • 
~>;·_':~-:~·:,~::·. ;~_:> ·_:~"-~f.<· ~~·~- ··: . :~ ~~- ':~ ··.. .. ,·:: ·;:·:., 

-< ':-·"' 

e) Objetivo del trabajo. 
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E1 estudio se basa .en tres ejes diferentes sobre la vi-

sión genern1 del des::irJ: .. oJ~·~-º 9e la R~V.oJ.uci_Ó~ Popµ1d~·:: ,:_Sall·a~nista. 

y con ésta la formnción clé ln Úueva ~~ci<:lcifi.<l .~--aéi: :i-foiri}Ji{e< Nue

vo. El primer. eje Cói~:rcspo~d6 a ia vi~:tó~/;ft.~' .. q.-UfeIJ. ~~{~nta, 
org:.:i.niza, a irige el gobierno revo11J.éJ:L:'~.:h~,f~~·.¡/'~i"~~- :Ln~tituciones 
estatales y su vnneuarc1in, el Frente Sanaih.:fsta de Liberación 

Na.ciona1. Segundo, la visión de quien ia. '()b~erva un tanto a1 

margen y saca conclusiones; y tercero; la. visión del cv.mpesino 

desplazD.do a.e guerra. El resul tEtdo :permite poner a juicio es

tas mismas visiones, vaJ.ornciones de la realidad, y :pretende 

servir :paro. tener cada día mejor a.nalizade. a la sociedad, al 

hombre nicaragüense. 

El trabajo representa una sistematización pr~cti.ca de la 

experiencia de l.a zon2., únicé?.mente en relDción a los despl.a

zados de 1982 hast~. mediados de 1936 y en re1ación a como van 

funcionando estos e.sentamientos en su coordinación con lc.s 

inst2ncias que pnra esto existen. 

E1 tr0.ba .io E:.l recoger lo que el campesino siente y piensa 

· perl!li te conocer J.a. formr> ·en que se percibe a sí mismG. J.s. pobJ.2-

ción de los E:sentamientos -hoy Nuevos PobJ.2dos Campesinos

dentro c1e 1a revolución nic.s.r::igt:iense, en.be señalnr o_ue la - .. 

ex:p:r;•esi6n o.e la t>Obi~ ciÓn en muche S OCó.Siones :fue totalmente 

abierta. 

Así pues, se pueae decir que todos los elementos propor

cionados -por el campesino ha servido paro. darle ubicación 

en el contexto del desarrollo histórico que se presenta a 

todo J.o largo c1el traba;io como valoración. 

La investige,ción se a.es2.rrolle en a os et2.pas, la primera 

comprende de julio de 1985 a enero de 1986 período en que se 

hizo el disefio de lr-:r investig2.ción ae campo y el plnn ac tra

bajo, se recopilaron los m:"!teriF.les y se :?.plicHron los cuestio-

.. 
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nnrios con los cu.oles se recabó 1n in:formnción básica. La se

gunaa etapa comprende de febrero a mr:iyo de 1986. en a onae ini

cialmente se sistemritizó 1n inform~ción. ?e }üzo ',1Q. :consulta 

la información. 

la expresión misma de la gente• 
•" ---.. 

Conocer como se percibe una pob-lac:i.óil. 'actuante dentro de 

un proceso de cambio. 

Recoger el sentir ae la población p8.ra darle uno. ubicáción 

dentro del contexto del desarrollo histórico aue genera la 

revolución. 

Obtener in:formación que permite ubicar a los ::isentamientos 

dentro de un proyecto eenernl ae deserrollo. 

Redactar J.s. memoria. escrita. de le historia de los asenta;

mientos. 

d) Definición del problema. 

Los asentamientos son comunidades de campesinos que se 

han conformado a partir de la intensificación de la agresión 

inperialista y con·t;rarrcvoluciom:~ria en Hicaragua. Se localizan 

en su ma:vorÍ8. ~. lo largo de 18. fronterti norte y sur a.el país, 

que son los pt.mtos m6s vulnerables a lc ·penetración dé los 

exgunrd'.i..as somoc.istn.s. 

Los .nsentB.mientos surgen con el 61'.>jetivo de salvaguardar 

1n. vida de los cempesin·os:-y de proporcionarles los mee.íos que 

garanticen su sobrevivencia y desarrollo. 
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En Nic::!ra.gUc."1. existen :fundr?mcntalmente tres clases de 

asentamientos • .l~CJuellos que esto.n form:~.a os por campesinos que 

voluntarinmente aeciden é1grup:'rse en una Cooperativa de Cré

dito y Servicios (CCS) con acceso nl crédito, maquinaria, 

:fertilizan.te, flsesorín técnica para uso colectivo pero mante

niendo la propiednd pri.vnda ae la tierra e individualiza,do e1 

proceso de producción y excedente, genera:lmente 1a ces la cons

tituyen pequeños y medianos propietarios. Otra clase de asen

tamientos son los que se agrupan en cooperativas de proaucción 

conocidas como Cooperntivas Agrícolas Sandinistas, estan forma

das por campesinos pobres o sintierres y en el cnso de los 

desplazados c1e guerra se llDmnn Cooperntiva.s de Defensa. y Pro

ducción que son una vnrimrte de 1n c_4.S, su objetivo és desarro

llar 1a colectivización de lP tierrR, el trPbejo, el capital 

y la vidR. del c~mpesino. Existe otro tipo de asentamiento que 

se da en base a 1a orgnnizRción cooper::1tiva 11~.mad;oi ele "surco 

muerto" en. la que ln propiedad de 1n tierra. es colectiva pero 

la producción es individual~ 

!~ste trabajo se ocupn de a·sen1;amientos organizados como 

Cooperativas de Defensa y Producción variante de la. CAS cuya 

:población es ae des-plazados de guerra. que prov:tenen a.e los 

mtn1icipios de Ciudad .Antiguo.-Telpa.neca, füurra y Jalapa, son 

sed:s asentamientos ubicados en el municipio de Jal.a.pa, Depar

ta.mento de Nueva Segovia., sus nonbres son El Escambráy, Santa 

Cruz, La ::Sstancia, .!~l r·ortillo, l1r:;:injuez 'Jr TauqU.iJ., S.e encuen.,.. 

tran ubicados en conjunto F>lrededor de 12 Ciudc.d de Jalapa y 

J'.'OSUltan un C.ispositiVO de lr• de:fensP.. territorial, poseen 

·l;i.err.?.s fér-t;iles a.pt.:: s p8ra cul·ti vos de granos bf.sicos y café, 

han logrc..do destacarse r6pidnmente e11 pocos años en 1a :pro

ducción siendo este tln G.specto impori;r.mte pues el Valle de 

Je.lapa produce el 20 por ciento de los gr2.nos bá~iicos que se 

.. 
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consumen en el 
, 

pnis. A nive1 de la. Región I est~.s son coope-

rntiv:i::J de producción de desplazados de guerrn que presentnn 

mayor grado de conBolidación dcnt~:o d~l.proceSo.revolucionurio. 
Los asent~mientos de El .Escanii;:~~7~;baj.i~;¡ ~;l.lz y. La Estn~cia se 
originan en 1982, mientras .J.h~:~(·ddr_:é6ft±1io, .Aran,iuez y Tuuquil 

se establecen en 1985. 
-··.-- ' :_ :_· ~:: " '(" 

Se :pretende conocer el gra~do a e consolidución que han 

desarrollodo estos asentnmie.ntos de::iae el punto de vista de 

los campesinos desplazados c1e. guerra. en el entorno del pro

yecto revolucionf!ñio de la. Cooperr:iti v:?. de DefensD. y l'roducción 

intee;rAdos ~l dispositivo m:ii:i.:tf!J:' .. de defensa territorial en 

la Región I a e Hicárcgua~·'.; < 
- . ' :·~ ,.., ... -

e)· Plantea.mientod·:···:- ~{JJ~~·e.s{s·~ · .·. 

El :proceso revolucione.río en Nicaragua actualmente.se 

desarrolle. dentro de tmQ etEpa. de transición n.ue se carac·l;e

r:iza como popular, democrática, a.ntimperialista, apoyada en 
eJ. pluralismo político y en una economía mixta. 

La revolución en Nicaraguci. en este períoa o a e transición 

enfrenta J.a guerra impueota. por el imperi.'.'üisnio y Una de si.is 

estrategias consiste en utilizB.r Una frc.cciÓn del Ce.mpesinadO 

contra. el :proceso revolucionnrio, siena.o este genere.lmente el 

campesino q_ue se encuentr::i m:f.s riislr,Cto, en este caso el que 

está en J.e. mont~~ña y que· potenci:;.J.mente puede :formQr pDrte de 

la contr;:;.rrevolución ;:;-rm~da .• 

Es. pues l2 guerra., el c.ontexto dono.e la revolución 

nicara:güense ~.iene. que av:::nzar y des.~_'.r·r~}larse. En el caso 

ª·ª los despl2zados de gue:r'rii; oiiC~éi-(':'.:De:Pk.f;t''a.~i·ento a.e Nueva 

• Segovia al norte de Nicc.rag~a ~i'd'~-bier~~ revolucionario da 

v.n8. res:puesta política. y milite.r a ta ·agresión que sufría esta 

·-



14 

población creando los asentt:tmientos y configurnnd.o de hecho 

Coopera ti vus de Dere·1.,,sa y I'rociÜ.cción -v:nr.Iante .a.e. la Cooperativa 
;.· ~:~;~~~:r~~.(~~-- ,~: ::··~-' . --~· -.. ; __ ~;:~-~:.ú:_::;·~~;~- ~ '-~ ;--~~~ ;~-~-"· 

A partir 

rrollar en el 

a) EJ. 

> -.-<:.:>::.'· ·:: \.;j/;,_;::;· ~-.. -. ;~r-.·:~t.~·;<_:_ ~~< .. , · ::;~-~---~~i:·.~ ··:-,: :;: .- . ;_-_,, . > -

objeto los cc.mpesinos de 10-.:S 

asentamien1'.os preseiit'a un:c serie de conflictos a eri vados de 

la inconformifü1d que le produjo el tener que rib~ndóna.r su· 

ti erre., pertenenciris y lu~bi ta.t. /Jl est<•blecerse en al asen

tamiento se modi:fice. 1a correlnción de fuerzas sociales de 

ta1 m~'..nera que se esta'blece la continw"ción de la lucha de 

clases bajo nuevas condiciones. 

¿Hasta donde se ha :profundizn.do le. lucha de clases en 1a 

co1:.:tradicción revolución-contrarrevolución en los asentamien-

tos? 

¿Qué nuevas cond.iciones en la lucha de clases se han dado 

en los asentamientos? 

¿Tienen los campesinosdesplaz0dos de guerre.. la capac:Ldad 

suficiente para tr.snsformar su ree.lidad? 

b) El. proyecto del gobierno revolucionr-rio en los asentamientos 

no choca con los intereses de los desplBzndos, por el contrario, 

se a es~rrolla a pnrtir a e las necesid1=1des de los mj.smos debien

do estas necesidades trascender y adecuarse al proyecto genera1 

de la ·revolución. 
~ T • • 

¿De 
.. 

que manera en este etapa de transición y en el con-
. . . 

texto de la gue:rra se conjuga_n, iOs;úi.ctores económicos y po-
--._,.·/--.;:.<:-·/-i_;; : .. _·,-, :-··;·-·~-,".-o-'.! ~;.j;·•f'', 

liti:;°"~? .. ·"··· ···.-~~-.·· 

·¿;Cual población ante el proyecto re-

volucionnrio encnrne.ao enln Cooperativa de Defensa y Prod'uc-

•· 
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ción? 

¿Los c~1mpesinos B.ceptBn e·i. c~mbio? 

¿Por .. ql_lé ncG:ptan el' Cambio~ qué significa para .ellos? 
.. , :.· .,. • .. ,- . ',.,' :: .• ·_: .. :: •. .-· ... ~--.' . _.:, __ ;.~_· •...•. : •. ":.,·.·.:··:,_•·.·.:· .. ~.· .. ··.·.•.·,-.·.:_·.· .. · ... ::·: •,· .• ~·~·.·.· ..... ::·\·._ ·;·_(- :-:~,:~~ :;~º~'. ~,;,:·- .::_··. :·._ -<<~-__, > 

e-) l1ctualm~i1te la mayor parte de :{~:·'.'io~i~~·~'Kó~ en 11r:Í:b~ra~ua es 

rural y se dedica a la producción arstf¿¡)~·~. tá 'cóop~e~airva de 

:prodt::.(!ción (Cl1S) representa J.a propieaaa··do'lectiva de la 

tierra y de los medios de producción parri.los desplazados de 

guerra conforme se realiza. la política. de la. Heforma Agraria. 

¿Cuáles son las pr~~cticas colectivas que permiten hablar 
de -la consolid;-::ción de l<:. CAS? 

·· ¿De qué mr\ner1:1 se estPblece ;t~ elic.nza obrero-c8m:pesino 

con el desplaz~~do de guerr:a en. iatf.ctual etapa de transición? 

¿Por qué los esente.mientos j::i;'liapeños pueden resultar 

ejemplo del üesa.:r-rollo de la Reformá . .ligraria en Nicaragua? 

d) El cambio de vida, el paso de lo individua]. a lo. colectivo, 

trae consigo aspectos que complementan el sistema que rige la 

coleci;ivide.d material y lr?. !'arte espiritual, es aecir, la parte 

interne. de la personaJ.idaa el.el campesino que en zona de guerra 

debe interiorizar a pa.rtir de su -propia pré.xis, ·de su saber 

popular para contribuir e establecer el poaer popular. 

¿,Hasta aónde. se ha transfo:r:"ID.ado la vieja división social 

del trabajo en la CAS? 

¿Cuál ha.. _sido l::> p~ri;:Lc.ip:=.ció:n, de los 

en la .. htunc.niz:ci c±ón del ir?.()F .. jo?.',; •./'~-/ .;>' '.?':.·~· 
a.sentados 

· º·· ·¿/De. c{ué manera las{d~Il;~f{L~R~·~~(~~~1b.i§~±~as han contribuido 

al 1U!1.ci01'18.miento de los :e:~·e~~tirri:i:~ii'i9s del. \ralle de Jalapa.? 
El análisis de la in:for'i:Íine:Ló~>estuvo centra.do en la li

bre elección de la teoría, .:pero 'bd:~:ica.mente fue la teoría sus

tentada eri ·ios principios de-l mcrxismo ~os que dieron orien-
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ta.ciones para. poder a.educir ;juicios Vé!J.orn.tivos de la realidad 

percibida, da lo exprescdo por el cnmpeaino y por representan

tes efectivos de la Revolución Po11ular Sruidin,:is~~ basada en 

a.ocumentación publicada en y por. diferentes iti'écú.};~ • 
. ·, ,', 

··"'.··· ~'<.' :' 

f') Plan. d.é /e±~o~ición. 

En el primer capítulo revisando la estrHtegia militar de 

1a contrc.rrevolución y su des:9.rrollo en lo zona fronteriza del 

norte de NicB.ragu2. informa ncerce. de la.s re- zones que tiene el. 

gobierno revolucion2rio p2ra. desplazar v la. pobl.<"•ción campesina 

y ubicarla en J.os Prrnntamientos inici~ndo de esta m:::nere_ la 

derrota estratégica de la contrr-:,rrevolución y el fortalecimien

to de la e.linnza. del gobierno revoluci01"w.rio con el campesino 

a p2.rtir de lr;. i¡r~::ns:formi,1ción del asentruniento en Coopere:ti va 

Agrícola Se.ndinista (CAS) en zona de guerr~. 

El segunc1.c) capítulo reconstruye en base a los testimonios 

recogidos la historia de los ~.sentrimie11tos y ae su población 

abarcando los antecedentes, la e::-:plicación de su desplaza.miento, 

1a.s etapas de construcción del a.sentamiento y 1e. visión que 

tiene del d.es2.rrollo y c:.:mbio contrast?.ndo lo que sabe y conoce 

~t :partir ae 12 clasificación qt,le se c1io a.e viejos y nuevos 

reasentados permite tener puntos de comp.r>.ración. 

El tercer C8.pÍtulo explicF el crimbio en lós ::i.spectos 

económicos, socieles, cirg2nizet:tvos y,~citi,tt.mr-Ú.~s. c:un.nao .el 
- - ' - . • ' -· . . --.··, .:o.:'· ... _ .... ";' - " . ·,~- -·-. ,· ' .. < 

asentamiento da Orig<::n R la C_¡.\S a l:.~.S; rÉll·~~i.bnes ,'de prodv.cciÓn 
. , . . . . - , . , ..... , - --~--.e,~,.-,,:;· .. ·' .- . , ...:_,:...:'.S,:.·,:_:~_-;_~:·,::..:;,;:_,__·::--º~"-

~: ~~.·::.•C~OC.~·~J~e:.}¡.C1·t.·; .. ~.•.tJ.~Vr.~.¡ .•. ~J.i.tO~-id•.¡.t.-.• '.· .. ·:•.·· .. ··.··~qr,•1-.. ···U:···:.:.:.-_•.·.·.·· .. -.•. ·.:•_.•.=.e•.:_ •. :.: .•.. : .... 0.•.-.:.·.:.·.:.·.~·: .... :.ei_i····n!m~.~.¡'•.:,;rl.·C~.¡.;d1.tO~··:.: .... • .•. :.·.~e~ni.:.:.b····'.:·:•; .. ¡•:.:.~e1¡,.;.;~l.:i .. r:·.·.~ .•.• :·.:.•.:·fil.ir~.ªO~C·.iG¡·S·~Qin-di~Í~~~iia'i(~_.[!' l~ . :.: . . é' :;_ . . .L-' - -
·-.;_ :-. :;;~ ~ :·. .;_(" . ,·, >:-' . ..,-~,· 

revo1ucionar±o relié;J.a.:·.:fo és:PirE{cióri a:e la clase trabajadora 

del país. 

•· 
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E1 quinto capítUJ_o n.bordn el desarrollo de la luche. de 

cleses expresado en la contr8dicci6n ~ue se reflejn e impide 

un a_e~arrolJ.o en paz .de la nueva socieditd. nicaragüense' es 

ffec:ij'.·\la \re lá&:i.6ri,-J:'~~o-ltiér~'c)ri~8;t),~{i,'f:·~~~~t~.diti.8:16IJ.i;< ri:Lri· dejar de 

aclara~ ciue ~º ,~s · pr~~is3.~i~#t-~Cf''.;.~'.r!:-{f·~~·.~·~~~~~~(¡'.~~.'.;~,~~.:~~~~~~m · ae cla-

ses, _sino los elementos compue::¡t,osz.:-$,oRr~;:;~:µif~s}):e:c-(;,ó,-~-co-r¡ro .I)or 

e ;iemrilo la a ispos¡ción a el ~~rn;~'~{h;ci~E~füf{~'.;~'~.'c1~'.:fi,;ii~;·6.·MJ:Xh'.10. p:ro-
. .;;;_~~::.::.-i;~~:,~r, ~;\-~:'~.:~ ~ >:?~~~?"·~ ~.~ '.;.~-:'~'--;~~~;;:~~,,·_:::2;~'r 

ducción en la _revolución. -./: .. ,. ---·,·=·.··• ........ , •••. · •. -· ::::-:<··-.•• 
, ' ,,.· ·;'.. ~' :~· 

En el LÍl timo cr.i.pítulo se .é'~*B·~-f~~gi~{t~.§.J¡.~,'~~fl~f se ere: que 
funcionan los c.sentnmientos jai:i:1.p(;)3.".í.'.<Y~:;~;y~:6:frfriio .es que se dan las 

·.- -:--~ ..... ----.-··-:::.-~'[<;:::7·-¡;,;;<:~;_-:t;:;_.::-~':<'·.:-;;·.;-.--"- - . --

;r:~~::m::i~::· a::n~=:~:~~~;i~€~~1!i~~i/"•~ füwionamiento 

La. realización integra :a.e1,:·e.s·t13::T,tJ:'.~"?.:l:>él.~º fue p[ttrocinado 
- . ---::· .. : .:_~·.·:~-= :-:::~-~:~--'f:-~;?ii·:::::r:z,;\{~~}:~~:.:G·.:y ~'-~~:~-~~:~:_::<~ ~:·:_· _ . -

en su tote.lidt:i.d por el ~!l.st:i;tµ:toJ;tN:i.c~~agu~nse de Seguridad 

~zm::ª~;:::::::~:t~~í~t~lf !l!f ~~~a~~!~~:::::~ra-
j~]_i o; ·~e 19 8 6. --\~.\.: ::~·- ... \·::;' ~:~''_ ~~:·,-··. ~)~·<:>·"-- · -~~~};:-:'. __ .:_~~/:> ·>~·,,-::.\ ~~,~~:~'.:_-··"' -. 

• • • e•':··-:':' : ·;.:~~::::i:~.O~\''":~-~ •:,~'.• / >'-O: ">-~:-.. --"«- !'.•: 
·: ·.:~~-~.',:::·:;«:i_.,: F':::Ú:e.·E~:.. -;;;_.';{i:il,_:',:".:. ~-::_:·i:--- -·· ·-~, L ~·. ·-·-: '':'..; ·: - ' 

,.,,-,7:¡,.~c,:.-k?F~ ~:-·~·~·:- ., ...... 
· . .>--:~·~·., ~--·. ' .. "º-~~:':~ff··:~~~~{,;~,\~~.-.: :.: .. -.-· 

g) .. -He-toO.ól:o'gía. · · /:·~ .. '<:L >•('/ < ;,;;' ;.···• 
"•"·:·._";,;'"~·e·.~ .•. '..:.,':/ .. ~.:·~::.·:~:~:>·:.> :::;-~:·:>:::.', ,. 

, . . . : .'.i\',~::''.-':,~~é::_',:·,'.;:;,,, ( .. :. . . . : .. ... .· 
El meted.o por el cu::d<'se};.iqbtuyo. la> iriiormación f'úe a 

efectuó 

o1Jjetivo ce c.on ellos 

i;;. :partir de :p~rmi tio 

que 

1·ifai,}zs~~; t'.:oricifC1tirié~; ;}6c'o~fü~ibk~,,,·•· socie.ip~-~ •Pol,f~:fcp~ÍJ1:L1:ita
res :i.cu1it~Jft·e·i ·~1~~· aier8~ un mr.rco generr.1 ére re:ferencia~ 

Ln orient~1ción del trr;:bD.jo' se dio en birne n uri :plan de 
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trnba;io que sirvió como _-.c;uín y que :::e ostructiu~ó de l::i. si

guie?lte manera: .(Vciíse <111.GJ(OS, el correspondient.e 2.l plan de 

trabf?.jp) .. ;, {. ;- ,.e ; . , ., ).·.: 1f~;,, .
0

• ~ • .·.·. ·\; ,7. ···" 

I ~ ~:tr~;~~;:~t:.~:.1e·• .. t.· .. :_;_.e._;··ºi.• .. _;1~.:.~.'.•·.•.•.;···'.····º~-~~º$.f ... :.f.:.~_;_ •. ~ .•. ·.: .. '.·.:_:: __ m
0
:.i.•.·.=.· .• : .. io:m_·~ .. '.e·.·.:.:._:_~·:····_·1··.·;•.v·.~ .• ª ••.• ;···ª···:º~-·s: .•••• r v ~...:. ()l:)';feti'v·a··~ ""·'" _. .L ...... -:: ._ - ... 

111€1; o. él. d ~ . ' / . . . !''. ''¡,'::; ' '!e . " ) ' ' ;:_ ' 
V~- i gcy ·;··· .:~~'.-;)Ifü/t$H:'•:j{] .. ·.·• / .. ·'· 
VI·~ .A~-ti.O:i.a,~a~~- cixtr~~·f .. :!:~1.+;t.,· ;;> · • . .-. 

:e- "·----:;~:~~~-• .,._,, .. :~-~~..__~~ '-":'-~s__~Y'(º.'.::t:::-_:·.-~::~ -, ,,,-- ,---~.:;·~~-~ 

VII • .; !I'iei,ri1'os.• - ·• .. ~\ ~·N···· ,,.;;_:·:: ~ . ··· · -· 

pasoi~$id[1[::~~~·~~f i~~~l~i~~~f ~hi~Znf :n:~=~on .. 1 ºª 
l) 

' '. :>: r:::-> > . - .. ., . -~ .;··~: "'::-;_:~~_:-:;,e~~-.--'.·¿ .:. : . . . " 
· .. La 1nformac1on iniciF.tJ~ ·se· obtuvo e. p::i.rtir de vi si tas 

inforf{hJ.es a los e.sentimientos; reuniones con los delegados 

zo1iaJ.~s, a.ep2.rtamentaies.y regionPJ.es del INSSBI; informes 

genera.les ae t:rabc:.jÓ 'eri .. los asentamientos; acceso a las es-
..,·. ·' .:·:·,:".:<: :,_\_:·- .-.. ~,::. .. - , - , 

'te.di stica.s con a~-t('.)/i! :so~bre. eL numero de poblacion, servicios 

en las cooper::itivas·::;y_,;'a:~.oio dado á. los dl::splazaaos por dife-
-.-- .. . ,~.·::·!:-:~~.:: .. :/?·7""~~~::· .. ~·"., .. :;:·-:·: '-·>-:' , - . ·:.:.:<:-·:;. ~- ' . , 

rentes I'.1Ín.istcr~o~::~_¿¡:e].'.{g()_[)~e;r'11º .de Ni°:a~a,gua;\Y .tambien re-

.. ~.·--.~ .. _ •. : •. i .. ~1 .. ; .•. :.1.·.·_¡dli•.i.;_._:r.sfe¡r~i¡·,ja_;_·:r1;_~ ..• :p······.~ .•. ¡_11_101.~sf··.:.•.; .•. ·.:¡··1c_.ul·re~.l.il1.f;oni.f.!.l_[.]_r.0]I ... ~~:~:: 
. ..e~·=. ~ ~., · .,, • .... ;:: .k~"'tomó,~:eii.:ccitiehta· ;.~J; .. ·. 

:~;~1~~~~~~~j{~~~~i~~~~r12f ti~~ll~ti~~~~~~i~1~l:a-
mente se· e on~Jider::-~ron !JOdr18n ve~ti_::r_ · i:r+forrilé1:ci·o1'.i';-.·pero 2p:1;-:e.:--

··v{ ei1d&-::··,h~~< •011: -ia - bi~íctib ;~~,~~-~{:~g8·?:~~f '~;ª~~~,f~p:~~~J~·~2~'.~~P~rto · ·. 
conten:i.élo, e~ decir, que podriari i'8lter 2'.let-mo::¡ ot:r·os elemen-

tos que ·compléiilcn·tár:;i.n c1eterml.n::..cl os 8.spectos o que dicho.s 

" 
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interrog::<ntos h:::?.l)Ín QUC clribornrlri.G ele m2nera Cintintn, lo 

quo llevo c. diseñn.r y revis:::-r· constontemente los cuentionn.

rio.s, (veáse anex.os, en pR:rt:tculc-iI' (3l cuer:tf;?riario de explo-
rR.ci6ri).< .. ·· .. /,~>°:·-.',S'· · ' .. :,;/' ... >··;,>. .. ":{\' 

rin~\,~~ifr b~f~·;·~:·r=: ~e- . ~~~:t3\;,;6rti· en io ~··· aSen t 2mi ent os a e 

Snnta'cfµ.:lt:i~~.~~?":#~~ari6:i.;. ~;jq'Ae;·~·~,¡~·~·oril3ideriiron con:~c>rT~cte
rÍ.st:i:c!'f'.$ ·'seni.eJ;.n.~~s al haber.~sfdo~~f::unae.dos ·:casi al mismo ,: ,.·. ·.·, ."·.---. ·-

tieilipó' j. se conformriroh por despla.ze.cl os de gu.:;rra del 82, 83 

y 84·. Estas entrevj.stas inicir.des se registraron en ho ;i::\S 

süeltns, sin imprimir y sirvieron p2.ra clasi:ficar las res

puestas de e~""ªª uno de los entrevis·ba-0.os. Se sistematizó las 

re~puestas de todoa ellos por nsent~miento en bns~ a los as

pectos considcraaos y por rubros nuevo:.:i que· aparecieron. 

Las a.iferencia.s que arrojaron los resultad os se tomaron 

en cuenta. o.l. in:tegrsr la in:formnción po.r::t diseñe.r un nuevo 

cuestionario de cnrácter gener21, utilizable en todos los asentamientos y la impresión de hoja.s de registro., (Veáse el 

primer cuestion2rio en los anG:.:or:; ), •... ·.:.' .. ~_>,:; 

2) Elección a e · ·>> ...... ·· · ·····. · 

tt~men:~ ::;:t:e:~:~:::~::;±~~~í~t~i~,l~1J!~~s¡t;~!:~;:= ica.s seme ;¡an e~ :pnr::i. si, · ,e:s/,c1e;c1r,i,:C¡~x§tEJ.'.9..bJ.:13,s '',equilibradas 

como ~ª religión •. 2s J?ºt''.º.'.y'.1.~f~~Í,~·~.\.J .. ~.';~f~*~~~;r~;Xé?i.;~r .· c:iént.º 
e.vangelicos. . , ./ ··•·:, . ·;¡;¡);';;'.·.,' ., y• .. / ...... 

~:~¡~f~~~~~~il!¡f f lliillliillf iif f i~~l~lili~~~;I:::_ 
cuGnth(*·t;.·~·· .;~f~··~1·~y~~"~_i~i·~:r1·8:á·\.:~¡r;~ª~t{t.&~tP~€-~-¡~~~:~:J.;:_¡i'~·~A~~i!ij_ei1 t º s·; 

El ~fac~fubr2y J' Le_ ·.E~t~n~i~ <y ~m1t~ Crh;· y To:~ nuévos P senta.

ta.a.os ·.en El .Por·l;illo, .A.rr>.:njuoz y :L'::'uquil. 
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3) kplic;-:ciÓ11 -:/ revisión de J_os · cue::.:tionnrios. 

La iritroducci6n e~ 

del 

y 

"· '. 

nw.ción :fue e~d;ruc·t;v.rr>.ao en b::uie a sie;uientes temri:s: 

.l~n·l;ec ea entes. 
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-Re:ferido 8 lOfJ <-i.spec·f;os aobre J.ori cur-:les el entrcvistaao 

apor.-f.;~.r::>.. -informrición ele sU: ubic:~ció1i 

l?.elaéione~. 

~causáa.o 

rel:::-.ciones 

C01!1Ul1.id<:td 

Ia.eolÓp:ico. 

Orieiltaa o a 

cional. 

n :::u l1.senta-

de 

na-

·que 

relación al 

por 
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gcnernl y concreto c1 el ni.telllo nic::·rngüonnc. B.o decir, :Lr:i me-

todolocín i!!lplemcl1:bn.do. ibn teniendo modific1'tcione:::: con:forme 

avAnza.ba ~l~·~É~}>0 :i(),• .·s:Lr;i:iend.o• Qe;á~-t;em:'.'.J:1D .. la. ple.i:l:fficé.(!=i;.ón 
;_~ j<.:; <" ; , -~·; ( "1'~!.~:-:~ . .,'.;-"" ·,:·,··:.·:~\'·-:'~-:-· .-\ ~-'·' '.: :':-,..;:·-=~·· 

de los corr:i,gi.cndo.metoao 
.. 

y f~ilas 
.:.: :'·· .-.. / :1\?f;:-:_,_?:.;~. ;.'·) -.,··:.·, ' 

;-;¿r; 

.norteamericario.; 
. "'' 

su i'l~;t1.rr2l:ez~: e 
'. -~;· .. ·i·"·,'--':TJ>; ,\':'.~~~;~-;: 

•. , '.La hifs't'or:i:2· de 
::" .. ;.-·. 

a e 'la poblacion reasentncla'·.ae·•,,~u~rrp>;.f'orma·~art~·éae·a.~· ~is7. 

torib.. a.e le.; 1-T±Cf.ll'.'E.gUa 

nera f'ia ecl igne., 

:for;jc.:c 

•· 
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:I .- EL 1\CTUAR DE LA CON'~RF!·mE'!OLUCION .EN LA REGIOU I ~ EL 
DESAHHOLLO DEL MOVI?;lIENT{) COOPER/:TIVO EH 20N1' n:t:-cmF:mu ... 

La reforma e.gra.ria es humanista. Es un 
proyecto político rei vindicc:.ti vo, pero 
tmnbién es un proyecto económico, y hay•. 
que exigirle a1 movimiento coopera.tivo, 
y exigirnos, que el movimiento, coope
rativo se convierta en un movimiento 
con perfil político pero también eco
nómico ••• (El campesinado) tiene que ser 
un protrigonistr-i. en la economía y tene
mos que hncer de 1::>.s cooperntivas, mo
delos económicos sobre los cuales in
virt~mos y trabajemos pvra perfeccionar 
nuestra revolución. 

Comande.nte Jaime Whee1ock Roman. "Ex
posición del ple.n de tre.bajo de 1987". 
Ministerio de Desnrrollo Agropecuario 
y Reforma Agraria. Managua. 1987. 

En l'licaragua existe una población desplazada de guerra 

que en su mayoría. se localiza en el norte del pa.:!s. Este hecho 

tiene como explicación la presencia y constitución de la con.;...-.: 

trarrevolución hacia 1980, año. en que los guardias somo.cistas 

que a raíz del triunfo de 1a r.evolución habían buscado guarida 

en Honduras, Costa Rica y f;íiami hacen los primeros intentos de 

constituirse en el ejército agresor de 1a revolución sa.ndinista 

siendo ya desde entonces convoci?.do, ~.sesorndo y :f'insnciado por 

la .Agencia. Central de :CnteligenciP-- ( CIA) • 

.Aunque la mejor prueba de le. existencia de la revo
lución, es el surgimiento de su corres~ondiente contra
rrevolución, puede afirmarse q_ue l2s e.ctu-?.les fuerzas 
antisondinistas nunca hubieran logrado organi-zarce sin 
la "c~pacidad de cohesión" de le .. l\gencia Centl'al de In
teligcncie. (CIA). Este apadrine.miento define el C<-::.rácter 
mercenario del nuevo ejército contrarrevolucionario. ( ••• ) 
La contrarrevolución no fue "creada" p8.rn tomur e1 poder. 
Sus o"ojeti vos también f'ucro_n o.efinidos por Estadoo Unidos: .. 
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desest~.bilizar políticr.. y económicamerite al régimen 
sandini.stn y en Último termino, ser punt:: de lanz::t de 
una agresión mr?.yor. (1) 

En~i980 la agresión armada de le contrarrevolución centra 

sus ataques en bri.gDdistas de la Cruzada. Nncional de .Alfe.beti

zación. Penetr3n en territorio nicnrDgüense agrupados en 

pequeñas bandas que hostigan las comarcas ubicadas de-prefe-. 

rencia en la frontera norte y sur. Su blanco son los alfabe-~_::·-
-

tizadores y los campesinos destace.dos que simpatizan y parti-

cip8n con los inicieles esfuerzos de transformación revolu

cionaria. 

La :presencia arme.da de 1~. contrnrrevolución se basa en 

este momento en le. intimidación a 1Rs comf;)rcas y en el e.sesi

nato selectivo, su actuar es practicamente impune por la ven

taja que tienen al contar con mGyor poder de fuego pues tienen 

fusiles modernos mientras que en las coma.reas el número de 

fusiles es menor y por lo general inferior en su poder de 

fuego por estas fechas. (2) 

En 1981 la contrarrevolución centra su mayor esfuerzo en 

aerupar entre qu:ince y veinte nucleos somocistas para constituir 

la.Fuerza Democr~tica Nicaragüense (FDN} con la finalidad de 

desarro1lar combates de mayor enirergadurn que te11ean 1a 

colaboración de 1a. poblnción civil en :::onas precises de terri

torio :iicara.güense, a.sí 1o demuestra el p1a.n contrarrevolu

cionario conocido como Navidad Roja desnrro11ado en .;e:st.e:: .. añ:o 

que=. coincide: ói:ní .. le:.:llegadá :.;a:..1t.\:.~casa BlilftotJ. de ~onald ·Reag"an. ( 3 l · 
fu estos años ln respuesta dad.a por el gobierno revolu

cionar:io y la. población a tr?_vés de :tas Tropas Guarda:f'ronteras 

(TGF) de:fine desde·sus inici.os la !'á.rticipnción de los cuadros 

políticos y militares regionn.les más destac<?,dO"S y la. organi

z~;.ciÓn de la poble.ción civil en milicias popu1ares • 
• 
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Pequeños grupos de diez hombres conformaban los 
puestos rronterizos, 1os que -u través de un esfuerzo 
inconmesurable- renlizaban, en difíciles condiciones, c1 
patru11aje de 1as fronteras, las emboscc.das y la obser
vq~ión perma.nente de]. espacio aéreo y tc:rrestre a fin de 
contrarrestar la creciente cctividad enemiga que -dirigida 
ya directamente :por 1a CI.A- cobraba más v""idas entre hu
mil.des campesinos, mujeres y niños de 1os pobl::~dos fron
terizos. Snn Francisco del. Norte, en el. Departa.mento de 
Chinandega, fue el. primer poblado :fronterizo víctima. de 
cruenta masacre que, en julio de 1981, atacaron loa 
sicn,rios de1 :i.mperin1ismo. 

La orgnniz13ción-de la autodefensa de los pobl.o.dos y 
1a creación de las na1icia.s Fronterizas, fue la comba.ti va 
respuesta de1 pueblo a 1as crimine.les a.cciones de 1a con
trarrevo1uoión. Con esta organización popule.r, 1a.s TGF se 
:f'orta1ecieron y mantuvieron a. raya al enemigo en 1a guar
darraya. Con -una inefable moral combativa y u11a :firme 
conEJigna heroica., no se permitió a1 enemigo a~esor tomarse 
t.ut solo poblado cerceno a nuestras f'rontere.s. (4) 

La prensa interna.ciona1 diÓ mn:ror re1evanc:ia informativa 

en 1981 al. actuar contrarrevolucionario que se real.izaba en 1a 

Costa Atlántica que en diciembre de 1981 pretende tomarse 

Puerto Cabezas y r:::·uo1evar a 1a población ci vi1, canaJ.izando a 

su favor 1os errores y contradi~ciones en que había ca!do oJ. 

p~oceso revolucionario a1. abordar el problema de 1a integración 

de los grupos étnicos y la Autonom~a de 1~ Cost~ Atl~ntica. Al 

respecto Tomás Borge en una entrevistn que J.e hace 1a revista 

norte~mericanB. -l'1B.y Boy eceptH y explica de c::1ra a1 problema. 

cuales son 1as di:f'icul tades que inicin1mente enfrentó el 

gobierno revo1ucionnr:io en: 1a Costa Atlántica• 

P1ay Boy: ¿Está usted queriendo decir que es necesario 
:. (el." tras1ado.) pEi.r~ eJ. '. prbpio. bien de. ·J.os rnisqu'i.'tos?·. ·' • 
Toda.na ansiosos de unirse a lo.s co::1tras. Obvie.mente ellos 
se oponen fuertemente ¿No tuv.ó aleo que ver con la 
reubic~~.ción forzosa.? 
Tom!.s Borge. Los misquitos fueron rnovilizri.dos pri11cipa1-

• 
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mente porque habían constnntes comba.tes en la. región. 
Pero s!. Es verd:;id r¡ue ellos se unen t:i las contrarrevo
lucioncrios muy fácilmente. Los misquitos cerca de 70000 
personas, fueron incorrecta.mente tratados por la revolu
ción a raíz ael triunfo. ( ••• )Después del triunfo, cn-
vinmos a un grupo de compP.ñeros a. la región, pero no •· 
comprendieron l~1s cosns, como debieron haberlas compren
dido. Algunos de ellos sabÍPn mé.s de astronom:Ca. q_ue de 
antropología. (5) 

Pero si a finr'lles de 1981 la :facción del FDN en la Costa 

.c'\tlántica logra.. montnr un oper~tivo de importanci~ en una 

pobla.ción importnnte de la región, no hFiy que olvid::i.r que el 

primer poblado :fronterizo ~t~cado cruelmente por la contrarre

volución :fue S&n Francisco del :Norte en la Región II en julio 

de 1981 que demuestra la ~ctividad creciente del grueso de la 

FDN en los frentes contrarrevolucionarios del Paéí:fico Norte 

y Zona Central de N:icaragüa Y. de los cuales la prensa inter

nacional casi no se ocupó. ( 6) 

La contrarrevolución desarroll.a su principal esfuerzo 

militer a partir de enero de 1982 fecha en que se ha alcanzado 

un grado de coordinación mayor en sus diferentes frentes y ha 

priorizado como blenco de su doctrina militar la Región I, II 

y VI. Específicamente busca establecer contacto con la pobla

ción ce.mpesina. que se encuentra más aislada en l.a. montaña 

como potenciel bese sociEl porque: 

Pnre los ideólogos de la "Guerra de B?. ja Intensida.d't' 
.1a. guerra es ante todo, una ]uch::i. pol:(tica ideológica: las 
fuerzas de libereción deben combPtirse no solamente en el 
campo mi.litf.lr. La luchn principnl es pr:tra ga.nar las 1. _ 

"mentes y corazones" de ln población civil, para que 
deje de servir a la revolucíón como ba.se de apoyo. J\l 
redefinir le guerra de esta manera, ale;i~ndose.de las 
concepciones de guerra convencional., la tarea del momento 
se convierte en la disputa por lr::~s masas reemplazando la 
mera eliminación :física de la guerrilla.. La meta es aislar, 

• 
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disputv.r y neutra1~zar el. mode1o po1Ítico a1ternativo de 
1ae fuerzas revo1ucionn.rifls, 1o que f'Acili taría su pos
terior e1imin~ción física si 11egara a ser necesario. 

En este contexto, el concepto de "r.msas" no· se 11-
mi ta solamente a la. población ci vi1 dentro. do.1e.tJ i:radi
c!lonales "zonas de guerrll" sino que se extiende para 
inc1uir l.a total.ida.d de 1a población nacional., a.demás de 
1os correspondientes sectores de la opinión púb1ica 
internnciona1. (7) 

• Li.l.ia Bermudez en su articu1o "El. ·•nuevo• model.o de inter
vención norteamericana en Oentroa.merica: "La Guerra.de Baja 
Intensidad", en Centroamérica: nníces·y Desarro11o de:un Con
f1icto Actual, .FOJ?yS-UNAM-SUA, M¿xico, 1986, pág. 343, ac1ara 
con respecto al.. Conf'l.icto o Gúerra de Baja Intensidad que no 
existe consenso en torno a l.a rigurosidad de1 concepto y que 
e1 debate para dar1e una persona1idad más definida al. concepto 
permanece abierto hasta el. momento, para fina1idades del. tra
bajo es suficiente 1a definición que da Raúl. Ben::Ctez en eu 
art::Ccul.o "La mi1i.tarización de Centroamérica. Prob1emas de 
inter.pretac:i.Ón" en Centroamérica: Raíces y Desarrol.1o de un 
Conflicto Actua.1, pdgs. 406 y 407, sefía.1a en relaci6n a 1.a 
contrarrevo1uci6n que "Para de.r1e un cuerpo teórico a dicha •• .... 
~uerza surge también wi nuevo concepto, el. 11emado Oo~icto 
de Baja Intensidad {Low Intensity Oonfl.ict) y su 1Ógica es 1a 
siguiente: su intensidad ea baja porque no es un con:f'l.icto es
tratégico (que sería resue1to con l.a fuerza estratég:ica-nucl.ear). 
Además, su reso1ución táct:ica tampoco -puede resol.verse meoi:ante 
una fuerza nuclear táctica, por 1as repercusiones de su uso. 
Así, e1 Confl.icto de Baja Intensidad se epl.ica como noción 
para e1 Tercer Mundo, aunque su intensidad 'baja•· só1o 1o sea 
para l.as magnitudes norteamericanas, pues, como intentamos 
eefia1ar a 1o 1argo de1 trabajo, para 1os patrones centroameri
canos l.a guerra es tota1. Igual.mente 1as guerras de Baja inten
sidad para Estados Unidos impl.ican tres consideraciones: Ideo-· 
l.Ógl.camente 1a guerra sigue siendo total. -contra el. comunismo 
en cual.quier parte del. mundo y, mi1:i:tarmente i.a guerra es "to
tal." para e1 •aliado', pero para Esto.dos Unidos no, debido a 
que no usa tropas convencionales ni el.ementos mi:J.itares estra
tégicosr segundo, mientras no usa tropas propias, Estados Uni
dos puede sostener dicha gtierra sin costos po1!ticos y econó
micos considerabl.es; tercero, se tienen que incorporar e1emen
tos no mi1itnres que contribuyan a.1 desgaste pol.ítico del. ene
migo, como son 1a guerra. psicol.Ógicn, 1n acción cívica y al.gu
nas reformas tibias que ayuden al desarrol.1o económico de l.os 
países al.indos". 

• 
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Al estnblecer 1a contrarrevolución au teatro de operacio

nes en ln región nortefia del pníe -en especial la. Región I-

estan ya en condiciones de ap1icar el "Manual de operaciones 

psicológicas en guerra de guerri11as" recomendado por la CIA 

en el que se plantea la necesidnd de que la pob1ación civil se 
•, 

integre a ia lucha como una condición indispensable para iograr 

reproducirse e incluso mantener un ritmo de crecimiento que 

1es permita aumentar sus fuerzas progresivamente, de manera 

concreta la contrarrevolución se propone controlar un territo

rio y crear un gobierno provisionn1, así lo demuestran 1os 

planes contrarrevolucionarios que han sido implementados. 

Anexo 1. 

Planes contrarrevolucionarios desarrollados en e1 período 
1981-1983. 

Plan Pecha 

Navidad Roja Dic-1981. 

Plan C Dic-1982. 

P1e.ri e Abri1-1983. 

Siembra Mayo-Junio 
1983. 

Marathón Sept-1983. 

Ob;fetivos 

SUb1evar y armar a la pob1ación de 
Ze1aya Norte. tomarse Puerto Cabezas 
e invocar e1 TIAR para que inter
vengan el pa!s. 

Aislar y tomarse el sector fronte~ 
rizo de Ja1apa y dec1ara1o terri
torio liberado. 

Xnvo1ucrar más e~ectivos y e1 apo70 
de1 e;fército hondurefio, preparación 
de comandos anfibios, ataques aéreos 
y navales, en nuevo intento por 
tomarse Ja1apa. 

Xntroducir elementos en 1a profun
didad de1 territorio en diversas 
áreas e intentar 1a toma de Ja1apa. 
Resuit; en 409 ba;fas a1 enemigo: 
226 muertos, 159 heridos y 24 cap
turados. 

Tomarse Ocota1 y Somoto como "pl~za. 
de armás" en territorio liberado. 
Resu1tó en 240 bajas a1 enemigo: 

• 
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188 muertos, 40 heridos y 12 cap
turados. 

Nuevo intento de 1a tomo. de Ja1apa 
como dirección prinoi~a1 y en otros 
poblados ref:11izando acciones de en
vergadura complementarias y desaho
gar la dirección Jalapa. Resu1t6 en 
256 bajas al enemigo: 154 muertos, 
85 heridos y 17 cnpturados • 

.Anexo 5. 
P1ane8 contrarrevolucionarios en 1984. 

Ofensiva Abri1-
generalizQda. ~!ayo-Junio. 

Operación 
Puente. 

Luna Negra. 

Rigoberto 
Cabezas. 

Junio. 

Mediados 
de afio. 

Agosto 

Desarrolla.r ofensiva en Jinotega y 
Mataga1pa creando condiciones para 
una intervención directa. (Los co
mandos regiona1es son desarticu1a
dos y se retiran e. Honcluras) • 

Apoyar destacamentos que intentan 
a1ct::i.nzar Boaco y Chonta.les para 
fusiona.rse con fuerzas de ARDE. 

Secuestrar asentamientos misquitos 
en coordinación con MISURA. Intento 
de tomare.:) Ocota1. 

Incidir sobre el sector de 1as 
minas. 

Fuente: Crónica de una guerra no imaginaria. Editorial de 
Ciencias Socia1es-INI:ES. Managua. 1985. p~gs. 47 y 48. 

Los objetivos po1Íticos de la contrarrevolución consisten 

en crear descontento y restar apoyo a1 gobierno revolucionario, 

integrar un número creciente de campesinos a sus filas y lo

grar conso1idar un "frente po1:Ctico interno" que apoye sus 

acciones mi1itares. Desde un inicio hicieron uso de acusacio-
_, 

nes que denunciaban el carácter "comunista" y "ateo" de los 

sandinistás, quienes e. loe campesinos 1es ib~n a quitar su 

:propiedad, su mujer, sus hijos y a prohibir 1a religión-. A1 

mismo tiempo ca.pi ta1;i.ze.ban los errores o debi11.dades de1 pro
ceso revolucionario, sobre todo los que tienen que ver con el 

• 
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actuar _militar y la pobl~ción desplazada de guerrn. El. coman

dante Tom~s Borge lo explica de la siguiente mnnern. 

Penssmiento Propio: ¿DirÍH usted que el problemn. :funda.
mental. de pnrticiprición popul.ar, en bo.se a esta con:fusi
ón .ideológica, se da en l.as ciudades? ¿No es acaso más 
dificil el. engnffo en las zonas de guerra donde l.a gente 
tiene más oportunidad de contro.atar el mensa.je con l.a 
realidad? 
Tomás Borge. Hny sectores confundidos en las zonas urba
nas. Pero a las areas rurales también llaga l.a propagan
da religiosa, reaccionaria, por una parte, y 1a propagan
da contrnrrevol.ucionaria.directa por otra. No hay que 
menospreciar el trabajo que efectua 1a iglesia en las 
areas rural.es del pacífico. Yo diría que al. igua.1 que la 
contrarrevolución armada ha priorizado el norte y centro 
del país, el sector religioso ha priorizado la región IV, 
colindante con Managua. Ahí están. El.los no llevan ame
tralladoras. No disparan ba.las. Disparan ideas, pero es 
un nrsena1 poderoso. 

En las area.s rurales, la guerra. si clarifica, pero 
también hny mucho a.traso. Hay q_ue tener en cuenta. que en 
l.as· zonas de guerra. e·s muy import~te la fuerza y el 
símbolo de la fuerza militar. Es decir, una unidad ene
miga que llega bien armada y con algún discurso dema.gó
gico puede confundir seriamente a la pob1ación. En cam
bio una unidad nuestra puede cometer errores graves si ·. 
no tienen en cuenta este factor. Si l.lega nues~ra gente 
un tanto desteñida ideológicamente en el sentido de que 
los muchachos llegan convencid9s de que su causa es 
justa y de que esto debe de ser obviamente reconocido 
por los campesinos, actu~ m~s como soldados que defien
den una causa justa que como mensajeros políticos. Y 
eso no debe ser así. No es así. (8) 

Mejores resultados a registrado la contrarrevolución en 

SU propósito de daffar la economía. nHCional, afectando 1a pro

dUCCiÓn de granos básicos y en consecuencia creando problemas 

de abastecimiento, igual sucede con .los productos de eA"JlOrta.

ción ,- el café, el. algodón, ln carne, de ahí q~~ no es gratui

to que la contra incida princip~1mente en l.~s regiones pro-

• 
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ductoras clave de 1a econom!n nicnrag~ense Rctu3ndo en .el 
marco de \Ula "guerra de desgaste". 

Las zonas donde esta concentrada 1e. producción cafe
~a1era -1os norteflos departamentos de Mntaga1pa, Jinote
ga,· Este1:!, Nueva Segovi·a y :r.tadri.z- corresponden preci
samente al radio de acción de los ''contra.a". Estos des
pliegan su~ :fuerzas cada affo, desde 1982, para obstacu
lizar la recolección de1 grano, como forma de erosione.r 
1a econom:!a en e1 marco de su "guerra de desgaste". Las 
bandas ate.can les insta.1aciones :físicas -beneficios, bo
degas, etc,- queman los árboles de café, impiden el 
transporte de granos_y recursos empleados en 1a cosecha, 
y amenazan con "mata.r y colgar de 1os ~rboles" a. los cor
tadores. La respuesta de·1a revolución Rl doble desafío 
de la escasez de brazos y de la amenaza contrarrevolu
cionaria, es una masiva movilización del pueblo, que 
11.ega a afectar toda. 1a vida de 1a nac:i.ón. De ah! la 
"Batal.la del café:; . (.91) 

A1 establecer contacto directo con 1a pob1ación civi1 1a 

contrarrevo1ución realiza una represión .se1ec.tiva contra aque-

11.os sectores que directamente se han comprometido con el 

proceso revolucionario. Han sido víctimas maestros popu1ares, 

campesinos cooperados, cuadros del FSLN y de las organizacio

nes de masas, técnicos de la Reforma. _4grP.ria y delegados re

ligiosos, pero si bien es cierto que tienen instrucciones de 

no utilizar estos métodos represivos en el resto de la pobla

ción, su origen mercenario somocista hace que en la realidad 

haga uso de 1a violencia indiscriminadamente llegando a tener 

como práctica :frecuente el. asesinnto de la población campesi

na. (10) Un ejemplo de 1a violenci::.t. que des::-J.i:l'a la contrarre

volución en las zonas de guerra a1 norte de Nicaragua lo de

muestran los siguientes da.tos: 

••• en el municipio de Wiwi.lÍ a ·30 kilómetros de la :fron
tera norte, de un tota1 de 70 cooperativas agr:!co1as y 
12 ccol.ectivos de autodefensa. (asentamientos), son des-

.. 
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truidos 25 cooperativas y 8 co1ectivos, a.eesinados 230 
campesinos y secuestrados ot:roa 500. Los dafios materi~""!' 

1ea ascienden a dos mi11ones de dÓ1~res.(11) 

La fuerza. de 1a e.ctividnd militar contrarrevo1ucionario. 

esta en re1ación directa con e1 grado de organización, compo

sición y número de e1ert1entos con que cuen·lia y ClUe en estos 

a.iios han aso1ado desde sus bases en Honduras a 1a pob1ación 

nicaragüense de 1a zona fronteriza. Desarro11an una 1ucba 

irregu1ar, de gran movi1idad y veJ.ocidad en 1a que inicia1men

te se amparan en e1 encubrimiento que 1e proporciona 1a pob1a

ción ci..vi.1 engafiada por su :propaganda y 1a cerca.nía de sus 

bases en 1a frontera hondurefla. ~antificnndo 1a importancia 

de .1 1a ayuda norteamericana se ha ca1cu1ado que ningÚn grupo 

contrarrevo1ucionario puede .. sobrevivir más de dos meaes en 

1as montai'!as sin recibir abastecimiento desde e1 exterior. 

Todos estos factores conjugados exp1ican 1a existencia de 1a 

contrarrevo1ución y su trayectoria. 

En 1os affos 1982-83. 1a contra organiza su estructura 
orgánica defini~iva, que se basa en destacamentos de 20. 
hombres. Tres destacamentos forman un grupo de 65 miem
bros. Los grupos se inte3ra.~ en fuerzas de. tarea,(entre 
4 y 5 grupos) conformados de 260 a 325 hombres y, fina1-
mente, se integran 1os Comandos Regiona1es, por 3 ó 4 
fuerzas de tarea con un tota1 de 780 a 1 300 combatien
tes caca uno. SegÚn 1a contra, ex:iaten 8 Comandos Regio
na1es que operan en un territorio de 63 000 km cuadrados, 
en 1as provincias de Madríz, Nueva Segovia, Este1:!,. Ji
notega, Mataga1pa, Boe.co, Chontn1es, y en una tercera 
par·te a e ZeJ.aya y Chinandega. Esta. información coincide 
con 1a proporcionndn por e1 gobierno nic~ragüense, e1 
que afiada que se crea o·tro Com~d.o ::.~egionu1 en 1985. (12) 

De hecho 1a presencia de 1a contro.rrevo1uci.Ón y l.a.s ca

ra.cter:!sticaa de 1o. guerra. que h:o:. dcsD.rro11~~.do en Nicaragua 
• 
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a 1o 1a.:r.go de 1os 580 lon de frontera que se tiene con Honduras 

corresponde a 1a doctrinri. de Guerra de Bnje. Intensidad en eJ. 

que existe e1. a.cuera.o de que a J.nrgo p1azo e1 objetivo es 

esencia1mente po1ítico por 1o que e1 factor mi1itcr debe ba-

1ancenrse incorporando e1ementos y reformas que incidiendo en 

e1 nive1 económico, po1Ítico y mi1itar ama1gamen e1 uso de 

factores no mi1i.tares en 1a estrátegica pretensión de 1egi.ti

marse ante e1 pueb1o nicaragüense. Es decir siendo en ihtima 

instancia e1 objetivo po1!tico, en.e1 contexto de 1a revo1u

ción nicaragüense e1 objeto en disputa son 1as masas de 1a 

pob1ación tratando de ga.nar pa.ra ~u en.usa "mentes y core.zones" 

a truvés de acciones psico1Ógicas, acciones .c!vicns, syuda mé

dica, etc. (13) 

Aunque ca.be ac1arar que paru e1 gobierno revo1uciona.rio 

en opinión de1 Comandante Humberto Ortega.: 

( ••• ) "no es 1a 11amada. Guerra de Ba.ja Intensidad" 1a que 
Estados Unidos ha 1anzado contra Nicaragua "1o cua.1 no 
quiere decir que e1 gobierno estadounidense -.n.o requ:l.ere 
de esa doctr~na y del ejercicio de esa po1!tica para de
tener 1os avances de 1a Revo1ución 11 • ( ••• ) Humberto Or
tega sefia1a "a.ue e1 término de ba;la intens:Ldad es uti1i
zado para disimul.ar e1 efecto de 1os costos de 1a guerra 
contra Ni.caragua" y exp1:Lca "como Estado:!l Unidos no pudo 
evitar 1a toma de1 poder por parte de1 FSLN, se propusie
ron entonces 1anzar una guerra de corte intervenciolU.sta 
que tiene su máxima expresión en e1 emp1eo fina1 de sus 
tropas", en este sentido también observó ClUe "esta guerra 
contra Nicaragua. ha tenido como principio táctico e1 con
cepto de une. guerra. no convencion~.1: primero se propusie
Ton conso1idar su presencia mi1itar en e1 área hecho que 
han 1og'rado a. pe ser de1 rechazo interna.ciona1. (14) 

Y es que para Nicare.gue e1 costo de vidas, 1os recursos :J 

que se destinan a 1a defensa de1 país -más de1 50fo de1 PBI-, 

1a vida de1 hombr.e nicaragüense en medio de una economía de 
't.· ... · .• . ,_ -· 

• 
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guerra, en un pa!s pequeño con tres millones de.~habitantea 1o 

que se tiene es une. guerra impuesta, unn guerra. totn1. 

Tn1 como 1o demuestra el. cuadro de pl.anes contrerrevol.u

ci.onarios 1a RegicSn I pasó a ser uno de 1os principa1es esce

narios de guerra a partir de 1982 y hasta 1a fecha, a 1o 

1argo de sus 300 km de frontera con Honduras se siguen desa

rro11ando combates. (15) 

El. aumento de las fuerzas de 1a contrarrevolución es 

significativa, esto en correlación directa con l.a práctica.de 

sus objetivos que se tradujo en l.a orgnnización· militar ele ·• 

unidades operativas 11amados comandos regional.es que. a su vez 

contaron con grupos operacional.es. dedic~dos exclusivamente al. 

reclutamiento por medio de1 convencimiento, amenaza o.secues

tro y otros destinados a desarrollar trabajo político, el. 

trabajo más destacad.o l.o ha desarro11ado 1a Fuerza Democráti

ca Nicaragüense ( FDN}. 

Número estimado de efectivos de l.a contrarrevo1ución. 

1982 1983 l.984 1985 
ORG Alr.t ZAC:I ONES 
CONTRARREVOLUCIONARIAS 
FDN 1 ººº 5 000 15 000 7 000 

a 3 000 a 15 ººº 
ARDE 1 000 2 500 1 000 l. 500 

JJISURA N/D N/D N/D 1 000 
a 2 000 

MISUR.ASA~A N/D N/D N/D 500 
a 1 000 

K:CS.AN 500 
e, l. 000 

TOTAL ESTIM.ADO/a. .. 4 000 17 500 16 000 12 500 

FUENTES:l.. CINAS. Esta.dos Unidos-Centroamérica. (DI, :México,D.F.) 
No, 3, mayo-junio, 1985. 

• 
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Joaqu:!n Cuadra Lace.yo. Conferencia de prensa de1 
viceminiatro de De:fense.. y jefe del Este.do Mnyor 
General del. Ejército Popul.ar Snndinista. Managua, 
Nicnre.gua., octubre 14, 1985. 
Barricada Internacional. Kisan: Un conjunto un:Cvoco • 
No. 1.84. op. cit. 

?JOTAS: /a. Toma'ao en cuenta cifras más altas. 

FUENTE:· Barry Déborah y Castro Rodolfo. "Apadrinando un ejér
cito sin nación" en Penso.miento Propio No. 34 • 
Managua. 1986. Pág. 54. 

Para el. gobierno sandini~ta estab~ claro que la ofensiva 

en 1982 de 1a contrarrevolución l.a este.bl.ec:Ca. su estrategia 

de carácter global y que era necesario tomar medidas perti

nentes pare. contener e1 avance contra.rrevol.ucionario y su po

si. ble legitimación ante l.a pobl.e.ción civi1. En 1983 el Coman

dante Jaime Wheel.ock a una pregunta de M~rtha Harnecker res

ponde explicando el. actuar contrarrevolucionario en l.a región 

y de manera. específica en el. poblado de Ja.l.apa y sus al.rede~ 

dores. La periodista M.artha Harnecker pregunta: 

-¿Se puede decir que no cuentan con apoyo de la pobl.a
ción 1oca.1? 

. Jw~· -En rel.ación a esto hay que decir que muchos elemen
tos de 1a Gua_rdia Nacional tenían famil.iares en esa zona 
fronteriza con Ho~duras. Eso es aprovecha.do por l.a con
trarrevolución que conforma sus bandas considerando es
tos 1azos familiares. Además, los oficial.es de la guar
dia que van a1 frente c;'le estas fuerzas conocen muy bien 
l.a región, porque en el. pasado le. acción de contrainsur
gencia contra nosotros se dio chí, y conocen a cada uno 
de los colaboradores que tenían y que nosotros no hemos 
desarticulado aún: los que eran capitanes de cañada, los 
que pertenecían al. orden enterior • .Además han encentra.do 
el apoyo de ~l.gunoe terratenientes y cnmpesinos ricos 
ligados al somocismo, y de algunos sectores atrase.a.os 
del campesinado pobre. Fero e.ste apoyo no es el fe.ctor 
principal, puesto que nosotros hemos l.ogrado retirarl.os 
por completo de todos 1os sitios adonde penetraron. Ul-
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timamente se hnn visto obligndos n utilizar ya no tanto 
tácticas guerri1lerns como f'ormns regulArea de luchn y 
están circunscritos n un territorio relativamente peque
ño, que es Jalapa y sus alrededores.(16) 

Habiéndose convertido esta región en territorio de guerra 

al. gobierno revolucionario no le quedo más remedio que afron

tar el. costo político que representa aglutinar en puntos con

cretos tanto a la población que espontáneamente baja de l.a 

montafia como aquellos que-todavía permanecían en sus fincas y 

que prácticamente se encontraban en medio de1 escenario de 

guerra y ante la. presencia. de dos ejércitos. (1.7) Esta. pobla_ 

ción básica.mente campesina se convierte en lo que se 11ama 

desplazados de guerra que van a con:f'orm~r l.Qs asenta.mientos 

campesinos. El asentamiento l.es permite inicial.mente defender

se mejor de los ataques contrarrevolucionarios y colaboran a 

garant~zar la consolidación del dispositivo mil.itar conocido 

como defensa territoria.1. El. desp1azamiento de la pob1a.ción 

responde ante la contundencia de 1os hechos a una medida mi-

1i tar teniendo a 1a par una concepción de carácter po1!tico 

que inmediatamente se pone en marcha a través de 1a creación 

de1 asentamiento, a1 respecto se dice en opinión de1 Capitán 

mart;nez jei'e de operaciones especia1es de la región centra1 

de1 Ejército :Popu1ar Sandinista (EPS). 

El. capitán entiende que e1 desnf'io fundamental es po1!
tico. Para. é1 es más importante que 1os campesinos, 
además de recibir tierres y otros beneficio~ de 1a re
vo1ución, se dan cuenta que se esta desarrollando "un 
ejército de nuevo tipo". "Tenemos que ser los más va
l.ientes, pero tn.mbién 1os más humildes"••• dice él.. 

"Los compas han cometido errores. A pesor de que 
dentro de1 e ;térci to se 1es da. un trato huma.no, y de que 
el.los hacen 1o mismo con 1a mayor parte de1 campesino, 
muchos no saben controlar el. odio que le tienen al ene-

.. 
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migo, a1 encontrnrse con 1~s fnmilias de los contras, o 
sus co1o.boradores cnmpesinos" explic"': "Pero esto se va 
corrigiendo. .En esta zona., por ejemplo, vi ven las f'ami-
1ias de :Mike Lima, Ka1im~n y otros muchos ex-guardias. 
Nqsotros no podemos conaiderPr 8 los colaboradores de la 
contra como nuestros enemigos. No trntar a sus familinreo 
como la Guardia tra.tnbn a los nuestros. Con ellos es pre
ciso un trabajo político" añade. 

"Huy que considerar que muchos campesinos a.ctuan 
presionados porque e1 hijo o el marido han sido captura
dos. Hay también pequeños productores desprotegidos e 
ignorantes, susceptibles de ser engañados o intimidados",. 
concluye e1 capitán.-

"La zona en la que opera eo prob1emática. La revolu
ción no ha llegado todav!a a muchos puntos dispersos don
de la contra aprovecha. para mantener su influencia social. 
Cada vez que 1e contra 1ogra dar un golpe de cierta en
vergadura, nuestro prob1ema·es primero po1Ítico y después 
mi1i ta.r, .. afirma. el cnpi t~n. (18) 

Con 1a crea.ción de1 asentamiento se da una=: respuesta glo

ba1 que abarca 1os aspectos mi1i.ts.r, po1ítico Y' económico 

cuyo eje centra1 es 1a aplicación de 1a Reforma Agri:,.ria en 

zonas de guerra y con campesinos desplazados de guerra dándo

se en este caso una variante de 1a Cooperativa Agr!co1a san
dinista (CAS) es decir 1a.s Cooperativas de Defensa y Produc

ción, en este sentido: 

Los asentamientos constituyen también un desafío 
que pone a prueba 1a capacidad del estado revo1ucionario 
para proporcionar a la pob1ación desplazada servicios de 
salud, de educación, de aY'Uda a 1~ producción; etc., que 
antes, por 1as condiciones genere1es de1 pa.ís, por e1 
ais1amiento de estas f'ami1ias y por la guerrn, resul ta.ba. 
ob-jetivamente di:f!cil y en muchos ca.sos imposib1e ofre
cer. Las perspectivl:\s de un mejoramiento ~e~1 de1 nive1 
vida de esta pob1a.ción se puede medir yr:t en pequeños 
avances: la vi si tD. periódica. d.e un médico, 1a oportuni
dad pnra mi1es de niños de ir por !)rimern vez a. una es
cuela, 1n. posibilidnd de obt.ener créditos bancarios o 
tractores para cu1tivos etc. (19) 

• 
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Con e1 accoao al crédito se buscó evitar 1a usura en el 

campo permi tendo e.l campesino esca.pnr de 1as rel.o.ciones de 

explotación y mejorar su nivel. de vida lo que fortaleció en 

estos primeros afios las Cooperativas de Crédito y Servicio 

(CCS), a 1a. par esta forma de organizació11. sirvió ·de Dlata

forma para que e1 campesino pobre reclamara ~1 derecho a 1a 

tierra. (21) Rl auge de las.ces empieza a disminuir en el. pe

r!odo que va de 1982 a 1984, fecha en que 1a po1!tic~ de Re

forma. Agraria prioriza la form?.ciÓ:il de CAS. Pero en 1982: 

E1 movimiento coopera.tivo nicaragüense se caracte-.... 
riza por una va.riada modalidad de formas cooperativas en 
que 1as formas predominantes son Cooperativns de Cr~dito 
y Servicio. Los datos del Primer Censo de Cooperativas 
Agropeouar~as, demuestran que éstas representa.n el 45 
por ciento del·tota1 de cooperativas, seguidas en orden 
de re:presentntivida.d por las Cooperativas de surco Muer
to. En 1982 existían 2 819 cooperativas agropecuarias 
con 67 976 socios, 1os cua1es re~resen~~~~ más de1 50 
por ciento del campesinado de este ~a!s. El. grueso de 
1as CAS se 1ocalizan en la región de1 Pa.c!fieo, mientras 
que 1as ces son 1a modalidad a1 interior de1 pa!s. (21) 

En 1981 se promul.gÓ la Primera Ley de Reforma Agraria y 

1.a Ley de las Oooperat:i.vas que si.ente. 1.ao bases para• l1.cssrro-

1.1ar en términos amplios y flexibl.es la formación de coopera

tivas de producción y de servicios y cu:ra eficenc:i.a es el 

traslado de la propiedad territori.almente ociosa o ma1 expl.o

tada hacia el sector de 1os campesinos pobres y obreros agrí

colas sin tierra. 

En 1982 se impulsa predominantemente en el. sector coope

rativo a 1.as CAS las cual.es se perfi1an a médiano plazo como 

e1 sector a socializar por exce1encia pues se define como 

"la forma de organiza.c:Lón m~s avanzada" y exp11.ca que: 

.. 
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La eatrategi.a.proc1emabD. 1os principios de vo1unta
riedad de 1a integración a 1ns cooperativas, de gradua-
1idad en e1 proceso de avance, de igua1dad entro 1os so
cios, de e1iminación progresiva de 1as re1aciones de ex
plotación entre 1os hombres, y de 1a democracia interna 
en 1as cooperativas. (23) 

Ta1 estrategia se re1aciona directamente con 1os asenta

mientos de 1a ·":frontera agrícola" de1 norte de1 pa:!s donde 1a 

Cooperativa de De:f'ensª y Producción permite 1a integración a1 

proceso revo1ucionario del campesino pobre que vive montaña 

adentro, que representaba potencia1mente 1a base socia1 de la 

contrarrevo1ución. La a1ianza que estab1eoe el gobierno revo-

1ucionario con e1 campesino hace que se priorice en recursos 

estos asentamientos pues 1a concepción global de que el proce

so de integración y soc~alización voluntario en e1 marco de 

1a cooperativa articu1a el compromiso de consolidar 1a defen

sa y produc~ividad en zona de guerra es 1o que a mediano p1a

zo ha permitido que en Nicaragua se hab1e de 1a derrota es

trd:tegi.ca de 1a contrarrevo1ucic:fn. 

El. siguiente cuadro demuestra cua1 ha sido 1a evo1ución 

de1 proyecto cooperativo en Nicaragua en 1os asentamientos 

campesinos-. 

El. desarro11o de 1as CAS ha presentado problemas sobre 

todo en las zonas de1 Pac!~ico, pero en las zonas de guerra, 

en e1 interior, concreta.mente en e1 Va11e de Jalapa 1a conso

lidación tiene efectos demostrativos pues se entiende que e1 

reto actua1 es el de desarro11ar un trabajo pol!tico-ideo1o

gico que permite a través de 1a cooperativa formas m~s com

p1ejas de socia1ización. 

Pues 1a estrategia sefia1aba que estábamos conscien
tes de que era 1a única y mejor forma de que e1 campesi-
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Asentamientos campesinos 
' \ 1985 .. 

No. DECOOP. AREA EN PROD. 
REGION No. ASENT. POBLAC. No.FAM. No. COOP. SEGUN TIPO No.MIEMB. ASIGN. MANZ. 

11 12 5,740 1,122 28 20CAS 861 5,167-
8CCS -

111 3 3,300 550 3 CAS 84 7,033 
IV 3 3,575 471 20 1CAO 321 1,695 

19CAS 
--

PACIFICO 18 12,615 2,143 51 1CAD 1,366 13,895 
42CAS 

8CCS 

1 42 16,BOO 2,800 37 CAS 1,424 25,857 
V 4 2,036 - . 530 NO NO NO NO 
VI .. 49 18,804 2,893 62 19CAO 2,021 - 33,606 

·- 40CAS 
3CCS -- ... 

CENTRO 95 37,640 7,223 _ 99 77CAS 3,445 59,463 
3CCS 

19CAD .. 
Z.E.I. 15 12,866 2,179 30 CAD 928 38,851" 
Z.E.11. 15 7,456 1,147 3 CAS NO - 45,642 
Z.E.111. 15 8,155 1,330 45 42CAS 1,118 46,206 

3CCS 

ZONAS -45 28,477 _4,656 78 30CAD 2,046. 130,699 
ESPECIALES 45CAS 

• (ATLANTICP) ·3ccs 

EL PAIS 158 -78,732 13,022 228 - 6,857 204,057 
- -

FUENTE: Balance y Perspectivas 1985, MIDINRA. 
En el caso de I; Región VI, un informe de mayo de 1986 de la Secretarla de Asentamientos del Gobierno Regiona\, reporta 

50 asentamientos. 39 CAS. 19 CC~, 5 CAD o Cooperativas de Autodefensa y 6 Unidades Familiares. 

ces: Cooperativa de Crédito y Servicio, CAD: Cooperativa de Autodefensa: 
CAS: Cooperativa Agrlcola de Producción. NO: No hay datos. 
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no a1canzara mejores nivel.es de vida y pudiera desn.rro-
11arse". La otra razón de 1a aceleración de l.os procesos 
fue 1a guerra, que obl.igó al. pequeño y mediano productor 
a unirse, ''no tanto por razones económicas sino para po
de~ defenderse y sobrevivir". Según el. Comandante Porras, 
"pasar de una economía y unn consciencia individual. o 
famil.iar a una forma diferente de organización colectiva. 
requería e1 desarrol.l.o de una consciencia social. en un 
proceso gradual. de aprendizaje y ese proceso fue ncel.e
rado por l.as características de1 mode1o OAS, que no daba 
espacio a 1as reivi.ndi caciones ~ndividual.es del campe-
sino". (24) ---

Pero con respecto a esto ·Ú1timo cabe señal.ar que en 1986 

se di.Ó l.a Reforma. a l.a Reforma .Agraria (25) que en su ap1ica

ción pretende dar una respuesta a l.as demandas de l.os campe

sinos para fortal.ecer su partic:l.pación en 1a gestión de l.a 

Reforma Agrar:l.a 'Y' en el. proceso de cooperatiza.c:lón que refuer

se l.a concepción revo1ucionaria de l.a al.ianza obrero-campesino. 

E'l Comandante Jaime Wheel.ock da 1a siguiente exi>1icación a1 

respecto al. contestar una pregunta de1 periódico BARRICAnA. 

P. ¿Que causas ubica como central.es p~ra reformar 1a Ley? 
¿Ha.y a1guna vincu1aci6n entre l.a guerra y la Reforma 
Agraria sandinista? 
JW. Hemos tenido un :f'1ujo de despl.azados, al.gunos espon
táneos que suman decenas de mil.es de fnmi1ias y otros 
reasentados por 1a Revo1ución, que hemos organizado para 

.. evitar que l.as bandas contras conviertan en 1a práctica 
en prisioneras a estas comunidades campe si.nas·. Entonce·s · 
hay más de 250 mi1 campesinos que han sido desplazados y 
que han perdido en la guerra, practicemente todo. Estos 
campesinos en su desplazamiento, por un l.ado, y e1 rea
sentamiento que hace l.a Revol.ución, por otro, ejercen 
una presión. mu..v :fuerte sobre las tierras, J>articu1armen
~e sobre l.as agrícolRs, una buena porte de las cual.es 
están siendo traba.;iadas por SUS! propietari.os o en coope
rativas, o bien se trata de empresas estatales que han 
costado mucho organiz~.rla.s después de1 tri.unfo. 

Entonces, esta presión inespernda causa desorgani-

• 
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zación e inestab11idad en 1os productores. También a1gu
nos campesinos, en forma espontánea, como no encuentran 
tierra donde asentarse eatEái tomando e1 curso de 11egnr 
a l.as ciudad.es, incl.uyendo l.a cnpita1 que ha crecido un 
seis por ciento como consecuencia de l.os despl.azados de 
guerra. 

El. otro prob1ema que hemos observado desde 84, aun
que existe desde e1 triunfo de l.a Revo1ución es e1 de l.os 
campesinos sin tierra; consideramos que cerca del. 20 por 
ciento de 1a pobl.ación campesina. del. pa:!s tiene probl.e
mas de tierra, ya sea porque tiene poca o no poseen. 

Estos dos factores se convierten en causas inmedia
· tas a 1as reformas de 1a Ley. (26) 

Esta nueva etapa de l.a Reforma Agraria da mayor fl.exibi

l.idad a 1os criterios de a.soci8.ción y organización tanto de 

l.os campesinos que recia.man l.a entrega de tierras por parte 

de1 gobierno revolucionario, esto incl.uso en zonas del. Pac~

fico que no son escenarios de guerra como en e1 caso de l.a 

pob1ación despl.azada de guerra bajo criterios más precisos de 

eficiencia productiva de 1os propietarios de 1a tierra. 

Es una medida que enfrenta a 1a contrarrevo1uciórt que ha 

uti1izado propaga.ndistícamente 1a idea de que 1os asentamien

tos son oa.mpos de concentra.c:ión ~ esto de manera especial. con 

1a pobl.ación desplazada de guerra. 3e ha dicho: 

EJ..l.os (1os sandinistas) están uti1izando 1as tácticas de 
r~~bicación de1 Gu1ag de Sta1in contra aque11oe que no 
apoyan su r~gimen tiránico. 
(Rona1d Reagan, a1 dirigirse e_ un grupo de contrarrevo-
1ucionarios nicaragüenses de Vis;i;ta.·en 1a·Oasa Bl.anca~ 
25 de marzo de 1985). 
El. _,asentamiento de mi1es de :f'runil.ias nicaragüenses de 1a 
f'rontera norte de Nicaragua es u11a respuesta directa a1 
terrorismo de 1a contra.rrevo1ución en contra de inocen
tes civiles que viven en zonas·rura1es ais1adas y han 
sido victimas de 1a guerra mercenaria apoyada por 1a CIA. 
(Comunicado de respuesta a Reagan de l.a Embajada nicara
güense de Washington). (27) 

• 
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En e1 otro gran escenario de guerra que es 1a zona VI 

~que coi-respondé a los departamentos de Jinotega y :Mataga1pa 

1a aplicación de esta nueva etapa de la Reforma Agraria ha 

p.erini tido que mediante 1a puesta en práctica de nuevas con

cepciones y esti1os de trabajo se orge.nizan 1os campesinos 

desplazados de guerra en nuevas formas de organización coope

rativa:. Esto fue producto de un trabajo de eva.1unción cuyos 

resu1tados afirman que debe combatix¡l~i creciente burocratis-. 

mo que muchas veces obstaculiza 1a política de 1os asenta.mien

to s de desplazados .·de guerra y que 1e corresponde centralizar 

y coordinar 1as decisiones a 1a Secretaria de Asentamientos 

de1 Gobierno Regional y a1 FSLN. Así mismo se acordó que era 

inconveniente crear nuevos asentamientos porque debían de 

consoJ.idarse l.os erlstente·s -y ensayar nuevas :f'ormas de orga

nización como 1as Unidades Familiares (UF) que inc1usive han 

permitido convencer y negociar e1 reasentamiento de pob1ac~ón 

campes:Lna que hab!a trabaja.do en campamentos de producción 

de 1a FDI'í.(~(!) 

La CAS en zona de guerra ha incorporado a1 proceso revo-

1ucionario al. campesino h:lstór:i.camente marginado, pues 1 1~ermi te 

que~ vs.yan desarrol.l.ando nuevas formas de participación y 

de rel.ación,de tal manera que e1 campesino organizado produce 
. 

sus propias respuestas, enriquece y concreta e1 proyecto re~ 

vo1ucionario 'Y' hace real.idad la consigna del poder popu1a:t; 

ya que como dice el. Comandante Tomás Borge "La guerra si cJ.a

r:i.fica 11 • .Así pues si se tiene en cuenta que: 

Nicaragua es u.~ pa!s ~u..~damenta1mente agrícol.a, 
productor de granos b~sicos destinados a1 conswno ínter-\)· 
no y de materias primas como el. al.godón, 1a caffa de azd
car y el. café que generan, jU:nto con otros productos, 
cer.aa_d~_J._75% de l.as exportaciones. El. ·eje d~L;t.a-acu
mu1aci&n -~~ __ 1_()ca.l.iza, _pues~~~-en-el. sector -primario. ( 29) .. 
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Es necesario rescatar las experiencias que se han genera

do en 1a::; ·CJ\3 de 1as zonas de guerra, yn que hru'l demostrado 

que: 

1 •. - Eh" l.a actua1 situación económica que vive el. país -de he

cho e~"l. ·tma economía de guerra- es de fundamenta1 importancia 

que e1 desarrol1o rurnl. ps.se por c1 campesinado y por su inte

gración a 1a estrategia cooperativa. 

2.- Las cooperativas campesinas son expresiones de poder pol!-. 

tico y no so1o económico.-.zn zonas de guerra.forman parte fun

dª1?1enta1 de1 dispositivo militar de defensa territorial que 

ha permitido enfrentar con éxito a 1a oontrarrevo1ución que 

por sü parte las visua1iza como su objetivo principal mi1ito.r 

po1Ítico y económico. (30) 

3.- La variedad de formas de asociación han demostrado la fle

xibilidad del gobierno revolucionario para la integración coo

perativa sea vo1'Untaria, gradua1 y prolongada. 

4~- El. proceso revo1ucionario nicaragüense estab1ece que ante 

1a agresión imperia1ista 1a bata11a ·se 1ibra en los frentes 

de J.a defensa 'Y' 1a 1_)roducción en donde el. grado lle :<1f.:i'Sa~i'ol.l.o 

de1 movimiento coo~erativo seña1a que 1as cooperativas pueden 

funcionar como nrticu1adores de 1a producción y el interca..~bio 

en un territorio y de manera m~s amp1ia entre 1a ciudad y e1 

. C a!:lpO • 

5.- Ante 1os probl$~as ~ di~icu.Ltaaes que ha afrontado e1 mo

vimiento cooperativo sobre todo en las zonas de1 pacífico que 

no son escenarios d~ eue:rra y que prese:.."l.ta otras caraoter:rsti

cas que ·•1as distingue de1 movimiento cooperativo en zona de 

guerra, ejerciendo 1a autoc1 .. :f·tica De ha aceptado que eJ. verti

ca1ismo de 1a gestión estn:lial y de otras :tuerzas po1Íticas del 

FSLN es una de· ias principales causa.a de 1os problemas que :r>a

dece e1 movimiento cory:ner;::tivo. (31) .. 
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Desde ya, e1 gobierno revo1ucionario hacia 1985 esta bien 

el.a.ro que e!'l. ese momonto :finalmente ha adquirid.o 1a sui"iciente 

experiencia para dar una respuesta integ.r.al a la co:n:tra.rrevo-

1ución ya que fina1mente hnn logrado arraigar en 1os campesi

nos 1a vis:lón do1 poder popu1ar y que el.los son parte de ese 

poder. Pero ante 1a magnitud de 1a agresión imperial.is~a y e1 

pe1igro siempre constante de una invasión directa se tiene que 

hacer un ba1ance de los factores mi1itares, po1!tioos e ideo

lógicos que vive Nicaragua. El bel.anee incl.uye ne:cesu.rin.mcnte 

1a presencia de 1as Cooperativas de Defensa y ~oducción y 1o 

hace e1 Comandante Tomás Borge en una entrevista que 1e hicie

ra la revista Pens~miento Pronio. 

P.P. ¿No se puede perder 1a guerra mil.itar por no ganar 
1a guerra ideo1Ógica? 
T.B. Si abandonamos 1a guerra ideológica sí. Simp1emente 
en este momento estamos priorizando la guerra militar 
sin abandonar 1a guerra ideo1Ógica. Tenemos fuerzas des
tinadas a contener la ofensiva. ideo1ógica de1 enemigo y 
nuestra princi'!)a.l fuerza dirigida a abatir a1 enemigo 
mi1itar. Cuando podamos destinar mejores cuadros a este 
frente ideológico ln situación vnriar~ cua1itativamente. 

De momento estamos go1peando 1a ret::iguardia 1ogís
tica,, 1os centros üe abastecimiento de todo tipo del. 
enemigo. Esto puede revertir en términos cuo1itativos y, 
a corto plazo, la naturaleza. de 1e. guerra. La guerra 
contre.rrevo1ucionaria está destine.da. a.1 fracaso en un 
corto p1azo hist6rico. Estoy hablr?.ndo de un a.ño o dos. 
(32) 

La derrota estratégicn de 1a oontrarrevolución,es un he

cho y en gran parte se debe a la integración del campesinado 

en el. dispositivo de defensa territorial en zona de guerra, 

donde el establecimiento de 1os asentamientos permite integrar 

·a 1os campesinos desplazados de gu.errn a la lucha contra 1os 

ex-gU.ardias somocistas,desde su propia transformación revo1u-
• 
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cionaria en el. ámbito del. desnrrol.1o del asentamiento en 

Cooperativa de Def'ensa y Producción interiorzando paul.atina

mente su compromiso con l.a revolución, pues saben muy bien 

que con su participación el. en:em.J!,go: une l.a frontera. No 

pasara". 
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II .- HISTORIA DE LOS .ASF.NT.!\l'UENTOS. 

La historiH es un concepto que ha sido entendido de di

ferentes rnanerRs ante lo cual se dA, por lo mismo, diferentes 

explicaciones de qué es 1o que hn. pnsado, cómo ha funciona.do 

y cuñ1 ha sido su desarrollo. 

E1 manejo de 1a historia ha respondido siempre a intere

ses de c1ase, tan es así que en 1os tiempos actuales se en

frenta el reto de definir adecuadamente dicho concepto dentro 

de una concepción que demuestre objetivamente e1 curso de 

dicha historia inmersa dentro de tUla lucha de clases. 

Anteriormente se decía que eran algunos hombres destaca

dos, los grandes caudillos de 1a vida, de 1a humanidad, los 

que trazaban el rumbo de esta y de las Naciones, sin tomar en 

cuenta. a 1as masas po:pu1eres que ante su movilización forta-

. lecen esa lucha, esa actividad diuria y son ellas la.s que a 

final de cuent~s rea1izan y construyen dicha historia. 

'· 

Partiendo de estas epreci~.ciones, este trabajo :pl:::.ntea .: .. 

ir a 1as masas, nl pueb1o que es p~.rte de ese f~ionamiento 

social y buscar en él la historia en base a su testimonio, 

fundamentándose en su formn :particular de representarse su 

realidad, como describe su.historia y su forma de vida. Esto 

para someter a fut"Uro un análisis más profundo del que se 

pueda rea1izar en estos momentos, con la información que se 

tiene. 

Posteriormente al triunfo de la lucha armada del FSLN, 

conjuntamente a la gran lucha. insurrecciono.1 del pueblo, se 

inicia la etapa de Reconstrucción Mncional ,. donde el mismo 

pueblo -.oe·-·«iá a ··in·:.tarea ·de-.rep·Arar· los dafios provocad.os :por 

la guerra de Liber2ción N['ciona.l y construir un~ Patria. Libre. 

El año de .. 1 979 signific~ par~ lt=J historia de Mica.ragua. 

• 
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y América Lntinn e1 inicio del rompimiento hegenió:riioo":de1 im

~perio.lismo sobre e1 continente. Además de la ruptura. históri

ca del esquema de dominación ele la dictadura somocista. 

Bignifica también el inicio del desencadenamiento gene

ral de la movilización popular para el cumplimiento de tareas 

en la educación, sa1ud, bienestar social, orgnniza.ción, de

fensa y otras. Pero también, significa la resistencia popular 

contra la agresión imperialista que ~a con día va afinando 

1as :formas que pretenden-acabar con el proyecto histórico de 

un pueblo y de 1a humanidad que es orient8dO y dirigido, este 

Ú1timo por sus hombres m{s destP-c~dos y preparados en todas 

las formas de lucha y sustentndoa en una ideología científica 

de le. sociedad, la natur~1eza y el pensei.miento. 

El imperialismo norteamériceno es quien viene a. ser el 

enemigo principal, porque en el co.so coucreto de Nicaragua 

viene a. deteriorar y hs. querer detener el avance y desarro11o 

:independiente de la actual sociedad nica.ragüense, s:i:r~:p1e y 

senci11amente como 1o dice e1 propio campesino "porque ya no 

se l.leva l.o que antes se 11evaba". E::!. resumen, a.grade al pue

b1o, al. civil indefenso, a 1a economía a través.del.as bandas 

mi1itares contrarrevolucionarios como instrumento, que enga

:ñadas y ma.nipu1a.das :penetran en Territorio Nacional, para 

ha.cer 11zangana.das 11 • Esta a.gresión como se sabe, se ha impu1-

sado a. lo l.argo de 1as frontert!s norte y sur del. :pa!s, pene

trando e intentando crear e1 degco:.rt;rol, 1a confusión y el. 

terrorismo. 

De?'ltro de este contexto de trr:nsformación es que l.os ... 

actua1es despl.nzados de guerro del municipio de Jalapa., hnn 

sido víctime.s directas de l.e. a.gres:ión co~'l.trarrevolucionaria 

en ésta zona :fronteriza, y dependiendo del lugar de proceden

cia existen tres c1ases de. testimonios, donde no:,, cuentan su 
.. 
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historia. 

a} De1 municipio de Ja.1epa. 

b) De1 municipio de Murra.. 
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e) De 1os municipios de Ciuda.d .Antigua y Te1paneca. 

Se presenta 1a historia testimonie1.que fue recogida en 

e1 primer momento de 1a entrevista, orientada en seis etapas, 

que comprenden: 

1.- Origen persona1. Descri~ción de su forma de vida. 

2.- Juventud y/o matrimonio. 

3.- Descripción antes del triunfo y después. 

4.- Agresión y tras1ado •. Descripción de hechos. 

5.- Asentamiento •. Inicio. Cómo se va desarro11ando. 

6.- cómo viven hoy. F.xpectativas a futuro. 

Para 1os fines de1 tra.b~.jo se se1eccionnron .1os testimo

nios y fragmentos más representativos de 1os viejos reasenta

dos y de 1os nuevos, hombres y mujeres, de ta1 manera que en 

su conjunto sean 1as propias pa1abras de estos campesinos 1os 

que den una visión general de la v:ida que han tenido, hoy con 

1a categoría socia1 de DESPLAZADOS DE GUERRA. (Se adjuntan 

las listas de entrevistados). 

Inicia1mente se presentan 1os testimonios a partir de 

l.os municipios de procedencia pe.ra. ubice.r c~1racterísticas es

pecíficas en el pensn.r, sentir y ~ctua.r de l.a poblaci&n des

p1azada; después por razones pr8cticas se presenten los tes

timonios agrupa.dos en viejos desp1a.zados y nuevos despl.azados. 

Ahora r.:a-ar: preseµ:tan :_: 1os testimonios, plenteando que 

se sabe c:.ue 1as pnlt3.bras pertenecen 1"1. 1os hombres y que estos 

hacen lo historia, ·y que el pueblo de Nicare.gua está haciendo 

1a historin y nos 1a cuenta. de l.a sieuiente manera: 

• 
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l • ..:. ANTECEDEN~. 

a) Los del municipio de Jnlt".p:::. 
~- :· 

"En Somoto empece a. tr~1b1J ;iBr de ocho aflos porque soy 

e1 ms.yor de todos el.l.os y para ayudar a mi papá. Cuando 

tenía once años nos venimos a Ja.lapa, nqu! de plano no 

teníamos nada, venimos a. posar, e. es-tar arrimt".dos, em

pezr.inos a trabajar, -yo ganaba un. Córdoba y mi papá tres 

( ••• ) compramos quince manznnas por 750 C9rdobas en el. 

iguila, lo hicimos snl.ariando, salariando. Nos dieron 

montaña y- empezamos.a hacer descombre y corta.r madera 

para hacr_ r una cas~., estuvimos pose.ndo como . en tres ca

sas' no era: buena tierrl'l • era desbarrancado, lo más que 

daba. eran. q:Uinc~ quintE¡].es" • ( F.S-2) • 

"Cuando yo tenía. siete añ.os o mi pa.pá 1e quitaron 

l.as tierras, porque qui.zas y-a estab~n cubiertas de todo 

fruto·. (en San Juan de Te1.panecn). Unos ricos que estaban 

cerca para extender sus tierras, e1 hombre se llama Don 

Justo ?Jata.moros de Ocota1. Luego quedamos haciendo casas 

de petrero de los ricos, trabajando e1 sal.ario a los 26 

affos me casé y nos tras1adrunos ~ Ja1apa en 1967, compra

mos dos manzanas de tierra y 'trabajar una. de café". 

(ES-19 ). 

"Yo no ten!a. cultura, mi papá ero. muy pobre, siempre 

sa1nriando, sembrab~mos m~dcito y una ma.ncJ:ita. de. frijo

les. De ah! salimos, de Los Encinos. Un rico no pod!a 

vivir con un pobre, estábamos entre dos ricos. Tenían 

animales y tuvimos que BPlir vendiendo, a Teodoro Busta

mnnte, ba.rato, 660 pesos. En: El Si1encio.-Jelapn, compró 

mi pop~ con un rico, ese hombre nos quit6, embargo 1a 
• 
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tierra por una pequeffu deudn, as~ eran los ricos como 

.Ale ;!o Guardián". ( ES-6) • 

":b"'uí moto, mi pndre no lo conocí, trabajamos con 

mis abuelos sembrando or~:ré, guineos, pero un rico ce.rajo 

se puso de por medio y de "Unn mr.>.nerP.. o de otrn les quitó 

la finco., quednmos sin tr~bi:i;io, venimos a Ja.lapa., me 

ubique en la montañ~, en el. Limón, buscamos tierras por

que no teníamos pnra. trabajar, las tierras estaban en 

manos del. terrateniente Somoza". (SC-l). 

"Mis padres :fueron muy pobres y anduvimos de arriba 

abajo, siempre estaban descombrando la montaña, haber si 

. pod:!an sembrar café, me ayudaron manchas de café 11 casi..;.,- . 

ta" • ( SC-2 ) • 

-=~ EL vall.e d_e Jalapa desd~ tiempo atrás ha_ sido·: pol.o de -." .·. 

atracción para la poblacic?n rural porque corre la fama de que 

son las .''mt::;fores tierr~s de Nicaragua" y en los municipios 

cercanos existe el. oro, por lo que registra movimientos im

portantes de población en su mayoría provenientes fuera del. 

valle. 

Según los testimonios recogi.dos 11 l.2 af1uencia de1·campe

sino se remite dos genera_ciones atrás tomando como parámetro 

unos 30 o 40 años a.proximndamente. Acuden dos estratos socia

les de 1a pob1ación o mejor dicho c1ases sociales, bien dife

renciadas entre sí, con intereses distintos. Por un lado 1os · 

terratenientes a1iados a1 oomocismo, acostumbrados al negocio 

redondo y rápido enriquecimiento, a la sobreexpl.otación de 1a 

fuerza de traba.jo y a. tener como :prnctice_ comú11 y corriente 

e1 despojo de 1ns mejores tierras que awnentan su pro:piedD-d 

y que pertenecen a. J.os cam:peDinos contando con la compl.icidad 

del gobierno somocista que con vent~ja. particip8bP.. de 1os ne-
• 
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gocios. Por otro lado esta el campesino pobre y/o en v!aa de 

~empobrecimiento que cuando las tierras se han agotado o ha 

crec~dd) tanto ln familia quo son insuficientes o ya no tienen 

tra.bñjo necesitan buscar un 1uga.r más prometedor para vivir. 

En este caso quienes toman 1a iniciativa son los varones, 

ellos vienen a tantear 1a cuestión para poder comprar manza

nas de tierra y mientras tanto trAbDjar p~ra sobrevivir o 

juntar dinero enl?.s finc~s de los terratenientes. (1) 

A1gunos -1os menos-- logron compra.r o 'Posesionarse de 

tierras en el :fértil va11e o· se quedan a treba.jar con e1 te

rrateniente, otros -los m~s- tienen que ubicarse directamen

te en la tierra montañosa. 

Las mujeres -comparativamente con 1os va.rones son poca.s

que se pueden desplazar hacia e1 va11e, por 1o genera1, son 

cabeza de familia y han tenido que g~arse la vida en 1as 

ciudades o en 1os pueblos y no cuentan con ningÚn bien. Pero 

estos varones y mujeres mantienen rasgos en común. 

Primero. Son "punta de 1anza", avanzada• .. de pobladores 

que provi.enen de :fuera y forman su :familia dentro de 1a misma 

población del ve11e y 1os que vienen acompañados, conso1idnn 

su i'ami1ia. 

Segundo. Es gente con inicietiv~. y gr~n resistencia a 

1as adversidades, muchos de ellos tienen en su haber un. iti

nerario de constr:ntes despl8zamientos. Estos inclusive res

ponden a la movilidad conocida en e1 p~.ís como 1a "l\!ovi1ida.d 

de1 Pacífico al. Centro" ( 2) por ci;usP.. de cnr6.c-t;;er económico 

y soc{~1 dentro de 1os c.ños de 1a. dictadura somooista. 

Tercero. La mayor parte de e11os encontraron ubicación 

en l.as montañas col.indnntes con le." :frontera hondureña. Esto 

responde a que :f'ina.1mente fueron lanzados hasta esa parte de1 

territorio nicaragüense. 



.Se ··parte de ··estas· tres rr.- zones p2rn decir que 1n montafia. 

Stdquiere_significado especia1 pa.ra. e1 campesino, que ante las 

perspectivas de cambio de los asentamientos hoy .Nuevos Pobla

dos Campesinos deben tomn.rse en cuentu. 

Algunos, en le monteñn encontrnron el pedazo de tierra que 

tanto se buscaba y que a.grupa o reune a la fa.milia., se sabe, 

se tiene en el. recuerdo que la montaña. se nbrió 8. golpe de 

machete pnra h:.=icerse hnbi t:~ble, que tal.~.ndo, sembrando y que-. 

mando el bosque se pudo s-embre.r pB.ra. gerl"lntizar l.a sobrevi

vencia en términos de autoconsumo vendiendo l.o poco que les 

quedaba de la cosechl"., que 1os pocos bienes que tenían se 

iban poco a :poco acrecentando ya que :Lni.cia1mente no contaban 

con nada, pero sin tener una inc:Ldencia dentro de las leyes • 

que reg:!an en la época de la' dictadura, es decir que en ese 

tiempo e11os eran un instrumento más para e1 enriquecimiento 

del poderoso. (3) 

Otro aspecto que reg!a 1n vida de estos ce.mpesinos dentro 

de sus actividades eran las re1acionadas con 1a re1igiÓn y 

como su práctica inicia un conocimiento y participación den

tro de1 proceso revo1ucionnrio. 

' 
~·Por medio de saéerdotés .. extran;feros y de::_a.qu! n·oa 

llevaron a semina.rios pPra catequisis, hacer casas oomu

na1. Se tr~tabR de c()nocer 1o que hacia. Somoza y sus a1-

ca1des, 1os ricos y 1os y~nquis y de que forma podíamos 

nosotros liberarnos". (ES-19 ). 

"En armas no apoyamos, pero sí buscando formas de 

participación y reproch~ndo 1a represión de 1a gunrdia y 

jugamos e1 pape1 como movimiento cristia.no. I'fos apoyaba 

la. organización que se 1le.maba OEDECO, tenínmos a1 com

pañero fü1:.{:ximo Ze1edón, Matías Talnbern, Francisco Pineda, .. 
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J.i)'ancisco C'ceres. Formamos estudios para conocer 1o que 

1a. guardia hacia. en eoe tiempo • .Aquí era delito ser jo-··l 

ven, ser estudianto,porque ero. perseeuido,eso hizo que 

adquirieramos conciencia aunque no snJ.imos armados por

que sin contacto no se hncie. nafü.1., sabíamos que e1 FSLN 

luchaba. por 1ibernr Nicnragua. O!nmos Ro.dio Sandino y 

hablaba de 1r-. pn.rticip""ción de1 pueblo, pnra tirDr 1a 

tiranín. Nos in:formÓb<?mos'por r~dio, y por compafieros 

que nos visit2bo.n". (LE-1). 

"Como delegado de 1a ig1esi::i. cnt&1ica tenía. tres 

arios al'l.tes del. triunf'o, a 1os 16 nños una hermana mía, 

antes de1 triunfo me enseño a leer. Con padre Evaristo 

f~ a un retiro al Desagüe, me daban estudios de 1a igle

sia y con otros compañeros estudiaba 1a organización 

donde pJ.aticabamos 1a liberación de Nicaragua y recibÍa

mo~ _orientación para orientar a la gente de San Pab1o. 

( ••• ) i'1os que camini!bamos en estas organizaciones nos 

tenían más vi.gi1ados. Se dieron.los pri~ero combates 

por e1 1ado de Wanito en e1. 78"-. (~~2)¡ (. 

".Antes de1 triunfo no p::1rticipé, oíamos noticias, 

la cuestión era clandestina, se ve-1:.a que e:pnrecínn 

muer·tos". (J .. E-4). 

",~ntes de1 triunfo no participé, yo ~yudaba. e, 1a 

igl.esin que conseguía ropr:i. y yo reps.rtía e los pobres". 

(SC-1 ). 

"En 78 yo trabaja.ba clandestinamente, de Nubarro

nes me fui a Teote cuando salí. Cuando entre ya con 1os 

compas, otra. vuel te. por Nubarrones, donde entramos pusi

mos un comandito de los compa.s, yo les a:! U.Yl pedazo para 

ubico.r a 1os compris". (SC-2). 

"En los tiempos d.c 1a F1oride. trnbnjamos con e1 
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~rente, clandestino como Delegndo a.e 1n Palabra, concien

tizando ge¡'l.te, hablÁ.bamos que llegaría su tiempli> en que 

nosotros trnbaja.r:!amos en cooperntivas". (3C-5). 

En estos testimonios so tiene un.e mcmorü:, histórica que 

describe lns diferentes et~pns de su vid~, sAben mu,.v bien que 

una y otra vez sus padres y ellos mismos hr-.i.n sido objeto de 

despojo de sus cont!'~das pertenenci~s, que han tenido que su

frir humi11aciones y ve jt~ciones viendo que el mundo se divide 

el'ltre pobres y ricos, que P e·llos 1es ha tocado 1a peor parte 

y que 1a única posibilidad de sobrevivir es hacerlo en 1a 

montaña y para el.lo hay que modific:'.:tr el medio.geográfico, 

modi:ficurlo les permi·te ubicar su vida, su familia y sentirse 

parte del mundo. 

Los nuevos reasentado~ en los asente...mientos de1 va1l.e 

tiene~ como elementos del pasado: 

a) El deserro11o de 1a 1ucha c1andestina, J.a aparición de la 

guerrill.a y 1a represión de la guardia. 

b) El aislamiento y explotación ~ que se vieron sujetos. 

e) La organización que se formcS a partir de 1n prédica J.ibe

radora católica donde participe.n en su ma.yor!a como fieles 

y J.os c~sos más destacados como DeJ.egados de l.a Pal.abra. 

En general. los vie;los reasentad.os ubicados en J.os asen

tz:-.. mienios d.e .Sl Escambre.y, Santa. Cruz y J:.a. Estancia, han man

tenido un conta.cto cercano con el. proceso revoJ.uciongrio y 

han jug;3.do un papel. determinan-te en la consolidación del. 

avance de los asentamientos. 

b) Los de1 municipio de Murra. 

• 
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"Estuvimos bajo dominio de mi pap~t, rae crié en Murra. 

Con un terreno de mi papá como de cien manzanas, D1la 

nos gusto mejor pe.re. trabe.;ia.r". (T.1\-3). 

"Entonces lovábamos oro en Pquel tiempo, se sv.cnba 

bastante del r:!o, se vendÍ::i en Qui18.lÍ ( ••• ) me cnsé a 

l.os quince eños y nos ven:i'.f)mos pr:·rfi l.a montnfia. (hoy. 55 

años) en l~rennl.es". (Tli-8). 

"Cuando nos casamos sn1:! de1 poder de mi pn:pá :en 

.Aren2.l.es y trnba;i~m9s l.a agricultura, el. caf~ lo vend!a.

mos en e1 pueblo". (TJ'l-9). 

"En l'aredes ah:! viv:!amos trr,bnjando propio". (LE-28). 

"En el Chipote teníf",mos trabajaderos cuando la gue-~ 

rra de Sandino. Salimos h~endo porque nos segu~an l.os 

yanquis, sal.imos para Honduras, yo con mi padre y mi ma

dre, mi padre muri& en. guardarrayei. de Honduras cuando 

ven!ainos de vuel. ta ( ••• ) ahÍ quedó enterrado en el. 

monte". (LE-l.2). · 

"Nosotros nos fuimos con mi espose y mi pap~ para 

unn zona de Murr~, E1 Doradito. Ah! compre un pedazo de , 

tierra de diez manzcnos". (LE-10). 

"A l.o que nos dedicabflmos ere ~ buscar oro. después 

que se El.cabo se dedicaron a 1a. :::.gricu1tura. El oro que

do después en el. café, ya ese, er?. e1 de 1os reales. Ha

b:!a person~,s que l.e habi1i te.ban dinero, Je.vier Bustame.n

te, Rosa Quiñones, yo no sé que se hizo esa gente despu

és del. triunfo, ye. no sabemos na.da de e1l.os!.'. (LE-12). 
'. 

".Al principio se fue un abuelito m!o a esas monta-

ñas de Y..'íurra, porque la.s tierras se l.t:rs qui to un señor, 

allá se hal.l~ban pedazos libres, agP,rr6 para. todos l.os 

hijos, pero a. mi me.má como er$. sol.a no l.e dió, lms·ta 

que se junto con e1 compnfiero que tiene. Ln gente que 
• 



entro a esos lugares era muy pobre, a inicios de trabajo 

se su:fría hnatn que se producÍG., un ru1.o comimos guisos 

de ayote, de animales q,uese hn11Pban en el campo, hasta 

1ograr la primern cosecha, el cn:fé se hncía del mismo 

maíz, después fueron mejornndo 1P.s condiciones d.e vida 

en e1 Bspecto productivo, pero médico no, solamente el 

que tenía bestias podí~ sacar y vender en l'Jlurr~., el que 

no, tenía que vender1as bt?ra.t~s al. que tuviera. bestias. 

No teníamos ara.do, ni y.untfü de bueyes, solo sembra

bamos a. bordón, hnbÍa unos que l.e hncían a. m~tno vuel.ta, 

o sea., hoy me ayuda usted, me.ñana 1e ayudo yo. Otros 

.buscaban quién l.e ayudara, buscaban mozos, eran l.os me

nos. Entre uno hacía su trabajo, si puedo l.evantar, bue

no, si no,, también. No tenínmos planada, era pura fal.da. 

Cada vez que cosechábamos teníamos que dejar descansar 

la tierra, que Qreciera mon~e y después para que pudiera 

servir nuevamente, limpiar". (P-3)~ 

"PP-p~ tenía unn :finca .. de cr::i.fé, ere suya hecha por 

sí mismo, la dejó a un señor Polo ~~strena, se fue a 

G1.mni to, hEi.sta ahora en el tiempo que nos sa.onron. Antes 

le teníamos miedo a 12 gu~.rdie., e1 cempes:ino siempre ha 

si.do tímido ente lEl.S e.utoridades. .AlJ.Í, como él. tenía 

una :finca·, la enjarP.nÓ y se l.a quitaron, en-toncas ya sa

limos de ahí, ll.·egamos a Murra .• De la''finca que había 

enjaranado quedó un pedacito y por ehÍ vino que un hom~ _ 

bre 1e quitó el otro peda.ci to de tierra porque 1e decían 

que 1e debía". (SC-18). 

"Na.cí y me crié en el mero puebli to de 'Murra, des

pués que me gustó traba;iur fuí a 1E. monta.fía, en 1a. mis

mo. juridicción de lVrurra, aJ.1Í ern el 1Uf$SlT elegido que 

tenía pP.ra traba jn.r, de vivir ya con est1:1 fa.mi1ia que 
• 
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·tengo. con estn mi esposn.. r:llÍ est~~ba. yo". (SC-13). 

"1'.1i :pnpó tenÍ:?i ticrrr-is pero se 1as quitaron unos 

gunrdinnes que h~bÍt-l ahí, unos ricos hFJ.ce como 29 nñoc. 

Tengo once m'los de CP.sRdo, vi VÍr"mos en Hober, de ~.11Í 

vendimos y comprmnos en WF1.pino1i to, después nos estamos 

en Santo Domingo en Murra ce.si dos ofios, los precios 

eran bien mínimos y solo ceminábamos empatronados en ese 

tiempo, en V/apinolito ya teníamos finca". (SC-29). 

Los nuevos rea.sen ta.dos a.1 remitirse a su pasado son más 

exp1icitos, la crudeza de su vida en 1a montafla 1a tienen más 

cercana, el itinerario de su vida 1o ha convertido en "nÓma~. 

de.", 1as tierras producen a largo p1a.zo y son cu1tiva.da.s con 

técnicad arcaicas, el despl.azamiento es continuo,_ por lo ge

neral siempre sortea.ndo dificul tB.des (le. alimentación, de so

brevivencia, de construcción de su cesa, casi siempre porque 

han sido despojados de sus tierrP.s por los mismos terratenien

tes una y otra vez. 

Las tierras aunque son muchas, son ~ierras montaffosas. 

poco aptas para 1a a.gricu1tura intensiva. Se tiene menchas de 

café que es difícil comercin1izar porque se está en 1o profun

do de la. montaña. Conservar. la. unidad fami1iar tiene sentido 

de protección, de agrupamiento, permite unir esfuerzos, sen

tirse acompañado y además reconocer e1 sentido de autoridad 

del padre, que es el que toma 1n iniciativa.. 

Existe un me.rcado sentido a_ la a.utorid.~d ante 1o cual se 

juegan diferentes papelea, en lo familiar está el padre, el 

que tiene dominio sobre lF. esposn y los hijos, y al caoarse -

estos, salen del "dominio del pa.dre", en ln mujer es pé1sa.r al 

otro doninio, el del mvrido, pr)r;:; cumplir con su papel, formar 

1a f'2.milia 1 la cual ·pr:irece ser unP t~rea im:porta.nte, ya que 
• 
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s! no .es así sienten oue no van cumpliendo con su deber, y se 

~llego: a manifestflr que "f'uí terdada pr-.r:::i. tener fnrnilin". 

Dentro del mismo sentimiento de lo. autoridad socinl, se 

r.econbce que "el c8mpesirto siempre hfl sido tímido ante la au

toridad". Con respecto fl los testimonios que estos mismos 

rensentados dán a.1 per:í'.'odo cercano r>.1 79, comprende los nños 

que reflejp.n el per!odo de la lucha armada y como ellos per

cib~an ese momento. 

"Una vez pasaron por a.llÍ unos milicianos guerri

lleros, solo de paso, preguntaban por·1a guardia, ellos 

luchaban por liberar a Nicaragua". (T.A-3). 
"( ••• ) después no·su:frimos de la casa, ni perecimos, 

solo los aviones pa.saban baji-to, ya cuando supimos los 

sandinis-tas habían hecho el triunfo". (LE-12). 

"Cua.ndo una. vez pasó Germ8n :Pomares por J:Íoaro, por 

una zona de Rober. Después del comb~te de Jícaro se re

fugió en esa zona.". (LE-10). 

"Cuando estaba más pequeño me decían, hombre,ahí v:i 

pa.sar a esa gente, me decía conóoe1os, luegui to 11egaban, 

e11os decÍ:?.n que andaban en la montci.ña y nos :p1aticaban 

que ya Íbamos a estar tranquilos, los miraba con botas 

de hule, como cua1quier, pues, civil". (LE-8). 

"Nos fuimos pflra La Esperanza, pasaron los del Fren

te Sandinista p1atica.ndo con mi marido. La guardia no 

pasaba". ( T.A-8). 

"Los de1 frente sols:;mente p~.saron cuando hubo un 

a.taque e.1 cunrtel de1 Jícr:ro, no."J.:'ó'S. ·ó.i·gú.i..'ó la gu2rdia. 

Después llegó 1:::1 gu~rdiP. y bombardeó .e.1 cerro ·~de~·.1.a,-:;sµpa. 

Nosotros sabÍi:!mos que h?.bÍ:::iri visto e ellos ~hÍ en su ca

sa de Simón Royo, p~só un helicóptero descubriéndolo Y 
• 
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se corrieron, después cunndo llegó l.r:i gunrdia ellos he

charon unos tiros y se corrieron p~rn el otro lndo, des

pués estuvieron dos dÍn s bonbnrdonndo y ya no hnbÍ?. nn-

0.:ie ahí, al señor le dnñaron todo 1o que tenía". {P-3). 

"Teníemos bestii1s, gr:?nr.?do ,_ todo e1 tiemp<? vivía 

nhí, antes no hnbía puesto de gunrdia por a11á, de ca

SU<!l1idad 11eaaban cuando hab:!a una bul1P- de guorrH, lle

garon como tres veces, 1a primera vez estaba chava1o 

como de seis afios, decían que estaban los barbudos con 

mi abuelita y le compraron unos racimé!>s de guineos". 

{SC-J.8). 

Como puede verse h través de los testimonios el contacto . '" . ,..; .. · ·' .. .. . ; 

éon el movimiento armado '-revoluciont~.río f'ue· mínimo ·y solo se 

limitó a encuentros casuales, no se registra alguna organiza

ción que prestara ayuda, Apoyo o colabor~ción al movimiento 

guerrillero y posiblemente, en su momento se vió como un he

cho m~s en su vida, es decir sin que 1a presencia guerrillera 

trans:form~ra su vida y le permitiera involucrerse de ?..1guna 

manera, un testimonio dic:ie -·~•ya. cur::ndo supimos los sandinistas 

habían hecho e1 triunfo". 

e) Los de1 muni.cipio de Ciude.d l'\ntigua y Telpa.necs. 

"Nací en el valle de San Francisco Te1paneca, como 

es va.lle 1a cosa del sembrÍo era dura( ••• ). de ah:C me 

llevo donde le mam~". (AR-ll). 
11?.Ii papP:' ten:Co 22 manzen?.s y eran propias de él, 

según se entendÍn en nque1 tiémpo salÍRmos bien, tenía

mos una producción cn:pncitad[i de g~stos "comunes, tanto 

• 
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de los anim::iles, como. de la hum:::nidnd ( ••• ) estuve a 1a 

escuelo. a 1c. ednd de doce r?fíos, deje 1a escuela, no ern 

como hoy, ten!~moo que andnr como 1egu~ y media. Como 

uno cunndo nnda fuern de su casa tiene que trabnjn:r, J.e 

guste o no, lo que uno no quiere es ganar el real. 

l'l!e puse a trabajar y :fu! tomando ambiente de comprar 

unos derechitos y has-ta.que procure una propiedad, la 

compr~ por p2rcela.s ( ••• ) logré adquirir unas 80 manza

nas, diez de café, ~inco de guineo y diez de potrero, 10 

dem~s maíz y frijol, toda cercnda con aln.mbre". (AR-2). 

"Mi mnm~ se casó con otro hombre, el esposo tr~ba

jaba en tierras a.1quil.F..das, venC!..:!amos y_criábamos eerdos 

y aves de corra1 y con eso pRsábc.mos ( •• ~)vivía con 

unos primos y a veces común y e veces no. Compré quince 

man za.nas, .sembraba en el tiempo de l.8 dictadura, l.a gen

te campesina trabajaba por esfuerzo propio, porque el 

gobierno no atendía, tengo siete hijos, dos muertos, uno 

de asma y el otro de diarrea". (AR-1). 

"FuÍ a l~ escuela en Someto, dos años, pero no apren

d!_,ntida, nada, cuo.ndo uno estaba soltera, trabajaba pa.ra 

uno misma, para ropa, calzado, para comprar 1o que se 

ocupa. En Santa OJ.ara. me formalice". ( .l\R-12). 

Los nuevos reasentP-.dos de estos municipios son más par

cos en sus historia.s. lm. el momento de recoger1as y por 1o 

que se cuenta es menifiesto su resentimiento, su disgusto ~or 

el tra.slado, no retroceden en e1 tiei:::t:PO hAci~ los pedrcs, ha

cia 1os a.buelos, se limitnn t=i describir la. ~xtensión de lP.S 

tierrns q_ue les pertenecieron y dnn lP.. idea de que 1es perte

necieron mucho tiempo 2.trás, aunque siempre remarcando el es

fuerzo y 1a pobrezn en que -vivían. Un. en-trevistado comenta 

• 
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1a oportunidad que se "tuvo de ir a ln. escuela en aquellos 

.:tiempos, en e1 que simplemente no se le c1o. importo.nin. H su 

n.prendiza;te, es decir que n p~.rti:r:" ae vivir sin objetivos que 

estimulen el conocer, el saber,e11os no lo llev::in.a la prn.c

tica, ya que 1as otrns necesid.Ddes, ·comer, dormir, hRbita.r, 

son más fuertes y más inmedi~tr.s. 

La siguiente parte y como complemento de los testimonios 

de estos reasentados tenemos 1a pa.rte referente nl per:!od.o 

que ubica. el tiempo antes· del triun:f'o y como suced:!nn las 

cosas según ellos. 

"Por la radio, le prensa, se informaba que venía 

una revolución contra el gobierno de Nicaragua, que era 

~omo~a, :para libere.rl.a. de una. e~presión imperial.ista y 

as:! sucedió que :fue el triunfe;>". (.AR~2). 

"Mane;fR.ba lento, no ~e viÓ nada, Se decía qu~ esta

bamos en p~.z. llh:! por el. luge.r ni tropAs i¡:ie veíen. Se 

decía. que ya estebamos normnles". (AR;.;.10). 

"les noticias que se seb:!e.n estaban dsndo cuenta de 

las mortalidades que he.bí~n. Ahí no p:?s3be ne.~a, este..ba

mos en '\m puntito, que ni e1 otro pssaba. p~.so tr~nqui1o. 

Cuando 11ego Daniel. Ortegr.. ya. no hubo ne.da. en· ese.:.:biempo". 

(AR-9). 
"Se sabía siempre l.os rumores como a.hore. que pasa

ban l.os sandinistas por ta1 parte, que atacaban _en tal. 

parte como ahora • .t'ih:! nunca. pasaron ni combates. Pasaron 

como una o dos veces el. tal G~rmán Pomares, pero y~ nun

ca 1o vi.de, no se de je.ba ver por la gente". ( AR-7). 

Loa acontecimientos que se desprenden de_.ln lucha· insu

rrecciona1 y guerrillerE en esta zom1 de1 · p2Ís pnre. estos 
.. 
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ce.mpesinos casi siempré quedó en "rumores" en e1 mejor de 1os 

,pasos, o si no se dice ~·no se vió no da", estEJ. indi:ferencia 

hacia acontecimientos que ae desencadennn, se les viene enci

ma a partir de1 triunfo revolucionario.se·pue.de decir que son 

producto de la opresión sufrida en más de 300 años además de 

un cierto e.isla.miento en lP. lucha armada antes del triunfo 

del 79, y despuésde ser blanco contrr..rrevolucionario hasta 

11egar a. ser afectados por le. guerra. 

Estos son algunos de los fnctores que c~usen en le e.ctua

lidad que este campesino desplPzado, ~e vea. inmerso en una 

situación que no alcanza n comprender, o e. visuEi.lizar su com

plejidad, donde la si tuF.J.ción de la guerre. no le 1leg9.n a com

prender cabalmente, orientando su expli.c~.ción e. los presagios 

religiosos o bÍbiicos (interpreta.dos de. diferente me.nera), 

donde ellos hoy son partícipes •. Saben que se ~á una lucha en

tre dos ejércitos, dos enemigos, el.1os se ubican en medi.o, 

entonces 1a comp1ejidad de1 problema al hacerles las pregun-~ 

tas no 1as niegan, simplemente responden lo que ellos alcan

zan a percibir de su rea1ida.d, no conocen y lo que no se co

noce no se puede negar. E11os de lo que si estan convencidos 

es que siempre han trebt:1jndo, y eso es l.o que l.es gusta 

ho.cer. 

.. 
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2.- EXPLI<J.'!\OIO!'T DE SU DESPLft.ZAMigNTO. 

Los guerrerifJtas de 1r:; ~.~dministrr-i.ción 
Re2grm y l.e. CI.A ~1 elab:orur l.os ma
nu~·iles de opere.ciones psicológicas y 
operaciones de insurgencia, pl.nntean 
lo. necesidad de que l.a población se 
integre a 1a l.ucha como una condición 
indispensable ps.ra l.ograr reproducir
se e incl.uso mantener un ritmo de 
crecimiento tal., que les permita au
mentar sus :fuerzas progresivamente. 
Si:n embnrgo los mercenarios ante su 
incap1acidad de "convencer política
mente" recurren·el. secuestro masivo 
de ca~pesinos ( ••• ) :factor importan
te de descomposición en el. seno de 
1as :f'il.a.s mercenarias. 

Comandante Humberto Ortegn s~o.vedre .• 
Reviste·SEGOVIA, II tpoca, No. 2, 
Managua ,-1.985--

Este. acti vi.dad ha. sido pr~cticP permanente de l.a contra

rrevolución en 1a frontera norte del pa!s, concentrada sobre 

todo en l.as mont~ñas de 1as regiones I y VI. Particul.armente 

los Departamentos de Estel.Í, Ma.dríz y Nueva Segovia por un 

J.ado, Imtagal.pa y Jinotega :por otro, obl.igo.ndo al. gobierno 

revo1ucionario a tomar medidas defensivas como es reasentar 

1.a pobl.ación.»que es b1a.nco de 1.a contrarrevol.ución. 

Por su·contenido objetivo la contr2revol.ución siempre 

es regresiva y está orientada. fl. la preservación o restaura

ción de su régimen, en este ceso, 1~ dictadura. somccista que 

ha sido barrida :por 18 revolución. 

En este sentido, l.a contrPrrevolución centr~. su objeti

vo en nrticul.n.r, en grinnr parr. sí ·1;;. pob1eción ubicndn en 

estas zonas, mont~fiosri.s en su m~yorÍF, y nl. -i.nicia.r su 

acción encuentran a ln Revolución en su :f'nse iniciril. Su .. 
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propósito es 1o~::ir su· base socinl entre ln. pobla.ción campe

~sinn que es org~nizr.Jtiv?, polÍticn y socirilmcnte r-;tr::HH:tda, 

aprovecbnndo la ignoroncin. en que h::i vi vi do el campesino pOé-·· 

~re, que demuestre su nivel en varios nspecto~ incl~vendo 

aquellos que ser!a.n los que van de Ullti. f'altn de organización 

y participación política a aquellos elementales dentro del 

desarrollo f!sico integral del hombre. 

El propio campesino traduce la práctica contrarrevolucio

naria desde su perspectiva. de la siguiente manera: 

a).Desplazamiento de los reo.sentados en 1982, 83, 84. 

"En 81-82 es cuando lo. gur:i.rdi~ empiezri. ~ secuestrar 

la gente, a matar1~., a llevarle .. a Hondura.s ( ••• ) Se da 

el gran tueree que lH guRrdia nos penetra. pero ye. tiene 

líderes que oo~eetán llevando. a la comunidad de Buena 

Vista Chiqu:ita y Buene. Vista del Peñon, a.1 ver nosotros 

que la comunidad, la mitad, se ha ido, y que pasaban por 

mi casa, mi esp~sa estaba dando a luz. Yo 1es dije: ca

minen, yo ya 1os alcs.nzo, en vez de irnos para Honduras, 

nos fuimos casas más abajo y ah! estuvimos cinco días 

solos, e11a diÓ ~ 1uz, abandonamos todo 1o que teníamos 

en nuestro hogar, dejando el beneficio por miedo a 1as 

bandas contrr:rrevo1ucionariP..s. Perdimos todo y hU.Ímos". 

(ES-6). 

"Como miliciano :fue cunndo yo i:iprend! e_ 1eer y vien

do 1o que e1 triunfo se h8bÍa. fü 1.do • y.o· no 
0

dormía en 1a 

casa sino en el com2ndo, r-sí si l1egaben buscándome no 

me halle.ban. Lo que p['' sn es que un dÍI"'. ye. hr: b:Ía rumores 

dé que la. guc.rdia qlier:Í:=>. lleg;:ir r: las c~::_s~.s y los cornpas 

Íban e quitnr e1 comando y nl ver q_ue ern. el único Fimparo 

• 
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y_ ver que ellos se· bajan nl dÍ::i. siguiente'· yo me ba;io, a 

los tres dÍns 1B gunrdie entrP 1,.,, gur-irdi1" por Buena Vis

ta Chiquit:.:l y secuestran a Victoria Lnzo y unFl. chavala 

de 15 años·. Los matan nl otro 1:.ido, por Honduras"~ (ES-1). 

"Nosotros salimos en un contingente, en un bata1l.Ón 

que salimos a recibir instrucción militar en Somoti11.o, -.1 

cuando regresamos ya les hsb!an dado una tierra, empeza

mos quince compru1eros, dos grupos que los formabamos 

Margarito Rivera, Juan Ramos, Candelario LÓpez, Armando 

Ru!z, Antonio Centeno, Margarito LÓpez, Gustavo Juáres, 

RnmcSn 1\!endoza, Emeterio Pozo y otros. Estando movi.liza

dos nosotros fue:x-on asesina.dos los com:peñeros el 14 de 

octubre y salimos desplazados, las reuniones las hacía

mos en Tasta1!, nos dan tierra y conformamos 10 coopera

tiva entre Yumpa1Í y La Estancia, los socios eramos 60 

en total". (LE-1) •. 

"Se formó e1 comit~ de defensa en San Pablo, a mi 

me nombraron el responsable del comité, se empezo a for

mar 1a primer cooperativa,,era 1nvividua1, ie dicen ces. 
Yo trabajaba de presidente ( ••• ) También estaba en l.as 

milicias para 1a defensa, de ahí cuando la gente se em

pezó a ir para Honduras. Un compafiero de la zona de Mu

rra, empieza a conquistar gente yo me dí cuenta ensegui

da que ya se había ido la mesa de J.a gente, incluso que 

ya t$1 se hab:!a id.o, 1es decía que se fueran porque aquí 

en Nicaragua. era como e1 comunismo el que estaba ri~ien

do, que nos ibe.n a quitnr los hijos, que Íbamos a traba

jar todos para e1 Estad.o, que nos Íbamos a morir de ham

bre porque todo 1o ib<ln 2 .. ser .racionndo y que. todo e1 

que se ss.1iera iba e perecer ·con todn l~- familia porque 

1os :pueblos de Nice.r!'l.gua ibr-i.n a ser quemndos. &a IlamÓ1J. 
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Gnrcín Floreo, a.e 1\!urra, Quebrade. Negrv, juez de Mesto 

cuana.o Somozo .• Jriu.chc-, ecnto que no eEttaba. consciente a1 

mando que teníamos se creyeron eso y se :fueron y mucha 

gente que se 11evaron secuestrada, pasaba en grupo de 

guardias y se lo lJ.evaban a la f'uerzn, aunque no quisie

ra irse. En 82, e1 14 de noviembre :fue que salieron ma

tando gente en San Pablo y la Ceiba. En San Pablo mata

ron a dos, Pablo y !.1igue1 Za.mora Centeno, hermano~, mi

licianos, seguramente hnb!a un hombre que no 1os quer!a, 

jefe de 1a contra. En la Oeiba fueron Isidro Mejía y 

Oe1so Me;i!a (hijo suyo), :Magro Me;i!n y Timoteo Calder&n, 

mi.1icianos~ Ese hombre que anfü•.ba. con la contra. se lla

maba. Macario Rivera. Gadea • 

.Al chaval.o m:!o, Cef'erino l'v!art:!nez López y dos sobri

nos, una banda se los 11evó secuestra.dos, a un kilómetro · 

1os :fueron a matar, segure.mente se resistieron, 1os otros 

eran Perfecto Mert!nez llfatey y José .Angel L&pez Sequeira, 

de este ·Último se 11evaron al papá y lo mataron tambi~n. 

Otro hijo m!o de 22 eños se 1o i1evaron secuestrado, 

Santos Ma..rt!nez LÓpez, en Honduras lo armo.ron, se deser

tó y lo mataron en e1 1ado de La Fl.orecida, entonces me 

fu! a 1'.~urra dos meses y de ahí a La Estancia". (LE-2). 

"Conformamos un co1ect;i.vo de trabajo pequeño. siete 

compafíeros, hicimos un co1ectivo y trabajamos en tierra 

que nos había dado e1 Estado. Se 11amaba. co1ectivo Car-

1os Fonseca y éramos 1''fnrcia1 Ramos, José Barrera, .Asun-. 

ción Ma.rtínez, Segundo Sénches, Gustn.vo Juárez, Marga.

rito LÓpez y yo. E1 14 de octub_re pasó. por a.qu! 1a guar

dia. asesinando a. los compañeros en 1982. 

En ese tiempo s:=>.liÓ la gente desp1aza.da, el mismo 

día, Wlos para. Ja.1apa, otros para El. Limón y Tastas1:! • 
.. 
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En J,a Mia fueron a decir que unos hombres tenían amarra

do n Mnrgarito y como se o!a que 1a contra ent~ba nses:L

nfldo, yo pensé que ernn e11os porque é1 era nspirante al 

Partido, se o!a que 1o bnb!nn dego1l.ndo, asesinado a Ju-, 

l.io Vi11areyna, miembro de1 Frente. Ese día se hnb!an 

l.leva.do a Juan Ramos, y que lo hnbÍan matado también. ti 

RaÚ1 Cáceres también pero l.o dejaron venir. Dejamos de 

trabajar, fuimos llamados a un.a movilización del bata

llón, en noviembre se comenzó la guerre. más fuerte, com

ba.tes en YumpaJ.!~·. (LE-4). 

"Lo que pnsó fue que entró J.a guardia a l.a comun:i

dad, en el mes de noviembre, el 21 de l.982. Lo que pas6 

fue así. Al. entrar esa. gente se lleva.ron una parte de 

l.as personas, unos por la fuerza otros por su voluntad, 

mi chaval.o no creo que por vol.untad, apenas tenía 17 

afios. Se la llevaron de noche, no vimos, una parte l.a 

tomaron como rehenes porque los reconcentraban en una 

casa y ya el. día del. combate l.os se.ce.ron para Honduras. 

Los compas dicen que 1ban un poco de gente, mujeres, 

niffos y jóvenes. 

El 22 a 1as siete de la me.fía.na principio e1 comba

te. Ese mismo d!a tuvo que entrar 1a aviación porque no 

los pod:!an detener y ese comba.te siguió y duró varios 

dÍe.s, nos ven:i.mos el. 21 de. noviembre, porque sab!amos 

que a noso1iros no nos ib~..n a 11.evar, nos iben a ma.ta.r, 

porque se encontraron las listas con nombres dé muchos 

de noso'tros. !Jlegamos a Ja.l.npa y busc~.mos refug:i.o". 

(LE-16).' 

"Como a los dos años de1 triun:fo entro l.a,contra

rrevo1ución aquí, eJ.l.os entraron aquí, cj.erto que había 

organización pero no armas. La contrarrevo1ución pasaba 
• 
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y dejnba p8.pe1es en 1as cr.-tsas, ere.n directe.mente parn Ri

cardo, dec:Cnn. que iban n entrar n buscarJ.o, a ./\rmando Ru

Íz y a Francisco Cacéres, porque eran los comunistas, que 

iban a entrar por CBfl.S cabezas. porque e1 triunfo de 

el1os estaba cerca. A ellos porque eran J.os organiza.do

res de 1a revol.uci&n y e1lo~ buscaban la manera de estar 

organizados y de organi~ar gente, entonces en esos nismos 

días en que aparecieron los papeles 11egaron, entraron 

el.los l.ibremente por l.e. carretera agarrándose a Margari to 

Rivera que estaba por l.a quebrada, l.o trajeron para acl 

arriba vendado de 1os ojos, después de aga.rrar a Mnrga

x·ito, a.grrnron a. mis hermAnos Sab~s y Tomñs, que iban a 

trabajar como a. l.as seis de la mo.ñ.ana. • dicen que venían 

como 40, yo solo miré a dos. Luego l.os soltaron y de ahí' 

encontraron a otros much~chos que eran Hora.cío, !\'fario y 

Tomás Landeros y se los l.1evaban y entonces dijeron a 

Mario: da señas oe la casa de Ricardo. entonces e1 mucha

cho 1os 11evó a 1a casa• entra,ron y no haya.ron a Ricardo 

y miraron al. otro hijo mío que es'taba··párad0·; Ü1k-ui.Ramos, 

teniru.23 años. Le dijo, aquel es Ricardo, 1e dijeron a 

Mario. No, 1es dijo, es otro muchacho, e1 hombre 11eg~ 

a l.a. casa de Juan y 1e preguntaron donde estaba Ricardo, 

él dijo, yo no me doy cuenta donde está, 1es dice, cnto~

ces te vas a i.r con nosotros, 1e dij.eron, y vos qu~ eres 

de Ricardo, soinos hermanos 1es -.dioe·"~:lét'·dija:eon .a-tc.ual.es 

organi zac'i.o.nes pertenGce·s ·vos:.,. perteneot;m·_e 1aa:. mdd.ic:i.as, 

le dijeron. No; 1e dijo é1, yo soy tr~bajador pero no 

pertenezco a ningu11a organizP..ci.ón, en .esns investigacio

nes cndaban cunndo l.legÓ otro y 1e dijo, que estas in

vestigando ta.nto, lleváte1o, l.e dijeron. Les dice Mar

ci.a1: y para donde me llevan a1 muchacho, 1o llevamos 

• 
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para ha.cer1e tmn investigación más ade1ante, dice no te-

maa, si snle limpio vn n regresar y se 1o llevaron, dé 

ah! se encontraron a otro señor, Ju1io V~11nrreyna que 

venÍ:?. de Casas Viejas y t?.mbi~n se 1o 1levctron, entonces 

al agnrrnr a. Ju::!.n y a. Julio sol. taron a los LPnderos y les 

dijeron que se fueran que a esos eran a 1os que se iban 

a 1levar, y se 1os l.levaron :::i 1os dos, y luego a Ju1io 

l.o nsesinri.ron dego1l.a.do y Jue.n :fue rP-i'ngue?do. Como a. 

1as nueve de l.a meñBna. l.evantamos el cafüfver de Juan que 

no l.o podíamos hc.11~.r. Vino la pol.icío. y e. Margar:!. to Ri

vera lo dejaron herido, n l.os 22 d:!a.s se muri.& en e1 

hOSI>ital. de M~.nagun .• Ese m:i.smo d:!a sa1'imos con 1os ca

dáveres a. vel.arl.os a Jalapa". (LE-24). 

"Al. afio de estar ahí (Mubs.rrones) :fue cuando 1a 

gµardia retornó por 1a frontera, 1es aguantamos como 

cuatro hosti.gamientos, 1o Ú1 timo, :f'ue cum1do nos asa1 ta

ron e1 comandi.to donde estabamos, ~ero ya 1a suerte de 

que había.moa arreglado bien ahí, buenos refugios :por de

bajo, no hubo ningÚn heri.do de nosotros, J.a.s Órdenes· 

eran que nos reconcentramos en E1 Limón, a1 año ya esta

mos pensando en e1 co1ecti vo en 'I1a llia., 1os compa.s no 

·tenían pago toda.vía., porque estába.mos comenzando. Me lla

ma.ron de Sante. C1ara., me dieron instrucciones al. gra.do 

que yo J.1evaba al. mando una. escundra de exp1oraciÓn"• 

(SC-2). 

"Desr>ués cuando ya gana.ron e11os me reconoci.eron 

que trab:?.jara como aspirante del Frente. Li.lego l.a gente 

preguntaba que si porque si ya no seguÍa trabajando en 

1os OE:P (coordinador de educaci6n popuJ.ar). Ya no hnc:i.a 

ce1ebraciones porque a mi me perseguía 1a contra, y yo 

1es dec:!a ya no tra.ba.jt>.ba con el.los porque hechaba .de 
.. 
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ver que me persegU!an, yo 1ea dec:!a ya no trabajo con 

esa gente porque yo miro como ayudaban, pero era para no 

dej~.r ver como estaba acos~ido.A ;_mi casa entraba a 1ne 

oiez de 1a noche, sa1!a a 1as tres de la mañana y así 

vivía, así trabajaba, organic~ a una gente a hacer un 

·- ·col.ectivo de catorce miembros, donde experimente 1u uni

dad. Habíamos conseguido un pedacito de tierra, 25 de a 

bordón y doce en are.do. En el. 82 yo l.es decía a 1os mu

chnchos, vamos a sscnr el. resto de1 crédito de1 banco 

para hacer la reco1eco:i&n de ms:íz, pero como e1 compañe

ro de finanza.s no pudo sel.irse y entonces se 1o 11evaron 

y se 1:n.evaron como 3 800 Oórdoba.s que ten:!amos nosotros. 

Cuando yo me vine no tuve oportunidad de p1aticÓ.r con é1, 

estaba en 1a Hacienda. del. Cipote, decía. que me iba a ba

jar ps.ra 1im:piar l.os frijol.es, :!bamos a comenzar el. pri

mero de noviembre. Esperamos unos días, se puso más arre

cho y no pudimos tapiscar nada.porque dos compaiíeros se 

quedaron ~scondidos y hasta que se acaban 1os·coinbates·se 

fue l.a contra, pudieron sal.ir.Y de a11! fuí a1 pedacito 

de caf.$, l.o traje donde el. suegro mio, e::t qi.1i11.ce sent:!a 

como una af1ico~ón, l.e dije a 1a suegra, será como 1a 

Ú1tima comidn, que me estr:-r dando, por _qué me d:i.ce, usted 

es-ta l.oco. Es porque 1e digo: mi vidn 1a tengo de momen-

tos, puede ser que viva o muer~ si vivo me voy para Ja-
1aps, si no pues. Por 

, 
que me dice. Porque usted sabe, 

ahí anda 1a contra. Yo 1e dije que mande· a su hija a Ja-

1-a.pa, 1a coordinadora de 1os OBP. N'o me d:ljo, en e1 ca.

mino encuentro un señor que se 11runa Tránsito Rivera, en 

e1 ojo de agua y me dice: O!ste, y 1e dije: sí hombre, 

tené cuidado, yo voy para abajo. Oíste que tuvieron un i 

combate los compas, ~í, pero no había sido con 1os com-

• 
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pas, sino unos milicianos n loe que mataron ellos, fue 

a. los Zamora. que m:?itaron. A las ocho de ln noche me es

"t2-1x'..n tocando l::> puerta pero yo no qucr:!a hablnr, porque 

y~ sentín precaución, no los responc1Ín, hasta. que 1.?. mu

jer 1e reconocio la voz al mondador Veno.nc1.o I.ó:pez que 

me dijo: mira, hoy te pasó a hall.ar lVIarciril, no ves que 

vienen huyenao, J'.lOrque mato.ron e todos los de La. Ceiba, 

dicen que vienen buscnndo directivos de esos de educaci

ón de adu1tos. Yo tenía tres coordinadores a mi cargo. 

Siquer~~vamos a preguntcr1e a e11os, a Marcial y a Trán

sito de como era que venínn hu;y-endo, me di jo que :rtuviora 

ouidaao, que nos sa1iérrunos ~ues de all~. Entonces ya 

estuve p1atico.ndo y planeando como salir, ellos sal.ieron 

como a. 1a.s cuatro y medio y yo a las cinco, cuando ve

níamos a1 Portillo yo ya. me sentí alegre"• ( SC-5). 

"En esos dÍa.s 1a.s bu.1.1?..S :f'uero:n. a.e que se sa1ieron 

1os compas y a 1os dos d:Cas pesó 1a contrta, nos avisa.ba.n 

que ah~ andnba esa gente~ en veces dormíamos en e1·monte, 

en veces en l.e casa: 1 después nos :fuimos a. Ja1a.pa, de a11.Í 

el. se regresó a traer un ganado, con su hijo y un hermano, 

a.ndaban otros. Santos y el t!o de ima chavala, sol.o se 1.o 

1levaron a é1 y a su hermano ,ei..:.hijo que quedó allá y se 

vino atr~s de los otros, por monte, porque andaban bom

bardeando. Todos los chunches, ganado y toao se lo 11.eva

ron el.1os· para Honduras. Ahora me dijeron que l.o hab!a 

matado la contra, que sol.o estaba el ganado, que allá 1o 

t:ienen por unas cuevas donde tienen l.a gen"te re:fugiada.". 

(SC-19). 

Dentro de l.as :form?s de desp1azsmiento q?e ~e dan en 1a 

zon~, de Jalé~pa, se muestrn c18.ramente que a.1 triun:fo de la 

.. 
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1uchn arme.da impu1snda :por el. FSLN, e1 crunpesino -como se men

ciona en 1a primera parte del trnbejo- inicia un compromiso de 

partici-pación en sus comunindadea, y2 sea como miembros de coo

perativas o como parte de 1os mi1itantes de las organizaciones 

po1!ticas, de mnsns y gremia1es en 1a zona. A 1a par se dá el 

inicio de 1a ~~gresión contrn la 'revolución y el pueblo en el. 

va11e, ante l.o cua1 varias comunidades tienen que desaparecer 

integramente y sus pobl.adores tienen que despl.aznrce en varias. 

ocasiones hasta. formar 1os ::>ctual.es Poblados Cfa.mpesinos. Se 

habl.a de secuestros, ,r-i.eesinatos, combates, emboscadas, bombar

deoa, en una pal.abra, guerra, consecuente a esto por parte del. 

enemigo 1a imp1aniiación d.eJ. terror, que obliga e.l. campesino a 

defenderse, a organiz~rce en el. fortal.ecimiento de su estra

tegia mi1itar para vencer al. enemigo agresor. (4) 

Por otro 1ado se tiene que ante 1a embestidacontrarrevo-

1ucionaria, muchos pob1adores fueron 11evados a Honduras y 

hoy son parte de1 instrumento que e1 imper3.alismo util.iza pa

ra efectuar sus objetivos de aniquil.ar 1a revo1ución Popu1ar 

Sandinista, cosa q_ue históricamente, jamás podrán ctJmp1ir. 

Es para ~stoa hombres, mujeres y niños q:ue l.a. inicintiva 

de 1a Revol.ueión de hacer que l.os tradicion2lmente humi11ados 

y exp1ota.dos, l.os campesinos pobres se den sus propias orga

nizaciones y l.uchen por reivindicar sus derechos que en e1 

pasado le han sido negados, en su ce.so l.es es suf'iciente apor

tar todo 1o que tienen para hncer e.v~mz!:'.r 1a. r.evolución ini

ciando las Coopera ti va.s de Defensa. y Producción en zona de 

guerra. 

b) E1 despJ.azamiento de l.os reasentados en 1985. 

Los testimonios de1 des:plnznmiento de los nuevos rea.sen-
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tados 1.os presentaremos divididos en dos grupos. Primero l.os 

de aque11.os reasent~dos que :f'ueron testigos y tuvieron contac

to con el. accion8r de 1a contrn.rrevol.ución, que aceptan que en 

sus 1ugo.res se 1.ibraban bntn1.h1s, que famil.ia.s enteras habían 

sido secuestradas hacia Honduras y que en e1 momento de1 des

plazamiento sus vidas corr!on peligro y que. ern necesario ha

cer ·al.go para garantizar su sobrevivencia. Segundo 1.oa rea

sentados que mani:f'iestan su incon:formidad con el dez:ple.za

miento y argwnenta.n que e11.os "viv:!~n tranquil.os", que en sus 

lugares "no pasa.be. nada" y final.mente resume "no :fue que nos 

venimos, nos :fueron a. saca.r". 

b.1.) Nuevos reasentado e.biertos al. testimonio. 

"Digamos que cas:! a los 30 e.fios viv:! ah:!, alrl: somos 

nacidos, y ahora que nos sacaron de ail~. Como 1a otra 

gente cruzaba por donde nosotros vivíamos en la m~ntañ.a, 

seguro qu,e por eso nos sacaron, a1gÚn pe1igro' Los eompas 

nos dijeron que nos iban a traer, viv:t'~mos en Palo A1to, 

La Paz y La Pita, unos ya se fueron. Los demás se fueron. 

para Honduras, nosotros dec!amos que :para otros países 

.no, somos nicaragUenses" •. (ES-29). 

"Había. un compañero,Tufariano que comenzó a organizar

nos en cns!' estuvieron 11.evando medicinas y 1eche para. 

1.os nifios. Estuvo e1 DON**40-93, del 1ado de Me.nngua.. Nos 

•CDS. Comité de Defensa. SandinÍsta. En 1983 se calculaba. 1.2 
mil. CDS integrados por 500 mil cedesistas. Peri6dico BARRICADA, 
Lunes Socio-Económico, No. 10, 11 de ;iu1io de 1983. 

••BON'. Bata11Ón a.e info.nteriD.. Inicial.mente 'estos bRta11.ones 
se :formaron con trabajadores de :M2nDgua. que i.ntegrebnn 1.as 
mil.icias y que a.nte 1.a agresión de 1a contrarrevol.ución tuvie
ron que ser movilizados ya que :f'ormun :parte de 1e.s l:iil.icias 
Populares S:J.ndini stas (MPS). 
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dieron asistencia médicA por seis meses que estuvieron, 

estabamos organiza.dos en escuadras de traba.jo y había Wla ,. 

brigada de sa.lud. El. BON cumpl.iÓ su período y quedamos 

sin e,iército, sin nada.. Entonces fue cuando empezó a in-
'· 

trod.ucirse l.a contrarrevo1ución, a los catorce compañe-

ros l.es dio miedo seguir Asistiendo l.a. población, reti

rando l.a medicina y hasta ahí llegó e1 proyecto que ha

bía de sa1ud. Después todos nos c'ruzAmos de brazos por

que no podíamos hacer nada, l.e tení~mos miedo a l.a ~

~' a. l.as personas nos daba miedo segu:Lr organizada.mente 

en esa forma, porque para el.los es al.go mal.o serv:l.r al. 

pueb1o. Teníamos un caso complicado, si sa1~amos a 1as 

ciudades decían que todo 1o que llevábamos era para l.a 

contrá y si sa1!amos al. pueblo decían que eramos orejas 

de 1os compa.s. Trataban de mol.estarlo a uno, l.1egaban a 

su casa, compraban ~us ga11inas y a1 estar ah~ esa per

sona se sent!a complicado, para que se fueran con el.l.os, 

y como decía.n que si 11egaban 1os compas y 1es dec!an 

que en esa casa estuvi.eron e11os, los mataban, entonces 

1a gente se iba con e11os por miedo a eso, cerca de no

sotros so1o se fueron tres fami1ia.s. E1 traslado se d:i.Ó 

por 1a situación de guerra, era una zona muy frecuentada 

por la contra, no se pod~a poner una escueia, un profesor, 

porque sino el.los se 1o 1levabnn, no pod!amos hacer nada, 

.nos tenían oprimidos. 

En 1a zona donde viv:Camos existe una base de 1a 

contra, como a seis leguas, si poníamos escue1a o centro 

de salud la contra 1o iba a dafiar~ todo eso desde Hondu

ras, entonces e1 gobierno no~ tuvo que mover a un lugar 

donde si pudieramos hacer todo eso". (P-4). 

"En la. montaña siempre seguín bien, después era di-

• 
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:fÍci1, 1a gente se empezó ~ desanimnr. Que yo no voy a. 

limpiar aqu:C, que no voy a cort:'!.r, porque a saber, empe

z:=i.ba.mos ya a tener miedo. A principios hnsto mi mnmá se 

fue conmigo, mis hermnnos, con temor ellos se vinieron a 

Jalapa, y me dejaron a mi. La gente con temor, n11a 11e

gó el. ejército a cuidarnos y ernpezabamos a ver, caramba, 

es que aqu:C va a ha.ber guerra o· qué. Dios mío si yo nunca ~ 

be ªgarr:ido .. este fÚsi::,., ·nos· 11evaban. ·a ha.cer·,_:trincheras 

es seguro que va ha.ber a1go, eso a1 principio, despu~a, 

cuando miramos que hab:!a combates cercA. l.a. gente empezó 

a tener póque había un enfrentemiento en ese l.ugnr. Des

pu~s de esos combntes, como en diciembre ya ~ue cu..'l?ldo 

nos trajeron pa.ra. a.cá. Como antes,quince d:!as nos o.1enta

ron, nos rew.1ieron. nadie quería trabn.jar. No sa.cabam.os 

e1 c~~é a tfurra por temor. El. ej~rcito 11.ege, nos dec!a 

que traba;iaramos, que ven:!an paro. cuidarnos nos dec!a que 

si viene el. enemigo "nosotros 1os de:fendemoan. Sucedió 

que mira.moa que empezaron a 11egar helicópteros a caer •::.. · 

ah!. Dec:!an, no tengan miedo compas que ah:C no pasa nnda. 

Nos 11emaron l.os compas a re'Ulliones, a exp1ic~ciones, 

~ero T.ivimos ta1 vez un año, a1go tranqui1os cuando empe

zamos a ver un grupo que l.es dec!nn 1os "chil.otes", se 

o!a que pasaron por a.qu:!.( ••• ) Muchos de;fe.ron sus propie

dades botadas y se fueron pare Honduras, dejaron so1os 

1os 1uga.res donde viv:!on, ~.1gunos regresaron, pero ye. ar

mados. 

E1 café se ca:!n casi todo, cunndo !.o·reca>g!amos so-

1os, todos juntos era menos 1a cnÍdD, siempre vemos que 

donde ha.y unión es me.;tor~ ( ••• ) Un temor, 1a frontera 

qued~.ba. más cerca de 1a contra. en un 1ugar donde ·e1 ejér

cito sandinista no JlrO[;I'esa.ba. 'Muchos comp~~eros entre.ron 
• 
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~ 1a milici.E'l., y los compnñeros tuvieron que snlir co11 el 

ejército, entró la contr~ y se llev~.ron n vnrios de1 pue

blo. E1 ejército sandini~ta. 11egr::.bo. y se se.lía, dejándo

nos solos. Veníamos e ibarnos pnrn la. azúcar y la ~E.E. 

dec:!a, adonde vns. No, tu no vas, por el caminil» que pa

sabamos a traer el azúcar había. unns cosns que no, esta

ban bien buenas, si l!e 1iocaba viajar se tenía que encon

trar, era la situación más difícil. Primero me daba de 

topes con la contra-y más nde1ante co~ e1 EPS, unos me 

trataban de "pir:i;" y otros de guardia. 

Yo ví a 'Ul'l muchacho muerto por 1a contra con e1 es

tómago~·hincha.do. ~ se equivoco :pensando que eran los 

compas, les habló de una. forma y lo mataron. 

A un sobrino mio se lo 11evaron, llorando. Te vas 

ele viaje, le dijeron, él se les desert& y a!lora esta en 

el Jícaro con el ejército. Lo tuvieron cuatro meses, 

cuenta que lo estaban preparando para preocuparse de los 

heridos y U??-.día por primera vez, en la fila de la Yegua, 

cuando comían una va.ca y 1os compa.s 1es dieron unos ti

ros, veía 1a casa de su pap~, decía que no conocía e1 

1ugar, pero a la hora de los tiros unos corrieron para 

un 1ado, otros para otro y e1 se escapó. 

A 1os que no están de acuerdo los :'iechan en medio de 

1a fi1a (co1umna.) y 1os están cuidando para que no se 

vayan a escapar. muchos se quieren venir para acá,laar:dicen 

que si vienen 1os ma.tan o los :t'lechnn presos. Conocí de 

cera. a l.os jefes "Coral.", "Cr;i scPbel", "Gorrión omigo de 

nosotros, de Rober (ahorn Germ::!n Pomares), se 1lama J•;!oni

co :Mo1inares~ "P1umita.", "l\ülite.r". 

Estábamos viendo 1o pe1igroso, murieron dos, tres 

compa.s, yo fuí a Murr¿:;i. para ver si ero. cierto que .nos 

• 
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s_acar:!an, d.ijeron·que no,· nos pusimos a tapiscar maíz, 

sembrar frijol. Un día 11egaron unos compns, pnra decir, 

hoy mismo nos vamos de via.;ie, por 1a. mariana. nos retlllie

ron, para sn1ir al medio día. 

Hubieron hombres que 11orP.ron, mujeres.que salieron 

llorando, veníamos silenciosP-mente, con carga. ¿Cómo me 

voy a 11evar esto? con grandes mn1etr:s, lluvia, niflos a 

tuto, dormíamos en el lodazal, brisa, el aue pudo conse

guir un plastiquito -10 tiró y se recostó, un frío del 

alma, a1guien me tiró un trapo, enrro11e a. esa cria.tura 

(seña1and.o al niño pequeffo), de1 Doradito para acEt al

gunos empezaron a renegar, en ?1'Iurra recibirnos una pen

sión, buena comida, muy bien la atención". (P-3). 

"E11os lo que nos decían, que pronto iban a ganar, 

que dentro de un afio iban a ganar, que no nos dejeramos 

enseñar de estos, pero a.luego se mire. que es mentira, 

por que ya va pa largo y ah:!' andan todavía, hablaban 

peste, groserías. 

O:!a.mos ola.rito el combate en La Esperanza. Decían 

que 1os compa.s iban mntendo ni.ños, - y entonces mucha gen

te agarraron para Honduras. 

Fa.s& por la case. todo el famil.iero que iba. para 

Honduras, hasta que l.J.eg~!ron a. traernos, a sa.carnos de 

ah:!. Dijo que corríamos pel.igro porque pasaba la guardia 

y que todo eso iba. a ser zona de combate y en verdad, a 

l.os cuatro días que sa1imo·s hubo un combate ahí, acepta-·· 
, ., ,, . ,, 

mo·s porque como nos 1bamos a quedar a.hi, corriamos pel.i-

gro, que nos !ba.mos a quedar haciendo". (J?~15). 

"Le- contra pasaba y de ah! l.a. gente se :fue se.1.iendo, 

se fueron _par~. Boca. de Bann y nosotros q\ledamos ah! pe

gados. 
• 
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Llegaron lL.'"l día domingo (la contrarrevolución) 1e di

jeron quo se levantara (al marido) que iban a una misión 

que ellos eran los compns, él no se quer!a levantar y lo 

golpearon en la pared• de ahí lo vinieron a. mntar. dego

llado, nos salimos do ahí, nos dio miedo. Como nos saca

ron los compas, nos dijeron que nos vinieramos pnra acá. 

porque van a hr:?ber zonas de guerr2. que ya no iba a haber 

gente civiles••. (LE-25 ). 

"81. .. p~saba .donde nosotros que podíamos hncer, pues 

que pasnran. En mi propia t>ersona CHsi esa gente nunca me 

ha dicho nada. Sabíamos que esa. gente a muchos se los lle

vaba y a otros los mataban. En 1e mer~ comarca donde vi

víamos nosotros había fuertes combates, yasabamos días 

que no salíamos a J.os ca.minos. Supimos que J.a. gente la 

iban sacando toda, yo me vine por mi gusto al pueblo ... 

(30-27). 

"Después estuvimos trabajando y entró el tiempo este. 

Los compa.s tenían un puesto en El. Rosario, y nos ordena

ron a toda la gente de La Ceiba q_ue nos ba.járamos al Ro

sario,y_; q'tJe.daron 1as casas botadas. E1los pusieron sus 

puestos en la .montafin cuidándonos s nosotros. A J.a finca 

no podíamos 11egar ~. trabajar. había probl.ema.s, J.os cam

pas nos aseguraban la vida de nosotros en un combate con 

el enemigo, además ellos no podÍP-n usar sus armas pesadas 

porque ha.bía gente, ahorEi. si las usen. Después se hizo más 

fuerte el. enf'rentamiento, cuando hubo un combate :fuerte 

en El. Rosario entonces yo me vine para l'Iurra". (SC-18). 

"Hoa saca.ron de aJ.1i! porque era cruzada de l.n guar

dia allí, a muchos campesinos se lo llevaron, campesinos 

jóvenes, se los llevaron, unos se volvieron, otros no vol

vieron.. EJ. gan::ldo se perdÍP., las bestias se perd:!an tam-
• 
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bién, en 1as noches lns sa.c8.b~n. Nos dijeron que nos sncH

ban para evi tnr de que i'ra.cn.sñ'ramos en nl.gÚn combate ah:! 

en el lue;n.r. :Para mi era correcto porqu.:; y::~ h.:-i.b!runos pasa

do:· dos combates ah:C y es tremendo estar lloro.ndo ah!, del 

miedo, seguro. Dijeron que Íbamos a estar bien porque el. 

gobierno ten!a un asentamiento para nosotros, prometieron 

q_ue iban a pagar todas las perdidas y tierras para que. 

trabaja.ramos. Yo casi no quería venirme a estos asentami

entos". (SC-14). 

"Cuando 1uego ye. se ·supo que había. combates, a veces 

l.a contra ahÍ paseba y se encontre.ba con el ejército. i\h! 

para qu~, nunca secuestrabAn gente, cuando no l.es quería

mos vender comida si se ponían enoja.dos. :Mortereaban y 

una vez se dest~o en El Carbona.1, sol.o murieron dos per-

sonas. 

Fasaban de noche, diciendo que l.es vendierrunos comida 

y l.es vend!amos tortil.l.as y frijo1es. E11os, no dec!an, 

sol.o preguntaban si. pasaba el. e;ic$rcito y a nosotros nos 

daba. miedo. For eso nos saca.ron, porque iban a morterear 

para a11a', porque pas:?. ba por ah! 1a guardia.". ( AR-11) • 

"Los cambios fueron t~.ntos que no se puede exp1icar. 

Vino 1a prohibición de rocono1a.s, 11:'1.s borrecheras en de

masía. Nosotros poco sabemos, nos dijeron que nos traje

ron para. que no f'racr:csarf'lmos en combates, porque ah:! vi

via esa contrarrevolución, pero ni quiern Dios, no viv:Ca 

pero pa.sa.ba, cruzaba por a.h:! por l.ugflres que no ocupo como 

caf'etal.es, en l.a. hora. menos pense.da, eso es l.o que sc.be

mos, :perdiendo todo ~11á o ta1 vez no 1o perdimos porque 

el gobierno tendr!a una iniciativa para mr-iiiana". (_l\R-2) .-

"Yo trabaj~ como coordinr::.dor de 1~. e.duce.ción de adu1-

tos, dos años, dijeron gue andP..ban 1as bandas con"trarre-
• 
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vc;>lucionuri~.s (]Ue ·secuestrabnn n. los coordinadores y 1os 

mataban y nosotros dejro.mos e1 'P1nn de trabnjo por no te

ner coraje, 1uego pnso que decínn que cstn zonl'.'! de JR1npa 

e-stabe. tomada por bt'.nc1as contrvrrevo1ucionnries, decía 1a 

gente, y nosotros nos ponínmoa c. pensar que iba e seguir 

en guerra 1a RepÚbl.ice .• 

Entre más días se oían combates cerca, e1 20 de abril 

del. 83, estábamos en una reunión de catequistas y oíamos 

un ejército por un río, no sabíamos quien era, por 1a ma

ñana. es-taba el. ejército del. Prente Sandiniste., pero noso-··."Y 

tres Íbamos descuidados y oíamos wios tiros y pensabamos 

que ya Íbamos n morir, nos tiramos por unos guindos, du-

ró como media hora. 

Hubo como seis combP..tes, no mñs en l.a. carretera. de 

Tel.p~neca que conduce a estos lados. l'Tosotros oíamos que 

hab:!a gente en l.os e~entamientos, pensFJbamos que eran pa

ra. otros l.uga.res. 

Preguntamos a UNAG*y nos dijeron que no había sel.ida 

:porque no había. l.uga.res. Nosotros no queríamos sa.1ir de .. ·· 

ahí y habíamos dicho que mejor nos juntábamos toda 1a co

munidad y hac:!a.mos cscerios. La contrarrevo1ución :pasaron 

como dos veces, 1os que l.ogra.mos ver eran como doscientos: 

En seis meses Íbamos a sa1ir a1 asentamiento en San

to Domingo, y una compañera nos dijo, ni se mo1esten, que 

ya se 11evaron e. J.os primeros, y como a una legua. de Te1-

•UilAG. tJnión :Mnciona1 de ligricu1tores y G~naderos. Se crea en 
a.bril. d-e 1981. Hacia 1983 se estimn tiene 70 OOÓ e:filiados y 
afirma Wil.berto Lnra., Secretflrio Generri1 de l.a UNAG que "Has
ta el. dí~ de hoy, la UUAG ha ~gl.utinado 81 m6s amplio sector 
:Pecuario del. :país, hemos orgAnizP-do. :=i 1os pequeños y medinnos 
J?r"Oductores y también a1 sector pecuario coopert'!.tizndo". 
"T'U?lito de vista sobre 1os probl.em::is económico3", periódico 
B . .\RllIC . .\D.~, Lunes Socio-Económico, No. 43, 12 de m~rzo de l.983. 
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panecH hn11omos unos comprñeros de que iban con sus mochi

las Rl lomo, y nos dijeron que ln gente la habían traído 

e1 ej6rcito pnra estos lndos". (AR-1). 

De estas familias cempesin2s en.be señalar lo siguiente, a 

través del testimonio se desprende que durante un período largo 

de tiempo lograron mantenerse en su 1ug~r a pesa.r de que sabían 

que ah! cerca, se movía la contrarrevolución.,es más, tenían 

contacto con ella, 1a contrarrevolución necesita.ba. ganar base 

social y establecer una red ae· aba.stecimiento, que precisamente, 

la garantizaban los cnmpesinos ubic~,dos en las montañas, de. ah! 

que estos campesinos i'ueron prot~gonistas de1 proceso de i.mp1e.n

tnción del terror por parte de le.s b~.ndas contrarrevolucionarias 

que va desde 1a persuación ideológica, basada en me.ne jar un 

discurso fanático anticomunista y religioso, hRsta e1 mismo 

secuestro y asesinnto que no pocas veces les tocó vivir de cer

ca en su comunidad, en sus amigos o en sus familiares. 

Pero el contacto y la relación tanbién se había dado de 

tiempo atr~s, quizás en su eta.pe. inicia1 con 1as organizaciones 

de masas del FSLN primer punto de e.vanzada, y ya en p1ena acti

vidad mi1ita.r de 1a contrarrevolución con e1 ejército del FSLN, 

10 que :permitió, que estas i'amilia_s fueran desarrollando un 

t:=t:prendiza;ie a partir de las experiencias que tenían, de "capear•;· 

de 11tores.r" dos ejércitos con tr?.1 de preservar su estancia en 

su f'inca en 1a montaña y de conserv~.r ln vida que siempre está 

en juego. 

"'La_. guerra e. la contre.rrevolucióu no conoce de tregu2s o 

de esps.cios neutra1es y los valles y 1as montAña.s donde no pa

saba. nada, rápidamente se convierten· en lugares donde la vida 

y el t:rabn;io cotidiano ya no puede efectuarse :tn.1 y como era 

acostumbrado, porque en cualquier momento podían ser secucs-
• 
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tr2dos, o verse en medio de un combate, de ahí C)_ue ya agotadi;i.s 

1as posi lí>i1idndes de continue.r en su propiedacl, se -toma .conr-. 

ciencin y se vnJ.oro J.a preservación de l.a propin vida, a cos

ta de :perder sus bienes y J>ertenencias entendiendo, alguno de 

loo casos oue esta vez :fue por cnusa de 1a J>resencia de J.a 

contre.rrevolución. 

Cabe señalar que J.a decisión de m:;i.ntenerse en su :finca 

hasta el Ú1 timo momeñto, fue toma.do a pesar de que muchos de 

eJ.J.os habían visto como en sus comarcas muchas :f'amilins, in

ducidns o secuestradas directamente por los contras se diri

gieron a Honduras. De manera genera.1 puede a.firmA.rse que a .. -

ceptan y se explican que er0 necesario su desp1aze.miento a 

J>esar de la perd~da. de l.o suyo, de lo que con tanto sa.crifi

cio y trebajo, a.lo pobre, habían hecho, po~que fin21mente 

era suyo, era el producto de su trabajo en e.:ños. 

b. 2.) Nuevos :r.•ca.sentados manifi.estnn inconformidad. 

"Yo me sentía muy af'1i;lidn sin saber adonde ven:!a, sa1:Ca 

de mi· :posada-, que mis niños iban a sufri:t!!·, en un l.usar 

que no conoc:!n, yo se.los dije, nos sacan para que mis 

hi;fos se mueran oe hambre, porque no teníamos nada, eso 

es l.o que nosotros no sabemos, de por qué nos fueron a 

"lirae-:r. • .Al.J.á. en el. valle no hr?.bÍa. combates, hab:!a tres 

:puestos de compas, y solo en :t.1urrll. hi::ibía. combrites. Las 

tropas pasaron por la carretern y se les metieron a1 pue

blo :po.ra el. siete .. de ~.d±a±eobl"e de .+984·1.!. ( ES-28). 

"Nosotros 1::>. pas~.be.mos tranquilo~* po~q.ue~.ñll.Í te . ..::: .. 

níamos todo y compr?.bamos comida y todo, hD.bÍa problemas 

pe:r·o 1argo, o.hÍ estabamos nosotros no. :E.'ran combates,. , se 

oían cerca, nosotros nu:.'l.ca ss.l.Ínmoo d.o 1a cnsa. Los que 
• 
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permn.nec:Ca.n nl1! eran 1os compns, buscaban y hacían comi

da.. Cuc.ndo 1os com-pas pas:::~bnn nos aJ.eernbc.mos, 'f)Orquc 

e1los nos cuidnbnn a nosotros, e11os tenían puestos que 

permanecían a11Í. Ifr1.b::Ce. quienes h..::..b1l'.b8n cosas de 1a 

gu:::rdia, decían que por nosotros ere. 1n guerra, que noso

tros manten:Camoo a lo. g'U!'3•rd.!n.. No 1es dec!amos nada, qué 

1es Íbamos a decir. Ahí todos est~bamos trr-inquilos, 1n 

gente quer:!n vivir tra.nqui1n. La contrs opernba largo 

contra nosotros. Los que quedaron como repuesto {de 1n 

cruzada) se fueron n Hond~u-as, porque no 1es pareció el 

mando, uno que entrenaba. que se 11amn.ba Demetrio fue el 

:primerito, se 'fue con todo y a.rma.s. 

No creímos que :fuerrunos e. l.l.ega.r hasta. este t:iempo. 

creía que iba a ser distinto, no co~o ahora. Yo cre:!a 

que el egoísmo ya. no iba a exist:ir, porque entonces no 

hubiera deseado que _se l.ograra ganar (en l.a revoluci6n). 

Nos sacaron a la fuerza porque dec:!an que nosotros 

l.e d~bamos de comer a 1u contra. Nos :f'ue a decir Avelino 

Cruz, teniente, casa por ce.ss., con varios. -~ una.a casas 

que no pudo ir les mando un pape1i to diciendo. que si:· no 

se sa1:!a 1e iba. a poner fuego a 1a casa. Dec:!a. que d.e ja.-. · 

ramos ropa., tra.stes, za.patos y todo, porque "so1o van 

dos meses". Nadie se querír;. s~1ir, s::i1imos a p:i.é, porque 

ni bestias teníamos, no l.es daba tiempo de ir por e11as, 

'fu.'i.mos c:Lorninando a Murra, dos hora.s, unos más atrás~ 

otros m~s adelante, a m1os coJ.ogios nos 12evaron, dos 

d-Ías cocin~-nos de 1o que ah! traíumos porgue n:i. com:ida 

nos quer!o.n dn.r a nosotros. A los dos d!o.s 11egaron 1bs 

ca,miones y nos tra.;ieron pera act!, no nos dijeron adonde 

:!bamo s, hastu que llegamos nqu! supimos_'.'. ( ES-26). 

"Ahí donde viYÍamos 110 pasaba nnda., l.o que :pudimos 

• 
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ver fue dos combates, uno en Murrr. y otro en La Paz. No

sotros nos qued.s.mos n11Í siempre, porque :fue un poco re

tiradi to de a11Í, porque 1u casa donde vivíamos nosotros 

era D.partada, también a nosotros nos af1cr.,i.ron amenazados , 

porque decían que iban a bombnrdear esas montafiaa,:mo .eH~ 

si hasta 1n :fecha. 1a han bombardeEJdo, para que no :fuera-

mos a :fracasar. 

Dijeron que 1a orden era. se.car a toda esa gente por

que iban a bombardear. La gente no decía nada, porque e1 

ejército mo?.nda, nosotros no dijimos na.da, nada, so1runen

te sa1imos y punto·. Nos prometieron que nos iban a ayu

dar en a1imentos, que nos ibnn e dar todo e1 ruio hasta 

que produciere.mos ". ( ES-14 ) • 

"No :fue que nos venimos, nos fueron e sacar". (ES-11l 

"A11~ hab:!a combates 1nrgos, pero yo ya me Cl.abn 

cuen~a. Aprendimos al.go a l.eer. Nos podían secuestrar 
para e1 otro l.ado, hasta l.a vez en e1 l.ugar de nosotros 

nunca mataron a nad1.e, ni cuando estaba mandando el. so

mocismo. 

Ustedes van a sal.ir-.:de aqu:!, con pesar del. a1ma pero 

sá1gase, decía Tabo.Co1indres. Decía que porque seguro 

ya estaban platicando con esa gente, que pod~an secues

trar como en otros va11es, pero equ! estabamos tranqui-

1os, trabajando en l.a coopereti ve.. La :f'a.miJ.ia de nosotros 

se salieron". (LE-10). 

".Ahí vivíamos traba.je.ndo propio. En eso a m~..má l.a 

estaban sacando, dijo que se ib::i. a. venir, nomás nosotros 

nos venimos con e1ln. nosotros no teníamos ningÚn prob1e

ma, sa.caron P .. toda l.a gente y a. saber porque l.a sacaron". 

(LE-30). 

·•'NosQtros cuando el. triunfo miramos el. cambio, que 
• 
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y~ fue otro ejército, tn1 vez se oían combates por Ocota1 

o abajo pero nosotros no snbÍamos que erR. (LE-8). 

"Ah! donde nosotros hubieron u.nos comb::-tes largos y 

ahí f'ue donde el Frente Sendiniota decidicS s~ce.rnos para 

a.ca, segura.mente parr:. que no pereciera.moa. Dijeron que 

ahí ta1 vez no, so1o retirando de donde se sonaban 1os 

combates duro. Un día se rego 1a bo1a que nos iban a eva

cuar, del. Frente Snndinista dijeron que no, pero a 1os 

tres dÍas 11egaron a- evacuar"• ( ~<\R-6) • 

"?'Josotros este.moa ah:! porque 1os compe.s nos recogie

ron de la.s casas a.e nosotros, todos somos evacuados, 1oe 

que estamos e.qUÍ, de todos 1os rincones nos han sacado, 

no es que haya. venido uno, yo no conocía a.qu! •. Esa es 

orden de1 gobierno que hubo, de seguro 1a ha de he.ber 

tomado Danie1 Ortega., nos tienen d!). todos 1os 1uga.res, 

ea por e1 gobierno, sí; dicen que 1a gente de1 otro 1ado, 

nosotros 1es dábamos de comer, y nosotros ni 1a conocía~ 

mos, nos tienen aquí por l.a. otra gente que 1es di.Ó de 

comer, y el. tuerce es que deja uno sus cositas botadas. 

Los ce.fiones pasaban por nuestras casas chif1ando, pero 

se oían combates 1argos. No nos daba:miedo si 1os oompas 

cafioneabe.n, ya sa.bía uno, pero esa gente no, es 1argo, · 

por San Juan Te1paneca, Este1í~. (AR-13). 

Fara estos nuevos desp1azados, interpretar ei aconteci

miento concreto de1 asedio, presencia y accionar de 1a con

trarrevolución .es a1go que no tiene que ver con su realidad, 

son hechos externos que " no 1es toca vivir de cerca." y en l.a 

que"no ten:Can ningún prob1eme.!'·'perQ sin embnrgo su opinión 

particu1ar se contradice con lo que en renl.idad esta pasando, 

"hab:!a problemas pero l.argo", aunque "1os combates se oían 
.. 
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cerca" y cruznron .. solo de pn so por unn carretera" y "los ca.

ñon es pasnbo.n por nuestras cn.sns chi:f1ando", concluyendo :fi

nalmente ·"no :fue que nos venimos nos :fueron a sacar". 

La negativa nl desplazamiento es 1Ula constante que se ma-;:: 

ni:fiesta en su calidad de reasentado como incon:formidad ante 

la decisión del gobierno revolucionn.rio de asentarlos :,ra que 

"esa es orden del gobierno que hubo,· de seguro la. ha de haber 

tomado Daniel. Ortega, nos tiene de todos los 1ugnres, es por 

el gobierno, s! ... Y es que estas fnmil.ias campesinas no tu

vieron una participación cercena en el desarroll.o del proceso 

revolucionario, y carecieron de una amplia integración ecóncS

mica, más bien, mantuvieron una :posición marginal. con respec

to al desarrollo productivo del esquema de la dictadura, re

cuerdese c¡ue su producción a.penas ge.rantizaba bi:!sicamente su 

autoconsumo y el sobrante de la producción tenía que enf'ren

ta.r el control de 1a red de comercialización o l.a dificultad 

de1 transporte de 1a montaña al pueblo más cercano, donde 

vendían al intermediario que les compraba barato. Y sí fueron 

objeto del trabajo de persua.ción ideol.Ógica por parte de la 

contrarrevolución trae como consecuencia C!.ue sus intereses 

propios, su relación particular con el mundo, su consciencia 

individual. se contraponga con los intereses sociales de la 

· ·revol.ución, de 1a. consciencia social donde l.os elenreti.tos .;s. .~de:!

taca.rse son l.R solida.ridad y la. participación en el. proceso 

revol.uciona.rio, dándose esta. concrett:.mente en los Nuevos Po

bla.dos Campesinos. Desde ya, ha.y que matiz:;i.r, h~.y que tomar 

en cuenta lo que significa la perdida de lo suyo, de lo que 

con tanto trabajo y s~crificio, a lo pobre, ·habían hecho, que 

era el producto de ~.ños de trabajo y que :finalmente 1es per- . 

tenecía ya que era1i. sus montañas, eran sus tierras, sus casas, 

sus palos :frutales, todo eso que tenían d.e un momento a otro 
• 
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1o pierden, se dun cuert·to. de que ya no lo tcndrEÍn en este mo

r-iento, poque deben ser despl.azHdos yo. que no se le puede dar 

venta jo. al enemigo contra.rrcvol.ucionario. 

lle hecho se dá- unr::i. si -tunoión militar en 1A que el. e j ~rci

to tiene que llega.r R 1as comunidades nvisnndo, convenciendo 

a los cnmpesinos de que es necesr.irio snlir de su lug::i.r. Ese 

espacio se h::t convertido en un espacio de guerra y el enfrenta

miento ideoJ.Ógico es puef:1to en marcha, r:inte el inminente des

plazamiento la contrn.rrevolución comienza 2. rodar rumo:res con 

1a finalidad de deformar 1a realidad. 

En 1'11urra., Ciudad .Antigua y Telpaneca ya se escuchaba ha

blar sobre J.os e.sentamientos y es sobre ese tema. que los con

trarrevolucionarios centra su campeña ideológica y de tergi

versación con el campesino que utilizan como base social di

ciendo que los sandinistas engordan a los niños con su come

dor in:fan"ti1 (CIR)*pare. m.and2.rl.os a Cuba, a 1os jóvenes se 

l.os quitan para mandar1os a comba.tir a ln montaña, que e11os 

serín.n armados Et 1a. fuerza, que. les quitarían su creencia, 

sus cultos y cosas así. 

Esta es parte del tra.ba.;io de convencimiento de 1a con

trarrevolución, oblignndo n que muchos cnmpesinos abandona.ran 

e1 pa:!s, vo1unta.ria o invo1u..TJ.tariamer1te, pero .r~nte todo esto 

·e1 Estado, e1 Frente y diferentes orgnnizaciones de masas, 

1uchan por dar claridad a1 campesino de la. f'orma como se pue

de y se debe actuar pa.ra desarroll.ar los actuales Nuevos Po

blados Ca.mpesinos. 

•CIR. Comedor Infantil Hura.1. En cada asentamiento exis·te un 
comedor infanti1 cuyo propósito esencinl es me;iora.r la dieta 
a.~ los niños para comba.tir la desnutrición que se ·pe.de ce. Su 
abastecimiento lo garantiza. el Instituto Nicaragüense de 
Seguridsd Socia.1 y Bienestar (INSSBI ). 

.. 



.. 93 
En algunos lugnres se tuvo tiempo de actuar siatemñtica

rnente sobre cómo viviría el campeoino en el nuevo n.sentn.mien

to, en otros lugnres no se tuvo el tiempo suficiente para a

clarar el por qué tenínu que salir de su h:i.bitat, esto, 1Ógi-

cnmente responde a las condiciones de guerrn en e::Je momento, 

en too o l ug::tr se actuó para preservar 1n vida. del campesino 

y anular la permanenci:;i y conso1idn.ción de 1.a. ba.se social. de 

1.a contrarrevolución. 

De ahí que muchos de los testimonios van:.·•. más a11ñ 

del descontento y resentimiento natural y expresan una • 

posición de simpa.tía h~cia la. contra.rrevo1uc:i.ón. _,.-
.. 

- - • ·.I• ... 

• 
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3.- ET~'PAS DE CONSTRUCCION DF.L /\SEHTJU,'1J:Er1'TO. 

En el siguiente punto del trnbnjo se tocarán lns formas 

dé s~gimiento c1e 1os asentF-mieutoz, tomnndo en cuenta las 

diferentes situncio11es que se dan y que ·yr-J. se ha.n expuesto 

atrás, en los puntos anteriores e. este. 

Primero so verá tres iniciales, El Escambray, La Estnn

cia y Santa Cruz, en 1os que h~y entre ellos similitud pero 

también hay diferencias. :_JU_· segundo paso co1;'ltinun:uá con 1os 

desp1aze.dos del. 85, que ademtfs de integrarse unos a tres de 

los ya existentes asentamientos se forman tres nuevos, tam

bién con similitud y diferenci~s, estos son Aranjuez, TauquiJ. 

y EJ. PortilJ.o. 

En J.os casos de los testimonios de 1os viejos rea.sentados, 

se ~resentan detallada.~ente nombres, fechas y lugares, además 

de acontecimientos que se va.n sucediendo. Esta :pobl.e.ción como 

ya se ha mencionado anteriormente ~ntes del triunfo de la J.u

cha armada, no se intog.ra a.e 11.eno a1 movimiento, más bien 

sirve a1gunos de e11os como retaguardia de 1~s col.ni-11113.s in

st.ireentes que combatían a 1a gut'l.rdin. somocisto., muy pocos se 

integran a grupos re:}.igiosos que ha.bl.an de la hermanda.d, 1a 

fraternidnd y e:iseñan que el. trabajo co1ectivo en bien de la 

pob1ación es w1a oport.unidad para sobresn~ir de 1as condicio~· 

nes de vida en que ellos se encontraban, siendo muy pocos l.os 

que dec:i.den integrarse a 1a guerrilla. 

Est.?.blec:i;and.o ·quei 1a Cruzada fü:.ciona1 de ;.i1fube~ización plan

tea por parto de la n.evolución cumpl.ir con la demanda histó

rica de que el :pueblo zu:::>iera leer y escribir, J.u cruzo.da. 

aba.rcó totalmente el territorio ndciona.1, aemost:r.ó por sus 

care.cterísticas de orga.nizr?.ción y ob;ietivos, c;iue el. sujeto 
histórico de 1a í·'.evolución es el. pueblo. Esto no -paso desa-

• 
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percibido :Pnra el campesino y más seguro·· estuvo de ello cuan

do se vió integrado y pnrtici-prmdo en lns di:t'erentes organi

zaciones de mnsas y en el Ejército Populnr Sandinista donde 

se manifiesto cl3ramente el contenido sociel del proceso re

volucionario. (5) 
Estas son nlgunns experienci~s de prirticipnción democrá

tica, de tra.nsformuciÓn de la. cotidianidnd de lo. vida con la ~nr

t:tC::t'.P~~l en las mi1iciPs territoriales que hace ante 1a. per

manente a.gresión de la contrarrevolución que este campesino 

que se-·:.ha llamado viejo reasentado responda con una actitud 

:firme y decidida que 1e permite a riesgo de su propia vldu 

regresar a 1a monta~a y defender sus tierras, recoeer 1a co

secha sembrada tiempo atrl!s, sacar 1a prod.ucc:i.Ón derrotar al. 

enemigo hasta ob1igar1o a salir del territorio nicaragüense 

haciendo uso de la consigna "en 1a montaña enterraremos e1 

corazón de1 enemigo". 

Esta ex1'eriencia a. ·partir de sujetos concretos que en e1 

desarro11o de l.os acontecimientos descubren Y' acrecientan 

f'orma.s de orgnnizo.ción y soc::ializa.ción. aprenden que trabajar 

con derechos y obligaciones dentro de 1lll col.ectivo los condu

ce a plantear como justo reclamo de car~cter histórico: tie

rras para trabajar. 

Este reclamo lo hace suyo el. gobierno revo1ucionario y 

en su respuesta art:!cul.a rel.a.ciones directamente socia1es como 

son e1 traba.jo, 1a defensa ·comunitaria, 1a producción, 1a 

nutogestión en el marco del ejercicio y la participación de 

formas demócrnticas desarrolladas por el campesino conjugan

do 1o económico con 1o pol.:!tico y social d~cidiendo crear 

los asentamientos. 

Los protagonistas nos oicen como surgieron los :primeros 

tres asentamientos del. Va11e de Jal!-.pa .• 

• 
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a) Viejos reasentados. · 

"En una reunión llamamos a todas las instituciones 

para ver de que forma nos podrían ayudar: 

Primero, para que nos dieran a.rmas. 

Segundo, formaron comité de emergencia para que ayudara 

a la población. 

Nosotros no hnbíamos vivido en colectivo, solo in

dividua.]., eran 20 femilias • la.s instituciones nos ayu

daron, ama.rrándol.o todo eso• subimos al Esca.mbray. 

Solo comenzamos 19, venimos ~ construir pozos tira

oores, refugios y e linear nuestro pedazo. Dormimos en 

la casa. ha.cienda. Cuando cumplimos ocho días de estar 

ahí, con facilidad la guardia pensó que nos iba a des

truir. Andába.mos 19 fusil.es y así se 1e hizo frente al 

primer ataque contra;el 4 de diciembre del. 82 que duró 

cuatro d!as y medio. La fuerza. mayor era E1 lguila··donde 

la comandaba. uno que hab:!a sido :Pastor, e11os hacían pos

ta y nosotros también, nos mirebrunos diario. :Pasábamos 

frío y hambre solo para ganar y vencer. 

Comenzamos a hacerlo ya todo co1ectivo, 25 320 1ibras 

de café cosechamos 1n :primer vez, era. poco, si hubiéremos 

traba jedo mé.s Y'. bien, hubiéramos sBca.do más. 

Esa reunión fue bien import~nte porque dijimos que 

queríamos :techos, ce.sas y pl.anteamos eso a nivel de go

bierno, a los quince a:!~s vino una respuesta., que- podía

mos hacer un a.sente.miento ••• 

Por eso no se 'Pudo construir l.ns casas por-que 1as 

destruían con morteros". (ES-1). 

"Y all{ dijo el 1',rente ·que nos iba a dar esta casa. 

(hacienda) y e.h:! iba. a vivir la gente que iba. .. ~. cortar 

• 
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cRfé~ tn.mbién nos diÓ fusiles BZ, ye. nos venimos nl E.s.:.. 

cembra.y un d!n s6bado y empeznmos n hncer pozos tiradores, 

san;fas de comunica.ción y guindos. ( ••• )Comenznmps en Buena 

Vista Chiquita, t3hÍ no mfts porque habÍ~ rumores de que 1~ 

guardia estnbn por los cerros y nsí empezamos a explotar 

el terreno. ( ••• ) estaba Ernesto l?ereyra delegado de Re

forma Agraria al vernos el grado de organización y los 

sufrimientos que teníamos, gestionamos con él para que 

nos den 400 manzanas y a.sí se forma le. cooperativa CAS. 

( ••• ) Sea-ea.ban los combates y es cuando viene más gente 

de San Pablo, La Oei ba y de Je.lepa mismo". ( ES-2). 

"As! entramos al Escambrr?y, nos vienen e. dejar a la 

hacienda como en unos cinco c~miones, estando a.quí comen

zamos con los dueños de l~. finca., l.a. hacienda. era. unan 

Ul?E .. que trabajaba como encargfldo un señor que se l.1ama 

Carlos Portillo, ese era e1 que dominaba la.UPE, pero no 

hab~a nadie, ya había sido abendonada por miedo a 1a con

trarrevolución. 

Los individual.es se nos van todititos y quedamos 

a1rededor de 32 pobrecitos y hacemos 11.amado a estos res

ponsables y ell.os tenían que darnos respuesta. 

Se recoge y se sigue trabajando pero el. FSLN, UNAG, 

iglesia, nos ayudan con comida, jaboncito para llevarle 

a los hi;fos que esta.b~n en Ja.lapa. 

Reciben el. caf'é., y nos dan cheques, va.n a.l ba.nco y 

nos 1.lennn el. saco de dinero, y :fue una. alegría grande, 

de ahí ese grupito ye. no ~f'lo;iFmos. 

En ese mismo año dice Pereyra, yo·voy a luchar p~ra 

•UPE. Unidad. de l?roduccion Este.tal. Se constituyen "con las 
propiedades expro-piHdas nl somocismo" y son ºempresas organi
zadas y administrad.as por el Este.do en cuya gestión pnrticipnn 
activ1:1mente los obreros agrícolas aue en elle.a 1P,bornn", Lucre
cia Loz,ri.no, "JJe füindino al. triunfo de la Revol.ucion n, Ed. Siglo 
XXI. füexico, l.986, pág. 287. • 
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que esta UPE sea designHdn R ustedes, le hizo un 11nmado 

a Reyna1do y Este1Í y nos trnjeron lé. noticia: derrotnn 

a la contrarrevolución de1 Cerro del Agui1n, en el mes de 
". 
j{mio dicen que van a hAcer un nsent~miento". (ES-6). 

"MINVAU .ta1canzó los Últimos dÍne de mortereo, los 

atacaban cuando oío.n mvquinas". (ES-17). 

"Entonces se. que se podría hncer un asentamiento 

en un lugar como este y empezó luchando hombro con hom

bro, en brazo el arma y en el otro el canasto para cor

tar café que los ricos habían dejado a.bandonado. En el 

83 estuvimos el 25 de diciembre aquí ya con 1a casa cons

truide. en tierras donde V.?.Jnos a trabnja.r". (ES-19). 

"En el 81 regresamos, ye les habíe.n dado una tierra 

y sabíamos que nos ib~.n a. integre.r a ese co1ecti vo, em

pezamos quince compañeros ( ••• ) Empezamos a. trf:!.ba.ja.r en 

dos grupos que lo oonf'ormP..bmnos (varios) ( ••• ) Nos da.n 

la tierra y en el 82 conforma.moa la coopera.tiva entre 

Yumpalí y La Estancia, Ios' socios éramos 60 en·. :total ( ••• ) 

En e1 83, logramos que se vinieran primero nueve fami

lias y ya puestos aquí nos metimos a. las. casas sin puer

tas y ventanas, pero estaba ln. brigada "\'li11iam Duarte" 

al frente de la construcción. Y nos decían que ia misión 

era meter agua por tuber!a~. (LE-1). 
"He· vine para acá'., al mes de trabajttr aquí me inte

gre a la cooperativa". (LE-2). 

"~411a. en Ja1epa ha.c:!a. remiiones la UNAG con -1a gen

te que había sido desplazada. pnra explicarnos e1 por qué 

había que venirnos o. vivir a. estos .. asent~.mientos. En esas 

reunio!les participaba Vi1m~,_Alcides Centeno, Sergio Lo

bo, esos se reuníe.n con nosotros, p~dre--Ramón otro de 

..t.'.!INV;\H. l\'l~ni,_~te:r;i_o_ de_ Viviemla ·_y.- ~sen-tEimiento..s ·'Humnn.os.. 
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1os necios que nos viniernmos pnra. acá, nos decían que 

aquf estnba el futuro de nuestros hijos, porque nqu:C era 

donde nosotros Íbamos f! recibir todos 1os benefios que 

nos podía. fü1r la revolución". (LE-16). 

".1~ntes no viVÍflmos ~qUÍ propie.mente, tenÍHn cinco 

meses cuana.o nosotros venimos". (LE-22). 

"Las reuniones las hr-i.cínn en THstaslÍ y en Jalapa.. 

Francisco Cáceres era. quien impul.se.ban eso y dec!nn que 

iban a hacer un asentamiento para. regresarnos a la comu

nidad. Aquí en La Estancia nadie vivía, estaba solo, so

lo venía la brigada de 1as casas de parte del r.n::NV.AH, 

ese. brigada ven:Ca de Este1!. La gente,··si:empre estaba vi

niendo porque formaron una brigada 1os mismos de aquí, 

de La Estancia, esa brigada venía n recoger grenos bá

sicos y para cortar café. Hicieron el asentamiento y 

ha.bíamos tres femi1ie.s que nos venimos, teníamos una 

semsna de l.1ega.r cu~.ndo el combo.te en las Casas Viejas 

de 1os compas contra los contras. Ya seguimos viniendo, 

pero solo a trabe.;iar eso fue en diciembre de1 82, así 

estuvimos viniendo y yendonos y unos aquí nos quedamos, 

ya cuando estaban las casas hechas avisaron un día antes 

y nos dieron un tractor con todos 1os chunches y de ahí . 

para a.ca se formó le. cooperativa". (LE-24 ). 

"Comenzamos a agruparnos, pedir tierras como UlJAG 

que nos gestionó con Reforma Agraria. Nos diÓ .tierra y 

financiamiento, tecnificación y como aquí se diÓ e1 ca.so 

de que 1a gente se viniera por grupos. Primero se dá 

otro e;rupo en el Limón, después so.le e1 grupo de la Ua.

teos GÓme~, después se formo la mercedes Rodríguez, tra.

bs.jamos un año indi•Tichu!l 1a cooper~~tivn Jerónimo Ra.mí

rez después un grupo trab~;ta pnrcela de tierrfl en mnrzo 
. . 
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del 83 se :fusiono' y se hizo Unión de Coopera:tivns, un 

año trnbnjmnos ns{ tnmbién. Lueeo eentionP.n, dia1ognn 

y se fusionP..n en unri sola cooperntiva, 1n. que se llama 

~arcos Sa1gAdo". (SC-1). 

"Ernesto me dice, n1istr?te nuna_ue sea con cinco 

miembros. Hay oportunidad de que te integres a Wla coo

perativa, La ?1li.a. Me orga.nice como con catorce. Tuvimos 

reunión. Son como 45 manzanas. l'!a.rcos Salgado lo propu

simos como presidente, como colectivo Mateo Gómez ( ••• ) 

7a pensábamos en las papas y que unieramos las coopera

tivas, La. Mateo, La Gerardo, La Gerónimo y 1a J,!ercedes 

Rodr:!guez". (SC-5). 

"l1!e necearon despu~s que me me'ciera a la. cooperativa 

y yo fu{ la primerita de las mujeres ( ••• )Yo me vine 

con 1os niños que son motos de p2dre y madre y so1o soy 

madre de crianza y la muchacha. Comenzaron a :"-YUdarme, 

me vieron sola., me ~.yudo.ron con a.rroz y ma.:!z • .Al mes de 

estP.:r metida como socia. me l.lam2ron a un curso a EstelÍ 

para aprender a. clasifice.r pFpe., có:no sembrar". (SC-19). 

"Cuando estuvimos en La Mia nos organizamos en 1a 

cooperativa, nos venimos aquí, estuvimos en el gal.eré1n, 

al.1Í f~e donde se nos ma.tó l.a niña. Después yo no que

ría trabajar en ninguna cosa y nos pasaron acá, al. asen

tamiento y me mandaron a estudiar costura n Jalapa". 

(SC-23 ) • 

.k'manera de conclus:ió:-5. se- ·rnenc:Lonr-,r:r-& nue ios campesi:no;:i 

despl.azados son los que se encnrg~·rti'.n de f'orm¿;,r 1os P.senta

mientos, des2rrolle.rlos y consol.idarlos a pD.r-lii:r. de una orga

nización pol.:!tica ae mnses, donde ~nte l.o. t."dccu~da dirección 

de l.os más destacados en sus c::~pncidades y grri.do de collJÍcien-

• 
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cia , adecua.da a 1os principios de 1n Revolución PopulA.r San

dinifftiél, dirigirán, ges·tionarñn, y orgRnizar!:n el quehacer 

dinrio, siendo motores 1'undamentn1es en 1a vidn de los actua-

1es Nuevos Poblados Campesinos, demostrando su decisión y 

convencimiento en frases como 1a de "pE'!.sa.be.mos hambre y i'rÍ.o 

solo pe.ra gDnar y vencer••, "porque aqu:C era donde nosotros 

!ba.J11os a recibir todos loa beneficios que nos pod:!n dar la 

Revolución" 

Entonces se da una respuesta a dos niveles, el. problema 

formado a n i:"e1 gubernamental. es el. mismo sobre l.as necesida

des n cubrir en 1a pobl.ac:l.ón. Ambos se solucionan con 1a 

:fomaci.Ón de los Nuevos Poblados Campesinos l.os cual.es por s:I. 

y para sí son de !ndol.e productivo, económico, social. y de 

defensa. militar. 

Es decir el. gobierno revo1ucionRrio tiene que dar res

puesta a 1a problemática formada y reflejada como necesidad 

en 1a población, y al formar los asentamientos se da respues

ta a la necesidad y se ha dado solución a1 prob1ema al cual 

gubernamental.mente se debe dar respuesta de manera globa1. 

b) Muevos reasentados. 

La permanente actividad contrarrevolucionaria en 1as 

montañas de las regiones I y VI ob1igan al. gobierno revo1ucio

nario a tomar medidas concretas, adoptando l.a decisión de des

p1a.zar l.a pobl.ación que es permanente b1a.nco cont1•arrevo1ucio

nario. Ante esto, a principios de 1985 se tiene como tarea 

principal.., qui tnr esa br-; se social y formv.r nuevos asentamientos 

que a futuro, garanticen el nuevo orden socív.1·y económico, 

con perspectivas e.e supernción. 

Con ésta medida se fortn1ecen 1os o.sentamientos que ya 

• 
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existen y se crean nuevos. Ahora estos nuevos desp1azados de 

guerra son de l'.~urra, Ciudad .Antigua y Te1panecn, y 1a forma 

que 1e dan el.los al asentamiento es 1a siguiente: 

"A saber por qué se iría.n y otras que estan en 1a 

hacienda también se quieren ir, yo no porque donde quie

ra que vayamos tenemos que tre.ba.je.r, mejor es en tm 1u

gar que estar para arribn y para nbr-i;fo". (ES-29). 

"A nosotros. no nos di;leron, hnste. que 11ega.mos a 

Ja1ap~. y dijeron que ib~mos a1 Escambray que era seguro 

( ••• ) nos ma.rtiriza que nos den ca.s?.s tapadas con p1áti

co". (ES-28). 

"Después a. 1os dos días 11egaron los camiones y nos 

trajeron para acá. No nos dijeron a.donde Íbamos, hasta 

que 11egamos aqu! supimos. Todos veníamos af1igidos nada 

más ¿qv.é~·hal>:!e.mos de hacer de todos modos? cuando 1l.ega

mos aqu:! nos recibió todo e1 aseentnmiento, nos recibie

ron alegres y aqu! tranquila". ( ES-25). 

"También a nostras nos sacaron a.ment:i.zados porque 

decíe.n que iban a bombardear esa montEt.:ña. ( .... ) Dijeron 

que 1a orden era sa.car a. toda. ese. gente porque iba a bom

bardear 1a.s mismP..s autoridf.l.des de1 ejército ( ••• ) La gen

te no dec:!a ne.da :porque usted s~.be que e1 ejE!rcito ma.nda 

( .... ) directo nos trn ;leron en unos ce.miones. A1 11egar 

aquí nos estuvieron e.yudR.ndo tres meses que nos daban 

to do , estuvimos gnnn.ndo ". ( ES-24 ) • 

"fil inicio para nosotros aquí fue duro, tanto 1a 

ce.minade. como 1a 11eg[lda al :princiIJiO c;lorm!mnos en e1 

cam:po y pensri.mos mucho que Íbamos a. hacer, solo unas 

dos sem2nas pasamos as:!, después fuimos mirando la pro

vi.sión crudo. para que .comiéramos. J.Tos traían la comida • 

• 
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$olamente en eso sufrimos, en sn1ud ya. esta.ba el. :puesto 

médico provisionn.l, esta.ben de 1a juventud, de la Cruz 

Hoja, aquí alertas de que un::i personn viniera muy gro.ve. 
- :· Después comenzaron a. org::i.nizarnos en escuadras para 

arreglar los trnbn;fos de 1P.s co.s~s, limpiar los predios, 

todo ese monte, midieron, principiRron a hacer l.as terra

zas. Una. brigad::i terr::izas, otra los hoyos, otra los p:i.

lares y otra la.s bases. Después de las primeras casas 

con techos, se rif'::Jron A. las f'amilit:>.s que estaban en 

el campo, se las dieron·en sancos, pusieron 1a caseta 

debajo y se acomodaron, después 43 casas más fueron ri

f'adas y se l.as dimos a la gente, harita que se entregó 

1a Úl.tima etapa y en esa caí yo. Después se pid1Ó de co

mo se iban e. forr.e.r. Se consiguió ripio, de cascara, que 

se 1e puso a estas, entonces priorizaron a traer ripio, 

90 a. cada uno para que forra.re.n su casa.. Después ya so

lamente se a.justaba para dar 50 y por Ú1 timo se quedaron 

algunas casas s:i.n na.da". ( P-4 ) • 

"La. gente dec!'a. que si era cierto 1o de 1n casa que 

se venía, pero cua.ndo venimos :9quí no ha.b:t"a casa( ••• ) 

Mos ubicaron en esos casetones verdes como a. •J.as doce de 

1a noche, aJ.1~,. a.quel ,·sector de a.rribr:i. nos me1;ieron, dor

míamos inoomodos amontona.dos, después vinieron l.os del 

f:lINVAH, ya nosotros mismos empezamos a cortar caf'~, a 

l.impiar los predios, empezamos a. construir nosotros mis

mos 1as casas. Ya construidas, a mi sólo me entregaron 

así sin nada, rajas l.e daban a uno, para ~ue me pegara 

eso ahí, y no se les metieran 1os burros después se em

pezó 2. formar la cooperativa.· Creo solo eso poroue hasta 

la hora esta.mes así ... (P-7)~ 

• 
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"E1 compa nos di;fo: miren todos esos galerones que 

estan a11Ó., es pnra ustedes. Pero el beneficio no habían 

negociado, todo lo han Ído negocio.do, tenemos 400 y pies, 

pero ahora ya se sembró". (P-3). 

"Llegamos aue no sabíamos, ni que veníamos a hacer 

aquí, a1 poco tiempo ya. estaban haciendo las casitas. 

Uno cua.ndo lleg~ fl un lugnr se siente. Sentí bastante mi 

J.ugar, ti!h.ora. yri estoy tranquil.~ .• El otro a.ño si Dios lo 

permite, los l·;echamos u 1e. escueln". (P-15 ). 

"l'.!andaron a. cuatro person8s a locD.liz~.r el 1Ugr-3.r que 

dijeron era bonj_to. Entonces dispusieron despacharnos 

para acñ, vcníalllos al.reded.or de doce cr:•miones con gente 

y animales. Cuando ll.egamos a.qu~ venimos de noche, como 

a 1ns ocho de la noche, no había. casas donde dormir. Al 

día siguiente pusieron a los varones e. limpiar donde iba 

a1<hacer las casas, después los mandaron a limpiar donde 

iba a sembrar frijoles y maíz. 

Después que se hicieron las casas, unos estan ya en 

sus casa.a y yo toda,r.Ca. estoy en éste bajarete. Nos tra-

· jeron ellos, 1os compas, no querían que estuvieramos a11á, 

nos querí~.n aqu! reunidos, nos snmpnron todos en un 

camión"~ (P-4). 

"Dicen "v:::.n de· via.;fe,· trepen todos sus cosite.s", 

como en ocho camiones "en este vsn o. ir ustedes" dicen 

1os que iban de Jalapa. De al1:! sr-i.1imos como a 1~s once 

del medio d:Íe., e C!.u! venimos como r>. 1a.s tres, nos reci bie

ron bien,cuando venimos dijeron: "o.qui es donde vo.n a 

estarse" d~cen, de allí apeamos pues 1ss mal.etas, todos 

los chunches. donde nos iban a poner las casas, luego 

nos pa.saron al comedor, de e.11Í nos viniero11 a disponer 

en las ca.se.a, a ésts.s, a. cada :familia la dispusieron en 
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una casa ( •.• ) H los seis dÍe.s empez::!.mos a traba,iar di ;ie

ron así, tranquilo el primer dÍR empeze.mos a limpiar 

allí pues, en donde iban a ser las cas2.s. llespués termi

n0.mos eso, ele limpiar el :pedazo. Hicimos un galeron ahí 

donde los ba..>'íos, eso no estaba ahí, hasta nhora es nuevo. 

Nos dicen, ustedes se van e. preocupar de h8.cer estos 

galerones mientras hacemos lAs ces~s ( ••• )después pasa

mos ha hacer las casrcis de r-idobe y curo>ndo terminamos allí 

ya. nos empeñnmos n.l -cP.mpo, al cerco". (LE-10). 

"Nosotros sn.limos, .nos nyud~ron los de unR compa.ñia 

de unas m~quinas y un teniente que se 11amabR Paco, como 

diez familias nos vinieron a deja.r t=JqUÍ. 

Di;ieron que n.quí ha.bín todo. H~bíe. re-µniones y noso

tros no asisti.mos, once 11egamos a. estar· todos juntos, 

ahí en galerones de plástico, esta.bamos todos en una sola 

revoltura ( ••• )No me dieron plásti.co, a unos si les die

ron y a otros no. Pedimos, pero no no':3 dieron, dijeron 

que no se ajust~ba. Aquí nos pasamos directamente". 

(LE-30). 

"En Jl'Iurra nos di;ieron que aquí veníamos a tra.ba;lar 

tierra.s :Propi.as, B. casas propie.s que nos de 1a provisión, 

de 1a comida pues". (SC-27). 
"AC!u:t: cuando venimos nos recibieron bien, y que ve

nía.mes a trabe.;iar que Y8 vení:;imos a. tomar derecho en ani.

ma1es, tierra, todo. eso nos dijeron que n eso veníamos 

aquí y entonces no he. pns~do ::1. más porque hemos estAdo 

t:rribajAndo con e1 maíz, el frijol". (SC-13) 

"Venimon a dr:.r o. esos galerones e.donde ni se defiende 

uno. Nosotros no lo ocult:=ibamo.s. Yo J.o decía y se 1o dije 

a Don Eugenio y entonces fue ·cu2.ndo nos prestnron ésta 

casi ta.. Bso fue lo que nos e:-:::traño, porque las casa.s no 
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estaq<ln hechas. Hasta la vez no se ha dado respuefJta, ahí. 

est~Ín las casitas, ah{ están destapadas". {SC-18). 

".l\qUÍ nos dieron donde estnr, nos pusimos a traba

jar para hacer 1s.s casn.s ~' hasta hoy no se han hecho, 

sólo las pr-i.redes se tienen que hacer. Le primera. vez que 

sembramos fue maíz, que es el que estamos comiendo, ya 

hemos sembrado caña, l.impiPndo potrero t:.;.mbién, esas 

ma.nch8s de cnfé 1as hemos chapeado". (3C-l.4). 

"1'1gunos venÍHmos bien ri.pret<=iditos, viera que, ve~---~ 

níamos pens8.ndo i=i sP.ber adonde nos traÍ:?..n. Cuando llega

mos, l.os primeros días no nos hall.ab?...mos, ya después nos 

f'uimos acostumbrando. Cuando l.1egaron, nos dijeron que 

teníamos que levantar la producción porque había una co

secha de papas. 

Unos a l.a cosecha, otros a chapear, l.a mujer a l.a 

producción de la papa y l.os hombres se organizaron a ha

cer adobe para l.a case. 

Se ha visto que en el. asunto del. trabajo de l.as pa

red es, construyendo l.e.s casas. El. :pago de 1e.s construc

ciones de casas he sido atrasado, 1a tarea es catorce, 

acabando las cases :pe.ra. que 1a.s familias se vayan pasan

do a l.as casas, aunque h?.y quienes quisieren no pP-.gar l.a 

construcción de 1e.s c~.sa.s". ( SC:-6). 

nDe todos l.os rincones noo han sace.do, no es que haya 

venido uno, pues• yo no conoc!a aquí ( ••• ) '.t nosotros nos 

élije~o:c~ que Íb&.moo pr:i.r.-:;. ta1 parte ( ••• ) J.Iuy bien cosechan

do maíz, frijoles, no hemos pasado hambre, no tenemos 

queja del. presidente, no nos hs. u1tra;iado". (JlR-l.8). 

"Lo miro bonito porque l.as casas son cerquita., al.l.á 

1as casas estan largo, no se miraban( ••• ) l?ara mi 1o mi

ro regular' este.mos pues en unidad como dice l.a gente ... 
(AR-11 ). 
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"Nosotros poco snbemos. nos dijeron que nos trajeron 

para que froca.earamos en combntes porque ahí vi vía esa 

col'ltrarrevo1uciÓn". (AR-2). 

"l'To nos dijeron pnra donde nos tr::i.ían. nos dijeron 

que para que no nos secuestrara 1a contra". (LE-14 ). 

"Nos manda.ron para acá. No 1es pareció 1a ··trnslada

de de ac~, no 1es gusto. Porque el día que nos sacaron 

de e.11á nos dejaron pasc.r por Ciudad Antigua y ese re

sentimiento he. de ver sido". ( AR-13). 

Aquí se recogen 1os testimonios que nos cuentan como los 

asentamientos de El. Porti11o y Ar~njuez se formaron. Estos 

dos grandes asentamientos presentan en común que cuando 11egan 

1os reasentados a1 1ugar donde se construir~ el asentamiento 

no hay nada. en Aranjuez so1o unos galerones y en El Porti1lo 

e1 beneficio. Y son ellos los .que tienen que iniciar la cons

trucción, con 1a ayuda de1 gobierno. con 1as instituciones; 

con brigadas de trabajo y con ayuda internaciona1. 

A 1a par se da 1e.. organización del trabajo en escuadras 

con trabajo co1ectivo se estructura. 1a tenencia de la. tierra 

como Cooperativa Agrícola Sandinista y se comienza. a. va.1orar 

e1 esfuerzo propio por tener a1go y voi'Ver e. reh'3cer su vida 

en un lugar y condiciones distintas. (6) 

En e1 caso de 1os res.sentados que llegr-in :?. 1os A.senta

mientos que ya tienen años funcione.ndo, los habi-tantes de .. 

ahí l.os reciben procurendo 1a mejor ntención posible a aque

llos que desde ese momento serán sus compañeros de trabe.jo 

de cooperativa., de organización y de comunidad. 

En el. caso del Nuevo Pobl.ndo Campesino de Teuqu.i.l éste 

se integra con 28 f~mi1ias aue se incorporan ~ la cooperativa 

de la comunidad. 
.. 
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:r;a a.preciaci&n que se d:ci sobre r-.1gunos nspectos que son 

nm.ni:fiestos por el campesino son que cuando los trasladaron 

1es dijeron que ern por la guerr::i., y que por eso había que 
-· '• a 9' ,,, 

s·21ir, \UlOS mencionan que "no sebinn a donde 1os ·11evnr:a.a.n" 

"que no 1es había dicho". Para otros :fue ver que en la recep

ción en su nuevo lugar fue alegre y con ayuda, además que 

para traba.je.r tuvieron que organizarse, a pesar que no era 

costumbre de e11os. A1go sobre 1o cua1 ellos ponen énfasis 

es sobre aquel1::1.s casas que "nos prometieron", al decir esto 

dan a. entender que se interesmi de cosa.s que no 1es han cum

'P1ido. 

Este problema se diÓ, el descontrol oe nlgunos y 1a preo

cupación de realiznr me ;ior la. t~ren impulsó a decir más e.l.1á 

de lo que era.n las cosas. Esta no :f'ue 1e. orientación sino 

distorciones que se dieron. Ahora e1 campesino· va compren

diendo ante el desarrollo de su comunidad, algunos, 1os más 

escépticos siguen con la inconformidad ].atente • 

.. 
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4.- DESAUROLLO Y CAJ,!BIO • 

.Algunos de los objetivos que se relacionan con lo econó

mico, - político, ideológico de estos asent~1mientos están en 

generar un modo de producción donde el trabajo sea colectivo, 

que la. repartición de las rique zns generadas sea. e qui te.ti var• 

de acuerdo al tre.bajo desarrollado, en el que los medios de 

producción sean del colectivo, de la cooperativa. Este pro

yecto queda inmerso dentro de lo que se conoce a nivel nacio

nal como la.s Cooperativas Agrícola.a Sandinista.s. 

Se puede decir oue 1e decis:i.Ón de1 FSLN de a.tender a -' 

tra.vés de los N'uevos Poblados Cam1>esinos los contenidos de 

las reivindicaciones particulares con distintos desarrollos 

y en diferentes fechas, vincu1a las luchas específicas del 

campesino históricamente marginado y la lucha. más glob_al que 

se está dando contra e1 imperialismo. 

Se puede decir que la lucha contra el imperialismo en 

todas las formas de desarrollo integral en una Nueva Socie

dad y en la creación del Hombre Nuevo es 1a que se fortalece 

a.1 conso1idar la participa.ción del campesinei como sujeto ac

tivo de la revoJ.ución popul.ar y c:.uo específicamente en e1 

asentamiento, a.l luchar contra formas de dominación en 1a vida 

cotidiana, en el ,tra.bajo, en 1a f~milia., en la escuela., obli 

ga e. que la. participación de 16S diferentes instituciones ga

rantic 3 que las contra.dicciones se en.frenten globalmente se

gÚn l.a si tua.ción y el. momento que ~trt.riese el p~.!s pero que· 

sn solución se enmarque dentro del proyecto revol.ucion~rio. 

El Nuevo l?oblado Co.mpesino, libern el potencial de rela

ciones que niegan la explotc.ción del horebre por el hombre y· 

permite que se vayan desarrollo.ndo formas nuevas de partici

:pación y de relación de tnl manera. que el campesino organizado 
• 



110 

produce sus propias retipuesto.s,enr:i:a,uece y concreta e1 'Proyec

~to revolucio11ario hnciendo re::i1idrid 1D. consigna del poder po

pular. (7) 

Los testimonios de 1os viejos re8.sentn.dos demuestran co

mo paso a paso se van desheciendo las re1nciones heredades del 

tiempo de 1a dict~dura y que simultnne~mente y sin estar ~ 

salvo de contra.dicciones, a trnvés de la. organiznción, de 1a 

autotransformación que tienen los Nuevos Poblados Cempesinos 

se sientan 1a.s bases de w1 nuevo sistema de poder soc:La1. Se 

entiende que e1 campesino por generaciones de represión y do

minación ideo1Óeica. encaminan identida~es como e1 racismo, e1 

machismo, e1 autoritarismo, el individualismo aue deben supe

rarse y transformarse. De ésta situaci&n, de este dess.rro11o 

y cambio es que nos hablan 1os siguientes testimonios: 

a) Viejos reasent2dos. 

"Comenzrunos·a trabajar sin conocimiento, orden, con

tro1 a veces quisimos irnos. La gente no entendía, pero 

no ''tenía" como eran 1n.s coopera ti ve.s. 

Criticabamos todo h?sta ped! mi renuncia como presi

dente de 1a. cooperativa, 1a gente dec!a, si Reyna.l.do se 

va, nos vamos todos.Lar-.asamb1ea. dijo que hab:!a que mejo

rar. Ah! se ven 1as dificu1tades y como uno va buscando 

1es :formas de organización. 

Hemos sido ejemplo porque hemos tenido 1a iniciati

va, decimos: ésto nos gusta y ésto no. 

Desde ese tiempo nosotros decimos, queremos armas, 

:fusi1es BZ (tiro f! tiro); todo mundo ngarró ermas, :fÚsi1. 

Otros que er~n evAngél.icos, ·ahora son m~1ici2nos. 

HBy much~!S :formas de c~mbiPr 1a :personn.1idna de 1a 
• 
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gente no perdieron lP. n.utoridnd de 1n. cooperFitiva. Hay 

muchos f'ormH::J de problemns, pero nue se les busque unn 

:forma de solución y eoo es lo que hemos venido haciendo. 

L~ mujer no hfl estndo ncostun1br~·da Fi que su me.rido 
'· 

no tenga re13ciones socinles, que e1 hombre tenga reunio

nes a11r-r por dos dÍns, hemoo luch::;do c-on 1ns compañeras 

nclar::fodo~es-1~; :f'orinación hP-.CÍF" los niños ( ••• ) Aquí en 

1a comunidad cu?.ndo se 1ibri:.bnn los combates las mujeres 

estaban tan e.tentas que con que :fn.ci1idnd metían a los 

niños alos refugios". (ES-1). 

"Y entonces el paso que se diÓ era cortar café y 

cuando terminamos de cortar se repartía igua1 todo el 

dinero, ese fue su primer paso para trabajar en colectivo 

y así se cortó la de.serc:i.611 de 1a gente". (ES-2). 

"Antes un sacerdote no l.J_ab1.aba con un civil, tenía 

un secretario, -.. ahora plática con nosotros, ca.mina. 1ibre

mente. nos celebra 1a misa donde sea y es como si fuera 

1a iglesia. .Antes no· se ha.b1sba con un gusrdia., a.ntes no 

conocíamos. U."'l arma.". (ES-6). 

"Por todas partes ésto es un adelr:?.nto pare. el niño, 

une. herencia, t:?.gua 1o mismo, es un Phorro, ya no vamos 

largo al agua., ah:! no m~s está, si mande.mos e.1 niño he.S

ta puede fracasar, se puede a.hogar en el r:!o 11 • (ES-17). 

"En el 83 estuvimos el quince de diciembre aquí ya 

con 1a co.sét construida, ya :tas ár~as de tierra donde ·-

vamos .a trabaja.r. En eso conocimos a 1a organización de 

mujeres AI.'IIJLJl.z1 ya iniciamos a. ret.mirnos :para impartir 

llf!.Ai•U'IL1\I·:~ !isociacion de liu;ieres Nicr-iragüense Luisa Ame.na.a 
Éspinoza es lP- orge.niz•-1.ción c1e ln8.sas C!.Ue F.s;lutinc. n 1as 
mu;ieres :r "tuvó como antecedente a la Asociación de r::uje
r~~ · ~n-te· ln FVob1em6.ti~~ Í.rnci~fw 1 ( .M~TI'RON.AC). 
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conocimien·tos orgf.lnizativos, ah! nnce ser responsable en 

el. tipo de trabajo de diferentes actividades que se está 

realizando cada dÍn. Es decir como educación de adu1tos, 

en 1e. sa1ud., que de partern, q_ue responso.ble en ciclo de 

trabe.jo pr:ra ser miembros de 1a cooperativa. 

Otra parte de la que tenemos logra.do es que de1 83 

a1 85 en Escambrny veo e1 crecimiento que de nosotros 

mismos vmnos teniendo beneficio porque l.os hijos que 

tengo que son cinco,- 1a primerr>, profesora <le preesco1ar, 

otro cua.rto grnd,... e1 n:iño chiquito de segundo, el. chi

quitín :preesco1a.r y e1 tierno tiene comedor y un centro 

de sal.ud para su crecimiento, 'Un huerto colectivo que 

me toca dirigirlo con el grupo de compefieras. Oreo que 

en eso veo más beneficio que a mitad de ~sta lucha, qui

zas hemos logrado la 1iberación, como mujer que he teni

do para hecer l.a igual.dad, para conocer cu~1 gobierno~-

popular, como se identifica el. pueb1o para segui.r con-, 

q1;ti.stando la libertad que hemos conseguido". (ES-10)~ 

"Cuando yo estabe. en Estel!, se dan prob1einas por 

socios que pretenden salirse de la cooperativa y de1 

asen-ta.miento y se fueron porque 1e ;i'Únta directiva so1o 

funciona.ben tres. Se decide ce.mbie.r 1a junta, porque 1a. 

anterior no informaba, no sPb!a ni 1o que se ten!a, de 

ahí venía e1 descontento de 1a gente, cuando cumplo un 

año, vengo. a treb~ ja.r dos meses sin sue1do porque no se 

reconocía este tr~ba;io, nos metimos de 11eno y se hizo 

1a:' jv.nta directiva que ya. eran seis, como está ahorita 

a.ctualment e". ( LE-:L). 
~ . ; 

"fintes un guardia pod1a patear y no le hacian nada, 

ahora cuando tenga.n cargo si· están actuando mal se cas

tiga"• . ( r,E-2 ) • 
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"Porque e.qu:C era. donde nosotros vnmos a recibir to

dos los beneficios que nos pod!u dar la revolución"º 

(LE-16) • 

"Los dos chavnlos a 1os tres días los movil.iznron y,. 

todos estamos const!ientes, únicamente 1os evaneélistas 

no están integrados. 

Aqu:! unidos una pa.rte tra.bá;ia y 1a otra. defiende, 

tenemos 300 monz~nas de maíz, 140 manzanas arroz, 30 fri

jol.es, 150 reses, c~.mioneta, dos tractores, hortn.l.izas 

famil.iares"~(LE-22). 

"Como el. proyecto se V8 Prnpl.iendo unimos todas l.as 

tierras. Aquí tr~b~.;iP-.mos 226 socios y hoy aunque con 

probl.ema.s hemos mirE>do que el. gobierno revolucionario .. 

para nosotros ve por l.n.s necesidades· del. campesinado. 

Ahora con el triunfo e1 ce.mpesino tiene derecho a 

:producir porque antes a pesar de que había libertad, vi

víamos, pero el. puebl.o vivía muy de miseria, porque no 

teníamos derecho a l.a tierra, podríamos decir. 

Hoy de l.as tierra.s el. campesino es dueño y señor de 

e11a.s, los miramos adelante ya supere.do en su nivel de 

'vida el. cP.mpesi.no". (SC-1). 

"Solo me daban l.n comida pera. mi famil.ia y bil.l.etes 

no había, incl.uso los compa.s no tenínri pngo todavía, 

porque est:.:ibamos comenzando". (SC-2). 

"Y tuvimos b;: st:o.>.nte g:::•n~ncir-:1 de dos millones y pico 

con eso compramos un tractor. 20 vaquill.as, una cn.rreta, 

un .si1o (de guurdP.r m:::.íz). El. resto del dinero se repar

tieron entre l.os socios de 10 H 16 mil·pesos al. que tra

bajaba más. Hasta 2hora de ésta temporada de papa nos 

fue mal, perdimos bnstante, porque no hubo mercado, te

nemos 250 mnnzªnas de maí~ sembradas, que están produ-
.. 
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cienao uno. cantidnd de cien quintales por mnnzana, tene

mos diez bueyes, cinco mancuernas, un trniler que esta 

en mnl. estado, ahora tenemos 557 mPnznnasq. (3C-5). 

"Después y:i vine como trnc1;oristns, nos dieron l.o 

gana.ncir:i de l.a pnpa, me pusieron como response.ble de me

canizr::.ción. Después me pusieron e. riego en 1n noche de 

cinco a cinco trabn;inbn. yo, después a mí me dieron.once 

rni1 de excedente, nos dieron vestido, pero este año no 

nos dieron nada, como l.e papa se sebó S81imos sin exce

dente". (SC-5). 

"!i!Ie mandaron a estudiar costura a Jn1apa. Despu~s ya 

me quedé enseñando a 1as otras mujeres a que aprendan 

e11as". (SC-23) • 

• a. cont:i.nuación, parece necesario reflexionar a.nte 1a co

yun1;ura que enfrenta el. proceso revo1uciona.rio, cuando 1os 

nuevos despl.azados hacia el. 85 presentan características di

ferentes a. 1os de1 82-83, y se ven inmersos dentro de una eta

pa diferente, que exp1ica en gran medida cur-il. es su testimonio 

s.nte e1 desarro11o y cambio que se da en el. ssent~miento • 

.P.nte 1a egresión de l.a contrarrevol.ución es necesario 

reubicar a. ésta población, que potencia1mente puede convertir

se o fue base socia.1 de l.a contra, y unido e. esto l.es dif:i.cu1-

tades 1atentes por 1a escasez de recursos económicos y aún de 

ma'beria1es, di:ficul:ta el Óptimo estab1ecimiento de1 asenta

miento junto con el poco tiempo que han tenia.o para poder 

asimilar l.a~_venta;ias y benefic:i.os e1 aesarro11o y el. cambio 

de formas de vida y de producción que el asentamiento produce 

y l.es proporciona. Veamos cuales son sus e:-:presiones. 

b) Nuevos reasent~dos. 

• 
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"Las clmvv.litns de doñn Julio que mo1estt'.'.n a los a

nimnles ( ••• ) No siento ésto mio, me siento a.;ieno., siento 

ofensas de los que viven ~quí, por eso estoy haciendo mi 

casa, me siento molesta, molestn. ( ••• ) Una cosn que a 
r. 

uno le hn costado no se siente propio". (ES-28). 

"Hn cr:mbiRdo tonto, vivimos Cf'lminando en un solo 

montón, camin~mos pidiendo un poco de comidn". (ES-26). 

"Despu~s de tres meses nos dnb?.n arroz y el ma.::Cz, 

hasta l.a vez eso n?.d.a m6s, de a.1J.Í a otros artículos ya 

no están dando nada". ( ES-14 ) • 

"De ah! para. acá solamente más los cultivos, ajus

tándolo en fumigaciones, en limpias, sembrando nuevamente 

más :fri ;iol.es y recogiendo las cosechas, e>.rroz, maíz, sol.o 

i'aJ. ta el caf'é". (P-4). 

"Estamos viendo que los privados ca.si no qui~ren dar 

J.e. tierra, venderla.s, ahora unos que tienen su ganado, 

que producen maíz y que a.hora. que est~. rodeado por el 

ejército han empezRdo ~. trabfljar, ~ntes estaban en JaJ.apa .• 

A J.o mejor muchos de nosotros por e.horita nos queje.

mos, aquí la gente .se va a. controlar pero no toda. Algu

nos están brincando que se quieren regresar a su tierra, 

es dif'Íci1 regresar s.horita. Des:pui:!s tal ves se pueda, 

:pero ye. todo ve. a este.r daña.do 'Y viendo que aquí ya 

vivimos bien, va ser dificil. 

Yo no me iría son lugares incomodos, a muchos les 

gusta la ~orma de vivir individualmente cada uno :para su 

lucha, si la unidad. no es nacida hny mucho·· descontrol. 

L.?. ayuda ln tiene cu~~ndo uno !'reduce. Lo me ;ior es contro

larse e.quí. Yo pienso que esto .ss va a. quednr sol.o. Aqu:C 

va 2 ser un pueblo, si Dios lo permite y rtgu~rdar cosa.s 

más difíciles. /iq_uí es de nosotros". (P-3) • 
.. 
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"./\nduve conociena.o unns ca opernti vas, Esco.mbray, 

Santa Cruz que ensefia donde se coseclw.ba papa, repollo 

y otros. i!.quí las tierras oon buenas para eso. En Estelí, 

~~tuve pasando un seminario de salud parn los nifios". 

(:P-15 ). 

"Traba;io desde que se comenzaron la siembra de maíz 

hasta ;y:a ··que la estamos logrando. Estoy trabajando he"'"·. _ .. · 

cháridoles tortillas a los compns, sesenta al d{a, eso es· 
-

la unica nyud.n que tengo". (F-14). 

"Se h::>.n :forma.do cooperPtivas de tra.b~;io,. unl't va a 

un trabajo, otra a chapear potrero, otra al ma{z". 

(LE-10). 

t1 .Aqu:! en el. asentamiento llevé gra.ve a un nifio, ca

lentura y ya estaba reventando, lo lJ.evámos al hospital 

de Ja.lapa • .Allí sólo me dijeron que era fiebre, le die

ron unas pe.stillas, una pachi ta y jarabe t1. ( LE-30). 

"Yo le :podría decir que yo espero esto y espero 

cuanto, Jlero a la vez no se pues, peque no se que pasará". 

··csc-21>. 
"hasta la vez no se ha. fü:•.do respuesta, ahí estan 

las casi tas, B.hí están d.estapadas"~ ( SC-14 ). 

"Nosot:i.·os somos orge.nizz.dos por 1a iglesia, pidién

dole a Dios que nos de pP.ciencin .• .Ao..u:! hemos sufrido en

fermedades solamente, guerra no". (SC-29). 

"No les ha gustr::.do vivir e.quÍ segurG.men-te porque al 

principio fueron unas gr?..ndes enfermedades,. se murieron 
_, 

muchos cho.va los, ha sido el. clim::l seguramente. Se han 

ido. p~.rn el mismo pueblito de Ciudad .l\ntigua, se han ido 

toClos". (AR-6). 

"Lo miro bonito porque las c~1se.s son: cerquita y allá 

las casa.s eran l.nrgo, no se mirn.bfln. El. agua la tenemos 
• 
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en¡,las pilas cerquita, lo único aquí es la lcfia que es 

escaza. l?ura mi lo miro regular, es·tnmos pues 1.miün la 

gen.te como dicen. En los traba;ios se llevó a cabo la 

:fuerza de cooperativas, eh el banco dieron el dinero comQ 

lo d2ban ~ntes, pero Y8. en :forma de cooper~tiva, en or

ganizGciÓn". (AR-2 ). 

Hasta aqu! llegan los testimonios de los campesinos que 

nos han cont2do su historin, tP1 y como lo representen y tal 

como la verba.lize.n. Le. organize.ción de l.~.s :fuerzas produc1;i

vas v:f.a 1a. cooperativa-NPC, es un1:.l el.ara muestra de que 1~~. 

revolución ha definido sus intereses firmemente en el agro, 

por el campesino desplazad.o de guerra, pero l.o m~s importante 

e.s. que conforme se consolidan l.os E.sentamientos campesinos, 

también se van formando estos como sujetos de la revolución 

y van conociendo que son parte de la com~osición del bloque 

de fuerzas populares que ejercen la hegemon!a del proceso 

revolucionario. 

Esto puede quedar un poco más el.aro si se pone e.tenoión 

en el contenido del mense.je pl.es:mado en una producción cu1tu

ra1 de uno de ts.ntos oc.mpesinos que hoy con ous propias p8la

bra.s construyen nl.go nuevo. y cre~.n, a.:portv.n, a un proyecto 

socinJ. en e1 Jln!s. Rer:i.:f'irm!??n las tesis científicas a.e como en 

plena conjugación oon los bienes mnterir:<.les, dentro de los 

mecanismos de 1a economí~ y sus leyes que resaltan l.a aboli

ción de l.a e:>:plotPciÓn del hombre por el. hombre, del desarro-

110 socie.1, cul tur~1 y del des8.rrollo del pensamiento, cJ.e u;.1.o. 

coordinación entre ln vidn indiirid.ual., grupal. y social, éste 

-el hombre- va teniendo nue":'.'os o.lc2.ncD~, que denmestrati t.t."1.a 

vez r!.1<~:.:l ~1.8. truns:formación en calidad . ::i. escaso un afio del. 

desplazamiento, en este caso en p.:irticulnr, po:rque tambi~n 
.. 
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donde .es mayor e1 tiempo de ostt'..ncia en e1 asentn.miento 1a 

:producción formada es tambi'5n Jl?,rtc de lo que n.ctua1mente es 

:ta bnse internq.áe 1as mr-csas que constru,yen la .lr:'evoluci·ón y el 

futuro:·de 1a socie.dnd. Esta se ref'1e;ia en la siguiente pro

ducción do un~ canción en un Nuevo Poblado Campesino que se 

presenta n continuación. 

La tristeza. se ha convertido en a.1e.zria.·. 

Buenos días mis hermanos, hoy· 1es voy a recordar 

Esta triste y alegre c~ .. nción, esta tricte y a.1egre canción 

Cuando todos salimos de 1as comunidades 

De 1as comunidades de J.1urra. 

Y que para mí todo esto era un 1amento 

Dejar nuestras casas y caminar por dos días de camino 

Gra.cias al. Frente $andinista que hoy estamos cumpliendo un afio 

En donde yA. todos tenemos nuestras ca.so.a 

Tenemos nuestras cesas en donde vivi.r. 

Y nuestra escue1a es de nuestros hijos 

En donde nuestros hijos van e. estudiar 

Y nuestro puesto m~dico y nuestro comedor 

Donde se combate 1a. desnutrición. 

Y tenemos tierra en donde sembrar 

En donde sembrar para producir 

Y ya cas:! no quiero recorda.r 

Ya ni recordar ese triste ca.minar 

Porque 1a tristeza se ha convérti~o en a1egríe • 

• 
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Viva, viva e1 Frente Sandinista, vi.van 1a.s mi1icias 

Que defienden nuestro pob1ado 

Ade1a.nte todos much~.chos, esas escu~1drns de traba.jo 

.Adelante, no hny que dejnrso-ra.jar. 

Viva, vi.va nuestrA neción, viva 1a Revo1uoión 

Viva nuestro pob1ado, viva con el nombre 

"El. Nuevo Amanecer•~ 

Viva "El. Nuevo Amanecer". 

2 de marzo de 1986. 

Cornelio Rivera Centeno. 

Asentamiento "E1 Portil.l.o" 1985-1986. 

NPC. "El. Nuevo Ama.necer". :Ma.rzo de 1986. 

NOTAS. 

(1) Una. manzane.= o. 7 hectáreas. 

(2} Recomendaciones para el. fortal.ecimiento de la Revol.ución 
en el. camno, Documento, Regi6n I, Las Segovias, Nicaragua, 
1985, p6.g. 11. 

(3) Niceramta.: ••• Y por eso C!e:fenaemos 1~. frontera. Historia 
.A.graria de l.as Segovi~.s Occidental.es, Ed. CIERA-t'iIDilmA, 
Nicaragua., 1984, prÍ.gs. 167-248. 

(4) Trobo, Cl.audio, Lo oue pasa. en Nicnraro¡a., Mana.gua, Ed. 
Nueva Micaragua, 1985, "El enemigo venia con nrmas de 
apoyo", p~gs. 85-90. 

(5) Torres, llosa. ?11~rie., Nicaragua.: Hevolución Popular. Educa
ción Popular, líiéxico, Ea. Linea-IJUES-CIµEs, 1985, págs. 
17-28. 

(6) Trobo, C1a.udio, op. cit., "La reforma agrarin", págs. 11-2a. 

(7) Lunes.- Socio-Económico de BARRICADA, Mana.gua., J~d. ClERA, 
--~~-------~~---~~~~~~~~~~~-1985, "E1 :poder popu1ar: ~rticip~ción de 1os trabajadores•;· 
30 ele m~yo de 1983, p~gs 242-245. • 
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rrr.- TRANSFORMACION. 

Despu~s de haber expuesto el. punto de vista de historia 

testimonial., se -t·r~tnr.á de desarro11.ar una segunda parte del ··-, 

trabajo, l.a cual constituye un estudio de características de 

l.a pob1aci6n de l.os Nuevos Poblados Ce.mpesinos. 

~. 

El. objetivo básico de ~sta parte es el de tratar de ana~.' 

l.izar diversos aspectos de l.a pobl.a.ci6n despl.azada de guerra 

en re1aci6n a l.os ejes econdmico, po1!tico, mil.itar, social. 

y cul.tural., siempre orientados sobre l.o que el. mismo campe

sino se representa. 

Este cap!tul.o inicia una serie de puntos que complemen

tarían l.a segunda parte de ~ate trabajo, estos puntos son los 

siguientes: Ebondmico, Bienes material.es, In.formaci6n y Comu

nicacidn, y Cul.tura. 

En cada uno de los puntos se intenta un análisis cuan

titativo y cua.l.itativo, con cuadros estadísticos que puntean 

y porcentual.izan l.as diversas variabl.es oue se :tonta.ron en cuenta 

para darl.e·mayor val.idez a los juicios externados en cada uno 

de los rubros. 

Este punto consta de cue.tro apartados los cual.es, en su 

ó.if'erente moda.l.idad trats:n de al.canzar el. concepto de trans-·i• 

formaci6n que se vs. dando en l.a vida del. campesino, pertene

ciente a un grupo integrante de la. comunidad. 

1.- Econ6mico. 

Debido a c:ue el. eje econ6mico debe ser ampl.ia.mente estu

diado, ya que corresponde a la base fundamental. del. desarrollo 

de l.a estructura social, se menciona que 1a vida material 

de l.a sociedad y ante todo, el. proceso social de l.a produc-

• 



121 

ci6n material. no es siinplemente uno de tE1ntos factores nece

~arios de vida social, o.ue determina en áltima instancia, 

l.a esfera. espiritual., lo mismo aue toda.s l.01s dem~s ma.nif'es

t.acioñes de la vida de la sociedad. (1) Ante l.a imr-ortancia .i 

de ésto y l.a falta de profundidad en éste estudio únicamente ~e 

Jll~n.ciQn~.rán.:_ .:_,_algunos aspectos, que de manera super.f'icial. 

nos darán elementos para abordar un análisis m~or elaborado. 
·!.· 

se·~ih:!.cia-rá con diferenciar dos niveles para expl.icar 

éste eje, un primer nivel será dando al.gunos elementos sobre 

l.a ubicaci6n correcta del modo de produccidn que se da en el 

país, dentro del cual., consecuentemente entran los ca.mpesinos 

que hoy son desplazados y el segundo nive~. sería el. cdmo el1os 

ubican dicha realidad, a partir de expresiones propia.e ~ue ~

involucran sentimientos y conocimientos de su forma de vida. 

Se empezará haciendo uso de l.os e~quemas tradicional.es 

de expl.otacidn en el campo. Estos antes del triunfo, nos 

indican que dentro del modelo de desarrol.lo del. sistema se 

reg!a un modo capital.ista, dependiente, basado fundamental.

mente en 1a exp1otaci6n en particular del. sector campesino. 

La carecter!stica de movi1idad del campesino se daba a 

partir de 1a ·busqueda de un sitio donde V·ivir, ante la neces:l

dad de alimentos, vestido, cal.zado y vivienda y otros bienes, 

y en concordancia con la forna de1 sistema vigente se da el : 

desp1azamiento continuo, de un l.ugar para otro, refl.ejándose 

en 1a sociedad el despojo, "el. desp1azamiento a.e1 pac:!fico 

hacia e1 centro e interior del. pa:!s, donde decenas de miles 

de fami1i.as son lanzadas a las montañas"• (2) 

Con ésto St! indica que 1a. forma de propied~Jd sobre la 

tierra por parte del carnpesino despojado se va dando al. pasar 

de una no propiedaCl a una. propieda.d privada, .. es decir, el cam

pes.ino al.canza a poseer, como el. mismo l.o explica, penueñas 
• 
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cantidades de ti.erra que con esfuerzo logr9n obtener. 

Se tiene nue a.nte dicha propiedad, ~ste tiene oue ver 1:::i 

manera de producir, mediante el. trabajo y l.a inatrurnentaliza

cidn o:- util.izaci6n de l.os medios para producir. ·se·. debe con

siderar que dentro de l.a actividad comerc1a1 no se tiene e1 

predominio de una producci6n moderna y tecnificada., ~sto se 

muestra cuando se habl.a de 1a tierra montañosa, donde es 

dif!c11 l.a meca.nizacidn, primero porque no existe un proyecto-~-

de modernizaci6n y segund_o que en el. terreno se uti1izan '-.:. 

instrumentos rudimentarios, c.ori que el. campesino cu1tiva 1a· 

tierra. 

Y en el. comercio ésta situaci6n se agrava para el. campe

sino, ya que se da un crédito usurero, donde cada vez niás se 

va dando 1a dominaci6n de1 mercado fuerte sobre e1 d6bi1, 

ahogando 1a economía de1 peauefio productor, aue es el. caso 

de dicho· campesino. 

Pero no todo el. campesino cuenta con 1a facilidad o el. 

privilegio de ser dueño de una propiedad, una finca, hay quie

nes no poseen en l.o más mínimo un terreno donde puedan traba~ 

jar y producir. 

La regl.a general. es l.a tendénci.a a mantener 1a propiedad 

parti.cul.ar, una propiedad "que sea in1a" donde tenga "asegurado•• 

una casa, una comida, marginándose en la mayoría de 1as veces 

del. resto del. proceso de desarrol.l.o·productivo, social., eco

n6mioo y cultural. por 1as leyes que rigen el. sistema, ref1e

jéndose por ejemp1o en e1 comercio especulativo, en l.a falta 

de insumos, en medios de trabajo sencillos y rudimentarios, :. 

en el. crédito .usurero~ etc. {3) 

La tendenci~, a. l.a. propiedad p;-ivada se refleja. en l.a 

aceptaci6n del. campesino a organizarse en c.c.s. ya que 'ste 

forma, les garantiza a el.los mantener su propiedad, pero 

.. 

.... • 
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cuando a causa de 1a agresi6n son tréisladados y se plantea 

que 1as tierras ahor~ las trabajan colectivamente, se da un 

choque con su forma anterior de tenencia de tierra y la ac

tual. y no acepta, porque el ya. no tiene lo que le pertenece 

solamente a é1 como antes, donde hacía 1.o ~ue quer!a o como 

lo nanif'iestan. "antes cada quien hacía con lo suyo"• 

"Simplemente allá uno sembraba,· rendía lo que podía, 

a.qu:{ tenemos que comprar••, "que para tocar una cosa hay que 

pedirle p~rmiso a otro••, o "avisarle a todos antes de hacer

lo"• ''E·n·. l.a forma de trabajar seria bueno parcelado, sus 

:aos·itnahzana:s :cadíl .• uno-·ser!a bueno"• 

''Al.1.á. individual. desde que estaban tiernos los el.otea 

ya com!amos y aquí solo cuando nos ordenan. uno allá sabe que 

mete 1a man.o como en propio"• 

La propiedad privada es mayoritaria por l.a situac~6n 

·general. de l.a tenencia de la tierra en el. país donde ~stas 

propiedades individuales de m~s de 500mz a menos de 10 ascien

den a 5,022,400 mz. • que corresponde al 62.3" del. tota1 de 

distribucidn, lo oue indica m~s de la mitad de la cantida.d de 

tierras está en manos de part:l.cul.a.res, y donde l.os propieta

rios de 50 a 200 mz poseen 2.404,900 mz equivalentes a m~s · 

de 1/4. o al. 29.8~ del total de l.as t~erras del pa!s. 

Eh ésta situaci6n, l.a tendencia del ca.mpesino sigue sien

do: tener su propiedad, a ~sto se suman los propietarios 

organizados c·.c·.s. l.os cua1es suman 879,957 mz, correspon

diente al 10% del total.. (4) 

Ante la situaci6n actual, sigue siendo d!ficil. que el 

campesino 1obre aceptar el. ca:nbio de propiedad i.ndividual: 

a propiedad col.ectiva, el :paso de sus rudimentarios instru

mentos individual.es a instrumentos de producci6n colectiva. 

mi punto importante dentro de los buenos resultados a .. 
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futuro será la gar.antfa de una forma de vida materia1 que ser-; 

~adecuada o satisft:Lctoria, es decir, o_ue mientras más frecuen

temente se vaya garantizando el vestido, la alimentaci6n, el 

c.a1zaao, la vivienda y dem~s bienes materiales que solventen 

la necesidad corndn dt.il campesino se irá acercando y apro

piando más de su modo de producci6n, que en 'ste ceso es cole~

t:l. vo. 

Hoy se puede tomar en cuenta que el adelanto en la pro- . 

ductividad, a partir de 1a mecanizaci6n del trabajo en el cam

po de manera colectiva ayudan a contrarrestar e1 arraigo a 1a 

"propi.eds.d priva.da" de1 campesino pobre, ademlis del resent:l.

mieuto existente por falta de conocimiento y comprensidn de1 

fendmeno revolucionario de 1a sociedad nicaragttense • 

.Actua1mente el modo de produccidn de las Cooperativas 

Agr!colas Sandinistas, se centra por el lado de las fuerzas .. 

productivas, desde la utili.zaci6n como ejemplo del machete 

tradicional hasta los tractores, desgranadoras, donde la ma

yor!a de las cooperativas no las tienen y 16gicamente nece

sitan alqui1arl.as, aqu! :ee··n-ota que hay un gran avance dentro 

de &sto. Por otro 1a.do existe materialmente el hombre con 

exper:Lencia de producci6n y hábitos de trabajo, donde ellos ¡. 

persona1mente lo reconocen y lo divulgan, "nosotros 1o que 

queremos es trabajar" "estamos acostumbrados a trabajar" 

aunque a'veces digan que a e1los no 1es gusta andar con la 

po11tica o simplemente porqu~ no los han impuesto o acostum-

braban a eso. : . Se entiende entonces que existe una 

potencíal.idad en las fuerzas productivas, careciendo siempre 

de facil:Ldad para hacer uso de los medios de producci6n. 

Por otro lado, y en menci6n con 1as re1aciones de prod-v.n

ción · sa tiene que 1a forma de propiedad sobre esos medios 

de producci6n tienen una tendencia a 1a co1ectividad, a 
• 
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excepci6n de aque11os que son los más comunes como serían 

los machetee, pero aun as! y a causa de la escasea de matoria1 

o herramientas, la cooperativa se encarga de buscar que estos 

medio~ :-sean: ~tilizados en eli trabajo, de manera gradual y de 

diferente manera en cada uno de ellos. 

lintrando a1 lugar que ocupan ~atoe sectores de la pobla

cicSn dentro de la sociedad Er.e ·ti·ene que han pasado a ser parte 

de sectores prioritarios dentro de 1a importancia que tiene 

atender y solventar las necesidades, que debido al atraso, 

siempre serán más d:lf!ci1es d.e cubrir, y superficia1 o apa

rentemente, parecerá qu.e es muy mínima 1a atencicSn sobre 

e11os pero en el contexto de los recursos <'!:e·~ que dispone la 

revo1ucidn nica.ragttense no es as!. Además, es prioritario en 

el sentido de. 1a producci6n, 1a organizaci6n y capa.cita.ci6n 

t~cnica para un mejor desarrollo productivo que incida más 

profundamente en el intercambio de bienes materiales, ade

cuando en e1 mercado una distribucidn eficiente, es decir~ 

cumpliendo con algunas cosas que e11os mismos dicen, cuando 

responden: ••es un logro porque en unidn· producimos más y de 

zonas productivas sale para otro lugar donde no hay produc

cidn y a veces hasta para exportar", "sirva para nosotros, 

eso que esta:nos trabajando para bien de1 pueb1o, si no cose

chamos no habr!a ningdn avance", ''Apoyarl.os mds, apoyar1os 

y que nos apoyen tambi~n", "que haiga produccidn y otras gente 

que es necesitada, se ayuda, porque hay ma:!z que sacan" o 

••que otras partes donde no hubo nada de fr:!jo1es y ma!z, 1e 

está si.rviendo". 

As!, ae-."'l.l_-ega·- a la. conc1usi6n que las formas de dis

tribuci6n social. de los bienes debe. estar organizada de 

acuerdo a 1as redes comercial.ea eatabl.ecidas, el. intercambio·:. 

de bienes y 1a mantencidn de1 nuc1eo social. Eh ~stos casos· 
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1os Nuevos Poblados Campesinos, garantizan el. auto consumo, 

en ~ate rengl6n el. Estado tuvo que empeñarse en e1 abastec±~· 

miento de bienes de manera regul.atoria para sol.ventar l.a nu

l.idad que en un ~nicio existiera y por otro lado abrir y 

conectar estos centros productivos con lo aue ya existían 

en l.a estructura econ6mica y comercial., que por cierto se dice 

que. se ••afectaron l.as redes de comercio e interdediaci<Sn, sin 

ofrecer mecanismos sustitutos, donde l.as CAS no sustituyen 

como esl.abones l.as cadenas existentes"• (5) Dentro de ~ste 

fen6meno general. quedan inmersas dichas CAS-NPC:, acl.arando 

que ~stos no son en s! mismos 1os que representan e1 fen6meno 

. total., sino forman parte de una total.idad dentro d·el. trabajo 

econ6mico en e1 campo. 

Entrando a1 segundo punto rHferente a1 c6mo se ma.ni:fiesta 

l.o real., s:e.: di"f'erehcia.r~ dos partes. Una de aquel.los despl.a

zados que van adecuando sus rel.aciones de producoi6n a causa 

del.a agresi6n y dos,aquel.l.os que son representados con una 

forma nueva de trabajo productivo, ambos inmersos· en 1os OAS. 

Aque11os que avanzan de acuerdo a l.as circunstancias 

manifiestan su total. acuerdo a dichas formas de trabajo y pro

duoci6n colectiva, en dichos campesinos, l.a propia forma de 

desarro11o a ia que se ven sujetos por 1a agresión los conduoe 

a·aswnir dichas formas. No as! con. 1os nuevos reasentedos pro

cedentes de 1'.1.lrra, Ciudad Antigua y Tel.pe.neca, que en un gran 

ndmero siguen manif~stando su inconformidad ante tal. forma de 

trabajo y producción, porque anteriornmnte no 1o hacían as!, 

y tenían, aunque en rea1idad poco, a1go propio a lo cua1 esta

ban impuestos •. · 

EEte fenómeno -se tratr:irá de abordé:ir: más adel.ante en 

l.os otros puntos para no sa1ir:se:_;. de1 nivel. del anál.isis en 

el. eje económico, que se insiste es el. que sustenta l.a parte 

• 
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superestructura]. de la sociedad, desarrollándolo particu1ar-

mente el caso de los desplazados de guerra en los r~a. 

2.- Sobre loa bienes materiales. 

Anteriormente se hab!a mencionado, haciendo uso del 

p1anteamiento.sobre los bienes materiales, que el hombre nece

sita para vivir, a1imentos, vestido, cal.zado, vivienda, agre

gando qua tambi6n necesita otros y se considera cinco con 

1os cuales se aborda este punto. 

Los siguientes rubros se han tomado en cuenta porque 

aunque sean diferentes tipos de bienes, expresados material.

mente todos, a partir del funcionamiento social. vienen a ser 

ne~esidades a cubrir materialmente, pero, ¿C6mo se puede 

asegurar ~sto?. 

Actualmente dentro del momento que vive 1a Revo1uc16n 

Popu1ar Sandinista se avanza Wl paso más en l.a oonsolidaci6n 

de l.a 11'evo1uci6n con l.a participaci6n y e1aboraci6n fl9pu1ar 

de la Constituci6n Política de Nicaragua, donde se convoca 

Wla parti~ipaci6n del. pueblo para hacer uso de un derecho y 

ob1igaci6n po1:!tica para enriquecer este proyecto, donde 

queda establ.ecido y propuesto la atenci6n a dichas necesi

dades que hoy se convirtieron en derechos y aue formal y 

1ega1mente el puebl.o 1os podrá aprobar. Estos son precisa

mente, el derecho a la al.imentaci6n, se.lud, vivienda, edu

caoi6n y otros. 

:¡;;i.1 este segundo punto del. cambio, se tratará de abordar 

que es lo que el carnpe~ino despl.aza.do en 1985, manifiesta 

sobre ~stos bienes. Para iniciar, se ha el.aborado un cuadro 

que exprese. 1a opini6n de el.los actúal.mente en l.os. Nuevos 

l'oblados Campesinos. Se específica que se anota l.o que se 

• 
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TABLA l..- .ALGUNOS JUICIOS SOBRB BIENES :MATERIALES EN L.~ 
FOBLACION RE.ASENTADA EN 1985. 

NUEVOS DESFLAZADOS 1985 • 

.ALIJ,íE1'fT.ACION -_l\horn estoy sin un grnnito de fri,io1. 
-i1qu! todo nos 11P.ce f1!1 ta. 
-No tenemos parn comprrir unn libra de sal. 
-Pnrf! comer mn!z primero tenemos que pedir 
permiso ~ todos. 

-Lo mejor es el. maíz y frijo]¡. 
-Carecemos mQs de todo, estamos en la misma 
por la pobreze.. 

-Le dan medicinns de bH1de. 
-Hemos podecido muchas enfermedades. No 
podía ir al pueblo. 

-Si se enferma tiene su Oentro. 
-Uos dt'!scouocc el lugar. 
-Ah! mismo se moría. 

i.EDUO~C:r O.U -Aquí todos estudiamos. 
-Le enseffa.n a uno a l.eer. 
-No había escue1as. 
-Lo mejor es la. escue1a de 1os niños. 
-Los niños estudían 
-s:L al.gu:i.en es técnico ensefia. 

1-~~~~~,..-~--1~,..-~~,..-,..-~~,..-,..-~~,..-,..----,,..-,..-~,..-~,..-~,..-,..-,..-,..-,..--+-

-T en cm os l.as ~.gu~s a.quí. SERVICIOS 
-Tenemos el infe.ntil. 
-Aqu! h~y máquinas. 
-Tenemos los técnicos. 
-Bancos. 
-Ha.y pa.ra sacar un enfermo. 
-.Allá atienden a la gente. 

VIVJ:El'IDA -Casa propia. 
-Vivienda a11á todos regados y e.qu:! todos 

juntos. 
-Estamos m~s juntos. 
-Tienen casa en un so1o p~to. 
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coneiderá más expresivo dentro de las respuestas que se re-

lacionaban con dichos puntos en torno al proceso de cambio. 

a) Salud. 

Eh el. derecho a la. sa1ud la expresidn de 1a revolucidn 

es "Art. 59 Ice nicaragUenses tienen· derecho, por igual., a 

1a salud. E1 ~tado establecerá 1as condiciones b~icas para 

su promoci6n, protecci6n, recuperacidn y rehabil.itaci6n. 

Correspon~e a1 ~tado dirigir y organizar 1os progra

mas, servicios y acciones de salud, y promover 1a partici

pacidn popul.ar en a e.:fensa de 1a misma. 

IDs ciudadanos tienen 1a ob1igaci6n de acatar las med~

das sanitarias que se determinan". (6) 

La expresi6n en la vida concreta se da a partir de-l.a 

atencidn en centros de ea1ud, donde el campesino es atendido 

por t~cnicos promotores de salud, principalmente enfermeras, 

y de .:forma menos directa el m~dico, debido principalmente a 

la escasez de m~dicos en el país. I.o expresado por el despla

zado, como 10 vemos en el cuadro es, l.a novedad en lo gratuito 

de 1a medicina, la atenci6n inmediata en el centro de sa1ud i'. · 

de el1os, y ven la diferencia en que antes no lo tenían y 

se morían. Cu.ando ::>~.' dice que no se adapta al 1ugar. porque 

les da enfermedades, ésto e .. ·_:; mani.:festa: ·5o el rechazo al 

NFC: a través de su t•en.:fermedad n. 

Cuando se da el ·desplaza~iento, ante las condiciones en 

que los campesinos son trasladados, estos se enfrentan a di

ficultades de salud, en la mayoría de los casos, esto lo men

cionan como ejemplo de que los l.ugares nuevos s61o 1es traen 

enfermedades, que ellos no se logran ada.ptar. E.Sto se mencio

na en 1os casos que todav!a no alcanzan a comprender y no .. 
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aceptan al. Nuevo Pobl.ado Campesino. 

Los que si tienen W'la aceptaci6n a1 1ugar mencionan que 

l.a atenci6n y el centro de salud son importantes, "le dl~\n l.a 

medicina de valde", "si uno se enferma tiene su centro"• 

••con tal que tengamos salud". 

La salud es para el campesino algo que se va forj~dot ~· 

en valor para su persona misma porque existe la preocupaci6n 

de atenderse y poco a poco se da la exitinci6n de lo formado 

como hábito que es desvalorizar la vida de un ser humano, que 

mucho se da en la cultura del campeáino marginado y ais~ado 

durante afios de opres16n. 

b) :aittcaci6n. 

"Art. 116 La educaci6n tiene como objetivo l.a formaci6n 

p1ena e integral del. nicaragttense: dotarl.o de una conciencia 

crítica científica y humanista; desarrollar su personalidad y 

el sentido de su dignidad y capacitarl.o para asumir las ta

reas de inter's com'd.n que demanda el. progreso de la nacidn: 

por consiguiente la educac16n es factor fundamental. para la 

transformaci6n y el. desarrollo del. individuo y de l.a socie

dad•t. (7) 

El. primer contacto de la pol!tica educativa impulsada 

por l.a revo1uci6n, para el. campesino, se produce con 1a 

Cruzada Naciona1 de Al.fabetizaci6n, de ta1 manera que es 

en su propia casa que llegan los Brigadistas, comprometi4n

dolo al estudio· y aprendizaje. 

Hoy en 1os Nuevos Poblados Campesinos,. la escuela es 

algo convertidp. en propiedad· comunal., fundamentalmente para 

l.os niños, tal y como es manifestado por el campesino: "Lo 

mejor es la e~cuela de los niBos". 
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Junto con esto se.agrega l.a. educación de adul.tos en don-

de l.os- j6venes y los m~yores tienen la posibilid8d de juntar

se en grupos de estudio. Pero no sol.o eso, sino que tambi~n 

en el_mismo trHbE!jo, se produce un :f'en6meno de l.a educación 
- > 

para todos, que no es formal. como inotituci6n educativa, 

pero que se presenta :formalmente (valga l.a redundancia) en 

el. trabajo. Es decir, en el. campo, donde el. campesino se 

rel.a.ciona con el. técnico, con el. capacitador, mantiene un 

aprendizaje permanente, y se dice, "si, es t~cnico y nos 

enseña''• Es real. que hoy el. campesino tiene un aprendizaje 

continuo, institucionalmente y "no institucional.mente", ya 

que su actividad diaria l.o enfrenta a prepararse y aprender 

te6ricEimente el conocimiento generado por el hombre, con 

mayor intensidad e insistencia que antes. 

La escuel.a representa para el.los que l.oa nifios tengan 

l.a posibil.idad de no ser ''rudos de su mente", como ell.oa se 

sienten. Eoy se ha promovido l.a primera generación _de n:l.fios 

en primer gra.do, de los nuevos reas entados, niños que repre

sentan una esperanza para sus padres, para e1 :futuro y que 

forta1ecen el. sentido de identi:ficaci6n con l.a revol.uci6n 

por el. campesino que ha sido despl.azado de guerra. 

· Hoy en pocas pal.abras, e1 campesino sal.e de la."oscuridad, . 

de 1as tinieb1as en que nos tenían••, segdn mani:festaci6n d·e 

uno de e11.os mismos. 

e ) Servicios • 

Al hacer referencia al. concepto de servici.os, este se 

orienta hacie. todo a.quel.l.o que brinde al campesino un apoyo 

en la utilizaci6n de 1e. mayoría de medios que 1e proporcio

nan materialmente más facilidades y búsqueda.de ciertas como-

• 
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dlidades en su trabajo y forma de vivir. 

1 El. transporte, el agua, la energía el.~ctrica, forman par-
i 

t¡e de Wla "justa. distribución del producto nacti.ona1, a fin 

d:e garantizar una vida material digna del pueblo al bal.an-

o~ar equitativamente loa recursos disponibles"• (8) 

Iih l.os NPC se va tratando de garantizar ~stos tipos de 

s~rvicios, además de integrar servicios comunitarios como son 

los Servicios y Comedores Infantiles Rurales, los campesinos 
1 

dicen, tttenernos un CIR", "el infantil.", "tenemos las aguas 

a~u!", nya no vo.mos a la quebradita por aguatt-, "tenemos má-
' q-p.ina.s", "cuando hay al.gdn enfermo, se ~.lleva••, "se atiende 

a1 l.a gente", todas estas frases demuestran como el. campesino 
1 

considera. que hay algunas cosas que han cambia.do, ciue 1os 

s~rv.icios sustituyen hacer el. uso de antes de l.os recursos 
1 

1 

natural.es por uso más pri1ctico, y de ver por el bienestar 
1 

en la sal.ud y en el. transporte. 
1 

Actualmente l.os servicios en las: c:orilu.nidades cuentan 
1 

i~clu.so con transporte propio. Las cooperativas más avanza-

d~ como el. caso de 1a Estancia cuenta con una camioneta Y' 

~ -Escambray con un cami6n, 1o que nos demuestra cdmo estos 

s~rvicios ca.da vez se van extendiendo mds, proporcionando 
1 

mejores condici.ones de trabajo y de vida en l.os NPO. 
1 

1 

1 

1 

d ~ AJ.imentac i6n. 

1 

"Art. 63 :.Es derecho de 1os nicar:=~gUenses estar protegidos 
¡ 

contra e1 hambre. El. ~tado promoverá, programas que aseguren 
1 

uiia adecuada disponibilidad de alimentos y µna distribuci6n 

e~uitativa de l.a misma••. (9) 
1 

1 

I· 

Cu.ando se ef'ectua el desplazamiento, una condici6n im-

portante para. el.l.o era garantizar e1 abastecimiento a1imen-

• 
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ticio dure.nte e1 tiempo que correspondi ra a1 no ingreso en 

especie y per capita de una familia. ante e1 período de 

tres meses se garantizan sal, azúcar. ªf eite. arroz, frijo1, 

j~b6n, :· posttiriormente, uni.camente arroz~ :fr!jo1 y otros pro

ductos, cuando e1 trabaja.dor de l.a coop rativa recibía ya 

un salario por su trabajo diario, y en 1 momento en que l.a 

cooperativa obtiene su primera cosecha ~e deja de suministrar 

J.os productos por parte del :&Jtado, es erando que 1a propia 

cooperativa l.ogre cubrir _J.as necesida.de de a1imentaci6n de 

J.a pobl.acicSn. 

El. probl.ema al.imenticio no siempre mantiene conforme 

con una situ~ci.6n a J.a comwiidad, porqu hay quienes so ma

nifiestan diciendo q_ue "ahora estoy sin un granito de':frí

jol.es, no tengo nada, mis hijos sufren todo", "ah! manejaba 

una arp:!a de maíz••, "aquí todo nos hace ·fa.1ta, tenemos dos 

meses que no comemos fr:!jo1, el maíz es con toda l.a mazorca, 

no tenemos un peso pa •comprar una l.ibra de sal.''• "hoy venimos 

comprando café"• Por J.o general i:festacicSn est4 dada 

a partir de1 sentimiento ajeno que se iene hacia l.as 

tierras y sus productos,. a1 :funcionamie to organizativo de l 

J.a cooperativa, ya que antes ellos podJan hacer uso de sus 

tierras, pisarl.as, cortar mazorcas cuando tenían, en e1 mo

mento que ell.os q~sie;ran, y hoy no, po1~qqe dicen "para comer 

maíz tenemos primero que pedir permiso a todos", ••antes• 

cuan.do quería". 

De q_ue exista esto, no quiere deo r que no haya quien 

acepte -esto sino que se ll.ega a manife en fórma concreta 

J.o que eng1obaría 1a calidad del. alime "Lo mejor es el. 

frijol. y ma!z", y no es de extrañarse valoración 

ya que e1 va.l.le cuenta con tierras riq simas en l.a producci6n 

de granos básicos y el campesino se ha dado cuenta de eso. 

. . . 
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que hoy 1ogran cosechar mayor cantidad de granos que lo aue 

anteriormente obtenían, a1 darse cuenta d.e que hoy pueden 

lograr mejores productos que los de antes y as! dicen QUe 

"con problemitas, pero siguen trabajando". 

Ahora, el. abastecimiento de productos alimenticios choca 

cul.turalmente, es decir, al. campesino l.e es abastecido fr:!jo1 

ta.i1andes, este es pequeño, casi la mitad del. tamaf'io del 

frijol oomdn y corriente de1 pa!s. Como no han aprendido 

cultural.mente a comer dicho fríjol, 1o rechazan, llegando 

hasta a tirarlo o d~rse1o a 1os chanchos y así, mencionan 

que saben a monte, que ellos no saben comer eso. Lo que se 

muestra contradictorio es que digan, no tenemos fr!jol., y 

esten tirando el. frijol. de donaci6n. esto no genera1iza.damen-... 

te. 

A1 sal.ir l.a primera cosecha, el. campesino se siente 

mejor con l.a a1imentacicSn, aun.cuando nuevamente les vuelve 

a hacer falta manifiestan inconformidad, l.o que nos puede de.:. 

cir que buscan ante la necesidad de alimentarse 1as formas 

de expresar su estado anímico, su acuerdo y desacuerdo ante 

1a al.imentaci6n. 

e) Vivienda • 

.Art. 64 "lt>s nica.ragttenses tienen· .derecho a una vivienda 

digna, c6moda yGsegura que garantice l.a privacidad familiar. 

Jn Estado promoverá 1.a real.izaci6n de este derecho. (10) 
• ' I 

Anteriormente los campesinos se encontraban distancia-

dos unos de. otros por caminos largos, donde. cada. i'amil.ia man.:

tenía cierta privacidad y a.isla.,'!li.ento a]. mismo tiempo, "antes 

estabamos todos regados"• no tenían 1a costumbre de vivir 

juntos, cerca unos de otros. Aquello era su intimidad, esto 

.. 
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viene a ser un choque bastante fuerte con su situaci6n ac

~ual., donde ellos mismos dicen, ••estamos todos amontonados ... 

E1 espacio físico en <JUe babi ten. tantas fsmilias es compl.e

t?mente extraño e incomodo para el.los, jamás l.o niños habían 

tenido la posibilidad de jugar con otros niños que no fueran,, 

de su propia familia un juego continuo y permanente, la 

mujer no estaba impuesta a tratar o interactuar tambi~n de 

una forma más continua con otras personas, poque siempre se 

mantenía en su casa. 

la incomodidad causaoa por l.a. guerra, -ya que es ésta 

l.a. que produce el. desplazamiento- girá en torno a l.a falta 

de costurnbre de vivir as:!, l.a fal.ta de material. para cons~; . . x. 

truir l.a casa, l.a falta de una actitud decidida a emprender 

nuevamente un hogar (en algunos casos) sobre un lugar nove

doso. 

Se puede dEtr cuenta que l.a privacidad, mínimamente l.a 

que tenian en el. pasado, no existe de manera total.. El con

tacto social., la interacci6n y 1a distribuci6n física, junto 

con la fal.ta de l.os material.es necesarios, quita en conside-·. 

rabl.e grado aquel.la prive.cid.ad que anteriormente tenían. 

El.los mismos no se acostumbraban a ver a "los hijos re

vue1tos con los dem.4s niños". 

For otro l.ado ·este nuevo hábitat hace que manifiesten 

expresiones de "bueno, tenemos· casa propio". Asentuándose .. 11~ 

esta expresi6n más frecuentemente en los viejos, que conside

ran nunca haberse imaginado tener una casa como esa, refl.e

jándose' un poco en al.gunos nuevos desplazados que corrieron 

con suerte de obtener una casa cerrada como es el caso de 

l.os que llegaron a Santa Cruz a las casas de arcos que esta

ban construidas anteriormente pare. los prime:i:~s desp1a.zados 

de guerra y que no l.as habían habitado. 

• 
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D~ntro de los diferentes pwitos expuestos aquí, 1os ca

:::os. de vivienda y a1imentaci6n son quizás l.os más críticos • 

.l!bto debido a l.a situaci6n que en:frenta l.a revoluci6n .: __ _ 

t.,..:.: ··~-~~ - - :._-.:.·.· .... .:..- .. ante e1 bloqueo comercial del imperia-

1ismo.- norteamericano que se traduce en la :fal.ta de materiales 

de construcci6n y en e1 abasto y distribuci6n sufiaiente de 

alimentos que son problemas prioritarios que trata de solucio

nar el gobierno revolucionario con los recursos qúe tiene .• 

En el caso de los desplazados de guerra se procura que el 

campesino. sieñt.a.~.que. en ningón momento le pueden :faltar 1os 

alimentos básicos y para ello se ha acudido :frecuentemente a 

las donaciones a.1iment:Lcias de otros países y organismos in

ternacionales. La contradicci6n se da en que ahora el. campe-~~ 

sino no se siente dueño del producto ni de las tierras, has

ta que el mismo ve y comprueba que la. producoi6n y las ganan .... 

cias obtenidas por l.a cooperativa a 1o 1argo de1 año son re-:, 

partidas segdn el. tipo de esfuerzo en e1 trabajo rea1izado 

durante este tiempo por cada uno de loe socios de 1a coope

rativa. 

Le. educaci6n y la sa1ud son vistas con más aceptaci6n 

que 1as anteriores, lo que nos indica que e1 t~abajo desarro-

11ado dentro de estos puntos es ·objetivamente mejor perc~bido 

por el. campesino, siendo as!, entonces deberá ponerse una 

mejor a.tenci6n en las formas de hacer ver y sentir e1 tra

bajo desarro11ado en l.os otros campos, dando una exp1icaci6n 

más profunda del. fen6meno para que el campesino tome concien~ 

cia de "'c6mo sé puede ir mejorando tanto 1a al.imentaci6n como 

l.a vivienda. A pesar de l.a :forma como es percibido se están 

logrando avances, tanto en la producci6n como en la cons

trucci6n de viviendas pese a 1a agresi6n imp~_ria1ista de que 

se es objeto. 
• 
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Para medir objetivamente 1a forma como e1 campesino va 

sintiéndose parte de1 proceso de formación de 1os NPC, se 

encuadra 1a opinidn de éste hacia 1a aceptacidn de1 1ugar o 

el. regreso a donde viv:!a antes y como vivía antes, a partir 

de 1a pregw1ta: ¿A pensado en vo1ver a vivir como viv:!a t....: • .-.::.·--'-=-

antes?. Esto para responder si el. ce.mpesino tiene ya asentada 

su vida, que el. sienta que ya es parte de ese l.uga.r y que 

'ate es donde va a vivir y pueda rehacer su vida. 

Por medio de una tabl.a se tomaron l.os datos (siempre. de 

1os nuevos desp1azados de todos 1os asentamientos) de cuantos 

han aceptado quedarse, cuántos estan en duda o su res:pl.\esta 

es ambigua y cuántos pl.antean que quieren vivir como antes. 

&11a tabl.a siguiente se puede·contemp1ar 1os datos de 

l.os que :fueron entrevistados en cada asentamiento y 1Qs por

centajes que tienen de acuerdo a 1as respuestas dadas. 

TABLA 2.- PORCENTAJE DE ACEPTACION O RECHAZO A LA VIDA 
ACTUAL DEL NUEVO POBLADO CA1'1PES1'.NO. 
NUEVOS DESPLAZADOS. 

NUEVOS DUDOSOS O 
POBLADOS NO DESEAN RESPUESTA DESE.~N 

O.AtIPESINOS REGRESAR AJ'.'!B:CGUA REGRESAR TOTAL 

TJ..UQUIL 3 3 5 l.J. 
.ARAN JUEZ 6 4 5 15 
ESTANC:C.A 5 4 3 12 
S..ANTA CRUZ 4 5 5 14 
PORTl'.LLO 8 4 6 18 
ESCAJi!BR.AY 3 - 8 11 

T()~2'L 29 
.. 

20 32 81 

PORCENTAJE 35.8~ 24.6~ 39.5~ 10~ 

• 

'· 
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Como se puede observar en la tabla anterior, menos de 

~a mitad, el. 35.8% de l.os entrevistados mantiene no volver a 

vivir como antes, mientras quo- el resto se encuentra dudoso 

(24.69:) y regresan (39. 5%). Dado que tambi~n menos de la 

mitad plantean regresarse y es un porcentaje mayor pero no 

_muy alejado de 1os que se regresan, se pens6 en val.orar a 

1os que se rnanifiesta.n dudosos o su respuesta es ambigua 

para oue nos den un peso general de la tendencia de la mues

tra para quedarse o con deseos de irse. La forma como se con~ 

cluye fue mediante el listado de las frases emitidas por 

aq_uell.os que se encuentran intermed:Los, obteniendo l.as si

guientes, las cual.es se señalan ya con la valoraci6n corres

pondiente. Positivo, equivale a la tendencia a quedarse y 

negativo a l.a de irse. 

--. ''Estaremos el tiempo q_ue sea necesario". 

"casi no tengo sentido de vivir ahorita as!, como estamos, 

juntos"• 

+ -:,..Antes vivíamos escl.avizadoe 11 • 

+ "Ya estamos acosturnbredos de esta forma, seria locura". 

"En el caso de no haber guerra, donde vivíamos antes". 

"Si. hubiera lugar pues s:!, como no hay ni modo". 

"~tamos aquí y tenemos que estar sujetos". 

+- "Creo que ya no es seguro". 

"(2'Ae ha.ya tranquil.idad puede ser''• 

+ "Lo pensar:!a un poco, era montafia, ya nos han dado tierra"• 

+ "Ahora vivo mejor". 

+ "Hfe parece que casi ya no es seguro, solamente que hubiera 

paz". 
. - , 

tt·eon paz ll.egar:!a uno a trabajar sus tier~as como esta-

bamos "• 
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"C<?n tal. de que sea· tranquil.a l.a. vida". 

"Si. nos despachan, tendremos oue irnos otra vuel.ta". 

+ "Yo no pensaría en vo1ver a l.o ind1.viduY1". 

''Si:- no ee puede no"• 

+ "As! como estarnos es tranquil.o". 

+ "Todos queremos l.a paz, todos l.a :f',, sería distinto''• 

"Aqui no es seguro, no es seguro, ea ajeno, no es de noso

tros, a saber". 

Si se toma en cuenta que 1as val.oraciones dadas a l.os 

juicios emitidos son adecuados o.correctas, se ti.ene como 

resu.1tado que del. 24.69% gue representan 1os "dudosos••, eJ 

55" tiende a mani.Í'~s.tar el. ~egreso, oegdn 1a ve.1oracidn y 

e ,_ 

et 45%, tiende ·a no regresar, a quedarse con l.o que hoy tiene, 

y vive. A1 sumar estos porcentajes a l.os obtenidos en l.a 

tabl.a., no sin antes conve:r-tirlos en porcentajes correspon

dientes a l.os primeros va1ores, se tiene que son 13.57~ l.os 

que se van y l.l..l.l.~ l.os que se quedan, por l.o que ya s~~ados 

tenemos que el. 53.07% tiende a manifestar el. regreso, 1o 

que indicaría estadísticamente que adn con el. tiempo que 

tienen de vivir en l.os actual.es Nl?O, apenas un 3% arriba de 

1a mitad dicen querer regresar. 

Esto puede decir muchas cosas, como el. que e1 desp1azado 

de guerra todavía afiora. el. 1ugar en el. que hoy 1a.s fuerzas 

revol.ucionarias defienden l.a pe.tria o.e l.a a:gresi6n imperia

lista y que es esta guerra l.a que no permite que se desarrol.le 

1a producci6n, la organizaci6n y l.a preparaci6n del pueblo 

par¡:¡_ l.a. construcci6n de una nueva sociedad. 

Es indudabl.e que el. sentimiento que el. campesino tiene 

sobre sus tierras no puede ser erradicado de _µn momento a 

otro, por l.o que se puede concl.uir tambi4n que el. proceso de 
• 
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identificaci6n con J.as ·nueves tierras, con l.a nueva coopere.

~iva. y su organizaci6n va en ma.rcha y que en menos de un año 

cerca de J.a mitad de J.os desp1azados (según J.os datos obte

n;J.dos "en la tabla) han acepta.do el nuevo lugar, a.sumiendo 

con sus· propia.s pa1abras, en el caso de 1a entrevista. y en 

1a misma pr~.ctica en el caso de su actividad desarrollada. en 

e1 trabajo y la organizaci6n del NPC, el compromiso do reha~: 

cer su vida en estos proyectos de 1a revoluci6n. (Cabe recor

dar que se genera1iza a partir de considerar representativa 

l.a muestra). 

· 3·- Informaci6n y comunicaci6n. 

Para cubrir el sigúíente punto se enlista una esquemati~ 

zacidn de cual es la est:ructura .~;so.cia1-g:rupal. que permite 

tener una idea de como se desarrolla la comunicaci6n y se 

trasmite la información de une. estructura o nivel ~· grU.po,, 

a otro. 

Para una mejor ubicacidn se presento el. listado de los 

grupos formados al interior de la estructura organizativa 

de los NPC, estos son básicamente diez, de 1os cual.es a1gunos 

son los que tienen mayor importancia da.das sus cam:cter:!sticas 

y funciones dentro del. desarro1l.o de l.os NPO (segdn criterio 

personal.). De todos estos s·e, .. tum.nn en cuenta seis tipos de 

gru.po qu.e se 1cóñsi"c!~l!'tc son 1a col.umna vertebral. de la vida 

interna y s~·,--,trrota. de describir la forma como se desenvue1ven. 

se:~s.o.fial>a. con un (•) estos seis grupos. 

• 1.- Fa.mi1ia. 

• 3~- Grupo religioso. 

• 5.- Junta. comunal.. 

2.- liScuad.ra de trabajo 

4.- Orga.nizacione~ gremiales. 

* 6.- Junta directiva. 
.. 
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141 
8.- Comité de base FSLN. 

10.- Grupos cul.tura1es. 

Se empezará por intentar dar respuesta a la ftmci6n que 

cumple la f'arnilia. ~ta en el "Art. 70 Ia fa.mili.a es el nu

cl.eo f'undamenta.l. de l.a socied~d y tiene derecho a l.a protec

ci6n de 'sta y del. Fl:Jtado ". (l.l.) 

La. familia constituye un grupo importante pa.ra el. indi

viduo, porque es el. nucl.eo inicial. donde éste va compene

trándose poco a poco con la sociedad en que se encuentra in

merso como individuo y a su vez se encuentra inmersa su fami-

1ia, es el. paso por el. cual. el. individuo se social.iza y se va 

incorporando en otros grupos que en su momento serán ~ara e1 

de pertenencia. la. f'amil.ia viene a ser el. formador principal. 

de 1a persona1ida inicial. del individuo, a partir de la 

asignación de roles, funciones y tareas en conjunci6n con los 

rol.es socia1es. Pero a todo esto, ¿c6mo se da 1a comunica

ción dentro de 1a famil.ia campesina?. Se inicia asignando 

el. rol. que en este caso se le impone a cada miembro de la 

familia. A 1os hijos les corresponde cumplir con 10 que 1a 

sociedad y la familia de e1l.os dispone, primero el. estudio. 

en este caso l.os niños tienen 1a posibilidad de asistir a 1a 

escuela, desde preescolar, hasta grados más avanzados (hasta 

el. momento de real.izar el. estudio, el. máximo nivel. en los 

NPC era de cuarto grado), otra actividad o tarea es cumplir 

con las necesidades de l.a casa. donde se van definiendo 1os ~ 

papeles para 1os varon~s y l.as mujeres. A los primeros les 

corresponde ;jal.ar la leñ.a, el a.gua., a l.as segundas la aten

ción de sus hermanitos, realizar actividades como hechar ·· 

tortillas, todo esto reproduciendo los es~uemas tradicionales 

del. hombre y 1a mujer. &ltos niños mantienen comwiicaci6n 

• 
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directa con sus padres,- sus compn.fferos de escuela, -que son 

~os miamos con l.os que juegan- y sus profesores, estas son 

l.as fuentes principal.es de las· cual.es el. niffo se abastece de 

il;lformaci6n. conociendo así lo que pasa en 1a sociedad, el 

NPC y l.a famil.ia. 

En l.os j6venes van cambiamdo W1 poco l:::s tareas que deaa

rrol.l.an; ell.os tambi'n dentro de sus actividades tienen l.a 

escuel.a, fWl.damental.mente en educaci6n para adultos, pero 

los que son hijos de l.os viejos reasentados, en su mayoría 

estan integrados a l.as milicias, a defender su comunidad, por 

l.o regul.ar nos encontramos que a partir de los 12-l.3 afios ya 

estan integrados en l.os rol.es de vigi1ancias nocturnas 

(siendo que a esa edad toda:vfa no es posibl.e coneiderarsel.es 

como jdvenes sino niños), quienes han cumpl.ido quince años 

tienen el. derecho de integrarse como socios de la cooper~-

ti va, aunque desde antes pueden trabajar en l.ae tareas pro

ductivas. Además encontramos que en a1gunos asentamientos 

como el. caso de El »:3cambray ya se comienza a~iritegrar en 

grupos cu1tural.es y po1íticos, como la ~uventud Sandinista 

19 de jul.io. Los jdvenes ya.han tenido esperiencia dentro de 

1a nueva soc~edad, a ellos 1es corresponde asimilar todas 

l.as experiencias porque a futuro serán quienes tomen 1as 

riendas de l.a comunidad, como en el. caso de El E:icambray y 

Santa Cruz donde mujeres jóvenes ocupan ya cargos de direc

cidn del. NPC. 

La mujer quien es 1a que demuestra mayor aislamiento den

tro de -l.as activioades organizativas y de trabajo, mani:fies

tan en va:rios de l.os casos no saber l.as cosas, por ejemp1o· 

sobre objetivos de l.a cooperativa, ·.fwtcionamiento de l.as 

ass.mbl.e;ls, acontecimientos dentro del. asentam;lento. Ia :forma 

en como ella lo expresa en varios casos es ''no se salir", 
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pasando el tiempo en la ce.ea G.tendiendo las tareas propias 

de esta, agregando a todo est9 que algunos hombres no se 

procupan en comunicarle los sucesos de lo que ocurre en la 

mayor!a de 1as veces dentro del asentamiento y oue por lo ge~ 

neral. no sa1e de l.o normal, o comiin y corrient~, a menos de 

ser una circunstancia extraordinaria. 

E1 hombre es qaien tiene mayor contacto con lo aue va :;~.: 

sucediendo y con l.o que puede ocurrir dentro de los planes 

que se elaboran para desarrollar las diferentes actividades 

del. lugar. .E)ate tiene mayor relaci.6n con el funcionamiento 

de los é;rupos, en su tot~lidad. 
Oada g.r~po ti.ene una f'Wlción, un pa.pel que cumplir, 1a 

composición de estos mayoritariamente esta compuesta por los 

varones, por lo aue l~ información cae mejor para el.los 

quienes son l.os aue se enteran de casi: l.a. totalidad de l.os 

·problemas, los avances, c.l.aro que no de manera general.. 

Ante 1a existencia de una vanguardia revo1ucionaria, 

en cada uno de 1os grupos mencionados existe una infl.uenc~a 

sobre como orientar su actividad en bien de l.a Z::evoluci6n, .. :_ 

al.gunos tienen l.a inf1uencia direota, otros no, dependiendo 

si en e11os se encuentran el.ementos rnif:mbros ·de dicha van

guardia, q.ue cumplen con sus objetivos siempre con el. linimo 

de superaci6n en esta :~·evo1uci6n. As!, el. funcionamiento de 

l.a inf'ormaci6n no se da 11nice:nente de manera. vertica.1 sino 

que f1uye de arriba a abajo y en forma horizontal. de tal ma

nera. que 1as decisiones toma.das y l.as posiciones adoptada.a 

ant"' el. trabajo, la organizeci6n y la defensa sean coordi

nadas en c?da uno de l.os grupos. Por lo oue los miembros de 

dichos grupos son portadores de in:formaciones propir;is de la 

revo1uci6n y su comunicaci6n evidencia su funcionamiento 

amplj;amente democratizador, ya que se impulsa. 1a partici-
• 
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paci6n de opiniones de los miembros que componen cada uno de 

l.os grupos, incluyendo el de l.a re1igi6n. 

Cabe hacer una salvefü:1d en el punto, qué·;ei cn.mpesino 

al no tener una formación antecedente dentro de la participa~ 

ci.6n de opiniones no puede actuar a.biertamente, sin temor a 

sali.r de su este.do babi tual formado por l.'tfios de marginaci6n, 

opresi6n y exp1otaci6n, pero los principios de impulsar 1a 

participación democrática se van cumpliendo poco a. poco. 

Como un punto anexo a la. informaci6n recibida. de el. 

campesino se.¿desarroJ.1a un punto que consiste en contabili

zar los medios masivos de comunicaci6n de que el. hace uso. 

de estos sie iroman qui.:zás los más conocidos dentro de su fun

oi6n y son el. re.dio, la prensa y en caso extraordinario 1a 

tel.evisi6n. 

Pero antes de entrar de l.l.eno al punto, e:e·\·l\.nstsme más en 

las apreciaciones sobre l.a existencia actua.1 de mujeres o..ue 

han tomado participaci6n en l.a vida productiva y social de 

l.os NPC, tomándose en cuenta que actualmente (marzo de 1986), 

existe. una mujer presidente de l.a Junta Direc.tiva de Santa 

Cruz y una mujer presidente de l.a Junta Comunal. en El F.l!!scam

bray, además de mujeres participantes en Comedores Infantiles, 

col.ectivos de costura, escuadras de trabe.jo productivo, de

fensa civil, en su mayoría despl.azadas del. 82, 83-84, incl.u

yendo algunas o.traa.~_que son nuev$s. 

li."1 hombre, un poco como se mencionaba anteriormente, 

viene a ser la más de J.as veces quien determina su participa~ 

ci6n en el. trabajo, en sus escuadras, en asambleas, en orga

nismos de direcci6n y en su casa algunas actividades de tra

bajo. El. hombre es quien por l.a posici6n que ocupa dentro de 

ias tareas de defensa, producci6n y organizaci6n, se dá cuen

ta qu.~ pasa y c6mo pasa, aunque 1a diferencia con l.os nuevos 

.. 
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es que no hay wia plena participaci6n en 1a organizaci6n y 

1a defensa, pero si en la producci6n. 

A todo esto como conclusi6n anexa, los hombres. los j6-

venes y los niños son quienes estan expuestos con mayor fa-
' ci1idad y constantemente a la inf'ormaci6n de diferente manera, 

""~ a distinto nivel pero que permanente'~~¡;¡on receptores dentro 

del. mecanismo de co:nunica.cicSn que e11os mismos vuelven a co

mentar en la escuela. en el tra.bajo. en las reuniones en el. 
/ 

juego en el caso de los niños. Pero la mu.jer se encuentra 

con mayores dificultades para involucrarse ya que se encuen

tra dentro .. de l.os marcos del. hogar. 

El grupo que concentra mayor cantidad de elementos es 

el. religioso que dentro del fen6meno de la comunicaci6n 

transmite y recibe mensajes, estos·grupos fundamental.mente 

son dos, los cat6l.icos y loe evang4l.icos. donde ca.da uno cuen-. 

ta con estil.os diferentes d·e cul.to o cel.ebraci6n. de mensaje . .,· 

y formas de apreciar o representarse la real.ida.d, asumiendo 

en consecuencia posici.ones diferentes ante 1a(Ji)vo1uci6n. 

~te punto será desarrollado más ade1ante. 

Vol.viendo al anterior apartado, se .,des~i.~o.l::lrt"'f'lf enseguida 

el. tema de l.os medios de comunicaci6n de oue hace y no hace 

uso el. campesino. 

Se;:t±.ene 130 entrevistas en total.• de J.!ae cua1es ; _ - re

sul.tan 31.3 casos tota1es de lecturas y no l.ecturas. de escu-: 

chas y no escuchas de radio. Para el.aborar este cuadro se to~ 

mo en cuenta todas l.a.s formas y l.as veces de obtener informa

cicSn por una persona, es decir, que ~sta pu.do haber dicho que 

l.e!a tres peri6dicos y escuchaba tres estac~ones de radio de 

diferente país, o el. caso de una persona que ni escuchaba 

ni. l.eía. 

Las causas fundamental.es por l.as que no se l.ee son: 
.. 
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Fa1ta de mecanismos ad~cuados que permitan al campesino en-

-
contra.r e1 periddico con más facilidad 111 no saber comprarlo 

111 

no saber leerlo. o no contar con el dinero suficiente para 

adqui;-~rlo. Las causas de no escuchar radio son porque carecen 

de este aparato. La mayoría de ellos manifiestan oue antes de1 

traslado si tenían e1 aparato 11 pero que lo perüieron cuando 

tuvieron que salir de e~ 1U&&r• 

Ad el.ante ~e. presenta una tabla que mos muestra l.os casos 

en que sí o no se 1ee 11 s~ escucha y se ve te1evisi6n divi

di~ndol.o en desplazados de 8~ 111 83,84 y 1os de 85 y en cada 

uno de el.los por ho~bres y mujeres de cada uno de los asen

tamientos. 

En el caso de El. Es cambray nos~; puede contabilizar si 

1een B'ilrrice.da, Nuevo Diario o l.a. Prensa ya que no fue reco-_:. 

gida l.a in~ormacidn de esa manera. Del total. de 20 cesoe que 

se dan en ese, reng~dn: de l.os que leen otras cosas 8 son casos 

de l.os cuales se ref':i.eren a J.ecturas de carácter religioso, 

estos datos dentro de l.os procentajes generales presentados 

en l.a siguiente tabl.a suman e1 6.3% del. cual._el. 2.5~ corres

ponde. a la lectura rel.igiosa y el resto e1 3.8% a los 1ecto

res de El. Esca.mbray. 

También dentro de l.€L tabl.a se puede observar que de l.os 

viejos reasentadoe, l.a mayor!a lee, tanto en 1os varones 

(30 l.een y 5 no l.een) como l.as mujeres (14 l.een y 8 no l.een) 

siendo el. total. d.e l.os vie:jos (44·1een y 13 no l.een). ~ l.os 

nuevos reasenta.dos sucede total~en:te lo contr,~·io, ya que l.os 

hombres mantienen un punte.je de (l.7 l.een y 31 n'O leen) y 1a.s 

mujeres -a.e (3 l.een y 34 no leen) siendo un total de (20 l.een 

y 65 no l.een) donde tres de todas l.as mujeres pertenecen a 

santa Cruz, dos a Ia E3tancia y una a El ~cambray y e1 res

to corresponde a l.os deinás pobl.adoe campesinos • 

• 
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Estos datos nos pueden con:firma.r 1as causas por las cua

l.es la población compuesta por los nuevos reasentados pueden 

ser fácil bl.nnco del engaño contrarrevolucionario, aprove

chando su falta de costumbre a estar informados, claro no lle 

puea.ei·•: dejar de considerar que ante l.a marginaci6n ha.bida 

en años es imposible que el campesino tenga desarrollada 

dicha costumbre. El. avance logrado es verdaderamente rele

vante ya que demuestra que los c~pesinos que tienen más 

ti.ampo dentro del. asentamiento ref1.ejan mayor contacto con "-~· 

estos medios de información al. igual oue el hecho de l.eer 

a1gwia. otra cosa. Ta.mbién ae .. rbomÓ en cuenta oue la educa.ci6n, 

l.a alfabetización contribuyen en mucho a desarrollar 1a lec

tura de. periódico, además del. intcr~s que se tenga por estar 

a1 tanto de los sucesos del pa:!s y del. mundo como 1a mayoría 

dé~ 1.os que leen dicen es 1a ca.usa por la cua1 el.los leen 

l.os dl.arioe. 

Sobre 1os que escuchan o no escuchan radio, s~~~~ que 

en 1a mayor parte de los casos, escuchan estaciones de radio 

de 1oe tres países. Es decir, Honduras, Nicaragua y Costa 

Rica, siendo las estaciones de Hice.ragua 1as más escuchada:s. 

Destac~dose que dentro de 1os nuevos desplazados. los hom

bres mantienen una tendencia mayoritaria a escuchar radio de 

Honduras y Costa Rica. Es decir 0,ue el. 53.48~, m~s de 1a mi

tad tienden a ser bl.anco de l.as estaciones Hondureflas y Cos

tarricenses, !.o que nos pued.e decir o poner en cuestionamiento 

qu' tanta inf'l.uenciE" .. tienen estas en l.a concepci.6n que el 

campesino tiene de ia revol.uci6n y de la misma contrarrevo

J.uci6n ya que constantemente en estas estaciones J.a Revolu

ción Popul.ar Sandinista- ·y e1 :país es atacado :Lnfur1~a.d.amente,

manejando J.os acontecimientos de manera tergiversada y en 

favor de los intereses del imperi::'cl.ismo nori;eamericano Y' 
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sus títeres 1os ex-gua.rdi~s somocistas, y no de l.os intereses 

del pueblo nicaragüense que constantemente se ve agredido en 

diversas formas. (12) 

Por otro 1ado se ta.bulo" los porcen.ta;ies equivalentes a1 

número de en.sos que 1een o e:::Jcuchan radio, o sea se tomó el. 

tota1 genera.1, del cua1 se distribu,vó el porcenta.;ie :por ren

glón de acuerdo a la tnbla porcentual.izando cada uno de los 

renglones. Por ejemplo, de 1os da.tos generales el. 10.54~ 1ee 

Barricada y el 24.92~~ no lee nada .• El. 18.21.~'a escucha radio 

nicaragüense y el 16.93 no escuéhn nado. En total se tiene 

que el. ~o.ao% leen Barricada y escuchnn l.n radio nacional, 

mientras que e1 resto, e1 '19.80% se distribuye en l.eer Nuevo 

Diario, La Prensa y otros medios, y escuchar r::tdio de Hondu

ras y Costa Rica básicvmente. 

Dentro de las estaciones de radio que se escuchan estan: 

La Voz de Nicaragua, Radio_ Sandino, Radio Segovia que son 

radiodifusoras nacional.es y son las más mencionadas; la HRM 

y Radio .América (hondureñas) y Raa.io Impacto de Costa Hica. 

Los datos :puestos en porcentajes en 1a tabla 4 son para 

apoyar l.a primera ta.b1a., teniendo 1~. col.unmn de hombres y 

mujeres y cal.idad de rea.sente.aos, es decir si es viejo rea

sentado o nuevo rea.sen te.do. 

4.-·cultura.. 

Para iniciar esto. parte de]. trab:;:.jo se aclara que cuando 

se :piensa en cultura, se trata de entend.er a esta como 'instru

mento para comprender, reproducir· y transformar el sistema 

social y construir hegemonía ae clase • .En el caso del. campesi

no desp:Laza.do de guerra se entiende· su cultur3:. como resul.tado 

• 
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de la_apropiaci6n desigual del capital cultural, la creaci6n 

propia de sus condiciones de vida y el grado de aceptaci6n e 

integraci6n al proceso revolucionario. 

¿for qu6 apropiación desigual del cBpital cultural? Se 

ha dicho en este trabajo que el campesino que nos ocupa, de 

manera general, en la monta.fia tenia una situación marginal, 

pero ahora es necesario matizar tal aspecto en lo cultural. 

For que pensar que por su aislamiento y marginalidad este 

.. ca.~pesino no tiene cultura es un error. For el contrario, 

sí la tiene, awique con razo~es diferentes a las que tiene 

la población de las ciuda.des del pa:!s, donde el hecho sola

mente de vivir en ciudad, es tener escuelas, mercado, trans~ 

porte, televisi6n, etc., genera hábitos, costumbres y valo

raciones diferentes a las que tiene el campesino. (13) 
La oportunidad de apropiarse de los bienes. culturales 

n~ fue para todos lo mismo durante el somocismo, aunque for-.~ 

malmente se ofrec!an 1os bienes cu1tura1es para todos. En este 

caso el campesino por su condici6n econ6mica y su posici6n 

de clase, se hace, se apropia de aque11os conocimientos ~ue 

le van a permitir sobrevivi%_' en la montaña al generar una 

economía de autoconsumo y conformar un aparente sentido de 

autosuficiencia. Por tradici6n de padres a hijos se enseñan 

formas de cultivos, tiempos de cosechas, fabricaci6n y uso 

de herramientas, domesticaci6n de an~ma1es, t6cnicas de cons

trucci6n, propiedades de las p1anta.s medicinal.es, náb:1.tos de 

consumo, .reglas moral.es que rigen el ámbito fami1iar, porque 

básicaraente 1a famil.ia ha sido 1a encargada de heredar bienes 

cul.turales de genera.ci6n en generación y f'ijar1os en l::i prác

tica, esto sujeto a la necesidad d~ garantizar l.a sobreviven

cia. 

Todo esto exp1ica en parte, sobre todo, en los nuevos 

.. 
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desplazados, porque cuando se expresan sobre el pasado -en 

sus hábitos de vida, en las cualidades de sus terrenos y su 

moral- dicen que la montaña no estaba contarninada, que allá 

era mejor, a.fforando el estado idílico del aislamiento, aun

que contradictoriamente tambi~n manifiestan que no tenían 

acceso a l.a escuela., a una práctica. distinta_ en l.a medicina 

en· el centro de salud, a la vida comunitaria, al.a posibilidad 

de comunicaci6n verbal. y al. establecer comparaciones tienen 1. 

presente que de la productividad de su trabajo -cuesti6n 

centr.al. en l.a posibilidad de sobrevivir- el. excedente iba 

a parar irremediablemente a manos del intermediario ouien 

final.mente se 11.evaba 1a g:re.n parte de la ganancia. 

El campesino en la montaña se sabe explotado, pero l.a 

montafia ofrece tode.v!a árboles para. tirar y ah{ pueden sur

gir tierras y potreros que pueden ser aprovechadosde tal ma

nera que l.a montafia se va convirtiendo poco a poco en sím

bolo ideal. de refugio y de protecci6n. Esta situaci6n se va 

transformando en sentimiento de swnisi6n y conformismo que 

embonó precisamente en e1 proyecto ideo16gico de dominaci6n 

ejercido por e1 somocismo en función de sus intereses, en 1os 

que el campesino a falta de incentivos y proyectos económicos, 

sociales· y cu1tura1es más amplios que permitieran su partici

paci6n, no 1es quedaba otro camino más que aceptar paciente y 

sumisamente su situaci6n y 1a definici6n que propiamente se 

le estaba imponiendo, que refuerza l.a explotación econ6mica 

ejercida. Todo esto as! dicho exp1ica y da una panorámica 

hacia e1 por qutS se a ice que el.· campesino se ha apropiado 

desigualmente del capital cu1tural que ofer~aba el somocismo 

Desde ya, a ra:!z de l.a toma del poder en 1979, por e1 

FS!ll, 1as propuestas de participación y adauis±ci6n de bienes 

cu1tura1es son totalmente distintas a l.as del somocismo. :ra 
• 
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propuesta :!mplica cono~er por si mismos que se había." termina.do 

-
una dictadlilra y que adelanta ae p1antea aspirar a conformar 

üna sociedad fraterno. e iguu1itaria, democrática. y partici

pativ~~ esforz~ndoae por vivir mejor y donde ahora sí, haya 

oportunidad para todos. 

Reconociendo que e1 campesino y e1 pueb1o a pesar de 

todos 1os despojos tiene una cu1tura popular y que 6sta es 

parte integrante de 1a. cul.tura revolucionaria, s~"=rpliéilfe ver 

esto enunciado en el. pri~cipa1 fin de l.a nueva educa.ci6n 

en el. pa:!s, que dice y propo~e: 

"JPOrmar p1ena e integra1mente l.a personalidad de1 Hombre Nue

vo, permanentemente en construcci6n, apto para promover y con

tribtU.r a1 proceso de transformación que edifica.día a día la 

nueva sociedad. FSte Hombre Nuevo nicaragUense, que viene · 

construy~ndose desde e1 inicio del. proceso de l.iberaci6n de 

nuestro pueblo, se forma a partir de nuestra real.idad, el. 

traba~o creador y de las circunstancias hist6ricas en que vi• 

vimos. Formar capacidades inte1ectual.es, físicas, morales y 

est~ticas '11 espiri.tua1ee de ese Hombre Nuevo niCEiragUen-.,; 

ee••. (14) 

Como se desprende de tal.es pa1abrae, educaci6n y cul.tura 

popul.ar se dan 1a mano con un fin objetivo, crear a1 Hombre 

Nuevo y 1a Nueva Sociedad pdque l.o que caracteriza sobre todo 

l.aó:Asimi1aci6n de 1a cultura es el. hecho de que se crea en 

el hombre nuevas aptitudes, nuevas funciones inte1ectual.es. 

La asimilación es para. el. hombre un proceso de reproduoc1'6n, 

en l.as., aptitudes de1 individuo, de las propiedades y aptitu

des hist6ricamente formadas en 1a especie humana. 

Dentro de 1os asentamientos se presenta el desarro11o 

cultural. en el mismo traba.jo col.ectivo y productivo, en 1a 

noción del.· asentamiento como hábitat comWl., ·combinando 1o 
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econ6mico y lo cultural mediante sistemas de parentesco en 

1a organizaci6n del trabajo, en la atenoi6n de los niffos, 

en la representaci6n de la. autoridad directiva. de la coope

rativa, etc. 

El asentamiento formado como Cooperativa .1\gr:ícole. Sandi

nista pHra funcionar t¡iene que hacer uso de la cultura del 

campesino, al desarrol.1ar diferentes cultivos, a.1 iniciar 

la construcci6n de las casas, e.1 reconocer lazos comunal.es 

y de parentesco y al practicar una cultura espiritualr 

Esta cultura popular no esta excenta de contradicciones 

cuando encuentra diferentes retos, novedades culturales ~ue 

surgen en el e.sentamiento y que vE>.n a enfrentar h-ibitos. 

interiorizados en la montaña. que provienen,J!:e .. su pasado. 

AJ.gv.nos ejemplos dan cuenta de esto, eobre todo en l.os 

nuevos desplazados .. con poco tiempo de habitar en el asen

tamiento. Tradicionalmente se esperó, especialmente, de l.a 

cosecha de fr!joles,, :darse el gusto de comer fríjoles ca.ma

gtla, es un gusto, un reclamo a1 tra.bajo:.· real.izado, un dere

cho a comer 1os fr!joles camagtta sin previo aviso o autoriza

c~dn porque el. derecno a darse ese gusto va más a11A del or

denamiento y organizaci6n ~e. l.a cooperz:tive. donde se da equi

tativamente e1 producto de 1a cosecha de acuerdo al trabajo 

real.iza.do. se rec1aman l.os fr:!jol.es camagtta como un derecho 

individual. a satisfacer ese deseo y se han asal.tado 1os fr:!

jolar.es, siendo unos cuantos los que esperan 1a debida auto

rizaci6n, esto se observ6 en El Portill.o pero también se han 

dado casos en otros asentamientos. 

En sus lugares de procedencia las t€cnicas de construc

ci6n de casas son muy tradicional.es, madera y barro basta.n 

para·hacer horcones, adobes, tablas, tejas oue son ma.teriales 

suficientes pa.ra hacer una casa que cubre las necesidades 

• 
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indispensnbles para. vivir a la manera del campesino, es decir 

son funcional.es. Eh el. a.sentamiento se tiene que hacer el 

esqueleto de la. casa conforme a medidas y a un mocle1o esta

blecido, es decir requiere cierta especialización en la cons

trucci6n -medir, calcular, uniformar- en la que e1 campesin~ 

comprueba que su sentido com'l1n, ouo la observacidn deta11ada 

l.e permite r~pidamente adquir±r esa cierta especializaci6n 

en la que valora su trabajo y su persona incorporando poco 

a poco el. sentido de la modernidad que en esto caso lo 11eva 

a val.orar el. techo de su casa de lámina de zinc, que parece 

ser simboliza la esperanza de que a corto tiempo finalmente 

se tenga una casa mejor construida y más resistente. 

Cuando las caracteristicas tradicional.es de construc

ci6n a base de1 adobe enfrentan la modernidad y aparente 

solidez del.bloque de concreto prefabricado e1 sentido.de 

modernidad se impone a las :cua::Liee.des, 'que presenta e1 ·adobe. 

Eh a1gunes cooperat~v~s inicial.mente se tom6 la deci

sidn de terminar de construir las casas con bloques de con

creto prefabricado, pero dada 1a preca.ria situac::l.6n económica 

por la que se atra.vieza se ha optado por mejorar 1a t~cnica 

de construcci6n en base a1 a.dobe y a 1a par se han reva1orado 

sus cualidades de fabricaci6n y uso en una zona de guerra, la 

facilidad para disponer de matoria1, el bajo costo y su re

sistencia (soporta mejor .. 1JJ,c3 disparos de matra11adora ). 

Estos proyectos que abarcan aspectos culturales deben ser 

decisiones ampl.iamente discutidos por la colectividad en su 

conjunto, por 1a organizaci6n misma de la cooperativa, donde 

se reconozca la cultura popu1ar, y e1 traba~o creador se 

adecue a la realidad que se vive, donde 1a montaña y e1 asen

tamiento no se nieguen, no se excl.uya.n, sino por el. contrario 

ee. conjuguen en base a 1a educaci6n formal e informal que 
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se estn dc.ndo en 1os asentamientos que promueva y contribuya 

al :proceso de trnnsf'ornmción hncin la. nueva sociednd y esto 

lo debe gnrc.ntize.r ln pnrticipo..ciÓn y orev.11ización democrá

tica de 1n coo~er~~iva. 
r, 

Se puede decir que en terminos genero.les son los asenta

mientos mñs recientes los que enfrentan estos problemas te

niendo de por medio que los recurs05 son modestos, que se 

priorizan lns bnses mnteris1es sobre l~s ideolÓgic~s, que 

loG campesinos no tienen experienci~s enteriores pero que el 

asentnmiento es la c1terna.tiva renl para que los desplazados 

de guerra generen costumbres, hábitos y valores que generen 

un espíritu de igunl.da.d, de superación y de colíl!_)rom:i.so con el 

proceso revolucionario. 

No se trata de pensar en una cultura y esp:Critu de la 

pobreza sino por el contrario, entender que lo que se puede 

hacer ahora es repartir la pobreza como forma inicial. para 

a1canzar una sociedad justa, ~quitativa., igua1itaria y con 

mejores niveles de vida en 1a medida que el campesino tiene 

1a :propiedad de los medios de producción y J.a f~.ci1ida.d de 

apropin.rse. a.el. excedente. 

a) Los católicos. 

EJ. evange1io, el. sa.ndinismo y el 
marxismo encontraron en .Nice.re:gua 
que coincidían en las metas cen
tral.es que concordaban en cunnto 
a la necesidad de elevar J.a si
tu3ción del pobre, de las clases 
marginales. 

Cornandnnte. Víctor Tirado LÓuez. 
Conferencia en la .Asociación .. San
dinista de Trnbajndores del Campo. 
(.4,STC), U?.nagua, 1983 • 
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Con respecto: a 1a re1igi6n y eu práctica en l.os asentamientos 

-
se presenta con características que van má~ all.á de 1o mera-

me11te ideolcSgico, de ah! que "80'.; ~bi.qua a 1a. religión en un 

árnbit<;;>:· más a.mp1io como es 1a noci6r.t. de 1a cultura. Afirmando 

que 1a cultura es 1a producci6n material. y espiritual. creada 

por el. hombre. Cllando en l.a vid a cada. generflci6n comienza en 

un mundo de objetos y fen6menos creados por generaciones pre

cedentes, donde el. hombre con su actividad se adapta y trans

forma, creando herramien~as, a su vez l.o espiritual. l.o desa-

rro11a con el proceso de la ~oducci6n de bienes material.ea. 

Eb 1oa asentamientos 1a práctica religiosa es impartan

te, genera conductas, hábitos, costu.~bres, valores, conforma 

una concepci6n de 1a vida que esta en constante transformacidn. 

mato se desprende del hecho de que de1 total. de gente 

entrevistada el. 89% deol.ara. profesar al.guna rel.igi6n: oo.t6• 

l.ica 70.7% y evangélica 18.3~. El. 11~ expresa no tener credo. 

La mayor parte de 1a gente en l.os asentamientos manifiesta 

tener un credo rel.igioso y así era de esperarse cuando ge

nera1mente se acepta l.a afirm~ci6n de ~ue Nicaragua. es un 

puebl.o re1igioso, fundamenta1mente cristiano. 

Necesario es matizar y particul.a.ri.zer en e1 caso de 1os 

asentamientos, pe.ra eso tenemos que remitirnos a la década de 

los 70 •s en donde 1a crisis estructural. de1 cap:l.ta1ismo de~.,:~ 

pendiente en Nicaragua, en e1 que el. ca.rácter represivo do 

l.a dictadura somocista se encuentra con que el accionar re

volucionario de1 FSLN' impulsEl. el ascenso insurrecciona! 

popular, dentro del que convoca a los cristianos· y a las 

ie;lesi.a.a •. 

se. -d:Lce las iglesias porque para entonces -previos an

tecedentes Ooncilio Vaticano II, . OELATlf, J'f.'ede11in Golombi.a 

1968- ya existían varias tendencias al interior de la 

iglesia. ce.t61ica en Nicaragua. • 
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la iglesia. que nos ocupa ~ :. __ .1. '·..; es la que propicia 

la pa.rticipaci6n cristiDna en el proceso revolucionario. Esto 

es que especíI'icamente en el área rural se tiene el ourg~- . 

miento de los Delegados de la Palabra de Dios, debido al 

trabajo de evangelizaci6n reslizado por p~rrocos, por sacer

dotes de be.se. 

Un hecho resulta relevante para ubicar c6mo los Dele

gados de la Pal.abra han adquirido importE:?ncia en los NPa ya 

que de maner~ natural llegan a desempeñar cargos de respon

sabil.idad en ].a direcci6n de la. cooperativa, en la junta 

comunal o en las escuadras de trabejo. 

Los Del.egados de l.a. Pal.abra desde sus inicic.ios, se pro

cura. sean personas destaca.das e identifica.das por su comu

nidad• en donde rea.lizan trabajos de evangelizaci6n y de 

gesti6n de los intereses colectivos. Sus responsabilidades 

religiosas les permiten r.ealizar el cereruoni.al religioso e 

inclusive suministrar los sacramentos ~l.a confesi6n antes 

de la muerte- en sus comunidades y esto es debido a la 

falta de sacerdotes. Estas coud~iones 1os configuran como 

auténticos líderes y por l.a formaci6n que se les di6 ~é· d±r.~e 

que se convier.ten en intelectual.es orgihlioos del pueblo, 

funciona1es para su realidad y para e1 momento hist6rico 

que se estaba vi'\'iendo ya que aprovechen eficazmente uno de 

los pocos espacios políticos que se le arrebataron a1 somo-

cismo. 

~ 1oe testimonios de 1os entrevistados se dice que hay 

personas, con doce años de trabajo como Delegados de la Pa .... _.:. · 

].abra y que habían párrocos, Evaristo, Bernardo y /U.fredo, 

que atendían territori~l. y peri6dicamente a diferentes comu

nidades y junto con l.os Delegados garantiznron durante años 

1a :formaci6n de una. orge.nizaci6n con pa.rticipaci6n po1:!tica 
• 
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en la medida ~ue 1e propicia el avance y el desarrollo de 

una pr~cticr-t cristie.na y una lectura bíblica desde la perspec

tiva del pueblo oprimido. ~ta red de Delegados inclusive 

llegan a integrarse por familias que posibiliti:;n comunica

ci6n en los valles (a pesar de que era escasa) relacionando 

y fortaleciendo la práctica religiosa con las relaciones fa

miliares o oomwie.1es. 

Otro elemento a tomar en cuenta es que la formaci6n de 

los Delegados ademfts de los contenidos bíblicos incluían 

temas de sa.lud, alfa.betizac.i.6n, agricul.tura y política, tam-

bi'n recib:Can orientaciones por medio · de las escue-

las radiof6nicas qu.e exist!an antes del. triunfo, mencionan"_.._ 

Radio Pinares en Ocotal. Eh su formacidn se aplico como m~to~ 

do concientizador el originado por Paulo Freire que contribu~ 

yo a formar un juicio crítico y a establecer un compromiso 

pol.!tico desde antes de1 triun.f'o. La actividad religiosa de 

los Del.ege.dos era acosada y seguida de cerca por l.a guardia 

somooista. "Hasta cierto punto era fácil., después decía l.a 

guardia que éramos apoyadores, que trabajába~os con e1 Frente, 

que eramos los sandino-comunistas, en ese tiempo fu& cuando 

el. padre Evaristo se fue a l.os :r.Btados thidos, por una 1eve 

cosa caímos nosotros también'·'• (15) 

IQs desplazados de guerra ~ue se encuentran en l.os asen

tamientos y no manifiestan tener como re1igi6n l.a cat61ica., 

se identifican con l.o que el.l.os llaman 1a ''i'gl.esia reformada", 

"l.a igl.esia de los pobres" y se puede decir que son todos, 

también reconocen el. cargo y autoridad de los Delegados. Ahora 

que estan reunidos, cerca de los caminos y de la ciudad de 

Jalapa donde se encuentran los sacerdotes que atienden el. tra

bajo en l.a. misma l.Ínea. de "1a :iglesia de los pobres 11 se fa

c:i.li ta l.a práctica. religiosa. lo mismo· sucede para la re1i-
.. 
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gi.6n protestante, 1os ev~ne~1icoe quo representan segtht 1oa 

encuestados el 18.3~ aunaue siendo comparativamente minoría 

en loe NPC su actividad religiosa es mejor, pero ahora tienen 

más faci.lidad de desplazarse hacia Jalapa donde se encuentra 

e1 principal templo eveng~lico de1 municipio y de esta reli

gidn propiamente. 

El. proceso revolucionario permi_te y respeta las creencias 

religiosas en los NPC, su práctica de cu1to, cualouiera que 

esta. sea. La revoluc16n y su vanguardi~1., el FSIN, mantiene 

compromisos de a1ianza sin plazo alguno con los sectores pro

gresistas de la ielesia ca.t6lica y mantiene los puntos bási

cos de su posici6n. sobre le. religi6n en el contexto de los 

asentamientos de Jalapa, y son: 

a) El. respeto a la libertad de cultos. Los cultos, celebra-:~~~ 

ciones y mieas de 1os catdlicos y evang~licos se rea11zan 

según el tiempo y la forma que ellos determinan. 

b) El reconocimiento de que no hay contradicci6n entre ser 

creyente y ser revolucion~rio. Por el contrario se recono

ce su pa.rticipaci6n religiosa, se procura hacer claridad en 

1a convergencia de igualdad y justicia social entre reli-

. gi6n y R·évo1úci6n articu1erido esto como s.:!mbo1os cultura

les a travás de 1a incorporaci6n de1 creyente a los orga

nismos de masas. 

c) El derecho de 1oa creyentes a incorporarse al PSLN, sin 

ca.er en proselitiemo religioso. De hecho e~iste un seeui

mi~nto a 1os más destaoadoe por parte del Fren~e y varios 

Delegados son militantes de1 partido. 

e_) El rescate de 1as fiestas religiosas po~ulares evitando la 

c9rrupci6n o manipu1a.oi6n. Las fiestas más sentidas como 

'las pur.:!eimas" o 1a semana. ·Santa· son.11evada·s a~_cabé> por los 

reasentedos, par1:iciparido en eventos de cla.rificaci6n 
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reli&ioea y política, dirigidos por los religiosos, por 

e j ernp1o el vía crucis. 

e) la abetencicSn del FSLN' de ini'luir en l.as divisiones inter

nas:·de las iglesias o de opinar sobre cuestiones estric

tamente religiosas. El FSLN a través de la coopere.tiva y 

su organizaci6n, orie:nta e1 tra.bnjo ~ue evite. comprome

terse en 1o religioso, donde la base se ha demostrado 

ser l.o suficientemente autónoma e independiente. 

f) E1 llamado a los religiosos calificados que desempeñan 

cargos gubernamentales par,1 oue continuen su labor. Como 

el caso del. Padre nam6n que trabe.ja corno delegado zonal del. 

INSSBI, en Jalapa. (16) 

Se ~ued~ a~irmar con base en lo anterior que el. caso de 

l.os desplazados de guerra de la zona de Jalapa, la iglesia 

progresista y la revolución se han convertido en institucidn 

trans.f'ormadoras de los s!mbol.os cul.turales que portan los 

valores de justicia, igualdad social, repartición equit~tiva 

de los bienes y defensa de los humildes en el marco de 1as 

relaciones socia.les y las relaciones de producción de la 

cooperativa, es decir que bajo la cobertura del impul.so. del 

empuje revolucionario• se va dando, se va construyendo una 

práxie evang~lica al.ternativa que va produciendo di:f"erentes 

niveles de conci~ncia, de participe.ci6n y organiza.ci6n. Se-· 

di.ce.~ esto porque no todo es miel sobre hojuelas y a conti

nuaci6n se tratará de dar elementos. 

la pra.ctica religiosa en los asentamientos, existen 

diferéntes actos donde participa 1a comu.."lidad, el más fre

cuente es el culto cut61ico. 

EL CULTO. 

Se realizan dos o tres cultos por eem~~ -segdn se de

mande-, la gente pide el culto y este se realiza en su casa, 

• 
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l.oe Del.egados se coordinan y prepr:ran l.a lectura b:!blica e 

in.forman de la caaa donde se va a realizar·, l.a hora se f'ija 

buscando que las pursonas ~engan facilidad de reunirse. J-.ll el 

culto se lee un tex:to del antiguo testamento y uno del nuevo, 

se cante..n coros e himnos, dure. aproxima.damente dos horas y 

es dirigida por los Delega.dos de la Palabra de Dios. 

LA CELEBRACION DE LA P~LABRA. 

Se realiza los domingos en alguna CDsa, se cantan coros 

e himnos conforme se huce l.a misa, se lee un texto del anti

guo testamento y d.os del. nuevo, los textos bíblicos en oca

siones se escoge y otras esta programado, dura aproximadamen

te dos horas y resulta al. equivalente a 1a misa sol.o que reai. 

lizada por el. Del.e gado de la Pal.abra sin la consagracidn y 

l.a comuni6n del pan y del. vino. 

LJ\ 1'llSA. 

Los sacerdotes de Jalapa realizan l.a misa cada mes en 

1os asentamientos y se 1es da mayor i¡nportm-icia por el. rea

sentado ya que existe consagraci6n y comuni6n. 

Los Dc1ege.dos de la Pa1abra ocupan en su mayor!a cargos 

con responsabilidad dentro de la cooperativa. y 1as personas 

no hacen distincidn entreº 1a responsabilidad religiosa y 1a 

responsabil.idad de l.a cooperativa, expresando famil.iaridad 

dicen "son l.os mismos". Estos Delegados estudían cada mes. 

en-la parroquia de Jal.apa, conocen y estudian su re1igi6n, 

dominan el. acto 1itl1rgico, se desenvuelven con la confianza 

que han adquirido en los añ.os de práctica, y el. reconocimien

to de su l.abor por sus comunidades. En los actos religiosos 

desernpeñan los pape1es principales, pues existen Delegados Y 

seguidores. 

ws sacerdotes de ,Jalapa no tienen una nctitud pater-

nal.ista ante estas comunidades religiosas, l.o que permite 
• 
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observar la independenc,ia. y f3.utonom!a en cunnto a la. práctica 

de la religi6n en el asentamiento. 

La :forme. que ha asumido el rito es la de una. pr~ctica 

se!lciaLi;.zan~c, niños, j6venes y adultos de ambos sexos se reu

nen a cantar coros religiosos acompañados por guitarras, d~a

logan con referencia. a la lectura b!blica, dan su propio pun

to de vista, l.as personas dicen que se sienten bien al cantar 

los coros y sobre todo al. escuchar y dialogar 1a pal.abra de 

Dios. Se puede decir que se ha desarrollado inclusive en un ·

sentido de identidad coinunal :r regional., se dice "nosotros 

no somos Jalapeños, somos WLUrreños, nomas la m:fi.sa popular 

nicaragtlense. Se acompaña con másica de ~tarra". (17>) 

El culto se convierte en una especie de cat~s~s, la 

persona que necesita pedirle a Dios porque tiene algún sufri

miento, al.g'dn malestar o dar gracias por alg'dn favor recibido• 

convoca a l.a. comunidad a solid2.riza.rse con el.la para realizar 

el. culto en su casa, se dice: "eiempre la. lectura se da com~-

parando con la situaci6n en qu~ vivimos, las actividades se 

rea1izan dentro de l.a reorganizaci6n de 1os de1egados, los de

legados se encargan de ver los prob1emss, se preocupa por el 

que esta enfermo, necesita ayuda eoon6mica, ven por las ne

cesidades de alguna otra. clase, necesidades de l.a ropa, de 

la medicina, de provisi6n y promueven esas necesidades entre 

la ciuda.dan:!a"• 

Pero existe Wl sector que manifiesta descontento ante 

el. cambio que se ha ten:!do en el asentamiento de l.as activi

dades l"el.igiosas y del actuar de los Delegados de la Palabra, 

pr~fieren las pr~dicae como antes donde se invocaba el plano 

d.e lo sagrado, de lo espiritual pe.x:-a encontrar so1.uciones al 

mundo materia1. Se observ6 que s~ bien el cul.to permite l.a 

6 Y Verbalizaci6n de sentimientos de con:f'licto 
mani:!'estaci n 
y de malestar, de hecho la acci6n humane. se s~t:ltuye por 
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la divina y se re:fuerz~ una rti1aci6n vertca1 Dios-Hombre pre-

dominando b~sicamentc el plano de lo espiritual, se dice 

''Soy sincera, lo que rn~s me gusta es hacerlo para Eigre.dar a 

Dios,,, :~hora es diferente, porque uno no, he encontrado que 

1os discípulos defienden con la.s armas y ahora eso se pre

dica, yo no estoy dispuesta a. hacerlo ( ••• ) Ahora casi nada 

se dice de c6mo debemos guiarnos, que tiene que ir a la. de

fensa, a defender, por eso cas<i· no asisto a cultos, es una 

cosa muy diferente de lo _que he leído". 

Se puede decir que exis~en dos niveles de conciencia. , . .-.~!. 

manifiesta entre los Delegados. Sobresalen aquellos que tie

nen cargo en l.a, coopera.ti va, que :partiendo del mode1o de 

imitac::i.6n que se propone en l.as lecturas b:!b1icas van com

prendiendo que tsl. i:nitaci6n para ellos es una provocaci6n 

para actuar, para comprometerse por vía de l.os hechos con 

e1 mensaje b!b1ico de l.a opci6n de los pobres a trav~s de 1a 

cooperativa. 

Ub~car l.a lectura b!b1ica en 1a historia de 1os hombres 

1e permite avanzar en el. anál.isis de su rea1idad y permite 

transformar su conciencia en si, en conciencia para s!, ubi

cando l.a práctica rel.igiosa en el contexto socia1 donde se 

desarrolla y plantean como necesari() estar dentro de 1as 

organiza.ciones ·de mases revol.ucionarias. Se dice: "Hasta se 

buscan algunas lecturas de la bib1ia como 1e que dice que 

debelll.Os de ser l.a sal. de l.a. tierra. y dice que debemos ser 

los primeros en preocuparnos por l.a. necesidad de nuestros 

herma>'lo,s, tenernos que estar dentro de las organizaciones~•. 

Al. tener 1os responsables religiosos cargos de respon

sabilidad en li= cooperativa se ha E7lterado l<'l concepci6n de 

l.a práctica religiosa que se tenía en la montaña Y se 

· :!. los Del.ege.dos o.ue han avanzado en 1a ejercen cr ticas para. 

.. 
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formaci6n de una conciencia revolucionaria, l.o que tiene como 

consecuencia actitudes de aisla.miento y pasividad por p8rte 

O.e los que e:9tan en desacuerdo, pero l.a reul.1dvd penetra en 

ámbit~a que se desearan cerrados, un poco antes de terminar-
- :· 

s'e el. culto, l.a celbra.ci6n o l.a misa existe l.a secci6n de 

a.nuncios donde casi siE!mpre aparecen problemas de 1a comuni

dad, que en éste ca.so penetran en ámbito de lo sagrado •. Sin 

embargo l.a opini6n generalizada es que l.os responsabl.es re

ligiosos actuan bien, al respecto se d.ice: 

"Que O.entro de l.a directiva hay al.gunos Del.egados, de

bido a estos cargos no se puede ser puntual en las celebra

ciones, lo que se hace es considerarlo y se d.an algunas 

ideas muy buenas en cuanto que debemos prestarle a.poyo. Hay , 

criticas pero no tento, de al.eunos pocos. Al.gunos de estos 

si existen otros no. Por parte de las organi~aciones se acla~ 

ra, pero de 1a igl.esia no (l.a cuesticSn de1 arma)". 

ID que más gusta de los actos religiosos es 1a lectura 

de las escrituras, del. viejo y del. nuevo testamento, los 

diálogos, los comenta.ritos. l.as interpretaciones que se ha.cen 

constituyen esquemas de conducta y val.ores moral.es. Estos 

esquemas se conforman mediante el buen ejempl.o y los buenos 

consejos que se ejercen desde la famil.ia y se extienden a la 

comunidad y el gobierno y es que l.os actos litárgicos ins

truyen y conso1idan su quehacer col.ectivo en el ámbito socio-. 

pol.!tico del. asentamiento. Se establece U.."l estira y afloja 

por los s!mbolos ideol.6gicos-cu1tural.es religiosos debido a ,, 

que se _pol.ectivizan l.as ideas y los sentimientos apoyados en· 

que e1los mismos realizan las actividades religiosas y desa

rrollan su propia 16gica. Aunque e;,:presan que en los diálogos 

no todos participan, solo los que .pueden, pero al. asistir 

"sienten bonito". Se observa que han desuparecid.o las imáge..-._· 
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nes de :!Santos, el agu.a bendita y paula.tinamnte las actitudes 

individuales y de idolatría van de.ndo paso a la expresi6n y 

verbalizaci6n de lo personal y lo comunitario. Se dice: 

ttDn.ndo buenos con3ejol3 y dando buen ejemplo para que los 

hijos miren el buen proceder de sus padres". 

"Se hace debido a la lectura, en hechos se habla que 

del. matrimonio, tocamos l.os puntos del matrimonio, pensar en 

esa lectura como aplicada a nuestra vida diaria, aqu! como al

gunos somos miembros de la organizaci6n de nuestro país lo 

hacemos de otra forma". 

.; .. En terrninos generales se han desarrollado tres forma.a 

distintas de concepci6n de Dios que a etermina la forma de · 

concienci.a asu.uida para explicar su existencia en el mundo. (18) 

1.- Aquel.1os que habl.an de la l.ey de la pe.labra de Dios omni.,.. 

potente y omnipresente, parte de que Dios creó las cosas, 

.las leyes, todo lo hizo bien, el acontecer esta predestinado 

porque Dios as! lo ha dispuesto desde el comienzo, esto 

impl.ica una cosificaci6n pasiva respecto a 1a conciencia que 

el. campesino ti.ene de si, es decir, se experimenta como un 

objeto de un devenir impuesto desd~ arriba y no como un suje~ 

to capaz de dirigir y modificar cuando menos la propia histo

ria personal. Las norm3s y costumbres se repiten a1 infinito, 

sin cambiar pues fueron establecidos por vo1unta4.Y decisi6n 

de su Dios creador, quien de ah{ se aparta, vive en pecado y 

se automargina ante un código moral impuesto desde arriba., 

manifiestan una actitud de ene~erro;· sobre s{ mismos, en oca.

ciones p1antean como soluci6n al conflicto recobrar e1 paraíso 

perdido de allá, de la montaña, parece ser son los menos. Se 

dice:· 

ttAqu! es muy diferente, allá se les miraba el entusiasmo 

y 1a pal.abra por ver por uno, aqu! hi-1 ce.mbiado, hasta. · los 

.. 
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mismos predicadores de l.a P::.l.abra son diferentes, no parece 

gente que vinie"'ramos del mismo lugar, pareciéramos descono

cidos". 

"Son dones del espíritu santo, todos tenemos grandes va

lores, los dones del espíritu santo, los aue son dones se 

hayan al. servicio de l.os demás, a la armon:!a. a la dignidad, 

el.l.os no están para hacer lo que quieren hacer, sino para 

lo que desea Dios. .As! tambi~n en la responsabil.idad 11•• 

2.- Otros hablan de l.a ley y de l.a. palabra de Dios justiciero' 

en el. que se sabe que Dios toma partido por el. pueblo oprimi

do y que sal.vfudol.o condena al opresor, se verbal.iza el. mundo 

y los conflictos de los ho~bres y se insiste en que l.a seguri

dad y mejor:Ca de l.os e:>::plotados, en áltimo t~rmino puede 

venir de ell.os mismos, el. juicio personal. pasa a93r col.ectivo, 

el.ementoe religiosos aparecen entremezcl.ados, .~on el.ementos 

ideol.cSgicos de l.a revol.uci6~~ ello permite dar pasos hacia 

una visi6n más estructurada y aoherente de 1e. sociedad a 

pesar de estar captada en esquema.e teo16gicos. Sin embargo 

ese avance no i.mp1ica l.a supernci6n del. espontane!smo. No hay 

vi.si6n estru.cture1 de l.a. sociedad, ·su 1ucha se concibe prime• 

ramente con caracteres l.ocalistas, se carece .a·e una adecuada 

concienci.a de la práxis qu.e l.e permita. exp.licarse "el. cambio" 

en el. proyecto asentamiento, en este sentido se puede conc1uir 

que e1 peso de l.o espontruieo se traduce en 1a inexistencia de 

una conciencie. de clase. Par..e q e.:__ s.er. que en este rubro esta 

l.a. mayor pa.rte de l.a r;obla.ci6n de los a.sentam±entos. Se dice: 

''La bib1ia dice que todos J.os gobernantes son puestos 

por Dios pero no debe ser U.Y! eobierno opres?r, debe ser puesi>o· 

por el pueblo, CUé~ndo as! l.o es, son los gobiernos puestos 

por Dios, como dice le. b:íbl.ia". 

"Si por ejempl.o una directiva que hnys. estudiado l.a pe.ln-
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bra de Dios va a ser una directiva. conciente, ~ue vea por sus 

compañeros, pero si es una directiva que desconoce la.• pala

bra de Dios va a oprimir a sus compañeros". 

J.- H~~ un grt'lpo reducido, cuya visi6n es l.a del Dios juez. 

J?a1·e. esta conciencia, l.a. figura de Dios es acompaffada de Cris

to y dejan de ser un modelo de imit~,ci6n y se comprenden como 

una provoc:oici6n para asumir compromisos propios, de pro:funda 

convicci6n con base en su momento y condiciones hist6ricas 

como resultado del. an~l.iE!_ia estructural. y coyuntural de 1a 

realidad. Esto permite que l.B; valora.ci6n moral. que se da 

entre el. bien y el. mal. pase por le pr~xis revolucionaria y 

la lectura bíblica orienta.da por l.a iglesia. progresista. y se 

materialice en el asentamiento. For le. desta.cada. part1:cipa

ci6n de estas personas cabe señalar que han aceptado t;JUe l.a 

conciencii:t religiosa necesita legitimar el proceso revolucio• 

nario en el contexto de las activida.des y responsabilidades 

de1 asentamiento. Se afirma: 

"Por ejemplo e1 mando que hay en li"icaragua es algo pare

cido a lo que la biblia dice, concreto pues e1 gobierno va a 

1as cuestiones como justificando al.go que antes no era, por 

e1 motivo es que m~s antes el. pobre, mientras más pobre, más 

pobre era, mientras que ahora la ayuda s61o es para e1 pobre''• 

"Tanto 1a re1igicSn como 1a revo1uci6n es preocuparse por 

.los niños, que se sientan más adelantados, 1os directivos de

ben de impu1sar". 

b) los ., cvang~ licos. 

De los estrevistados entre viejos y nuevos desplazados 

representan el l.8.3% que los col.oca en minoría en relaci6n · 

a los cat6licos y con este sentido compara.tivo se sienten en 
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desventaja, ·"dominados" •. flb.nifiest[-1.n (lUe su religidn en rela-

ci6n a la de los cat61icos no permito los vicios de estos, tie

ne libertad de culto en los asentamientos que se realiza dia

rio o cada dos o tres días y actividades :fijas de catequesis 

para los niños el domingo antes de la. ceremonia central. El 

principal. templo esta en Jalapa. ~.n el acto litúrgico desa

rr~llan cEintos y coros y la responsabilidad central, la tiene 

el pastor, es relevémte la lectura. bíblica. 

También hay tendenciEts en el evangélico a desvi.ncularse 

del gobierno, asumie~do que por ser evángélico no tiene por 

qu~ arriesgar su tran~uilidad -que esta exc~u~da de toda 

duda- tomando el armá o comprometiéndose con la revo1uci6n, 

y que esa actitud le garantiza le sa1vaci6n divina se piensa 

que gran parte fue, es o potencialmente sería base social de 

la contrarrevoluci6n. 

El ha.bla.r q.ue los evangélicos tiendan potencialmente a 

ser esa base es poque se parte de su posicidn ambigua ante 

el proceso, cerrando los ojos ante la agresi6n, diciendo que 

el. perdcSn al "hermano "es lo que se debe practicar, cuando ese 

"hermano" sigue asesinando al. puebl.o y personifica a la c·on;;..!. 

tra. 

Cerrarse a esta visidn provoca en la persona humil.de del 

ca.mpesino ser potencionalmente el blanco contrarrevo1ucionar:io, 

poque se cede ante los a.gresores. Es por eso que, utilizando 

las creencias y doctrinas de este estilo, l.a contra.rrevo1ucidn 

ha trabajado, utilizando y engañando al campesino para ser un 

instrumento, en si mismo inconciente, o.ue afecta. el. proceso 

revoluciona.río. 

Hasta aquí lo dicho se apoya en los cuestionarios que so

bre el tema religidn, se efectuaron en el. Fortillo y Aranjuez, 

ta..nbi~n de observaciones empírica.e en otros a.sentamientos 
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donde no se recogieron sistemáticamente respuestas de este 

tipo. 

En l.a tabl.a 5, damos 1a. estimaci6n de cat61icoa y evan

gé1ic~a así como aque1l.os que no profesan ninguna re1igi6n 
:-

que fueron entrevistados y sirvieron de modal.o en todos l.os 

asentamientos. Poniendo en 1a pa.rte fina.1, el. porcentaje que 

representan de 1a total.idad de l.a muestra. 

CON RESI'ON- SIN RES.PON-
RELIGION 'S.ABILJ!D .. i\D SABILID.AD TOT.AL ~ TOTAL 

VA C.4TOLICA 28 16 44 33.8 70;7 NA CATOLICA 16 32 48 36.9 -
V.A EV .ANGELIO.A 2 2 4 3 18.3 N_.\ EV'.ANGELICA 1 19 20 15.3 
VA NINGtnM 1 - 1 .1 - 10.7 N.A NINGtn;¡A 6 7 13 10 
TOTAL 54 76 130 100 100 

TABLA 5.- PORCENTAJES DE CATOLICOSI EV.ANGELICOS Y SIN 
NINGUNA RELIGION • 

.ABREVIATURAS. 

VA VIEJOS A SENTi\DOS. 
NA NUEVOS .ASENT.,mos. 

.. 

. 
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Rli.'LIG·ION: CL.A SIFIC1\CION POR A SEHTJ\I,";I:E:HTO DEL TOTAL DE 
ENTREVI ST1iDOS. 

ES. se. LE. 1'. AR. Tli.. TOTAL 
SEXO . 'lo~ . }' :F F M F J;J F M F M F -·.M F TOTAL 

H~YPONSABILID.1\D -
C1i.TOLIC,\ 6 3 5 5 6 3 17 11 28 

-
EV.ANGELICA o o 2 o o o 2 o 2 

-
NINGUNA o o 1 o o 0: 1 o 1 

iHillro1rnAB:ILliD.AD 
-

C.ATOLICA 4. 4 o o 2 6 6 10 16 
-

EV.ANGELIC.A o 1 o o l. o 1 l. 2 
-

NINGUNA o o o o o o . o o o 

BY!iifrn z.Anos. cR • . 
C.ATOLIC.A o o 1 1 o o 4 2 7 o 1 e 13 3 16 

-
EV.ANGELICA o o o o o o o o o o 1 o 1 o 1 

-
NINGUNA o o o o o o l. 1 1 o l. 2 3 3 6 

~~~~Z.ADOS.SR. -
CATOLICA 2 4 7 4 2 o 2 6 l. 3 O. l. 14 J.8 32 

-
EVANGELIO.A 3 l. 2 l. 2 3 l. l. o l. 2 2 10 9 19 

-
NINGUNA l. o o o 2 3 o o 1 o o o 4 3 7 

TOTAL 16 13 18 11. 15 15 8 10 10 4 5 5 72 58 130 

ABREVL1. TUR..I\ S. 
ES. EL ESCr'U.IBR.L\Y. AR. l!R.l\NJUEZ. OR. CON RESPONSABI-
se. SANTA CRUZ. Tll. Tl~UQUIL. LID.AD. 
LE. LA ESTANCIA. M I1•1A SCULINO. SR. SIN RESPONSABI-
P. PORTILLO. F FEJ'.1ENINO. LID.AD. 

TABLl1 G .... RELACION J?EL Nilli~O QUE CORRESPONDE A LOS CATOLicos;· 
EV.~NGELICOS y SIN RELIGIOH DE LOS VIEJOS y Ntmvos 
D1';SPL11Zl~DOS EN CAD.A UNO DE LOS ASENTAKIENTCS • 

• 
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IV.- ~L'lLíBAJO COLECTIVO. 

Eh el caso que nos ocupa, sobre cJ. desplaz~-~clo de guerra, 

en su mayor porte pequeños y media.nos propietarios priv~dos, 

eran ca.mpesinos de comarca, de montaña, dispersos y aislad os 

con desarrollo escaso y desigual de sus fuerzas productivas, 

atraso ideológico, falt2 de integración en su territorio con 

poca participación en 18. etapa. inourreccion::il ae la revolu

ción. Jll triunfo, el gobierno V8 incorporándolo con la moda

lidad de la CCS y participa.ción política en CDS, l1TC, UNAG. 

De los primeros contactos (JUe el cnmpesino siente d.e le. revo

lución es la alf'n.betiz~cción, el He ceso al crédito, l<?s precios 

de garantíe. en sus cosechc.s y el llamado a incorporarse al 

proceso.· 

Por otro lado la. burguesía somocista y los residuos de 

l·a dictadura, se conforman orge.niza.demente en la contrarre

volución que establece su ;presencia física y armada en las 

zonas fronterizas, en el 02.so QUe nos ocupa se instala en 

Honduras,. accionando desde ahí sobre el campesino. tratando 

de conformnr unn base socin1 oue ::>poynra sus movimientos mi

li tares, teniendo a su f'Pvor el atraso político y lr:· ignoran

cia, la dispersión y poc~. comunicación, difíciles o poco ac

besibles condiciories topogr6ficas, escaso desnrrollo de la 

agricultura, a.demás ae .~sto, utiliz2ndo medios de influencia 

soci0l, como la radio y la religión, apoyi::iaos y fin2nciados 

por el imperilismo, mediante io·s manuales de guerra., nrmamen

to, pertrechos militare:::::, mea.icine.s y alimentos. Hecurre a la 

desinformación y al engaño así como al enfrenta.miento ideoló

gico en torno a. los principios de la revolución, fortaleciendo 

las aspiraciones individuales, 2.te.cr~nco la unidad naciona1, 

conf't.mdiondo al pueblo sobre la verana pr;:;cticada por la Re-
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volución nic8.rF.Je;tlense, p:r-ovoc2nao ciue muchos campesinos, 'J)Or 

temor a les :falsea.e.des contAda·s por la contra.rrevolución, 

emigrnra.n hacia Honduras ..• 
-~·,:_ .. >·.. ,,, ~< '- ·;~-~ ,~,·.:;,. 

Estas condicioné~ ni;i;~;;±;l-1íci'S ''.y ~t:ii~p±r:ituPl~s (ob ;leti wi s-

::;~e:~ v::2p:::n:ª:::j:z~~;~~~~~~~r~t~~~:::::~:: :.e;~:~:~~ 
vamente. . :, 

Uno de los :fenómenos que se consideran de importancia 

es el del colectivo. Cómo es que se va dando su formación y 

desarrollo dentro del proceso a.e construcción de las coopera-

ti vas en los _a.sentamientos. 

1"J?ara contextualizs.rlo mejor se parte de que este fenómeno 

comienza R surgir D. partir de los incipientes :proyect.OS d.e 

orgru1ización popul2r, d.onae se inicíc:.n planteamientos de co-

1.ecti vidad. Uno tle los sectores aue se don 2 la ti:i.rea de fo-

mento.r el colectivismo son los religiosos con su trabajo con 

campesinos en diferentes pr-irtes del país lo lleven B ln prác

tice .• Perticu18rmente en e1 norte del p2Ís, en la. Región I se 

destac:'! la pa.rtici::p?.ción a.e c1os sr-i.cerdotes capuchinos, Evaric

to y 1ilfredo de nacionnlidr:d norteameric2na. , 

::Fara.lelamente a esto se di':'~ el tr8bajo id·eolÓgico del 

FSLN, se encamina a. predecir.las formcis como el campesino sin 

·tierra podrá laborar, se hará propietario de dáchas t~erras 

:para me;iorf!r sus condiciones de vida. Dur211.te el 1a.rgo proce

so, se van dando cambi~-~~ después del tr:Lun:fo se inicia la 

Reforma .i~graria y la organización de coopero.tivas donde in

ternamente el principio de colee.ti vid?-d va si enc1o practicado. 

Pe.re. lo anterior se retoma u.rie. ia.bla 0.ue muestra a. nivel 
'· .. ,'-\it.:--· :· 

genera.l la estruc-tura a e tenenc:Lafde J.:a .·tierra, compara.ti va.-

mente, entre los ofí.os 78-85, ofreciendo los porcentnjes so

~r~ ~~pe~:ftcie,tQt~i. 

,. 
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hn 1978 el sector pri vndo concentrabn el 100;!, de la tie

rra, :p::1ra 1985 solo poseír-• el. 64~~. El 36'.'~ hr> pn mido a integrar 

el proyecto de Reforma Agr:-?.ria de tierr::i n trr>vés de APP, 

ces y CJ\S. 

La r'.evolución permite lr:i. presencie dentro del proyecto 

revolucionario de los pequeños y medianos productores y pro

pietarios. Podemos observ8r en el cuadro siguiente como los 

propiet~J.rios de 50 a 200 me:nzanas no han tenido afectación, 

mientras que los otros propietarios del sector prive.do tienen 

afectaciones que ven de1 36% a1 50%, medida que obedece a l.a 

necesidad de unificaci6n de los sectores productivos y frac

ciones en torno a los principios sandinistas de unidad nacio

nis'.l., defensa. nacional. y fomento de ln :producción y organiza

ción del pueblo. 

En 1985 la~ ces constituyen el 10~ y las CAS el 7% lo que 

indica que el peso de l.a orge.nización se mantiene en el campo 

donde la f'orma de propiedad privada individua1 tiene presen

cia mAyoriteria, aumentando tambi~n el sector privado, dentro 

de es·ta consideración el pasar de 1o privado a. lo colectivo es 

una·· .tarea ft.mdamental en l.a revoluci&n ':'."Po:i;:quet.se:_ha.~soste

nido que la organización de 1a producción baf3ada en 1a parce

la indiviclua1, limita l.as potencie.1idades de 1a organización 

campesina cooperativa'!· convi.rtiénélola en un crecimiento cua

litativo. 

Unn alternativa al paso de lo prive.do a lo colectivo que 

ile. la ~evolución es 1a cooperativa c1e "surco muerto", donde 

se conserv8 la propiedad inélividunl sobre la pnrcela, a1 uso 

individual de' la fuerzFJ de trnbnjo y l:=i distribución indivi

dual del producto, pero se eliminn el cerco que divide 1as 

parcelas que impide 1a comunicr-ición entre e11ns, :fncilitando 

el uso colectivo de 1a ~aistenciP t6cnica, nsí como el uso 
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colectivo üe trnotores :t otros mP(luinnri::•s, logrnndo nlgunns 

de 1r:is princi:pr:i.1ea ventn ;in.s de· le. técnico. moderna en la. pro

ducción a.gropecunriv contribuyenao o.sí P promover 1n vídEi. y 

el trabajo colectivo entre los campesinos. 

TABLA 7 .- COl\il'/,RJ\OION DE L1\ TENENCIA DE L.I\ TIERRA EN NICARAGUA. 
APOYANDO EL ANJ\LISIS DE LOS ASENTJ1T1~IJmTOS-CAS EN 
JALAPA Y PARTICUL_l\RIZ.A EN LOS CASOS. 

ESTRUCTURl\ DE TENENCIA DE LA TIERRA 
1978-1985 

( porcenta:i.e sobre superficie 

S E C T O R PRIVADO 

Superf'icie ma.yor de 500 mz 
200 8. 500 mz 
,50 a 200 mz 
10 a 50 mz 

Su:per:ficie menor de 10 mz 

s E e T o R e o o p E R A T I V o 

Cooperativ~ de Crédito y Servicio 
Cooperativa .Agrícola S::mdinis:t;a 

S E C T O R E S T A T A L 

Arca Propieds.d del Pueblo 

Totales 

_ 1978 
100 

36 
16 
30 
16 

2 

o 

100 

total) ,· 

1905 
64 

13 
13 
30 

7 
1 

17 

10 
7 

19 

l.00 

1~ DE 
l1FECT.!iCIOI~ 

36.1 
50 

43.7 
50 

'.' ... ···.· . 
- . ·. :~:' : ' .. ' ' 

FUEN'EE: Revista Pensamiento Pronio, No. 30, N:icaraé;uá;>,ci986, 
nLa Re:form8. l;grnriH en Hicar~gun" 

Cue.nüo se a.a eJ. pnso de é!.esple znr n los afectados de gue

rra de su lugar de origen a1 nuevo sitio, f'uturo asentamiento, 

se ve J.a perspectiva de crea.r nuevas CiiS. 

Los casos dados en 1982-1983 en Jc1Rpa son considerados 
" en el aspecto orgr~n:i.zetivo de 1n producción y 1a defensa asi 
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como 1a necesidad ae dnr fl 1n pob1nción gnrantíns en relación 

a. cubrir necesidades de viviena8, H1imentr•ción y otras, por 

lo que se dv. Un sa1 to cucoli tnti vo hricin los r-;flentmniontoo-C.A s, 
donde el trabe.jo, la producción, los instrumentos son colec

tivos, asumidos volunt8riamente por los mismos desplnz8dos, 

convencidos de que en unid2d colectiva pueden enfrentar con 

mejor :fuerza al agresor, a e:fendie!ldo y produc:iendo previa 

experiencia en su tr:::bajo individual.. (1) Dicen: 

"Nosotros venÍ8.mos c:;;.aa quien· ·su parcelita., a los 18-20 

días comenzo la gente a regresar, que :fulano no alcP...nzo a 

cortar, que se Vt:!. ( ••• ) E.:."l enero del 83 llamamos EJ. 1as orga.

niza.ciones de ma.sa.s .. Plnnte::i.mos que q1..1_erÍP.mos trabajar dií'e

rente, :formar un colectivo de todos pnr~ ·t;odos". 

Diferente ~ esto son los c2sos dados en el 85, cuando 

las fuerzas mercenarias tienen mucha mayor influencia en el 

campesino a partir del engriño, CUD.ndo f'ormFl su base de apoyo. 

Es diferehte porque el enemigo utiliza. e1 pueblo como carne 

ae cañon, poniéndolo como protección, como escudo parn no ser 

golpeado. :·'.:!!Jlitonces el gobie:rnorevolucionario ve la necesidad 

de garantizar mejor vida al campesino, y combatir decidida-

mente a las fuerzas mercenarias. 

Por motivos de 1a guerra el campesino es desplazado a 

lugares que no acostumbra de;ianao atrás los lugares que el 

he.bitaba. No existe una voluntad propia. generaliza.da para 

desp1e.znrce, además se tiene une. pequefia propiedad privada 

que se de ja y se queda sin ellP para pas~.r a tener una propie

aa.d co1ectiv1:1 que no entienae, aue no le gusta. Ho estan im

puestos a esa .forma en que ellos tienen que vivir: "Nuncr-! 

me imagine, pues nunca hr?.bÍri. est2.do en colectivo", "Y··nos 

ha. costa.do acostumbrr-;rnos a vivir, n dormir 2sí, nl c~mpo", 

"Ho nos gusta, estarnos enseña.dos n tr8brijnr solitos", "Si 

•· 
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t-mo agarra alguno. cosa y_n lo estnn chequenndo", "Allrf uno mi

raba })Or ca.da quien", "No qi.J.eremo::i trabn ;iar en colectivo, 

trabajan más unos que otros, eso Y;FI se di;io y se hn gestiona

do que si nos vamos a quedar aquí que se parcele pa.ra oue se 

trnba;ie a surco muerto", "Se nos imnginaba trnba.;i:::ir en comu,.

nidad, ulla individual, desae que eran tiernos los elotes ya. 

comÍflmos y aquí' cunndo solo nos ordenan". 

Se menciona la falta. de vol't.mtad :propia- generalizada 

porque dentro de los nuevos desplaza.dos existen algunos que 

est::in de acuerdo con el desplazamiento y que han aceptado el 

modo de prodll:cción que se pra.ctica en las C.AS, por lo regular 

estas son las que representa.u a. la direc-t;iva y/o a la junta 

comunal: "Es que com:p:::.rtimos me ;ior las Rmistades ", "Yo no lo 

créía que nos iban a secar, s2b!a que el a!a que llegara el 

zone.1 tenÍt1nos o_ue se.lir. Hermógenes el del zon~.1 de 1'.'!urra, 

·.me di;ieron que ahí a.ndaba, a todos les dijeron que Rliñaran, 

después todo mundo ya. estéofbamos", "Si tenernos mD.Íz es de to

dos, todos comemos y en otro tr8.b.s;;io si no siembra no comeº, 

"Hos gusta el colectivo :porque el trabajo uni<lo se hnce m&:s 

pronto y trabajamos en bien de todos". Pero esto no quiero 

decir que sean convencidos del tre..b;::i ;io, ya. que si bien se 

acepta eJ. colectivo, la coJ.ecti.vidn.d, los probJ.emas que se 

van generando dentro de la dinámica del desarrollo de la coo

pera.ti va. los conflictuan a ellos dentro de su conocimiento cJe 

que el trabajar colectivamente es lo me;ior que ellos pueden 

aceptar, practicar y fomentP-.r. 

SegÚi.J. se pJ.8nte::i lH 0.uto:ridad se bnsn en la responsabi

lidad, cm.:ndo se exige de imo (la nutoridF.?.d) este exi¡girá de 

los otros. 

La ~.utorifü:id es 
, 

IDH8 que todn nq_uell;;? person;:i que repre-

sent~ estar por encimn de los demñs, unica.mente que el con-

•· 
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cepto h~brí::-,; que aelimitnrlo y definirlo ~aecuti.dnmente. En ln 

sociedad burguesa la autoridad es quien tiene el :poder, qui

en ordena y dicta lAs leyes sin tom0r en cuent~ las conside

raciones de los grupos o personas a_ue no tienen privilegio. 

Se impone verticnlmente y se dictan acciones para real.i

zarce por los subordinados s.iU.:.dar ·oportunidad a participar 

~~tivamente en la toma ae decisi~n. Se reprime la capacidad 

de desarrollo del pensamiento. En unn alternativa diferente, 

donde se buscan mejores condiciones de vida de1 pueblo y ju.."'1-

to con ellt0. desarrollar las capacidades :físicas e intelec

"tuales del individuo, no debe existir lH opresión s:f. 1a au

toridad a partir de hombres más ca.pe.ces oue tienen la res

ponsetbilidad de exigir la :formación de otros que 1e siguen 

y a su vez estos de exigir 18 formación de éste, existiendo 

una mutua relacíón entre ellos no perdiendo esa autoridad a. 

partir de ser ejemplo en 1a pr8cticA. Pero a esto cabe pre

guntarse ¿La autoridad como se percibe en los esentamientos? 

El campesino ha visto al presidente, al ejército, al 

rico, al poderoso como el que ordena, el que tiene 1n. aut·o

ridrid, el que domina, "el mundo" como es conceptunlizado. 

So han dado cuenta que antes y ahora (el Estado, el. gobierno), 

son los que manejan las leye.s y ellos deben obedecer. Existe 

:pues esa visión, sÓ1o que ahora encuentra algunos cambios. 

El que hoy, ~ismo su &8.1:1:t.e p~.rtici:pe de las propias decisio

nes ae ln dirección de ln comunid~-d, los lleva a reconocer 

que los miembros nue forman prirte a.e su comunidad estr.~n de

cidiendo a_ue hacer,, que su trr--.bn;io (de dirección y orge.niza

ción) es correcto, que se esfuerzan por orgDnizr.rlos. 

J)e ahí se desprende ln e:x:igenciri y respeto hncin cada 

uno de los miembros ele la. comunifü~d, estri debe estnr orien

tada bajo el principio de la exigencia máxima y eJ. me.yor 
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respeto. Como ee le exige nl cnmpesino, en este.caso, este 

"da a sucrii'ico.r su trabn;io", su aisposición a la producción 

por el bienestar com{m, el de la Revolución y para contra

rrestar la acción de ln t?.gresión emprendida por el imperia

lismo contra el pueblo. El respeto se a.a también en relación 

con el campesino, clero que este debe estnr orientado en la 

relación respons[lble-base. El respeto P.. esfa:i ÚJ.tima. esta ex

presci.c1o en que se de.in en plenn libertad ::::l campesino de vi

vir sus costumbres, sus creencici.s, en donde e.ho:I_'a se ·led1c.. 

agregado el cambio en el modo de producción, en las relacio

nes de producción, en la educación, organiza.c:i.Ón y partici

pación laboral. 

Una de las nuevas formas y experiencias en su vida son 

las n.sambleas generales, donde toda. la comunidad sabe que 

tiene el derechd de asistir. 

Las dinámicas de la asamblea, la periodicidad y el con

tehido :provoca el interés del.individuo porque ahí se van a 

tra.tsr puntos que abordan lns }?roblemátices que estF.Jn vi viendo. 

Co~o se dan de hecho, regularmente las nsmble~.s son ca.da ocho 

días, los que dirigen la asAmble2 son miembros de la·directi

va ae la coopera ti va _con el ~.poyo de los f!sis'tentes técnicos 

y traba.jadores sociales. La :présencin mayoritnrie. es de varo

nes, ensegu:i.da ·mu;i eres, casi t_odos ;iÓvenes de ambos sexos. 

l?or lo regular se escuche. lo nuevo que la directiva. planea-

ra. Algunos son los que intervienen mínime.mente. La mu;ier, 

generalmente escucha, no participa. Al preguntar si la mujer 

riartici.pa en las asamble<?.s se dice c:_ue ·si, pero que no habla 

solo observa, y que esto esta bien porque se da cuenta de lo 

que va sucediendo en eJ. asent8.miento. 

La a.sambl..en eeneral cumple con la def'inic:i.Ón de ser un 

"control permanente ae lr-i colectividad, el constán:..;e conocí-
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miento :nutuo de los asuntos de cnda uno y de ln colectividad 

primo.ria'~ (~) Se involucra nl ·pueblo en los problemas pero 

aún todo.vía no conoce el significa.do de dicho organismo a.e 
orientación, oren.nización y discu~1órJ.. saBen que hay una nue

va mo<.1alidac1 n la que ellos puednn Ásistir pero no estñn im

puestos R efectunrlo ae ose. mnnera, pero oe valore 12-únpor

tancio. de dichr.i. asamblea p~ra conocer como est.~1n· 1as cosas~ 

saber cuales son lo!::r problenu:!S por los cuales se debe de 

asistir a ·_las. . ~sam~l~a.~ .•. 

Una. forma. de complementar el esquema de estos mecanismos 

es el criterio colectivo Ente el cual. el.campesino lRbora. 

Se men~ionn q_ue eJ. individuo al verse sometido por una 

opinión pública general actúa por sobre las cosas, de acuerdo 

a los parámetros de las líneas de acción. Es decir, si se 

tiene que trabajar, se traba;ia., y l.a comunidad al impulsar el 

tr.abajo~ .. exj.ge;~'. con c1 mis~o ejemplo al i.ndividuo, por ejemplo 

en El Porti.11.o se· .. cuenta que "desde que llegamos empezamos a 

trab:?..,i:::..r", 11no había nadaº, "formamos escuadras de trabajo y 

nos pusimos a limpiar el terreno". EJ. camp"esino a l.a par de 

esto mRni:fiesta que siempre ha trnbnjPdo ·~,r 1e gusta. trabajar, 

tal. disposición vista socie.1mente impone que el. inc1i viduo 

continúe "la traqició:n sociel." que ante la creación de la 

opinión de quienes trabnjnn, cuándo, cómo, y en que, se ve 

a:fec·t2.6.o en cr?,so de salir de la norma socialmente constituida, 

o sea trabg;jar. 

Ju.."'1.to con esto se rolrtcionnría eJ. grado de apoyo e :iden

tif'icación que tenga el CHmpes:l.no hacj.a el grupo, el lugar, e 

indudablemente que cuando e:.:i.ste inconformidac1 ante: l.n si tua

ción, no se· trabaja, como se han dado cnsos. No se tiene una 

respuesta objetiva a J.as C1'tUsas de esto ,pp'l-l':o·. por lo regular 

e1 no t:>.socia.rse nl trnbPjo de l.Ei. cooperntiva se da al no exis-
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tir plena identificación con los objetivos de esta ni sentir 

pertenencia a 1n comunidad, esperr.ndo regresnr a su comunidad 

de donde tuvieron que sPlir. 

Entonces, cuendo no existe esa importanciH hnc:i.a el tra

bajo ni el sentido de pertenencin, el sujeto no es presionado 

ante la opinión, eparentemente, pero mientras la cómUñ.ícrñd 

manifieste la presión a que este tengn que trabajar tendrá 

que influir en el tiempo provocnnao que dicha opinión la vaya 

ha.ciendo propio C3IDbiando SU l?.Cti tud ante el trc.bajO d·e la 

cooperativa. En un principio han acepte.do traba;la.r a particu

lares, ademi!~ por que es-tos pa.gnn más de lo que se les asig

na:·. en la cooperativa, no se asocian, pero pau1atina.mente 

aumente. el número ae asociac1.os cuando es buena la integraci~n, 

sino se da el caso contrario, que es el de abandonar 1a coo

perativa y salirse de1 e.sentamiento. 

Por Último se describe brevemente otros dos mecanismos: 

la educación. política en ~ por el trabajo. 

De ~.cuera.o a la. orientación del trabajo se coincide con 

que no es un educa.dor el que eC.uca por sí m:i.smo, es toda 1a 

historie. la que lo hn.ce, y que lo · ':si:;tencial (le esto es 1a 

personalidad del individuo que se va educando de acuerdo a1 

objetivo de que .sea un 1uchzdor colectivo que tenga como 

perspectiva el desarro11o y construcción de una nueva socie

dad. El pa:Cs es toda una. trPdición de 1ucha y e~ sobre esta 

orients.ción que se da la educación del sentimiento humano,. 

la fraternidad, solidnric12d y otros, sienoo algunas cnracte

rísticas de la nueva f'orm::ición. No cabe auda que aparte de 

algunas características de la nueva formación. l'!'o ce.be duda 

que aparte de la. instrucción polÍtic~1 se vn dando l~ eauce.

ción que se sustenta no en el conocimiento político 1-'mica

mcnte sino en lE: nctitud aue el individuo teng:o> ~nte l?. vida, 
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la Revolución, sus compnfi.eros, el tr;:-ibn;io, como sucede en al

gunos ae los cnsos. Un punto cjue nos puede mostrar cual es la 

VisiÓn que al respe_cto tiene el CPmpesino se d ::~. cunnclo se le 
.·-.· - . ·, 

cuestiono SÍ él U otr~. personR. come·!; e nlgún error, es decir, 

que cuando la persona vceptc. y no ncepta hnber tenido errores. 

Podemos decir que hay diferencies en su formación ya que. quien 

pone sus errores por delante y aspir8 R corre6irlos va m6s de 

a.cuerdo con el espíritu de superr;.ción, que ;junto con el sen

tido colectivo termina con la :formaci6n del sentido indivi

dualista, mientras el que no ncepta reconocer errores no man

tiene unv. ac·t.i tud de supere.ción sino más bien conformista. 

A continuación se muestran los datos recabados respecto 

al reconocimiento y no reconocimiento de los errores en tocos 

los entrevistQdos. 

En los dnto·s se tiene oue los viejos reRsentaaos 60. 5?~ 

manifiesta reconocer cometer errores y dentro ae ellos tratar 

de superarlos. De los nuevos re~sentados el 65.6'.)~ mc.nifiesta 

por el contrario no hRber cometido errores. 

La pregvnta aue se he.ce lÓgicnmente es ¿por qué hay e.i
f'erencia entre los nuevos y viejos re8sentAdo.s?, es que ¿son 

mejores los nuevos que los vie~os ante la vifü~., la sociedad, 

las relaciones sacie.les y fa.miliares como para manifestar en 

mayor porcentEC;je que no han COmetidO errores? 

Sin lugar e. dudas c;i.ue el conocer los ob;ietivos ae la 

Revolución ""Jr 12. cooperat:i.vá. (por ejemplo) cv.da vez con más 

claria.aa, permite que .el ce.mpesino se de cJ.ara cuent8. de 
. - "-' '~' ' --

errores, peX;O ct,18.rigC?r.llO ~e .conoce, U.."'.10 no puea e CJ.ecir. que se 

:~d~~~~~~:~~~~~~~~P~"'~:; . ::º~::º:: =~i:::i::~: 0s :::r: u:\en-
tro ·a~ 'k¡{{¿.~e:r'á;n~tro!5 sí es. posible C1.ue lo he.g~., lo cuestio

n2.ble es· que ni eri lo mñ' s común, en lo mErs normal, como su 

,, 
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reloción familinr, su t:r::pba,io, su ru~ina diaria ae vida, aice 

tener errores o quizás sea superficí:nl el error. 

Elh~cho es que manifiesta. no cometer errores. Lo inte-

resant'~) ~:qµ:i': és que ,muei~t~a>uná c~riif'~CJ.Í·ccj_J{/.>JfrGándo 'hay un 
"'.o:'-

mejor desarrollo en las capacidades y cunlifüi.des del inaivi-
. '. ' 

~u6 ex'Í.sfe un menor margen de error en su actividad de m:;mera 

consciente 'Jr voluntaria. El campesino menos compenetrado con 

el proceso, el 0,ue en sus c~pacidadez fÍsica.s como intelec

tuales se muestra meno~ a esarrolle.ao mflnifiesta no tener 

errores en su actividad, cl~:.ro que esto dentro del margen ae 
su co,nsciencia y vol:untna formr:d2. hasta la nc·t;ualid::id, enton

ces se mv.estrfl ese. contra.aicción que i::ueac tener una explica-

ción más detallnda en relnción e los " . procesos psiquicos como 

el pensa.miento por ejemplo, en relaci.6n con la . conciencia 

y que no se toe~ aquí. 

Se muestra también otra tabla, donde se sefíalan las co

rrecciones. Hay tres columnas, los que corrigen para sí, los 

que tratan de corvegir y los que corrigen a. otros, dentro de 

esto cabe mencionP..r q.ue la mayoría de los que dicen no haber 

tenido errores señale.n que he.y que corregir a otros, dándole 

consejo, enseñánaolo y aquí quizC?.s cabe recordar aquel refrán 

que die.e "luz de la calle, oscuridad e e la cusa". 

El número .tota.l de entrevistados. se divide en los vie-

jos reasentadooy los nuevos re2sen1:;<=.dos y n su vez estos 

Últimos se dividen en v~1.rones y mujeres. Entonces se tiene 

~ue del.total de los viejos es b~lanceada la correcci6n para 

sÍ~y para o·t:r;os, eJ. 36.15·~ en C8dn uno en relación al lOO;:.~. 

E:ii el grupo a e los nuevos, el 58 .4~~~ corrige D. otros y sólo 

el 20~;~ a. sí mismo, manií'esti.ndose Un.a tena encia al refrán 

antes mencionado, pero de esto, sumanco los varones en su 

renglón de porcenta;ies obtenemos aue el 120. Ol~<r., es decir 
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T .. '\BL.A 8 .- PUNT.l'.JE Y PORCENT.AJE SOBRE EL HECONOCIMIENTO Y NO 
RECONOCD.UENTO DE EimOilES Cür;';ETIDOS J~N SU VID.1\. 

RECONOCI~ H2cmrncE TOT1\L 

· .)1[.AIWNBS EL ESC,,.'iTilB!Lt\ Y 8 2 10 
REA SENTADOS ... LA ESTANCIA 7 3 10 
8 2-8 3--84. < ··».·,', 

~ ·'·; -. ; EL ESC-~MBRAY 2 6 8 
L.A EST.ANCI_i\ 4 4 8 
TOTAL 23 15 38 

"<> 60.53 39.47 100 
EL ESC.A!JBRAY 1 6 7 
L.A EST~ll.NCIA 2 4 6 
EI, PORTILLO 7 1 8 
.ARAN JUEZ 4 6 10 
T.AUr,¡UIL 2 3 5 
EL ESCAM.BHAY 2 3 5 
L.A ESTANCIA 1 5 6 
EL FOHTILLO 5 5 10 
.ARAN JUEZ 4 4 
T.AUQUIL 5 5 
TOT1\L 22 42 .64 

~·o 34~38 65.63 100 

TOT.AL GENlili1\L 45 57 102 
REA SENTADOS PORCENT1iJE GENER.~L 44.12 55.88 J.00 

•· 
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T.l\BLA. 8.1.- PUNT1iJE Y PORCENTAJE SOBH.E LA FORMl1 EH QUE SE 
TIElIDE ,/\ corrn.EGIH., PJ\li'.A SI l/iISMO y CORHEGIR A 
OTlWS.(".11 LOS DEl'ITAS"). 

CORRECCION 

PAR.I\ SI TRAT.I\ PARA OTHO /,lENT. 

VARONES 
EL ESC_l\J;JBR.AY 6 l 1 10 

REA SENTADOS LA EST.1-'INCI.A 5 1 6 9 
82-83-84 11IUJERES 

EL ESCJ~MBH..AY - 1 - a· 
LA EST~l\NCill 2 1 6 9 
TOTAL 13 4 13 36 

~¡; 36.ll 11.ll 36.11 
EL ESC.l\Ji.Ifü'UIY l - - 6 
L.A E'STl,NCI.ll 2 1 7 6 

VARONES EL PORTILLO 6 l 8 8 
ARAN JUEZ 2 2 7 10 
TAUQUIIJ 1 - 4 5 

· RKl'\SENTADOS TOTAL VARON}.iS 12 4 36 35 
85 7~ 34 .29 11.93 74.29 . EL ESClüfBR.A Y - - 1 5 

LA ESTANCIA - l 3 6 
I1tU J b"'RE S EL PORTILLO l 4 5 10 

ARAN JUEZ - - l 4 
TAUQUIL - - 2 5 

TOTAL J1.'ITJJERES l 5 12 30 
e< ¡3 3.33 16.67 40 

TOTAL 13 9 48 65 

~ 20 13.85" 58.46 

TCTJ\L. ENTRWIST.l!DOS 26 13 61 101 

~ 25.74 12.87 50.50 

.A BREVI .A TURl\ S • 
~~ENT. !i!UfüERO DE ENTREVISTADOS. 
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20.0l% m~Ís del 1001~ de los ou~ puaieron haber respondido, 
,, 

nsi se tiene que de 35 varones el 74.2%·corrige n 6tr6s y de 

35 el ;34. 2% se corrige a sí mismo mostrana'o más a'.cercám:i.ent6 
/.:·:,:;\::~::·,~~~~)i~:.;~;f.-· _:_._·--~-.··_,_·_ •//}~:·/: \',,":\-i ' -> 

Estos son lofl datos ml':J. s:i/gnl:f'icátivos·que~sé:con-

.~fcieran en el punto. 
•. ,_ .. ,J-

·.cerrando esto para nv~nzar en ~{moldeamiento de la per

sona. con referencj.a a u.na educación colectivA-, el hacer evi

ae'rit~ el papel perEWll3.l del ind:i.vidUO puede provocar en él 
·· .. · .. · .. -.. -·· .. 

sií mejor desenvolvimiento aerl.t'r6-cJel colectivo, más balancea.-

ª;º e:i:itre el yo y los otros con' ln.s mismas reglc.s. Se puede 

·. nOtar que aú..'1. falta p8ra molaea.r la person0.lidaa colectiva, 

pero se tiene a. fr:ivor l2. sencillez y humilfüi.d en el c2rnpesino, 

en.el sentim1.ento :frrJterno de ayudn. mutue. entre unos y otros, 

único.mente fnl te. d esarrollrrr las c::ipé.cidades, habilida.éJ.es y 

act:Ltua.es colectiv?.s que se V9..n dando dentro de la práctica, 

además de l~. instrucción teórica. Como pu,."'lto aparte :r final 

e::rtá el desarrollo de la educación por el trabe.. jo, como he

mos visto esto es :fu..°'1.fü~.mente,l e importante para el campesino, 

sólo falta que se de una. adecuada distribución y diYisión deJ. 

trabajo teniendo como orien·f;ación el hacerle consciente al 

indi Yiauo la esencia del tr:.= .. be.jo, es decir que conozca de 

principio a f'Ín ·el significado de lo que está haciendo, por 

qué, cómo y pari que lo est~ haciendo y esto a la 12rga 

ayudará a complementar .li:. formGciÓn a.e esas capa.cid;:-cdes ... ·•. 

sicas e intelectuc~J.es del cnmpesino. 

Hasto..aquÍ ob;ieti.vamente se llega Pe deducir·:que·las.:for-
• _, • •• :.' 1 •• ·, 

ma.s ·c6rko ··sé: vári a.ánao=iO's'ck.rnl>':Í.·os ina.terieles a.e "7:iái?. ;yT la 

réiad:i..6rí':,~t,¿';_':El_{ .exi'S:Í;()p.i~.;~nt~~,el ca.rnpesi~o'· y el traba;io, 
.<·.-· ... i·~::~/J.~:/:"'~,;~~/(<::~;':··::~:;:~-'~---;:· ... -:· ... .-_~. ' .. -:··.· ,:"···,,·.:,, __ .. ,,_ ' . ___ .. · . . , 

la ·p:r-oditc(J:Eon;<el .. ejercito,, l_a~ _contrarrevolucion, el comer-

cio, o.la, revoluci.Ón como fenómeno genern.1., van determine.ndo 

la apreciación indi viauc.l sobre como "yo co.mpesino" veo la 
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realidad, la siento y· la explico. .Ademó.s. de como actúo sobre 

ella y aquí es dona.e se aa J.o, rnaterinl:i.zación de esto. repre-

sentu"c:ión• 51ue. se tiene~ ·quien trabu.j8 <Por, 1:>ri.fa~; ·con la re-
.... ''.,~.·.: ,: '.'.'. ... ' - ,• .. ,•' . ' ·.: ., "' .. ' . - ···; ·.-.. ;:,;.·, ·~?: .. ,. . ···'<,-./ .'.':;;.::~ ~' 

voiti<:!;:i'ü:fi,º'"y q.uleri. triib~.já poi;~ . P,&.r~ y co!l,f;iga·;·m:i./Sfao•, siri ·en-

téna~f,il_Ol p;.oblem,rtica. nocial~ · ··/:~;'.·'':. . .. _:~:~··\·;'.'~:. 

que ::
6
m:

0

a :"::i::i::~: s ~s~:ª!:. :: .· ;~~~~f ~~Í~~f~'.' :ª::::::º de 

tiene y quiere que se com:prendv, .:Para q~é sea sa:tis:fecho en 

sus necesidades. Se sabe que esto cs:{~~:i:,:qupto de lo. historia, 
, . . -.-·~···:." : _:· ,_- ' : . 

de 1as :formas econonico-:productivase.n:.que ha Vivido el cam-
·.· .. --·:::·, 

pesino y e.ho:r:a se enfrenta a oirits x"iU.~yl:'ls., diferentes a las 

que él ha estado ocostumbraoo. 

~ .COll~-i.nue.ci6n se desRrrolla la ÓonceptualizaciÓn qUe 

se 1.é. da a.1 ·t;rabri jo, su valoración a partir de la necesidad 

a.e tral:>a.:jar. 

~~ntes de esto, hay que tomHr en cuenta que el trabajo 

es el producto del desa.rroJ.lo del hombre en plena· interacción 

con la naturaleza., cua.ndo este comienza. a crear medios natu

rales en instrumentos que le proél.uzc2n algo mnterial que sa

tisfaga sus necesidaaes, y se den cr:imbios de lo nature.l a lo 

''.cons·t;ruid o" .. a lo elaborado, r.. lo creado. El traba,io comienza 

a ser sistem.1tizaa.o, aprendido :por el hombre y lo va utili

zando - cada vez mñs sofisticado.mente. Su desarrollo va siendo 

de acu.erdo e.l avance del conocimi~nto, de la sociedad en in--_ ... : . . 

terac.ción. con la m1.turc.leza, el_ ~:!'2,bajo es en resumen 1a 
. -

e.cti v:idad de los hombres con la. f'i1falidad de producir bienes 

rriáter:Lales. '(:3) Anteriormerite _:?:far.Fl~n~~~~q; q_~e e1 hombre ini-
, :-,,.·.~ ... , . .. • , • . .... ,-. __ , :_';.::::· ... _,~-,~ .. ,-~,'-·::=·.;-·_~·s·::·:_\·,.::~·:. __ .. _···; 

cia esta :produccion de lJJ.en~s Pª:I'1:l. ,sat1,~:fa9e~ nE36esidades 

bás:Lt:la~·· cómo eJ" vestido,. ia; aiimeri.tá;:::i.4:ri,~ ~Y:t'V':lerida, , calzado 

.y otros,' ar;JÍ como otrns necesidedes que se van creando con-

:forne rias.a. el tiempo. 
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rero ¿qu6 valor se le da R! trRba;io realizndo por los 

desplaz~Hlos? 1Timero cuando se quiCre saber si e~ importante 

pitra, ellos ;el)trebe,;io, unrÍnimamente se dice nue si lo ·es, 

las cnua~~· ;v'.b.A:aesde i~· ~uper:.ición, cJ_ me,;oramic.~rbó, . nalir -,.-l 
adelante;. desarrollar l.a org11niznción. Sobre lo ma~e-~_;~):- esta 

la prod.ucci6n 'Prioritaria que es la P.limentf'ción aestacendo 

la q,ue garantiz?.. el autoabHstccimiento •.. I18.S condiciones del 

asentamiento .:;eneran la norma de que se come siempre y cuando 

se hciya trabn;iRdo porque como se menciona "quien no trabaja 

no come". La atención del campesino es-ta orientada a cubrir 

la necesiuad ·O.el hambre por medio de la uroducción, más allá 

de esto 110 se ve objetivamente. l.a~_ decl~.rnción q.e cub:rir._otra.s 

ncces:Ldades .que. si es-'.;Ún pr·es?n:te.., en ::Las perspecti-..ras pero 

que no se hacen me.nifiestas al pregun:tar porque es importante 

el traba.jo. Esta.'s pudieran ser el vesti!" y la vivienda ael1.tro 

de las de importz.ncia. 

Segundo, el gusto ::el trR.ba.jo se meni:fiesta de la siguien

te manera.. "Es alegria", ·~ti:i.endo más pare ;io y buscc::ndo el 

desc:=..nso", ·:.·l!e~F·una necesidad pa.rP.. el fu-ti.u-o 11 , "si más trabc:>-

jamos, m5.s avanze.mos, he.y nté:fs producción pr:ira Yivir, para 

que los chavales no sufrl:!n" • 

. Cono se dice arriba, 1a proc1ucción material es e1 gusto 

para estar b:ien, ~-eni:f'esi;ar l.a alegria y darle importancia 

al :futuro de los niños qonstituye 1o subjetivo que se ve.lora 

del trabajo, 8. la pa.r se vr;.lora el ser justo en la e,iecución 

a.e esi;e y la repartición ae 1.H producción. 

Un punto importante a tomar en cuenta es el ae conocer 

y tener claridad de los diferentes tipos do trabajo, el ma

nual el noministrati.vo y el. de dirección. aonstvntemente se 

manifiesta un desconcierto entre los integrnntes de une. es

cuadre. 1i:iboral. que direct~mente en el campo ps.sn lns horas 
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de trabajo y los miembros ele la dirección y adminiotrn:ciÓn 

que cumplen tareas propias de su respon::rnbiJ.:idnd y nivel 

como directi vn o junta comunal. Se manifiesto. diciena.o que 

"no todos trabajamos igunl", "pero ~lgunos reciben lo mismo", 

sin valorar la importancia del trabajo e que ellos. se refie-

ren. 

Para concluir sobre el punto del trRbajo, se entiende 

que el proceso revolucionario se va prendiendo de las capas 

más marginada.s que existieron en el pasado y se tiene una 

grE.n labor por del?nte en donde se ve que la i:ncon:formida.d 

del campesino se va contr~rrestando por el gusto que le en

cuentra a su nueva forma de vida. 

La gue:cra impuesta h¡;~ce incómoda la vida c1 el hombre ni

caragtlense pero se de ja visl urabrar q_ue. hay mínime.mente sem

brada la semill~ aue en el futuro el campesino cultivará 

manifestando su sentimiento a.e alegría en el trabajo, el cual 

se ha visto desde ahora. La experiencia del hombre nos cice 

que "el trabajo creador, es posiblemente so1Pmente cunndo e1 

individuo lo quiere, CU8ndo de 1.llU:t mcinern. consciente siente 

e.legría en él, cuando comprende el beneficio 'y 1::i. necesidad 

del. mismo, cuando e.l traba jo se haci:=-. para. el indi viauo la 

forma f'U!ldamenta1 éle axpresión. oe su personalidad y de su 

talento. Esta actitv.cl hr::.cin el trabajo. es posible. s.o1a.mente 

cue.ndo nada pElrece a esc.grad.z.bJ.e y en el hay un sentido im

portante". (4) Por consit_,ruicnt·e se esta buscando encontr.n.r 

esa actj.-tua en el campesino cuando el desagrz.ao e incomodidad 

ce la guerrc. termine y las con(Jj.cionc::: sean mejores porque 

siempre es importante el_sentiao del traba.jo hacia el bienes

tar común de la sociedad, del grupo y del individuo, éste 

sentido a e importanci:;-. logrará que las condiciones m2.teria

les ae vida se vay[.ln su:pernndo firmemente, venciendo inclu-
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sive el obstáculo ae la guerra. 

El cembio de vida, el paso ae lo individual a lo colecti

v6·._ conJ.levn. otI?OS a~:pectos de importancia, los cuales com

plementan el sistem~ aue rige la coJ.ectivia.aci. matori:=tl y es 

"la parte altn", ln perte que poaemos ll['m~r espirituol 7 in-

terna, de ln personalidnd siempre en formPción. Es decir, el 

complemento de lo colectivo, de 11:: activid::r.d. en la producción, 

hacer un pensamiento colectivo, urw personE.lida.d colee ti ve., 

con principios que orienten el pensamiento, el sentimiento y 

la. acción colectiva del hombre, en este caso el campesino. 

La forma como se puede llegar a esto es por medio de 

ciertos mecanismos que desarrollan la colectividad, de los 

cuales se habló de manera superfic:inl, explic8.ndo como en 

los asentamientos se llegan a 0;iecuta.r y a desarrollar. Estos 

son l.a autoridad, J_a existencia., el res1)eto, la asambl"ea ge

neral, l.a opinión pttblica . (el honor a la colecti vida.a), la 

eduéfación política y le. educación por el trabajo. 

NOTliS. 

(1) La democr:::cia participPtivri. en l'Jj_cara~u~, fü2na.2,un, Ed. 
CIEH.A, 1985, "La org:-:?.nizncion cmnpesina", págs. 50-54. 

(2) Makarenco, 11., k• coJ.ectividea. y in educnción de la. per
sone~l.idHd, Ifosci5.., Ed. P:rogreso, 1977, pdg. 86. 

(3) Rumiántsev, A., Economír.. FolÍticc, l\íoscú, Ed. Progreso, 
1978, pé.g. 396-400. 

(4) Leovtiev, Smirnov, "El hombre y la cultura" de la. con:-" 
cepción marxista del hombre, Ea. AKl!. 78, 1·:ro. 112, J1'.adrid, 
Bspt'tíla, 'Tome.a.o de CuRnernos cr:Lticos, Ea. Venceremos, 
UN!~J..I-Fsicología, l'.~ó:ico, 1978, .pP..g, 12. 
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V.- LUCHll DE CLJ>.SES. 

La intención de este punto no es medir la lucha de cla

ses, sino :poner algunos elementos (JUC son p:.:-.rte de esn lucha ~

(en juicio) p8rn evalunr el nvnnce del proces.o revoluciona

rio en la zona de Jnlnpa. 

Se partirá h~ible.ndo un poco dei reto que como clase re

volucionaria tiene el campesino de los NPO • 

.Actue.lmente se dan contr2.dicciones entre lo que poten

cialmente es el campesinado y lo aue hoy es en realidad avan

zar en e+ desarrollo de una conciencia de clase en el campe

sino desplazado de guerra, ese es el reto. 

En el momento actunl., la lucha de clases se ve. desarro

llando, y esto permite analizar en que medida la profundiza

ción de esta 1uch2 y 1.f-l s contradicciones que de ella. se des

prenden han logra.do fo1J'mP-.r e.1 e2mpesino. del o,ue ha.b1amos 

como sujeto revo1uc~.cuiarior 

En :relación con é1 se a.es!?.rrol1an los sigui entes puntos: 

a.) Defensa. 

[>) Religión. 
r 

c) Disposición y convicción. 

d) Relación mujer-hombre "dueño de 1a cooperativa". 

e) Sentimiento é!.e apego-a.esa pego a las tierras. 

a) Dei'ensa., 

El accionar ~ilitar del. Ptaque contrarrevolucionario 

dado indiscriminadamente contra objetivos militare~, econó

micos y contrn. la pobl~ ción civil tiene cnr:.lcter:Csticns es

pec!ficas por ser la. ~errn contrr-rrevolucionaria., le. que 
• 
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impone nl pueblo unri luchn de c2rr'cter irregulRr, en el o_ue 

el conocimiento del terreno de opernciones permite P.. los 

contras fuertemente ~rrnr:dos ~' :pcrtrechndos sorprenden con sus 

ataques a la poblnción civil, evi·t;ando combntir direct~mente 

P.1 Ejército Populnr SGmainistn • . Memf~ de esto se apoya en 

el campesino cislndo y disperso sin experiencia militar, con

virtiendo montnñas, vn11es, veredr>.s 'Y c~.minos en territorios 

inseguros donde se mueven sin la posibilidad de asediar las 

principales ciudades de la regi6n. Siendo pocos los -r.ecursos 

militares, se establece como ob;ietivo prioritario que los - -.r 

asentamientos deben garantizar la def'ensa y seguridad de ,, 

ellos mismos, de esta manera colaboran en garantizar 1a defen

sa y seguridad del Valle de Jalapa y consolidan la defensa 

territorial a trav~s de puestos de observación y vigila.ncin. 

Cabe aclarar que lo de recursos mi.litares pocos es en cuanto 

·a las características del terreno que ha. escogido la contra, 

que es 1o. zona monta.fíosa donde el ce.mpesino que 1a.s habita, 

vi ve con a1 to gra.ao disperción y el número de las :fuerzas de 

inf'anteria no son suf'iciente p['ra cubrir 1a. extención del 

territorio. (1) 

El avance en la. dei'ensa territorial. r;.lcanzado con 1a 

conformación de los asentamientos implica una respuesta co

rrecta. a la. guerra impuesta, en donde la población en gene

ral participa. y desarrolla el sentido de responsabilidad en 

una región de constante agresión y geográficamente objetivo 

de ataque intervencionista. 

Participar ~n la defens~. J.lara los miembros de 1.os o.sen

tamientos signi:ficn moviliz2rce, responsab:i.J.izr-rce militar

mente . a e J.a. "\.rit;ilancia. deJ. nsent."".miento, construir ref'ugios, 

dar P.limentoción, recibir prcpr>.rPción militar y de ~siste11.cia 

méa.ica. en caso de combr.?.te. ·Pero tc.mbién signif'ica nc~pfa:ir 

• 
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vivir _en constante estado de c.1erta entendiendo q_ue se parti

~i:pa en una guerra im-puentn por el imperiP.lisno contra 1o. re-· 

volución, e'::plic~naose RsÍ e1 p~·.pe1 y:;ln importnncin deJ. 

e jérc:tto y a el. Servicio Hil:i. tPr ..Fq_t~'-iÓtipo . (Sl.':P). 

En los nsentnm:i.entos a.e Je,J.::i.pa, como son El Esconbr~y, 

La Estnncia y Sonta Cruz en su origen lo:: f'undndores ~prenden 

que onte la guerr~, lri revolución se defiende con J.ns armas 

en J.a mano en los :frentes, ae··.1a: progucción,.l::'dec•!.a.. órgani.za.

ciQn.~·Y';ae·- !a gef'ensa. En ·el Escnmbrr>.y recl.amsn que su é"ompro

miso demostrado en los hechos- sea V:J.lorado y ret'rendP.do con 

tierras, mejores ~rmns, mejor organización militar. El número 

de .movil.iza.dos como milicianos en 1os asente.rnientos reflejan 

como estas experiencias al igual que e1 número de años trans

curridos en eJ. aser1tamiento consol.idan poco a poco 1a de:fensa 

en 1e. medida que avEinzan y se consolidan como una a1terna.tiva 

de transformación social revoluc:i.one.ria y se entiende que 1a 

agresic:Sn es una constPnte que en cua1Qu:ier momento puede dar

se y en ese entendido el asentBmiento-coo:pere.tiva representa ,. ~: 

tln g~ to grr.tdo de organ:i.zaci.cSn, disposición, cceptaci.Ón e in

clusive identificacicSn del proyecto revolucionario y eso 1a 

contrarrevolución J.o sabe. 

Los da.tos de1 cu~.dro estd:!stico fueron :formul.ados a :p:s-,r

tir de 1os hombres entrevistP,aos en c2de. ·c.sentami.ento, como 

puede observe.rse, en los tres primeros :;; sent:3.mientos se han 

movilizado el J.00;'~ de l.os viejos as ente dos y 1a mo"ltili.zación 

de J..os nuevos asentados es de 43~~ c~.si todos a partir de su 

ubico.c:i:'Ón en el asentflniento. 

Los viejos ::1.se:a:tados a.e estos llPC · bus:::-~dos en su :PrOi_)ia 

e:;.:::periencia ez:plican su integración. 

"Tenemos que trs.be.jar con ellos haciendo .. consciencin 

revolucione.ria.. ;~bocs.rl.os e. 1a Revoluci.Ón es mejor a que 
• 
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TP.BLA 9.- PROl'OlWIOH DE PARTICIP .. 1\CIOH EN LA D~FENSA DE 
Cl1Dli UNA DE L.l\S COOPh"'RliTIVAS POil LOS HOr.rnRES 
El'~TREVI STJ~nos y QUE HI1.N SIDO l.iOVILIZADOS. 

~\ BHEVI A TUR1\ S. 
VA VIEJO ASEN'.1.'ADO. 
NA l'TU~/O AS:!füT.-'IDO. 

ASENT!i!IJI ENTOS CON 
R.ESPON'3liBILID.AD 

EL ESCAlIDR~\Y 
V .. q DE 10-10 
N .. '1 

L.A EST .. t;NCIA VA DE 9-9 
N ... ~ 

S.AIIT.q CRUZ V2\ DE 8-8 
NA 

EL I'OTtTILLO 
VA DE 5-1 
HA 

.. 

.AR.i~NJUEZ 
VA DE 8-0 
1'L~ 

TllUQUIL 
VA DE 3-0 
M.4 

.. 

anden :ror otro lado". Otro dice: 

SIN 
RBSPOl-l'S.ABILIDAD ~ 

100 
DE 6-2 33 

100 
DE 6-2 33 

100 
DE 10-6 60 

20 
DE 3-0 o 

o 
DE 2-0 o 

o 
DE 2-0 o· 

-

"Un día van a participar si trabajan en l.as tareas pro

ductivas "'liambi~n estan ayudando a.1 país". 

Por e1 contrario en los tres asentamientos restantes que 

son l.os más recientes el grudo de experiencia a través de la 

movil.iza.ción cas! no e:-:iste y esto también se re:fl.eja en el 

grn.do de participación en la defensa del :propio e.sentamie11to. 

Se dice "Elloo t:i .. e:n.en p1ena ra.zón por que no han l.J.ega

do a conocer lo que es la defensa, dicen que el plan de pro

c1ucci.c.~n es apnrte ;r J.n defensa es é.parte "• 

La expcrionci~ de l::? moviliz2ciÓ11 cuen·te. ccn la cln.ri

.dad. política que se tenga. de que l[-l. de:fens~ garentizn la 

producción, la segurid.rid y 1::<, sobrevivenci.::i. mismn. del. proceso 
• 
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revolucionarlo y que el cnr~cter de c1nse hacia a11~ debe de 

expresarse. La teñdencin es a diferenciar producción y defen- . 
oa o v ;1uoti:ficarse por enfermedad.· o por. miedo, en todo caso 

p~cvn1ece e1 interés y la seguridad personal por encima de 

las necesidades colective.s de de:fensn que plantea e1 asenta

miento. 

Como ya se dijo 1Íneas arribn participar y comprometerse 

a 1a. defensa de1 asentamiento pera. esa población adquiere 

diversas :formas, pero t~mbién implicf.) valorar 1~ presencia 

de1 ejército. Del número totr:l1 de entrevist1-1dos e1 55.3% ha 

pa.rticipndo en la. defensi:. y ecepta positivamente 1a presenci~ 

de1 ejército, y que 1a def'ense. se re~l1ice desde un2. perspec

tiva Cle compromiso para con 1n :revo1ución que es agredida., 

ap1icando la 1Ógica, eJ. sentido común, que permite interio

rizar el sentido de pueblo, de responsabilidad socia1, e11os 

dicen: 

"Si,mi1icie.no defiendo los derechos, no sól.o 1os míos, 

sino de todos, de l.a revo1uoiÓn". Una mujer afirma: 

"Piensan de que ah! yo no me aesvel.o, eDta Revo1ución es 

un sacrificio lo que d.ebemos hacer nosot:r·os", y -otro conciu.ve 

senci11amente que Di no se hiciera. l.a defensa "ser!n.:.. uña. ·e es

trucc ión, negariamos 1a ayuda del. sa.ndinismo". 

E1 12. 37~ al. preguntárse1e sobre 1a defens~ da una res

puesta a medias, ambigua, dona.e se ~.presurn a. justificnrse 

por medio de 1a jornada de trabajo, razona: "si produzco, de

fiendo". As! cum:pJ;e con l.a de:fense., pero de hecho no se in

tegran a la orgnnización que para 1r! defensa existe en e1 

8.sentamiento. Dice: 

"Si, trebaj~.na.o siempre en la casa". 

Es mayor el porcentaje, 31.5~~ que manif'i~sta no integrar-

.. 
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se a 1e. def'ensa como una desición Psumidn rnzonndnmente, que 

manifiesta resistencia n integr::-.rse n. la cooperntivn, A. la 

socinlizA.ción de comportnmientoo, en cu~nto que con su parti

cipación ge.rantiza su seguridad u la de 1os d.emó.s, es más 

argumentada a.nte posible reclamo de ln comunidad o del gobier

no sandinista.. Señalan: 

· "No , porque yo no sé, no me han -d~b.ho y no sé pera que 

es esa defensa.". "No, porque no hemos podido, no estamos ª!>

tos y no está uno acostumbrado". "Ho, porque no sé, no me ha 

llegado la oportunidad, hemos sido veJ.uarte de1 gobierno". 

En el caso de1 Sr.'iP se expre~:ia que en un 901~ están de 

acuerdo con que los jóvenes se integren a1 SMP y es visto 

como unn necesida.d que ga.r~mtizR. la seguxidad de todo, de la 

pa.triE>., del territorio, oel ::i~ent&.miento, de sus propies vi

das. Los jóvenes lo pueden hacer e inclusive es un derecho. 

E1 SI\'IJ? se repre_senta como u.nP.. fuerza org?.nizada., cap?..z d'e 

retener a le. guardia somo cista, además es ah:! d.ond e se tie

ne 1a. mejor :preparación que ayuda ~. 1os ;ióvenes, su sacrifi

cio se reconoce, se establece que los jóvenes en el momento 

:·ctual son los que defienden los intereses oe 1a pati .. ia. 

El 52% de los encuestados ció una respuesta positiva al 

S!üJ? exp1ic2ndo1o en las siguientes palabras: 

"SÍ, porque p~.ra defender nuestros derechos, poo.ue si no 

fuera a.sí, no se derrotaría 1a guP-.rdia. somosista0 • "Si por 

1a necesidad ae 1a defensa que ti~ne el peís hay que s~cri

fice.r r;!. muchos ;ióvenes que no tienen problema.s como un padre 

de fam:i.1ia y P.yudr.::. e. lr-: formPciÓn ael hor.1bre 11 • "Sí, es un 

deber ce toco nicnr~1güense", "SX p<TL'. CUid.F-'.lnOS D nosoi;ros" • 

"SÍ, :porque es unr?. me ;icr :form2. 6e de:fens~. mili tnr dentro del 

Sl'.:P uno tiene me ;lores prc1iaraciones". 

El 335~ opine. que el sr.;p es necesr,i,rio :::.nte 1c. guerru. 
• 
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impuesta pc!'O t:ccl:'.':ra qu€· 1n intE:grrción de los ;!Óveues es 

-voluntaria. Ellos d.icen: 

"El que se integra voluntPrinmente está bueno, :pero la 

comid~ a. la f'uerza no es bueno., de allí la contrnrrevolución 

se ha fortn1ecido, 10 gente :c:e reciente". 

EJ. 1.0~~ a e los entrevistn.a os E.; st6- en contra a.el sr.TJ? poque: 
111'nic::?.mente a. morir es que vnn ell.os ". "No me gustaría, 

porque ve. sólo a morir, a sufrir". "i'I;:da porque ••• " 

.llquÍ el sentido f'at21ista niega, c~nceJ.2. cuslquier otro 

posible r~zonamiento, sobre todo en lBs m~dres que son en su 

me .. yoríe. J..as que exp1"'ese.n esto. 

b) Religión. 

La contrarrevolución utiliza medios de divulgación a. su 

alcance :Pare. lanzar un discurso que pretende manipu1ar el sen

tido rel.igioso de l&. mayoría .. de los nicare.güenses, pra.ctica

mente su discv.rso es el. de una cruz~.da religiosa por recobrar 

el verdadero dios, que ha. desaparecido con la revolución, en

frentar 1a religión, enf'rentar los cócigos morales, provocar 

una guerra religiosa entre los verdaderos cristianos y J.os 

otros que t:;i.mbíén se dicen "verd..,-,deros cristianos". 

En 1os asent~.mientos se ha reproducido bruscamente este 

esquema, les contradicciones se hnn fort2lecido entre los 

que observ2.n como norma. more.1. el deciflpgo,·"sbbre :todo .. e.quelJ.o 

ae "Ú.o m2.ts.r 11 , lfl s reglP. s more.les auc se desprenden de su 

pr::~cti~a los ezcluye de partici'.P::o.r en la. a e:fensa armada, y 

se he. centrHdo princi:palmente en 1.a decisión de "no a.g2rrar 

el arme." :.,ra que esto simboliz~ un .Peto riutomático de compro

miso e.nte 1.a ccmunidHd de aceptc.ción cel proceso revolucio

nnrio, se dice por ejemplo: .. 
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"Yo no se, no "f)uec1o. Yo no se cue resultado va H aa.r ol

gunos no n:ooy:::.n, tal vez son enfermos, algunos otros aicen 

que son creyentes, npo:{nr e:n tr~?.br::;io, :_1earrr->.r un n.rma yo no 

estaría a e acuord o, r:-cr10.rcce en los mn.na2.mientos ¡lfo matarás¡ 

Ornr hasta por los enemigos que nos persiguen". 

Algunos católicos y mHyoritoriamente los evangélicos se 

niege.n e. toms.r el arma y es que el e.sunto es directo, frente...:a. 

1a capnciana. de a.e:fenderse ente los ntnquos de 1n cont_re.rre

voJ.ución él. los e.sentnmientos porque nolo el nrma gnrantizs 

1a defensa y ae esto existe convencimiento entre lHs perso

nas entrevistad2.s. Pues ?.firmGn: 

"Como hacen si 1a gur3i.raie llegA.ra ?. venir, son los pri

meros que vnn e. fregar porque sin i:irmas; con armas uno se 

a efiende". 

Ese r2zonamiento es algo que preocupa en 1os asentamien-

· tos, 1a gente re.zona en base a la pregunta ¿Si la contra 

ataca que J.es garantiza que ell.os no se~..n tocaaos, po~que 

piensan que a ell.os no 1.es va a pa.sar ne.da? 

Lo q.ue intriga es de a onde -proviene esa. confía.nea que 

1os lleva. a decir: "el que nade. debe nnda teme", su sentido 

común le indice.: 

"Los evang~1icos no p:;irtici:!Jnn, yo 110 sé pues, la contra 

mata e..l cristiano y al no cristiano". 

Ln respuest::i. no se el e ;ia. esper[?r, lF opini&n eenere.lizade. 

es: 

"Es que no les guste. l::?. !:~evolución, les gusta me ;ior la 

cm:1tr2rrevolución, no les gust8 pr-:rticip2r". 

Y es Q_ue J.os hechos concretos de nsedi.o y :-:;taque contre.

rrevo1ucioncrio a l[?. colectivia~d cel P.sento:miento esc1nrece 

posiciones iQeol6Gicas como en el ceso do la guerra de reli

giones que diferencia a los verdo.dero::J cristio.nos porque: 

• 
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"Esas personas están en contrn, no ::iga:r.ron U..."'1. rifle, e 

quien sabe porque aicen ser cristiPnos, ~ern e1 aue es, debe 

dar l.a via ~. por su hi ;i o, e s:oo sr; , horrnr-:no "• 

Se :puede entender que no están de !~C'Ut:,Zf(lro con la. t-evolu

ciión, que existn resentimiento J)Or el despl.::c'.za.ruiento, que 

simpaticen con la contrarrevolución, :pero se desechF.J. el. pre

te:-::to religioso cor.io ;iucti:ficr::.nte, l.rJ premisn. more.l es el. 

compromiso nquÍ y 2hora. 

Si bien el enfrenta.miento :por la me ;ior religión con los 

me ;iores cristit=>.nos no se est2.blece abiert:J.mente, J..os ev2ngé

J.icos con su religi6n si estnblec~11. una identidad que los 

aglutina, c.!.ue l.os a.grupa y que les permite tomar posiciones 

ideol.cSgicas que ení'rentan la necesaria autodefensa. del. asen

tamiento. Se dice~ 

"Algunos porque les aa miedo, otros _porq_tle no· e's:t~rl de 

·acuerdo tod0.vía, aquí no mñs tengo unos que mejor se meten 

a. otra rel.igiÓn". 

En e1 Ca.SO de l.OS c~t61:i..COS -dig2.IDOS tradicion~les- que 

se niegan a. 5'tomar el. orma-" se propone J.a. religión, "1a igle

sia de los :pobres .. , como vía de convencimi1~nto y debico que 

tienden a 1a a.utomarginación se tiene una acti-tud comprensi

va para su dilemt=-:,, se c.f'irma: 

"Requieren de una etapa. de evangeli-z~ción, m~s no pueden 

hacer, :po:t"que :.'lo pueden". 

H2.ce1, los s.s·<:ntE.:nie11tos, vivir en el.los, adquirir nue

ve_s experiencias bajo J.a covertura ael. proceso revol'l.tciona

rio y en oedio ae t.uie. guerra im:pue~i:;a ha educa.do pol!tica.

mente, á unos más e. otros menoG ;,r pe:i;·mi te c.ifcrencie.r, r:.na.

lizar elementos que se mr·ne jon ia eol6gicr:mente y que rnuchHs 

veces coinciden con los ce J.n contr~rrevol~ción, permite 

ubiccr en el terreno de los hechos concretos como se m~nif'ies-
.. 
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t<1 lr'1 luchn de clF!.SOs. Se sefí::i1n: 

"Tenemos gente que es élc otrns religiones y dicen oue les 

:prohíben F.L[?;D.rrt~.r eJ_ a.:cm(~. pero me péerece cu& es mentir~. poroue 

1os que se fueron decían 1o mismo y bien oue ·v:ienen Hhora ar-

maaos y ae mi1, 1 nÓJ..o uno puede que sea cit:r-to". 

Los r:iscntsinientos-cooperntivas necesi.t8.n fomentar 1a in

tegración y la unidad en.tod~s·1as tare~s. En los asentamien

tos m=b c..o.clantados, o sea los primeros, 1os 1Íd.eres de los 

viejos rea.sentados han hecho un trabajo riolítico, de integra

ción hacia. los evangélicos y por sus pro-pias palabras parece 

ser que 1es ha de.do resultad.o. 

"Tenemos un trnbajo de platicar con·eso. gente, poco a 

poco incorporarla a la defensa, ye. estan unos quince de 1os 

que llegaron en mnrzo". 

Pero la ta.bu1::-.ción de 1as respuestas en 1a estadística, 

muestran que ésta integrnción es desigua1 en 1os asentamien

tos, mientras que en 1os a.senta.rnientos que he.n alcanzado ma

yor grado ae cohesión y orgt=<.nizFición (El. Escambra.y, La Estto.n

cie y Santa Cruz) se mira que 1a integr?.ción de 1os evánge1i

cos es une. tarea. que Clebe asumir 1a co1ectividad. en su con

junto, un tra.bajo de paciencia, p1ática., convencimiento con 

hechos tomando 1a iniciativa, en los tres restantes no suceae 

as:!, predomina 1a incrciE:., a1go a.s:C como "el dejar hacer, 

dejar pasar". Se reconoce que: 

"'la a llegar el tiempo de que esa gente desocupe nues-

tre.s tierras porque casi no sirven :para nada". 

c) Convicción y ais~osición. 

En el V211e ae JelP..pH y sus r:ilredec1ore;:;, (?. toco lo 1c.r

go de 1a zon2 fronterizo. 1~ contr::>.rrevo1ución hr- dejado una 
.. 

~. 
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profunda hue11a en 1a conciencia y en 1a vida de 1os nicara

güenses. H~ hecho acto de presencia imp1antando e1 terror per

manentemente, yn que puede aparecer en cua1quier momento fuer-

1;ement¿ arma.da, en grupos numerosos, bien uniformada y con 1a 

posibi1idad de correrse rápidamente hacia 1a cercana frontera. 

Los campesinos desp1azados de guerra por su propia expe

riencia saben que que existen de1atores, que 1a contrarrevo-

1ución se mueve rápidnmente, que asesinen, torturan, secues-

1iran a aque11os que participan y se orga.ni.za.n en 1a '.revo1u-+·. ·

ción, y que cuando vi~an ai.s1adamente eran presa fáci1, aun

que haya a1gunos que insisten que "ah! no pasaba nada", "que 

no eran mo1estados". 

La vio1encia irraciona1, 1n vio1encia mercenaria ejerci

da contra e1 pueb1o civi1 que carece de armas, c1arifica que 

1a guerra es una guerra impuesta, que 1a pertrecha, 1a a1i

menta, 1a sostiene e1 imperia1ismo. Permite que e1 sentido de 

sol;>revivencia y de protección se impregna · .. de un contenido 

revo1ucionario que exige espíritu de sacrificio, en este caso 

de 1a vida misma por defendar un idea1. 

Esto exige convicción y disposición revo1ucionaria, ex

presada con mayor o menor conciencia, pero que obliga a tomar 

una posic.ión que responda. directamente a 1a a.gresión, a1 pe-

1igro de perder 1o que con tanto tra.ba jo y sacri:f'icio se ha 

hecho en 1os asentamientos. Ob1iga a en:f'rentar al enemigo 

1uchando porque se valoriza 1o que se tiene. 

"Los que estamos c1e.ros, 1a contrarrevo1uc~ón viene a 

destruir objetivos estratégicos, aquí no soy el que piensa 

sino el pueblo, porque fue e1 que se proyectó, si el enemigo 

viene nos va encont1"ar con e1 :f'Úsil en 1a mano". 

As! es, 1os fusiles se 1e hnn entregado·a1 pueb1o. La 

identidad de pueblo se ha desarro1lado en los asentamientos, 
• 
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pueb1o que está dispuesto a defender su revolución con las 

armas en· 1.a mano. Cabe e.clarnr que esta disposici&'n y convic

ción combativa se manifiesta n preeuntas aircctas que ponen 

al enemigo enfrente, ante la eminencia del ataque contrarre-
~. 

vo1ucionario se ha observado en los relativos per!odos de paz 

relajamiento en las medidas mínimas que gnrantizan la segu

ridad de1 asentr-imiento, se ccmf':!o.n pensando que la guerra 

esta lejos. 

Desarrollar la convicción y disposición revolucionaria 

ha sido producto de un proceso. representa un a1to grado de 

compromiso con e1 proceso revo1ucionario en una zona de gue

rra y responde básicamente a tres objetivos que norman la 

democratización de 1a vida de l.os asentamientos. 

1.- El.evar 1a conciencia revolucionaria de1 campesino a una 

disposición y desición de 1ucha por 1a revolución. 

2.- EJ.evar e1 nivel. organizativo de1 campesinado y destacar 

su vanguardia en base a l.a unidad y solidaridad. 

3.- Encausar la conducción de 1as masas por parte del. Frente 

en base a la ideol.ogía revolucionaria para que l.l.egue a 

l.a práctica. 

La praxis es la que determina, 1a que seña1a 1a respues

ta a una guerra impuesta es 1a orge.n:Lza.ción del. puebl.o, orga.

nización mil.itar de l.a población civil para l.a defensa. ~ 

l.os a.sentamientos que cuent~.n con trincheras, ,pozos tira.do

res, refugios, brig::1.da.s y que solo son dos, E1 Escambray y 

La Estancia, e1 gre.do de orge.niz~ción es mayor debido a que 

permite a 1as personas saber e'::actamente que hacer a.nte un 

ataque, integrarse de diferentes maneras a ·la defensa del. 

asent~..miento, es motivo de práctica, que hacer, como moverse, 

responsabiliza e integra a l.a población en su conjunto y se 

11ega a entender que el. asentamiento debe ge.rantizar su au-



todefensa. Un hombre dice: 

"Primero tirarme mi munición, agnrrar mi i"Úsi1; coger 

mi pozo que tengo nsignPclo y si tengo que dejar o top~r a1 

enemigo ni modo, tengo que dejar e1 pe11e;io ah::C 11
• 

En ese mismo sentido una mujer sefia1a: 

"Yo como pertenesco a. 1a. brigada de primeros auxilios 

estoy dispuesto a dar mi apoyo y si hay que agarrar el arma 

también estoy dispuesta, si no nos defendemos nadie nos va a 

defender". 

De 1ós entrevistaclos 31.·2~ expresó su convicción y dis

posición de enfrentarse a 1o contrarrevolución con e1 ft1sil, 

estan conscientes que enfrentan una guerra pa~riÓtica contra 

e1 imperialismo. EJ. 24.4~ principalmente mujeres expresan 

apoya.r la defensa eva.cue.ndo niños y ancienos hacia 1os refu

gios o buscando 1a manera de ayudar, de integrarse, se dice 

por ejemplo: 

"Las madres que tenemos niños chiquitos es buscar e1 

refugio y si. es el varón a.garrar el arma y ponerse 1as pilas 

porque no hay de otra". "Agarrar las trincheras o al refugio 

o salvar los niños y ancianos". 

Este es el porcentaje aproximado de personas que en 1os 

asentamientos enfrentaría e1 ataque de 1a contrarrGvo1ución 

61.6~. 

Los que vela,r!an m~s que nada por su seguridad, por 

salvar su vida, correrse para protegerse, para e1los 1a 

guerra es im~uesta nero no suya, para eso esta el ej~roito 

o bien í.'le1 terror que tienen es grn.nde, representan ei 23·% y 

e.:firman: 

"Yo ta1 vez me corra al refugio, tFi.l vez E-s:! me salve, 

yo tengo miedo a ese. gente". "Los compas tien~n que enfren

tarse e pelear con la contra, los civiles tenernos que huir". 
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TABLA 10.- RESPUESTA DE LA POBI,ACION .ANTE lfü ATAQUE CONTRA
RRlNOLUCIOlLf!RIO A L11 COOPERATIVA. ACTITUD Y CON
VICCION DE DEFENDEH DE LOS VIEJOS Y NUEVOS 
DESPLAZADOS. 

TIPO DE 
RESPUEST.4 

IASEN- D A s 
#P. Tf,DOS s D D e 

18 VA J;l 10 
F 2 4 1 

EL ESCAl.iBR.llY 
ll'I 2 3 11 NA F 1 3 

18 VA J,'l 8 1 

LA .ESTANCIA F 2 5 2 
Jd 3 2 l. 12 M.A F 1 2 

13 VA !.I 7" 1 
F 1 4 

SANTA CRUZ :M 2 3 4. 16 NA F 1 l. 

8 VA M 5 

EL PORTILLO F 1 1 1 
p l. 2 10 UA 
.. 
F 2 3 

·a VA M 3 2 l. 
F 

ARAN' JUEZ li:'I 1 
6 NA F 2 

5 VA J.'I 1 2 
F 1 1 

T.AUQUIL 
M l. 1 

5 UA F 2 

130 49 32 30 

10~ 37 25 23 

.ABREVI1,TUfü1~. 

DD DISPUESTO A LA DEFENS.I\ Illl STA 
LAS U'LTIIl..~S CONSECUENCIAS. 

/1D .llPOYA L.I\ DEFEHSA CIVIL, 
TO!';!A EL ARr.u\. 

se SE CORRE+. 
NS HO SABE. 

N 
s 

l 
l 
l 

3 

1 
1 

2 

2 

1 
2 

1 

19 

15 

TOT.AL 
PARCIAL ~ T.OT.11,I,·· ·GRNER.AL .• % 

D A s lI D 
D·D·C s D 

i2 4 l r j , 
2148.2 

2 1 6 

10 5 3 '. 1 
3143.3 

3 ~ 3 
,. ... 

8 5 
34.4 

2 4 5 5 

6 1 1· 
38.E 

l. 2 5 2 

3 2 1 2 
21.~ 

3 3 

1 2 2 
20 

1 3 

. ' 

M :M.A SCULilfü • 
F Fl!-:r:mNINO •. 
S SEXO 

A s N 
D e s 

' - . ·. ; . '~ ' 

tL 7. ~ 24.J 10.3 

26.( 20 .10 

31 l. 7. ~ 17.2 

16.E 33.~ 11.:L 

14. ~ 28.!; 35.7 

50 20 l.O 

.. 

100 

100 

100 

100 

100 

~ºº 

+ SE CORRE, ES UNA EXPRESION 
cor.ruN DEL º-~Lll'ESIUO QUE INDICA 
QUE NO PARTICIPA EN EL DISPOSI
TIVO MILIT.~R. 

• 
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El 14.6% de hecho~ºparticipan, no exiete disposición ni 

~onvicción combativa su posición niegR e1 peligro, niega 

cualquier sentido de responsr:ibil.idad, declaran simplemente 

''1'.lo saber" o se razona en los siguientes términos: 

"No l.o hemos penando ,yo digo que aquí no ~.tacan, porque 

aqu:C no ha. habido a.taques •. Si l.o hacen tenemos que defender

nos, vemos si es justo o no es justo". 

Esto indica que s! se razona,si han hablado entre e1l.os 

aunque se empeñen en negar1o. Su rechazo a incorporarse al. 

proyecto que en si mismo contiene e1 asentamiento l.os 11eva 

a decir: 

"Esperar 1a buene. de Dios, :porque aquí no tenemos otra 

cose. que ·hacer". "Yo no voy a hacer nada, acostarme en el. 

suel.0 11 • 

Los e.sentamientos a1rededo2r de la ciudad de Ja.lapa cum~:. -

plen una func:i.6n estratégica-mil.itar: consolidan 1a defensa 

territoria1. También funcionan para dar una. respuesta orga

nizada a 1as incursiones militares de 1a contrarrevolución. 

Response.bil.iza en me.yor medida a 1as comunidades de los asen

tamientos pues concentran mayores posibil.:i.dades de ser a-ta

cadas antes que Jalapa, las personas de l.os asentamientos 

que no lo entienden as!, simplemente estan fuera de la rea

lidad, por su propia. seguridad y sobrevivenc:ia y por el bien 

de l.a revolución su per:Cme~ro se centra en incorporarse a 1a 

defensa. ( 2) .. 

d) Re1~ción mujer-hombre, "dueño de l.a cooperativa.". 

Le. mujer que se encuentra viviendo Fi.ctue.1mente en l.os 

asentamientos de l.a zona de Jal.apri tiene come:>. entecedente 

compartir l.a marginación histórica que es común a 1a mujer 
.. 
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nicaragüense rura1, producto de una sociednd capite.1istn y 

_p::?.triarca1. 

Tiene tras de s!, los roles socia1es que tradicionalmente 

1.e h~.ñ· sid~ impuestos por ia educación que ln f'ami1ia se ha 

dado dé generación ~n·.generación en la montafia. La mujer se 

encarga de1 trabajo doméstico, de l.a atención de l.os menores 

y apoya los trabajos del campo como es el. corte de1 caf&. ·Tra

bajos que nunca fueron valorados ni social, ni econónomiea

mente. 

La mujer en 1a montaña sabía: 

"Solo hacer trabejitos domésticos, l.a comida, cuidar l.os 

niños, vivíamos oprimidas. Yo ya sab:!a J.o que ten:!a. que hacer 

en cuestión de 1a casa"."Por 1a generación mi mam~ me enseñó 

a mi y yo enseña.be. después". 

Con el. tritUlfo de la revolución se inician transforma

ciones económicas, social.es ·e ideológicas cu.vo objetivo es . 

liberar al hombre y la mujer de la explotación y marginación 

a que históricamente ha estado sujeta. 

La mujer, parte integrante de 1a familia desp1azada d·e 

guerra va a encontrar un terreno concreto de su l.ucha por su 

emancipación en el asentamiento-cooperativa donde se va a 

encontrar en situaciones tote1mente diferentes a.las que an

tes tenÍEi. y que exigen respuesta.a qu.e en gran medida rompen 

con la pasividad que se 1es había impuesto. 

E1 asenta.miento-coopera.tiva. ubicado en la zona de Ja.1apa 

para. su constitución, formación y desarro11o requieren de 1a 

partici.pación conjunta d.e la, población en gener"a1. 

El. gobierno revolucionario manifiesta 1n volimtad po1!

tica de que la mujer se incorpore al proc~so de transformación 

social que se gesta en 1as cooperativas, por_piedio de la. Ley 

de Cooperativas de septiembre de 1981, 1a que establece que 

• 
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todos 1os nicnragüenses · tienen derecho n pnrticipe.r en 1as 

nuevas cooperativas. Adem6.s estab1ece como un ob;ietivo gene

ra1 de 1as cooperativas: "Impu1sar 1rt p::irticipación activa de 

1a mujer a través de su integrnción conciente en 1a gestión 

económica y socia1 de 1a cooperativa" •. 

Más especíi'icamente e1 Reg1amento de 1a Ley de Coopera

tivas asegura que todos 1os miembros de 1us cooperativas 

tienen 1os mismos derechos y deberes, pero con respecto de 1a 

mujer dice: "1a.s cooperativas de producción impu1sarán 1a in

tegración p1ena de 1as··mújeres a 1as tareas productivas de 

1as cooperativas, incorporándo1as como miembros en 1as m~smas 

condiciones que a 1os hombres, como una expresión más de par

ticipación de 1a mujer en 1a construcción de 1n nueva socie- ' 

dad 11·• (3) 

Aqu! se esta en e1 punto, porque 1a CAS en 1a zona de 

Ja1apa imp1!ca que 1as fami1ias prácticamente sin nada invo-

1ucran1o que tienen, su.~uerza de trabajo, no so1amente de1 

var~n, sino de 1a mujer desde e1 origen mismo de1 asentamiento, 

porque si bien 1os asentamientos se encuentran en terreno 

agr:!co1amente productivos necesitan· cosechar 10 m~s pronto 

posib1e para garantizar e1 autoconsumo y obtener excedentes 

~ paranesto necesitan 1evantar 1a producción y garantizar 1a 

autodefensa, 1o que hace necesario 1a presencia participativa 

de 1a mujer. 

La experiencia de una guerra impuesta, de una agresión 

constante en sus vidas ob1iga a 1a mujerR partic.ipar en un 

ro1 más-'e.cti.vo en 1a vide. de 1a. cooperativa y a enfrentar 

actitudes ideo1Ógica.s de marginación y descrim:i.nación. Las 

necesidades de producción de 1as cooperativas, a1 tener que 

cump1ir con 1os p1anes de producción y 1n movi~ización de ·1os 

varones no so1o permite incrementar e1 número de miembros 
• 
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mujeres de 1a cooperativa sino que tambi6n permite 1a va1ora

ción de1 trabajo de 1n mujer a través de 1a convivencia 1abo

ra1, de1 e jemp1o de 1as mujeres en e1 trabajo y de1 c1esarro-

11o ideo1Ógico-po1Ítico que cada CAS va 1ogrando. 

As! se dice de 1a participación de 1a mujer en La Estan-

cia. 

"Es buena porque el.1a ga aprendiendo trunbi~n 'Y si sigue 

1a agresi6n va a l.1egar e1 día -porque si no quedamos hombres

en que e1l.as tienen que 1evantar 1a producción". 

Si bien, en l.ns:_cabezas de fa.mi1ia, es decir 1os varo

nes, inicia1mente asumen 1a. responsa.bil.idad de 1a conforma~·,. 

ción de l.a cooperativa y esto determina que 1a dirección de 

1a cooperativa en su tota1idad esta integrado por hombres, el. 

reconocimento de que ser miembro de 1a cooperativa igual.a 

derechos y deberes permite que en l.as CAS que han alcanzado 

un al.to desarro11o po1Ítico-ideo1c5gico se reconozca el. dere

cho de l.as mujeres de ser miembros de l.a cooperativa, tal. es 

e1 caso de El. Escambray, donde se opina que l.a participación 

de l.a mujer es: 

"Grande porque no sol.o nosotros podemos tomar decisiones 

porque el. mismo derecho ·e1l.as también tienen, el. mismo dere

cho a ayudarnos a darnos ideas. Xgual. derecho tenemos". 

En Santa Cruz recientemente .se ha dado e1 caso de una 

mujer jÓven que ocupa e1 cargo de presidente de l.a coopera

tiva, no se tiene información de como se puede gestar tal. 

nombramiento pero 1o que si se ha. observa.do es que existen 

algunos facto~es que propic{an l.a participación de 1as muje

res en ca~gos de responsabi1idad en 1a cooperativa como es 

el. grado de esco1aridad y captaci.Ón en ren.ación a 1a ma.yoría 

de l.os hombres y reconocimiento tanto de hombres como de 

mujeres en l.a ca1idad de su trabajo directivo, genera1mente 
.. 
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se ubica este aes::irro11o en re1ación Hl al.canee de 1a revolu

~ión, se dice: 

"Hay que hacer desarrol.10, ahora las costumbres son me

j_pres; :- la :revol.ución nos enseña n vivir mejor trato, educa

ción y pal.abra", pero a pesar de l.o antes dicho el nt!mero de 

mujeres con responsabilidad en l.a cooperativa es menor en 

compara.ci&n al. de l.os hombres que prácticamente son duefios 

de 1a cooperativa. 

La valoración socia1 y económica de l.a mujer se ha ini

ciado .de 'mañ.er.a. practica en 1os asente.mientos. La respuesta 

que se da refl.eja sobre todo el. deseo m~nifiesto. La vol.tm

tad del. cambio se da en mayor porcentaje en El. Escambray, La 

Estancia y Senta Cruz, en menor grado en El. Porti1l.o, Aran

juez _y Tauqui1. 

Enmarcado en este deseo el 91.% manifiesta tener buen 

trato con su pareja y val.orizar positivamente 1a superación 

de l.a mujer, as! como l.os nuevos rol.es social.es que 1a mujer 

desempeña. M~s del. 60% de entrevistados 11.egan a mencionar 

que es motivo de pl.aticar como pareja 1a problem~tica social. 

y productiva del. asentamiento sobre todo cuando antes se 

acepta l.a participación de la mujer en la producción. Pero 

tambi~n existe e1 razonamiento de que el grado de consolic'!.a

ción del. asentamiento exige 1a participación de 1a mujer en 

otros muchos trabe.jos, en alternetivas concretas. Y en este 

caso se afirma: 

"Es bien importa.nte porque ah:! vamos a ver el. adel.a.nto 

que hemos tenido en 1a revolución, se necesita ~estrería, 

comedor, hortal.izas y tenemos que hacer igual. al hombre" • 

. La integración de la mujer al trabajo productiv~ pre

senta. d.iferentes variantes en-tre los hombres -~J. igua1 que 

entre 1as mujeres, 1a mayor parte se inclina por diferenciar 
.. 
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1os trabajos pesados de 1os livianos, estos Últimos corres~ 

poncl.er!an a 1as mujeres pero sobre toa.o en 1os asentamientos 

m~s consolidados, 1os viejos reasentados incorporan 

seguramente experiencias ae organiza.ción de trabajo porque 

ah! 1a diferenciación no es taja.nte, más bien se piensa en un 

trabajo complementario con igunl valoración ya sea porque es 

considerado un aporte econ6mico o tmn actividad necesaria 

:para la vida. de1 a.sentamiento como es el huerto, que esta to

talmente responsabilizado a. lns mujeres, se podr!e. ile.eir;•que 

il.e.··noc~ón que•. se . v.i.ene r.ibriendo paso es 1a. consolidación de 

la cooperativa. por el derecho al traba.jo. 

La posibi1idad de obtener un salario replantea viejas 

concepciones que se tenían de 1a mujer, porque si bien el 

trabajo doméstico y la atención de los niños pequeños, sigue 

consider~dose un deber, también es visto como una limitante 

de la mujer con esposo para la incorporación al trabajo asa-

1ariado de la cooperativa. 

En el caso de las madres solteras y de las viudas mues

tran especia1 interés por incorporarse a la cooperativa, ya 

que les permite obtener un salario seguro la mayor parte O.el 

año. As! se dice: 

"Debe de haber trabajos propios, si le. cooperativa nece

sita sacar postes, la mujer es importante en cualquier cosa". 

"Yo ahora miro muy diferente, la mujer sola tiene que traba

jar para que se mn.ntenga". 

La idea de1 "hombre duefio de la cooperativa" representa 

para la mujer contradicciones bien concretes en el sentido de 

autoridad patriarcal ejercido por el hombre .no solo en la di

rección de 1a cooperativa sino en la fami1ia misma. Si se 

pa.rte de que 1a cooperativa debe de garantizar la producción 

o por lo meri.o·s el e.utoa.bastecimiento, la responsabilidad en 

• 
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primera instancia recae sobre e1 hombre, quien tradicional

mente se ha responsabilizado de 1a cosecha y que dado el caso 

para garantizar 1a cosecha puede hacer uso de la familia (ni

fios, jóvenes, mujer) como fuerza de trabajo. Esta :::itua.ción 

impuesta, obligada pór 1a necesidad de obtener lo. alimentación, 

reproduce e1 rol trediciom'!1 de a.utoridad ps.tria:rca.1 ejercida 

por. e1 hombre, La mujer prñct:icarnente se :incorpora a1 traba.jo 

bajo 1as indicaciones y mando del már:ido sin que su trabajo 

sea va1orado socialmente y muchas veces ni siquiera econ6mi

camente. Si lile le permite obtener un s::.>.lario e. la mujer es 

~empora1mente ya sea porque es considerado un aporte económi

co o una activ:idad necesa~ia para la vida de1 asentamiento 

como es el huerto que esta totalmente responsab:ilizado a las 
.. 
mujeres. 

Aún con muchas contradicciones ideológicas o limitantes 

objetivas es manifiesto el deseo ~ue 1a mujer se integre a1 . 

trabajo productivo, 78~ entre hombres y mujeres as! 1o mani

festaron. Aunque es de seña1arse que en la realidad no existe 

tal porcentaje de mujeres miembros de la cooperativa y aunque 

est~n presentes en 1a e.samb1ea. para as:! hacerlo, en ocasiones 

por no tener 1a sens~bilidad po1!tica de hacer un llamado 

expreso, específico a su incorporación por parte de la direc

tiva de 1a cooperativa 1as mujeres no expresan verbalmente su 

deseo de incorporarse manteniéndose calladas y por 1o tanto 

marginadas. Los años de subordinación que la mujer ha inte

riorizado en 1os ro1es tradicionales que le han sido asigna

dos pesan demasiado, a.hí esta e1 22~ restante re1'1ejado en 10 

.que dice una señora: 

"Habiendo hombres para que va un~ a trabajar a1 campo". 

En algunos casos está oposición a 1a participación de la 

mujer en la cooperativA esta 1iga.da a. razones ideológicas de 
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ASEl'T- ACEPT/1N NO ACEPTAN 
/fP. T.ADOS VALOR PROD. ORG. VALOR PHOD. ORG. 

EL ESC.AMBR.AY 
18 V.A 18 18 18 - - -
ll N.A 9 4 7 2 7 4 

LA ESTANCIA 18 VA 18 17 18 o 1 4 
12 NA 11 9 8 1 3 4 

SANTA CRUZ 13 V11.\ 13 13 13 - - -
J.6 SR 15 10 10 1 6 6 

EL PORTILLO 8 CR 8 8 8 - - -
10 SR 9 7 8 1 3 2 

AR.ANJUEZ 8 CR 7 5 8 1 3 -
6 SR 2 4 4 4 2 2 

T.AUQUIL 5 CR 4 3 5 1 2 -
5 SR 4 4 4 1 1 1 

130 118 102 111 12 28 19 
100 91 78 85 9 22 15 

TABLA 11.- PUUT.AJES QUE nos SEÑALAN EL ACUERDO ll'lANIFIESTO EM 
LA MUJER P.ARTI_CIPE EN L.A PHODUOC:ION Y ORGANIZACI.;.' 
OM, .ASI COJIJO LA l!.CEPT.ACION QUE SE TIENE A EST.A, 
DIFERENCDAIIDO ENTRE LOS VIEJOS Y NUEVOS O LOS QUE 
TIENEN' o NO TI.ENmr RESPONSABILIDAD. 

.ASEN-
T.ADOS 
VA EL ESC."MBR.~Y 
N.~ 

L.A ESTANCIA VA 
NA 

S-1\NT.I\ CRUZ V.A 
N.A 

EL PORTILLO CR 
SR 
CR 

.z'\RAN JUEZ SR 

TAUQUIL en 
SR 

.ABREVIATURAS. 
V A VIEJO A SENTADO. 
N.4 NUEVO ASENTADO. 

~.ALOR 
100 
82 

100 
92 

100 
94 

100 
90 
88 
33 
80 
80 

CR con HESPOlrnABILil>AD 

FORCE!'!T."JES 
.. ~CBPTAN' NO AOEPT.AM TOT.~I. TOT.".L NO 

PHOD. ORG V F o ACEFTAN ACEPTAN 
100 100 - - - .,. 

36 64 18 64 L36 85 15 

94 100 - 6 - 90 10 75 67 8 15 33 
100 100 - - - 85 15 63 63 6 37 L37 
100 l.00 - - - 89 11 70 80 10 30 120 

63 100 12 37 - 71 67 67 67 33 33 29 

60 100 20 40 - so 20 80 80 20 20 20 -
S!l SIN RBSPONSABILIDAD • 
T.l'\BL.I'\ 11.1.- PORCENTAJES E0,UIV..l\LENTES 

.A LOS PUNTAJES D}~ LA 
TABL.A nr~ERIOR. 
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estar contrn e1 trabajo colectivo y la socinliza.ción de 1a 

producción. 

En cuanto a. 1a ps.rticipación organiza.da de 1a mujer se 

entiende que formalmente ésta. se da en las asambleas siendo 

importante porque a.h:C l.a. información de la cooperativa. y la 

toma de desiciones son los puntos centrales. EJ. 85~ de l.os 

entrevistados manifiesta que sería positiva esta pa.rticipa

ción, aunque inmediatamente se aclara que esta participación 

activa no se da, quizás "porque no estd'n acootumbrados" o 

:porque "les da pena equivocarse", un varón en E1 Escambray 

ca1cu1a que el. 50% de 1as mujeres participa activamente, en 

:realidad es mucho menor J.a participn.ci~n eh J.os otros asenta

mientos. Este 85~ expresa en la aceptación de 1a mujer, el. 

deseo 1atente de ver incorporada_a,ia·mujer como miembro de 

1a cooperativa. Ref1e ja por 1o general un· a1 to grao.o de con

ciencia política, pues el_ hecho de estar presente en las reu

niones de 1a cooperativa no solamente expone a 1a mujer miem

bro a un proceso de educación organi.ze.tiva y técnico sino 

también po1ítico. 

El. párrafo siguiente podr:!a dar una idea más cercana de1 

nivel. de relación de 1a participe.ción ele 1a mujer en J.as 

asamb1eas, se dice que su participaci&n: 

"Es correcta, tiene que estar ~1··1isnto~ informada,: tie:\

ne que estar pendiente de su día, ti.ene que estar oyendo, 

1as q't}.e trabajan". 

Esto es, hay que estar presente porque se informa de1 

salario, de la organización de1 trabajo, aunque 1a mujer na.da 

más escuche y final.mente· se reconoce que es·. un derecho de 

1as q.ue trabejan, porque no todas la. h~\cen o pueden h::i.cer1o. 

Los porcentajes que se obtienen en e1 cundro estadístico 

:muestra e1 grado de aceptacicSn que de los mujeres se de., se 

• 
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expresa más :firmemente en ~os asentnmientos más conso1idndos 

y señala aue poco a poco, pnu1ntinnme:1te se vn interiorizan

do la concepción de que una base soci~1 igue1itnria inc1uye 

1a igua1dad del hombre Y' la mu;ier. (4) 

Este lento avance muestra que e1 proceso revolucionario 

y e1 asentamiento-cooperativa plantea un nuevo ámbito de 

participación para 1a mujer, el1a tiene que continuar 1uchan

do a1 interior de la coo~erativa para afrontar las contraaic

ciones ideológicas que se puedan presentar e ir gradua1mente 

reso1viéndo1~s ·en 12 pr~ctica del trabajo diario apuntando 1a 

conso1id~ci&n del nsentamiento. 

e) Sentimiento de apeeo-desapego a las tierras. 

Fara desarro1lar es-te punto se ~·parte de 1a a:f'irma.ción 

de que e1 campesino desp1azado de guerra tiene un prof1lndo 

arreigo a 1a actividad que 1e ha permitido sobrevivir, :que 

ha prácticado toda 1a vida, que 1e ha sido enseñada de gene

ración en generación y que 1e ha permitido hacerse de una 

·identidad cu1tura1, en este caso es 1a agricultura, aunque 

en a1gunos casos cuando hubo oro se 1avó oro. pero fina1men

te vo1viÓ a 1a agricultura. 

La agricttl.tura como una actividad constante, permanente 

e importante en su vida 10 11evo a valorar grandemente 1as 

caracter!sticas de 1a tierra, es funadmenta1 as! hacerlo y 

más cuando 1a práctica. de 1a agricultura es b~sic~.mente ar-

caica, rudimentaria. 

Se intu..ve, se ca2cu1a los años de productividnd que 

tenga 1a tierra, 1os recursos natura1es que se tienen a 1a 

mano, e1 agua, 1a leña, 1os animP..l.es domésticos, l.os arbo1es 

:frutal.es que en Eillllla garanticen por l.o menos 1a sobreviven-
• 
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cia en el aislamiento de la montafia. 

En estas condiciones progresar significn aumentar 1a 

fuerza de trabajo por medio de· la :fami1ia -1os hi,ios rie in

c9rporan al trabajo de la tierra-, tener completa su reserva 

de granos básicos ~ara el año, obtener excedente comerciali

zado:- .· a buen precio l.e permitirá mejorar su finca, mejorar 

sus condiciones de vida, e.dquirir ropa, zapatos, mejoraT su 

vivienda, que en el caso de lograr tener e1 techo oe sine 

representa un gran progreso. Significa que e1 cu1tivo de la 

tierra le ha permitido grandes beneficios y también si tiene 

oportunidad, ampliar su propied.ad comprando m~s tierras con 

la idea clara de que su a~ance· es pau1atino, cosecha tras 

cosecha, afio con año con trabajo tenaz y constante. 

La. generos:i.dad de la tierra. que le pertenece se trans..;;.. 

forma en arraigo nó~ por 1~ fertilidad y productividad pro

veniente de1 uso raciona~ ~ue se 1e debiera dar sino que se 

representa por su extención, (se habla de grandes cantidades 

de tierra en la montaña) por el potencial de riqueza que se 

encuentra ah!, de bulto pero sin posibilidad objetiva de ser 

explotada, tambi~n se valora 1a cercanía de 1os cu1tivoa, de 

1os fruta1es que aseguran el presente y que reconforta a1 

campesino con la. madre tierra, con 1a raíz del sue1o donde 

se formó 1a fami1ia con 1a visión de 1a inmensidad de 1a 

montaña .• 

Hay muchr:ts tierras pero sin poderse trabajar, adem~s e1 

campesino sabe que e1 ago~amiento de 1os suelos y su produo

tivid.ad, por el sistema de cultivo, es rapidísimo y que pron

to serfu tierras sólo buenas para. :potrero, 1a. esperanza, el 

recurso, que tiene a la mano es despalar m~s monteñ.a. 

Se considera que ese arraigo ·al suelo, a_ 1a montaña, a 

1a raíz, a1 terruño, se ha ido tre.nsformnndo en arraigo a 1a 

• 
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cooperntiva, formándose por su :propia. vo1untad, a.1 decidir 

quedarse en el asentamiento, pertenecer a 1a cooperativa, 

integrarse a la nueva forma de producción. 

EJ. arraigo es un proceso de transformación que se va 

descubriendo y que a 1a par se va valorando, que coincide en 

entre1azar lo subjetivo con lo objetivo y en donde el sentido 

de ·pertenencia·· a 1a tierra se modifica, la tierra ya no es la 

que dicta los ritmos de vida, los avances y retrocesos omni

potentes y que arraiga el deotino de J.os hombres a 1a montaña. 

Sino por el contrario el. !'!.rraigo a 1e. cóoperativa implÍca 

una val.oración distinta de la productividad, fertilidad, tra

bajo y uso de 1a tierra. 

:Para esto hay que tomar en cuenta·· que 1as tierras que le 

pertenecen a los Nuevos Poblados Oampesinos son distintas a 

1as que ten:!an, son granaes cantidades de buenas tierras que 

por su fertilidad y extención garantizan autoabastecimiento 

y excedente, son tierras que a 1os campesinos ahora les per

tenecen y que antes no ten!an ninguna oportunidad de acceso 

pues pertenecían a terratenientes somocistas, adem~s estan 

cerca de 1a Ciuo.ad de Jn1apa y de los caminos. 

Se tiene una va1oración oistinta de 1a tierra y en Santa 

Cruz se dice: 

"Porque 1a cooperativa. es rentab1e, siembra cantida.des, 

tiene 257 manzana.a de ma!z de los cua1es por manzan!?. son 134 

quintales". :t.demás se tiene presente las necesidades básicas 

porque: 

"Si ga.rantiza.mos nues:tros alimentos, 10 que no se consume 

se vende a EN.ABAS y estnmos a.portando". 

Teniendo ahora 1a certeza de que: 

"Si sabernos que ah! estn. el. futuro, muestra e1 avanee €.·e· 

nuestros programas". 
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De1 arraigo a ia·montaña a1arraigoa1a cooperativa 

pay un salto cu1itativo que imp1ice autoeoucación, transfor

mación a lo interno que va de 10 persona1 a. 10 social, a 1o 

cpl.ectivo, esto con11evf'., vol.un.tao, esfuerzo, apego, a l.o 

que se ve tomar cuerpo aía a dÍaporque en e1 proceso de apren

dizaje y acumulación de experiencias en el. trabajo descubre 

e integra 1a rea1idnd externa y a.1 mismo tiempo su propia 

realioad; establece relaciones, dicierne, percibe y reconoce 

pasedo, presente, futuro ~ adquiere temporalidad que es 1a 

raíz de su conciencia de historicidad, reconoce el cambio que 

se va teniendo en 1a cooperativa, seña1ando 1o siguiente: 

"Pensabamos que no 1e hallaba camino y decía, cómo es 

que voy a traba.;far para todo e1 pueblo. tro sabíamos 1a guía 

que era 1o que pod!amos hacer". 

"Cas:! no encontré dificu1tad porque he venido caminando 

a base de mi vos y pensamiento de que es 1o que hemos venido 

formando por 1a revolución, ha siao muy fácil. y sigo luchando 

de esa manera" 

E1 arraigo a 1a cooperativa necesa.riamente pasa por 1a 

reflexión de1 campesino ente 1a perspectiva de l.o que tenía 

antes y 1o que a mediano p1azo espera de 1a cooperativa. así 

como aei convencimien~o y exp1icnción que 1e dan a su trabajo 

:para bien ae la co1ectivioad, ya que se refJ.exionó: 

"Si. antes los hacíamos por costumbre y hoy entre más 

esfuerzo hagamos,-m~s producimos y mejor 

en 1a cooperativa''• 

_ avance hay 

Y -es que no es e1 trabajo empeñoso~ individua1 de 1a 

montaña necesnrio para garantizar la. sobrevivencia, sino que 

existe una expl.ica.ción, una r~zón de por que se da inclusive 

más trabajo, se menciona: 

"SÍ, dar mi trabajo, y si hA.y que hacer labores estoy 
• 
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preocupado, no es que me guste traba.j2r mñs, sino el avance 

de nuestra cooperativa". 

Existe una pale.bra. que en el trnbejo refleja el arraieo 

a la tierra de la cooperativa, producto de todo un proceso 

m~s avanzado en los primeros asentamientos pero presente .en 

tod.o y esta pa1abrn es disposición. A1 decir: 

"La disposición de lo que se mira, no es que me costcS. 

sino que nos estª costando. porque no es que estemos acos

tumbrados acaso". 

Adem~s se destaca que 1a productividad en la tierra y 

las ventajas del traba.jo orge.nizado permite 1a: .· 

"( ••• )tranquilidad de toda 1a gente que está en e1 país, 

trabajar los unos :para los otros, porque hay lugares que se 

cosecha y no se cosecha y va de un lugar para otro". 

As! el. sentimiento de apego·a la tierra se tabuló esta-

dísticamente en base a dos rubros, el primero corresponde a 

la valoración del trabajo propio como aporte al. colectivo de 

los cuales 95 personas, que son el 75,~ valoran positivamente 

su trabajo, no así el 25% restante que manifiesta: 

"Trabajar aparte, sino voy a estar sentado aunque me 

muera de hambre". 

E1 segundo rubro ccrrespond.e a l.a valoración de la pro.o.· 

ductividad de l.a cooperativa que a corto plazo 1es benef'icie 

habiéndo estab1ecido su compromiso personal por 1a superación 

de esta, 85 personas que representan e1 65% demuestran senti

mientos de apego, mientras que el 35fa restante muestran total ~ 

ausencia o valoración de apego, son casi todos nuevos asenta

dos y de hecho rechazan o ven iitdi:ferente e1 modo de produc

ción colectivo, socializado y cooperatiza.do. Su posición va 

de 1a indiferencia al rechazo y nsí mencionan: 
11Ho tengo preferencia, todo ha.ce bien para mi y mi fa-

• 
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TABLA 12.- VALORACIONES DE LA PRODUCTIVIJ>l1D DE LA COOPBRATIVA, 
CON RJ~FLEJO DE QUE LES BENEFICIA Y QUE SZ DEBE 
SuPERAR. 
Y V.~LOR.ACIOHES DEL PR.OPIO TRJ;füiJO COI!!O Al'ORTE .AL 
COLECTIVO • 
.l\SI cor.ro LA PROPORCION DE DICHAS VALORACIONES POR 
CATEGOUIA (NUEVOS y VIEJOS¡; con RESPOUS.'\BILIDAD y 
SIN RESPONSABILIDAD)• 

I ... · VALORACIONES 
¿~SEN- PRODUCTIVIDAD 

IJP. TADOS COOPERA TIV .A 

EL ESC.AJ.IBRAY
18 V.A 18 

11 NA 3 

LA ESTANCIA 
18 V.A 16 

12 l'TA 6 

SANTA CRUZ 13 V.A 12 

16 NA 4 

EL PORTIL'LO 
8 CR 8 

10 SR 5 

ARAN JUEZ 
8 CR 5 

6 SR 2 

TAUQUIL 5 cm 4 

5 SR 2 

130 TOTAL 85 

-~BREVI_fl ~UTtA S. 
PC Pl10DUCTIVID.rn (!OO!'Efü\ TIV A• 
TC TRABAJO COLECTIVO. 
VA VIEJOS _.l\SENT11DOS. 
NA NUEVOS .ASENTJ1D03 • 

. //P NIDmRO DE l?ERSOU.l\S. 

J?ORGENT.AJES 
TRABAJO TOTAL 
OOLEO'.C!VO PO TC PC TC 

16 100 89 72 66 
3 27 27 

17 89 94 73 87 
9 50 75 

12 92 92 55 76 
10 25 63 

6 100 75 72 67 
6 50 60 

6 63 75 50 57 
2 33 33 

5 80 100 60 80 
3 40 60 

95 65 75 
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mi1ia ,- campos• bueyes, · mu1as ... 

"No, yo miro lo que me pertenece, no J.o que pertenece a 

J.os d emirs ". 

~>1os asentamientos el camino propio de 1a experiencia 

se propone para forjar sentimientos nuevos, superiores, que 

vayan de1 arraigo de la montaña a1 arraigo de 1a cooperativa, 

y en este sentido los propios campesinos conc1uyen que: 

"La forma de trabajar unioos l.leva a otro orden y esa> es. 

l.o que 1es mol.esta, 1es gusta 1os cu.1tivos individua1. No les 

gusta que haya un orden, q_ue·se use con 1ibertad 10 oe aquí 

pero con orden". 

NOTAS. 

(1) ''La Dirección Naciona1 desde e1 terreno en 1as Regiones 
:t y v:r 11 , entrevista a1 Comandante Luis Carri&n en e1 
periódico BARRICADA, Nicaragua, 10 de ju1io de 1985, 
p~g. 3. 

(2) Mora1es, Carlos l/í.a.nue1, "Una. revo1ución por 1a vida", 
Edición especia1 de1 periódico BARRICADA, :tri.caragua., .18 
de julio de 1986, pág. 1,2 y 7. 

(3) Padi11a, ?v1artha Luz, et al.., "La Reforma Agraria sandi.
nista: Su impacto sobre 1a. situación oe subordinación 
de 1a mu;ier rura1", pág. 155. en La mujer y 1a po1!tica 
agrar:i.a. en ·J\méricr:i. L0tina, México, Ed. S:i.g1o :m, 1986. 

( 4 ) Cr~qui1l.Ón, .Ana, et a.1. , Revo 1 uc ión y mujer.es de1 · cam-po , 
!Jianagua., Ed. Asocinción de Trabs.jadores de1 Ca.m:po, 1985, 
pñgs. 26 a. 38. 

• 
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VI.- T.-OR OUE FUUCIONAN LOS .~SENTAl'!IENTOS EN JALAPA. 

Si difÍci1 es reconstruir e1 pa!a, más 
tod?..v:!a es reconstruir hombrea. E1 hom- .. 
bre es producto de sus circ'Ullstancias(";. •• ) 
Pero hny ahora un.a revolución. y eso es 
una nueva circunstancia. Es 1a que hace 
presente 1a contradicción entre e1 pasa
do y e1 futuro; en cada uno de nosotros 
se da una 1ucha sin tregua y entre 1os 
va.lores de 1a sociedad que (!Ueremos des
truir y 1os valores de 1a sociedad que 
queremos construir. Lucha entre el egoís
mo y 1a generosidad, entre e1 individua
lismo y 1a solidaridad, entre e1 despil
farro y 1a auste~idad. Lucha terrible de 
1a cua1 sa1dremos victoriosos dando res
puesta en cada consciencia sandinista a 
esa contradicción imp1acab1e( ••• ) Pero 
esa 1ucha no 1o es persona1, es también 
colectiva. Es una 1ucha social. Es preci
so por 10 tanto esclarecer colectivamente 
el sentido de esa pugna cotidiana. Todo . 
nuestro pueb1o debe crecer todos los d~as 
po1ítica e ideo1Ógice..mente., desarro11ar 
su mora.1 revolucionaria( .... ) Es impres
cindib1e construir una nueva mora1 popu
lar y revo1ucionaria con el ejemplo dia
rio, con la acción cotidiana entre 1as 
masas. Hay que emprender sin demora 1a 
resurección de ia verdad muchas veces 
ocu1ta. bajo 1os escombros de una socie
dad que se resiste a morir ••• 

, 
Comandante Toma.a Borgé "Los mi1itantes 
son conductores del :Pueblo consciente", 
en e1 periódico B_l\RRICADA, Managua, do
mingo 22 de ~ebrero de 1981, pág. 3. 

1.- Gobierno popular, a.utogobierno :popular. 

Como dice el Comende.nte Tomás Borge "hay ~hora una revo-

• 
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1uciÓn- y es una nueva circunstancia." (1) y en eJ. cempo l.a .re

yo1ución -esta nueva circunst~.nci~- se encnrne. en la. firme 

desición y en e1 hecho de que por primera vez en la historia 

se l.e~entregan al.os campesinos tierrns productivas pGra tra

b~.jar y participan de 1as instancifls de clecisión n nivel l.oca1 

y na.cionnl.. 

En e1 cnso de los desplazados de guerra, l.e Revol.ución 

Po:pul.ar Sandinista. necesita conformar y consolidar su base 

social. en este sector campesino .que había sido~directamente 

perjudicado en sus bienes material.es y en sus valores perso

nales por una guerre. impuesta y para e11o se va.le de re

cursos jurídicos, sociales y material.es que tiene a la mano 

en esta etapa de transición revolucionaria que va de 1a trans

f'ormaci&n de la sociedad C8.pit('!.lista a l.a socia1ista. 

Ap1icer l.a Reforma Agraria en este contexto significa 

crear C:AS previo trabajo _político del. F~LU como del. gobierno 

revolucionario a través de sus diferentes ministerios esta

b1eciendo en asambl.eas l.a comunic:;i.ción, el. diál.ogo con los 

campesinos y en espec.j.a.1 con sus líderes nntura.1es, pl.anteando 

una a1ternativa concreta que impulsa su participación en to

dos 1os nivel.es,esc1areciendo políticamente su desplazamiento 

y 1a posición de1 gobierno revolucionario ante 1a contrarre

vo1ución y ante el.1os o orno a.fectados, porque si bien como se 

había dicho antes 1a reubicación de l.a población en los asen

tamientos obedece a una desición de carácter pol.Ítico, en 10 

concreto se apoya en recursos económicos que plentean ia e1i

minaci6n de 1a base c2.pite.1ista y la creación d"e una base 

nuev::1 donde los ca.mpesinos pose&.n todos los medios de })ro

duoci&n en f'orma colectiv2, y trrib::i.;iar ].g tierra colectiva~ 

mente, esto impl.ice. pl.nnter;i.r 1~ tr~nsf'ormr:;ci<?n socialista 

de manera gradual en el csmpo. 
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~stos recursos económicos g~r~ntiz~n suficiente tierra 

en promedio pare. cndo fQmili2., e.lta productividad por manza

na, asistencia y cnpacitnciÓ11. técnico., acceso a1 crédito, a 

los insumos, a la escuela, al centro de salud, al comedor 

inf'anti1, al agua entubada, n las láminas de zinc, polines 

y madera para la casa, abastecimiento de granos básicos para 

los tres primeros meses, todo a partir de la creación de los 

asentamientos, de1 esfuerzo, organización y participación de 

·los campesinos en 1os traba.jos de construcción, de tra.nsf'or

meción, ah! donde no hab!a n~da y en donde el propósito es 

que el campesino desp1aza.do de guerra se convierta en tm 

nuevo ~.gente de cambio, de tr~n1sf'ormación revo1ucione.ria. 

E1 camino seguido por e1 gobierno revolucionario no se 

ha apoyado en 1a demagogia populista o en la conducta pnter

nalista sino que ha hecho manifiesto desde un inicio su volun-

tad pol!tica y la confianza en e1 campesino de que a través 

del asentamiento interiorise 1osobjetivos de 1a revo1ución, 

es decir, que en la cooperativa e1 campesino se transforme 

en administrador-propietario-trabajador, inicien.do practica

mente de nada, sin experiencia previa a1guna de vi.da y pro

ducci6n en colectivo pero contando con la cobertura, con el 

empuje, con 1a presencia de1 proceso revo1ucionario cuyo ob

jetivo es bien concreto: facilitar l.os recursos necesarios 

para. que e1 campesino evolucione por si mismo a l.o colectivo. 

Base de este funcionamiento que toma en cuenta las con

diciones actuales del. pa!s, de la zona, del grado de concien

cia del. cam:pesino desp1azndo de guerrA., es la práctica polí

tica, de comuniceción, de diálogo const~nte. entre el. campe

sino y las instituciones revo:tucionn.ri~.s (l.a. mayor parte de 

t~cnicos y c1=1.pe.cit2dores v::::.n hacia. l.o~ asentamientos, est?.n 

trabajando en el.l.os, conocen a los campesinos por su nombre) 

• 
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hacen acto de presencio. con a1tern~.tivns concretas, rea1es, 

J=m.te las diferentes instancias de organización y direcci6n 

que 1a cooperntiv{:"c requiere por parte de 1os campesinos y que 

e.stos"han :!do conformando y afinando poco a poco. 

En e1 caso de los asentamientos de Jalapa se promueve 1a 

integración a 1a directiva de 1os 1!deres naturales que hab!an 

tenido actividad social en su comunidad e inclusive algo de 

información sobre e1 trabajo colectivo en cooperativas a tra

v~s de su participación en 1n iglesia de los pobres, siendo 

esto un a.cierto. 

Pero en general como dice una 02mpesina reasentada: 

"La 'revolución ha des:pertedo a 1e. gente, antes no ten:!a

mo s la :f'acul. tad de plática.". 

Desde ya, esto es 1o fundamental, en 1os asentamientos

cooperativas van descubriendo sus ~otencialidades y e1 gobier

no revolucionario ha sid~ respetuoso de su ritmo de transfor

mación que los propios campesinos tienen, porque se afirma: 

"Lo bueno es que trab~.jemos unidos, aqu:! no habíamos 

personas suficientes en capacidad, hay fallas y 11egamos a 

tener hasta perdidas". 

Se ha 11egado a condonar perdidas de cosechas por pro

b1emas de productividad directamen1;e vinculados a. le fa1ta 

de experiencia del campesino que cosechaba. con fórmulas pre

ca:pitalist'as de producción o a la situación coy1lll.tura1 de 1a 

zona. Como zona de guerra. ha prevalecido 1a idea de afianzar 

la relación pueb1o-va.nguardia:. 

Rato ha J.ogrndo mostra.r 1a. voluntad revoiucionaria del 

gobierno sandinista, de que e1 campesino tenga mejores con

diciones de vida en c~mparación:con e1 somocismo. En relación 

a.1 gobierno somocista se afirma:· 

"Lo malo que estaba haciendo el gobierno, quería.todo 
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solo para é1j y p~~rc. 1os que ten!nn más. El gobierno a 1os 

campesino~ 1º 1es hac!a caso, no 1os tomaba en cuenta( ••• ) , 

tenía que 1evantarse el pueblo, para 11egar en este tiempo, 

el gobierno que había nunca cumplió con 10 que prometía". 

Cumpli con lo que aemagÓgicamente 1a dictadura le hab!a 

prometido a campesino, cumplir con 1as expectativas que lar

gamente hab a acariciado e1 campesino generación tras gene

ración, o m jor dicho ir constatando en 1a práctica cotidiana 

que a pnrtij de1 esfuerzo propio, de la organización ~ eleva

ción de 1a reducción, del cumplir con 1as tareas diarias en 

conjunto co e1 gobierno revolucionario permite que los re

sultados, 1 s gane..ncias vnn obteniéndose poco a poco cuando 

se ven 1os rutos de1 esfuerzo. Se ve que ahora no se promete 

sino que se cump1e, se va haciendo rea1idad a partir de1 es

fuerzo conj to pueb1o-vangue.rdia, y esto va cobrando un 
impacto rev 1ador que 1es da su propia historia, 1es muestra 

e1 pasado el presente y el futuro. 

Por ej¡mp1o, se afirma: 

"Vi v!aros oprimidos, no teníamos 1iberte.d, esos sefiores 

estaban en 1 poder y si no 1es sobraba no se acordaban de 

uno. Porque ha.bía mucha injusticia especia.1mente con 1a gente 

campesina qje sufr!a m~s esa injusticia, 1a tierra estaba en 

poder de te e.tenientes". 

Como s ve e1 sentido de identidad, de 1a gente campe-

sina, que s sabe marginada, encuentra. :por fin un ptmto de 

comparaci6n que 1e permite vivir concretamente, ubicándose 

"( ••• )del 80 fuimos despertados de 1es tinieblas, antes 
en el tiempr· 

sóio con 1a ayuda de Dios pod:fo.mos salvar 1a vida". 

A partf r de su propia experiencia y ubicándose en el 

proceso de ambio, e1 campesino ajustado a 1a estructura de1 
• 
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asentamiento-cooperativa ha profundizado dia1écticamente e1 

.Proceso revolucionario a partir de la práctica constante, co

tidiana, de 1a democrática toma de decisiones, cu.va punta de 

1e.nza~es e1 gobierno revo1ucionario manifiesto en 1os repre

sentates de 1os ministerios y 1a junta directiva de 1a coo

perativa donde 1o que se p1antee. son alternativa.~ que aba.r

quen 1a rea1idad en su tota1±dad. Se discute por 1o más con

veniente y se apruebn en 1a asamb1ea genera1, 1a premisa.es 

proftlndizar, desarro11ar, hacer siempre presente e1 centra-

1iamo democrático que convoca en mEyor o menor medida .hasta 

1a más "insignificante" desición del asentamiento, esto es, 

que en 1a asistencia de 1os niños a 1a escue1a, a1 comedor, 

1a atención m~dica en e1 centro de salud, 1a organización de 

1as brigadas de trabajo, 1a repartición de ~os a1imentos, etc., 

se está dando 1~ participación popular en mayor o menor me.;.. .. ,-~ .. 

nor medida, es más si se _quiere, se "esta repartiendo equita

tivamente 1a pobreza" pero se está cmnpl.iendo con 1o que dice 

e1 Comandante Borge: "Todo nuestro puebl.o debe crecer todos 

1os días po1Ítica e ideo1ogica.mente, desarrol.1ar su mora1 

revol.ucionaria". (2) 

· LoEJ a.vanees y retrocesos se deben a1 traba jo realizado 

a través de 1os 1Íderes natura1os que presentes o no en 1a 

directiva de 1a cooperativa tienen en común que 1a mayor par

te son De1egados de 1a Pa1abra cuya f~ y experiencia de tra

bajo social. rel.igioso en 1as condiciones pnrticu1ares que 

existían en 1os tiempos de 1a dictadura y 1as perspectivas 

que pro·pone 1a revolución coinciden en un objetivo centra1: 

1a trans~ormación de 1as condiciones de vida de1 campesino. 

Pra.cticamente se han conve.rtido en -los arietes, en 1os fueyes 

en 1os motores de 1a cooperativa; sencil1ame~te, como e11os 

dicen "a partir de su propio e;femp1o". 
• 
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~ ia par e1 trabajo de los técnicos y capacitadores, 

Tesponsables de los ~i:ferentes ministerios en los asentamien

tos :indica que se hr.i.n comprometido en 1a trans:formación de1 

a.sent~.miento convirtiéndose en uno mi!s de los agentes de cam

bio que se estan form:indo en 1os esen:ta.mientos. Por su impor

tancia destocan el cap:=icit~dor y 1e técnica de MIDINRA.·En su 

relación con el campesino h:;i.sta lr-i fecha no se sribe que se 

diga: 

"Si alguien era técnico, no enseñaba porque después no 

iba n ganar". 

Y' ya no se oye decir eso porque 1a. xevo1ución y sus cir

cunstancias son otras, ahorA lo que se oye decir frecuente

mente en relación a los Nuevos Asentados ea el llamado a 1a 

unidad de la cooperativa, a 1a integración para tener fuerza 

colectiva. Se dice: 
11No teníamos fuerza colectiva, antes no habíamos tenido 

nunca traba jo con ayudP- bancaria.". 

El. cr~dito, la asistenci~ técnica, los resultndos d~ un 

ciclo de producción consolidan 18 im~gen de 1a cooperativa 

y el campesino ~a 1e. propiedPd de lRs tierras y su pro

ducto más cerca. Les cooperetiva.s posee uri alto potencia1 

productivo, a manera de ejemp1o, El Porti11o a escasos meses 

de cre~rse gana una mención como coopera ti ve destacad a en 1a 

feria del maíz en Jal.e.pa. Eso ha quedado sellado en 1a con

ciencia de l.os campesinos. 

2.- Ace·:ptar o no ~tceptar el cambio. 

Para los campesinos en los asentamientos acevtar .o no 

aceptar el cambio rer.uiere una previa va1orn~ión que no esta 

ausente de contr8dicciones en el sentido como lo dice el 
• 
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comnnasnte Borge: 

"En cz.dn uno de no~10t~os se de mi.a 1ucha sin tregua y 

entro 1os valores ae 1;::; sociedF~a que queremos destruir y l.os 

valores de le sociea~a que queremos construir". (3) 

Destacan en estn vr:il.orPción los vie;ios a.sentados que en 

su mayoría coinciden Qn que cualitntivamente se vive me;ior en 

el. -presente y se hace m6s amplia su visión de cómo me;iorar 

sus conBioiones de vida, de 1os entrevistados e1 55~ se expre

só en estos términos, q_ue ::t mnnera de e;iemp1o so ilustra: 

"Bueno, porque e1 día de hoy e1 campesino labra las me

jores tierras tienen el :préstamo del banco, tiene técnic·os, 

también ahora que tal vez no es grande trabajamos para el. 

pueblo, somos cooperntivcs hnsta de 6 mil quintá.l.es de maíz, 

que 1a cooperativa no VH a consumir sola". 

Y también afirma: 

"Bueno, todo lo que v:ie11.e es para 1a protección de uno. 

es para bienestar de nuestr!'l familia., !)ara el. futuro de nues

tros hijos". 

Un 6~ opinó también que el cambio es bueno, pero prin

cipa1mente porque sienten segurio .. ad en e1 asentamiento, su 

va1oraci6n es inC!ivi<'!.ue.1 e inmecie-.te., se dice: 

"Bueno uno aquí no 1e da miedo, porque estoy en medio oe 

1a. gente". 

Si se junta estc.s aos Vt'!lortwiones con respuestas a.1 

cambio, se tiene que él e 1~0 persone, s 84 que repre sentrm. el. 

64% lo ven bueno. Una v21oració11 intermodir 1• es c.que1.le. en qv.e 

se dice que 18.S ai:fe:r.·oncir·s no son ni b'uen~.s, ni m21ris, que 

"en cuB.lquier 1ugsr es igur:1, done.e qv.ier::- .se tiene que tra-

. ba ;is.r" que repres~ntnr:!a el 12% porque existen otros que '. 

acl.e.ran que ven bien e1 J.v.1<re.r, 1<.i cocpE:;rt,~.tiV&, J.cs servicios, 
' 

pero ven malo el reducido sa1erio, 1u dificultR~ ae tener . 
.. 
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ASEN-
:/fP. TADOS 

EL ESCAllBRAY 
18 VA 

11 MA 

LA ESTANCIA J.8 VA 

12 NA 

SANTA CRUZ 13 VA 

16 NA 

EL PORTILLO 8 cm 
10 SR 

ARAMJUEZ 8 CR 

6 Sll 

Tl\UQDIL 5 CR 

5 SR 

130 

.ABRJNL.\TURAS. 
YA VIEJO ASEI-rT.ADO. 
NA NUEVO ASJ!NTADO. 
#F N'Ul':!ERO DE .. PJfilSOllAS. 
CR COI\f" .RESFOS.l\BILID.AD. 

131 

FORCEHT.AJE.3 
FOR :POR ASEM 
OA~EGORIA TAf,1IENTO, 

H.EGUL.\B 
BUEN.AS MALAS AMBIGUC B :M RA B :r.1 R.A 

17 1 1 94 - 6 76 14 10 
5 4 2 45 36 19 

17 - 1 94 - 6 67 10 23 
3 3 6 25 25 50 

12 l. - 92 8 - 66 20 1.4 
7 5 4 44 31 25 

5 J. 2 63 13 25 44 22 34 
3 3 4 33 30 40 

4 3 1 50 38 l.2 43 43 14 
2 3 1 34 50 J.6 

5 - - 100 - - 90 1.0 -
4 o .l. 80 20 90 

84 23 23 64 1.8 18 

B BUEN'AS. 
J1'! 'MA L.I\ S • 

RA REGULAR/AHBIGUO. 
SR SIN RESPOHS_4BI:LIDAD. 

TABLA l.3.- F1füT .. tiJES Y POR-::!El'IT1~J3S SOBRE SI LOS CAMBIOS HAN 
SIDO BUENOS, MALOS O REGULARES PARA LOS RE~SEN'T.A
DOS EN CJ~D.l\ uno DE LOS f.SEHT.úl.IIENTOS. T.AMBIEH 
SOBRE LJ\S DIFh"RENCI!iS QUE ENCUEHTRAN DE ANTES A 
HOY Y SIN SON BU:E.'N.1\S F.<"\R.~ EL Y SU FAJ.íILIA • 

• 
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animales,, e11os representan eJ. 6~, en totc.1 ~sta. vn1oración 

_intermedia 1a tienen 23 personas que representan e1 18fo. 

Los que de p1cno ven malo el cambio 'Y así 1e dicen en 

~u may:oría sin mayor explica.ción son 23 personas y represen

tan el. J.8ia, ca.si toclos nuevos e.sentados, J.o que si hacen es 

di~erenciar entre lo que tení{m entes y tienen ahora, conclu

yendo que están mal.. Por ejemplo se dice, en E1 Escambray, 

que es la cooperEi:tiva mas e.vanznda y consolidada. 

"No es bueno, porque nqu! est~ntos pero no somos dueños 

y e donde vivío.mos nosotros er~mos dueños". 

"A11Í dormía en c~ma y aquí en suelo, bJ.J.á tcníe.mos una. 

gn11ine. y comíamos huevos". 

Se concl.u,7e que: .son verdr.oer2men'te m:;i.1os porque no 1es 

han cumplido con lo que 1es hen dicho. cu.ando se c1a e1 momento 

del. desplaza.miento e1 objetivo de quienes ejecuten 1a. orden 

es, aesp1azar, en aque1 momento en que he.y movimien1ios oili

tares contrv.rrevoJ.ucion::}.rios y 1c respuesta de a.e:fensa de 1a 

revo1ución es de carlcter mi1itar, se da 1a movi1ización de 

grandes canticndes Cle ce.mpes:i.nos que e.man sus tierras y están 

confundidos ~or 1a ~o1ítica guerrerista oe1 imperia1ismo. El. 

campesino quiere trt!nqui:tifü: Cl. pero no quiere e,bana onar 1a 

zona de guerra. Entonces es dÍ:f'ici1 l.a clesición voJ.untf!.ria 

de nbandone.r J.o seyo, ~idem~rs ele qu.e en c:;1 momento se ean si

tuaciones donde a1guno, dice más ce 1o que en ve:rdi:d en ese 

momento ruece ofrecc:;r la Revo1ución. Y e1 cnmpesi~o crea es

:pectt>.tivas ee tener ~1go que no es reo.1 en ese moreento, por 

eje:mp1o': que 1e dignn que vrn n escoger 1a ca.:::ia más grande 

cuand.o 1Et verdad fué que 11=eg0nc1o, GJ.los lilismos teníc..n que 

constri..'..ir ccn ayv.au o el e;obierno ·revoluci..onc.rio sus c::-i..sas, 

en.tone es se :produce e:!. a eze1'lgr<fio y se revier·i¡e 1a cuJ.1,0.. 8.1 

.. 
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circunst::.incia. 

Esto sirve pnr~ dnrse cuente. que en cuE1quier momento 

no huy que crear esas falsas espectntivns sino tener bien 

c.laro" que hay que y como h~cer e¡ trnba;io, e:' ;:·o 1 mecli8.nte 

1a generalización ae 1a cl.ariaaa en todos los elementos rela

cionados en la actividad. 

3 .- Conoci:tiiento de EIU :historie., su :t•cvo1.ución. 

Ha.biend.o sio.o ln re~ión ele :Lns Segovia.s principal esce

nerio de lucha de Sandino, lógico era de esperarse que exis

tiera tma memoria histórica que vincul.aru 1~ lucha de Sandi

no con 1a :revolución. De 1os 130 entrevistados 66 per·sonas 

que reprosc:11tn11 el 51% e:>::presan que sus padres y abuelos com_; 

batieron o colu.bornron con s~a.i110 y que ~ e11os les conta'bc..n 

es::.:.s hi::·toriEs pero en genera1 se tiene la impres:ión c1e que 

e1 pasHdo h:istórico transrnitioo orri.l.rnente de la lucha J.ibra

da por Sa.ndino, y el. carácter cl~sista ee su J.ucha se com::':"· :.~ .. 

prende mejor a raíz de1 triunfo de 1.c, :~volución. Aporta e1e

mentos para e:-:plicar 1~ revolución en el se11tido de VJ1. 0n

frentamiento de ele.ses, de 1uch;;i. justiciera, ac 1os J:IOb:res 

centra los ricos o·de explot2dos contra. ex:plotn.dores, así te~ 

nemos q't.1e existe coincidencia ye. que 69 personas exp1ican su. 

revolución, representan el. 53~ y corn:prende diferentes nive

l.es, J.os menos eE:t::cb1ecen 1<=- continuidr:;d de 1a. lucha st:>..ndi-

nista, -·aicen: 

"SegÚn esto, e stnba pro :fs'tizc.o o en I-7iccrc(.~1.1'.' , :;;uncl ino 

1t.o.ché por su pueblo, hoy e:l campesino participa, -'cenín. que 

lli=.be·r guerrC1 .•. H&bÍe..n hombres que ·se dieron P. _1a tE:.rea y hoy 

el proceso triunfÓ"º 
• 
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- PARTICIJ'_1'WION EXl?LIC.!\ su 
ASEN- EN L.A HISTORIA REVOLUCION - #P. T!.JJOS SI. ~~ HO ·---:1~ }3! ~~ NO % CON º' ¡O 

EL ESC.A~)mR.ti Yi~ VA 12 67 6 33 15 83 3 17 - -
NA 4 36 7 64 2 18 6 55 3 27 

LA ESTANCIA 
18 VA 8 44 10 56 16 89 2 11 - -
12 NA 10 83 2 17 7 58 3 15 2 17 

SANTA CRUZ 13 VA 8 62 5 38 8 62 1 a· 4 30 
16 NA 7 44 9 56 4 25 11 69 1 6 

EL PORTILLO 
8 CR 6 75 2 25 6 75 1 12~ 1 12.5 

10 SR 5 -50 5 50 4 40 5 50 1 10 

Afü\NJUEZ 
8 CR 3 37 5 63 3 37.5 3 37.~ 2 25 
6 SR - - 6 100 1 17 3 50 2 33 

TAUQUIL 5 CR ]. 20 4 80 2 40 2 40 1 20 
5 SR 2 40 3 60 1 20 3 60 1 20 

TOTi\L l.30 66 51 64 49 69 5.3 43 33 18 14 

TABLA 14.- PIDITAJES Y PORCENTAJES EH RELACION A LA.P.ARTICIP.A
CION DE ALGUN MIEMBRO DE LA FAMILIA EN .ACONTEOI-
1dIENTOS HISTORICOS DEL l?AIS Y DE SU E}.."PI.IO.ACIOM DE 
LA REVOT.1UCION. 

P.ARTICIPACIO:U EN. · EXPLIC.AOION DE 
f,lP. LA HISTORIA." su REVOLUCiorr .% CONFUSA 

EL ESC.AI1ffiRA Y 29 

L_o\ ESTANCIA 30 

Sl!Jl"TA CRUZ 29 

EL PORTILLO 18 

.AR.ANJUEZ 14 

T.AUQUIL 10 

.A BREVI i\ ~AS. 
CON CONFUSAr.rnNTE. 

VA VIEJO .ASElJT.ADO. 
NA NUEVO .ASEl'IT.l\DO. 

SI 

55 

60 

52 

61 

21 

30 

CR CON RBSP.OlTSJ~BILID.AD. 
SR SIN RESPONSABILIDAD. 
llP HIDiíERO DE PERSONAS. 

NO SI NO JrllmTE 

45 59 31 10 

40 77 l.7 6 

48 41 41 18 

39 56 33 11 

79 29 43 28 

70 30 50 20 

T.tiBLA 14.1.- POilCENT,"\JES TOT.ALES EN 
C.1!Dl1 .ASENT.L\I,JIENTO EH 
RELACION CON L.4 TABLA 
.ANTERIOR. 
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"Ere un cnmino que J.levnbP. el General de Hombres Libres, 

había que seguir esr lucho., pt~re que el rico no pr:se solo del 

pobre, que no dign un rico, solo yo tenGo, sino tenemos todos 

y. el triwifo de l.a revolución p:::>.ra eso es". 

La me.yoría. de personas explican su revolución en los 

siguientes términos: 

"Vino a base de in;fusticie.s que cometía el gobierno por 

liberarnos de 1a e:xplote.ción que teníamos, el. rico vivía 

solamente en e1 lomo del-pobre, por eso se hizo". "Por tener 

una 1ibert~d en Nicarague, pdrque los campesinos pasabamos 

grendes dificultA~es". 

Podríe decirse que 1ns personris que explicen su Revolu

ción, la caracterizan cerno.un~ 1uchn de liberación nacional. 

contra un régimen opresivo, contra la dictodura, donde si 

bien no participe. directamente en l~t lucha, si se sienten 

parte de el.la por su condición de explotados. 

li!xiste aquí también una clasificación intermedia de 

aque11os que se explican su revolución pero confusamente, son 

18 personas que representan e1 141o del total. A manera de 

ejemplo, se dice: 

"Como el primer gobierno no había, se sobrepuso este que 

esta y fue e1 que ganó, e1 que solucionó e1 problema de que 

no había gobierno". 

Le.s personas que dicen no e:{plic~rse su revolución son 

43 que representen el 33% e11os dicen: 

"Todavía no estoy 8.1 tanto". "l?or me;lora.rnos sería, ¿no1 

yo no ~é, no estoy yo ••• no se ned2 mejor aicho". 

De hecho tendría.mes un 47;.~ que no conoce su :revolución 

y un porcentaje mucho mayor que ignore. su historia. Siendo 

su conocimiento, su explicación unn necesida.Q.. pa.ro. el. avance 

de1 proceso revolucionario de raíces profundamente naciona-
• 
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1ista, habrÍA Cl_Ue atender a1 Comandante de 1a revo1ución, 

_Tomás Borge que dice: 

"Hay que emprender sin demora 1a resurección de 1a ver

a.ad muchas veces oculta b::i.;io 1os escombros de una socíedaa 

que se resiste a morir". (4) 

NOTAS. 

(1) Borge, Tomás, "Los mi1itares son conductores de1 pueblo 

consciente", en e1 periódico BARRICADA, Managua., domingo 

22 de febrero de 1981, pág. 3. 
(2) Ibidem. 

(3) Ibídem. 

(4) Ibídem. 

.. 
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Vll .• - CONCJ.tJSIONES. 

1.- Los asentamientos del Ve.lle de Je.lapa f>O.i un :r>royecto del 

gobierno revolucionnrio que ha consolidado la defensa terri- , 

torial y lr~ eficacia d.c ln productividad de granos bÚsicos y 

café superando el inicinl autoabastecimiento. Ese avance ha 

permitido al cam:Pesino a es-plazn.do a e guerra., constituirse co

mo sujeto colectivo d.e ncción socia]. en el terreno pol!tico

ideolÓgico que se estnblece a trsv~s del origen y desarrollo 

de la Cooper2tivn de Def'ensn y Producción en zon~ de guerra. 

En este :Proceso se h~n dest~cndo los viejos reasentados 

poi" el compromiso a.sumido desde 1982 a la f'echn, tr·ansforman

do sus respectivos e.sentamientos-cooperative.s en verdaderos 

semilleros de cuadros s~ndinistas,pues su compromiso no se 

limita a. la. toma de ·conciencia y rechazo de su explotación 

·económica, sino también de vivencia y repudio de la agresión 

imperialista a través de su participación en la defensa de 

la fi.evolución. 

2.- Los asentamiento-cooperativa son e1 resultado de una 

constante, presente en toda la historia de Iacaragua, -ya que 

reivindican el derecho de que 1a tierra es para quien l.a 

trabaja, forma parte de un proceso histórico porque esta su

jeto a la acción del campesino y ei modo en que lo percibe y 

en consecuencia lo tre.nsf'orma. Pero de hecho representa el 

cambio en una. sociedad en proceso de trensformeción revolu

cionaria, donde igual importancia cobra. 1a a.p1icn.ción de 1a 

Reforma Agraria y la estructura productiva de la Cooperativa 

Agrícol.a Sandinista, como las vivencia.s, la's percepciones, 

las experienciP..s, ·las formas orgc.nizativns, el modo en que 

la CAS se vive en l.a conciencia de.los campesinos. Ambos 

nivel.es, el ·económico y el po1Ítico~ideo1Ógico determinan 
• 
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la disposición del campesino ~ consolidar e integrar el po

der revolucionario. 

Fortalecer esta disposición a través de los esfuerzos y 

J.,ogros· concretos a:finnza. la alianzp, entre e1 campesino y la. 

revolución, cuestión fundo.mental porque conforme aumentan 

las dificultades económice.s que enfrenta Nicn.ra.gua. como con

secuencia de la guerra impuestn por e1imperin1ismo,1a inte

riorización del nivel político-ideológico gana más im~ortan

cia. como fuerza. de la revolución. 

3.- Por la estructura que tienen los ~sentamientos, la noción 

de la individua1ide.d aislada lig~da e 1a idea de propieta.rio 

libre se ve sujeta a 1a ruptura de ese aislamiento por medio 

de la práctica de los nuevos derechos políticos, sociales, 

económicos, culturales que ahí mismo se generan. La integra

ción al asente..miento y su participDción voluntaria -mandando 

los hijos a 1a escuela., a1 comedor, asistiendo a 1as asam~:- ·'· . ..; 

bleas, partic~pando en las jornadas de salud, etc,- muestra 

uno de los caminos por el cual.el Estado Popular se constru,.ve 

paulatinamente a través de los nuevos derechos ae práctica 

colectiva .en el. a.sentamiento. Los e.sentamientos del Valle de 

Ja1apn demuestran que la cooperativa de producción en zona 

de guerra puede ser un camino, una sefia.1 que indica que e1 

:fortalecimiento de 1n x~evolución en el. campo se da con 1a 

participación democrática. del campesino en espacios determi

nados de 1a l.ucha de clases. 

4.-~-Los asentamientos se han convertido en espacios educeti

vos donde 1a producción, 1a. a.e:fensa y 1a socialización de: las 

relaciones huma.nas se piensan y se establecen de manera. dife

rente a como era e.ntes y seí'ia.l.a. w1 proceso de maduración po-

1Ítica. ·. Si bien. hesta ahora, la reaponsabi1id~d ·de usar los 

espacios educativos.ha estado a cargo de los cuadros técnicos, 
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en los asentamientos m~s consolidndos se hnn destncAdo per

sone.a de 1a propia comunidad que ya compHrten esP-s response.

bilido.des, permitiendo mentener 1a~,esper~zn de que el pue

blo madure su posición como sujeto de 1n revolución. 

5.- Bn loa asel'ltnmientos la Heforma l\grarin ha dado respues

ta a la demanda de tierra, crédito, técnica e insumos, y a 

1a ·par el me jornmiento de 1a.s condiciones· de vida y de tra

bajo han mejorado en los viejos a.sentamientos y tiende a 

mejorar en los nuevos. por medio de la ga.rnnt!a clel sa1o.rio 

m!nimo y 1a extensión de los servicios básicos, así como de 

1a salud, la educación, la alimentación, mejoras en el sis

tema de abastecimiento, etc,. Am1que las posibilidades eco

nómicas del gobierno revo1ucionRrio son limitadas se da una 

respuesta a estas demandas y e.rticu1a un resorte fundamental 

pare lograr la integreción de esta pobl8ción campesina a1 

proceso revo1ucionario. 

6.- Iio se puede decir que en 1as condiciones actuales 1os 

e.sentamientos en zonas de guerra den una so1ución a 1a pro

blemática socia1 que representa 1e. pob1ación desp1azada de 

guerra. Pero la. política de Reforma .Agraria de1 gobierno re

vo1ucionario, expresa que todos sus esfuerzos se concentran 

en asegurar 1as condiciones que permiten la consolidación 

de1 asentamiento-cooperativa a través de la constante movi

lización de las org~.niza.ciones de m:;:.s.as que refleja la par

ticipación del Estado-pueblo organizado. 

7.- Avanzar en la r.evo1ución,ha significado e1 cambio en to

dos los aspectos de la. vide. del campesino desplazado de gue

rra, pues e1 ~.sentc.miento permite establecer ·unn rela.ción de 

conocimiento y transfor.mación en e1 que el campesino es el 

sujeto CJ.Ue procura conocer el E:.sentemiento-cooper_ntiva que 

es el objeto a ser conocido.; El cambio se da porque poco a 
• 

.. 
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poco e1 campesino ha desnrrollndo unn ncti tud cr:!tica en la 

..que incorpora su propie cxperiencin cotidinnn nl proyecto 

revo1ucionario de J.a COoper~ti viznciÓn de 1P. tenencir-i. de la. 

tierra.:~ 

B.- La Revolución PopulRr Sr-ndiniste es 1.ll'l proyecto de desn.

rrollo y cambio de 1a sociedad, de los grupos y de1 individuo 

nica.rngiiense, implica J.a construcción de una. nueva sociedad 

Y.de1 hombre nuevo. Según testimonia el trabajo esto ha de

jado de ser una abstre.cc:Lón porque 1a. forma de vida, organi

ze.ción y defensa etc, de los ·asentamientos-cooperativas mate

rializan el proyecto de transformació11 revolucionaria en 1ia. 

medida en que el campesino conquista nuevas cuotas d.e poder 

económicc;> y nuevos espacios de participación en la transfor

mación de la sociedad. 

9.- La ef'ice.cia de ln. estrategia de la Reforma Agraria para 

el movimiento coopere.ti vo desa.rrol1ado en el V~lle de Jalapa 

ha contado con le. orienta.ción y participación de 1as insti:-.n

cias regionales y territoriTJ.les del gobierno sa.ndinista lo 

cual resulta deteTI!linante en 1os logros obtenidos. También 

hay que tomar en cuenta que los asentamientos-cooperativas 

se ubic~.n en tierras altamente productivas y se tiene la ex

periencia combativa que ha permitido conso1idar ia defensa 

territorial. Garantiza en 1os Ú1timos años relativa tre.nqui

lidad en le. vida diaria del campesino segoviano pues se pre

sentan hostigamientos contrarrevo1uciona.rios con menor ~re

cuencie e intensidad. 

10.- He-construir 1a historia de los asente.mientos mediante 

los :testimonios a.e :tos aespla.zndos de guerra permite re sentar 

la memoria escrita desde lr.i. yisión y vive11ci2 a.el campesino 

y por la cua.1 se ex!Jlice. en grf::n parte la derrota. estratégica 

ae la contrarrevolución, a la. pnr se sistemr!tiu~n pr-?.rte de 1as 
• 
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experiencias que se han tenido en lf~. región con la :finalidG.d 

de que puedan ser conocidas por lns genernciones futuras o 

dadn la necesidad puedan ser ::!.provechadas ·por procesos simi

lares. 

• 
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"El rorti tió~!'.~:.2<'1'.I:: -~;· 
11 t. ra n :iue z 12 ..... /: ·e· é~R;): ') ·.:~ '-''· .:. 
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NUEVO POBli..i'.DO CJ1IV!PESIHO "EL ESCA~iBlV1Y". LISTA Di~ ENTREVISTADOS. 

·No S MOMBHE 

.fi2?Jrot~SABILID1m 
1 f.i REYNALDO VA~ 

QUEZ LOl'EZ .• 
2 M FAUSTINO COLIN 

DRES S.ANCHEZ. 
3 JJ REYNALDO HUETE 

RAYO. 
4 :M SANTOS CENTENO 

PADILLA. 
5 M VICTOR MANUEL 

CRUZ RUIZ. 
6 JJí HERNAN V A ZQUEZ 

LOPEZ. 

H~PONSABILIDAD 
7 ?.! CHUZ MEDI H.A 

RIVERA. 
8 M R..41/ION CRUZ 

JOYA. 
9 1.1: TIBURCIO 

Al.V.ARADO JOYA. 
10 ~! PASTOR CRUZ 

QUIROS. 

~~E~zADOS 
1.1 J,1 F .A VI O ZAI'.!!OR.A 

OCHO.A. 
12 M DIONEDES 

Z.AJV.ORA OCHO.A. 
13 };! no:MINGO 

J1L4RTI:HEZ. 
14 M SATURNINO 

ROMERO iU:lADOR • 
15 M NIEVES l1LEGRIA 
16 !it TEODOH.O .ARCE 

.ALEGR-IA. 

D:SSPL.J\ZA?.!IENTO ·EDAD RELIGION 

19/NOV./1982 

/NOV./1982 

26/NOV./1982 

/FEB./1984 

/DIC./1982 

10/NOV./1982 

/NOV./1982 

20/NOV./1982 

15/HOV~/1982 

l /DIC./1982 

10/MARZO/J.985 

10/l\IARZO/l.985 
... ~~-- .:' / ... '( - I' ....... 

10/FEB./i985 

10/liIARZ0/1985 

10/M.ARZ0/1985 
l0/r.1ARZ0/1985 

36 C.ATOLICA 

29 C.ATOLICA 

44 CATOLICA 

52 CATOLICA 

47 CATOLICA 

48 CATOLIC.A 

60 CATOLICA 

30 CATOLICA 

18 CATOLIC.A 

40 CREO EN 
DIOS 

26 EV.tm'GELICA 

31 CATOLICA 

50 EVAHGELIVA 
PENTECOSTES 

42 . CATOLICA 
77 C.ATOLICA 

PRESIDEUTE 
COOI'ER.ATIVA 
SECRETARIO 
PRODUCCION 
SECRETARIO 
FINANZAS 
SECRETARIO 
DEFENSA 

BODEGUERO 

- - .¡,.. - - - - - - - - - - - - - - - • - - - - - - - - - - - - - -

tl~FOHSJ'!BILID.AD 
17 -¡;: CLJ!:OTILDE 27 /rmv ./1982 

RIVERA PER/1LTA. 
42 C.ATIDLIC.A . nEsPONS.ílBLE 

ºIDE LA VENTA 
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-
No s NOMBRB DESPLAZAMIENTO IDAD RJ<~LIGION OCtJP/!CION 
1:8 F- Lh'TICIA NUfÜ~Z /NOV. /1.982'. 21 OA'.I.'OLIOA EDUC: AnOR /\ 

RIVERA. 

U~~PONS ABILID.AD . !'v 1 ~ : :· ; ~- ··.' ... • ~ ·¡. '. -·~,,.:: 

19 F ESPERANZA - /NOV./1983 35 CATOLICA HOGAR ! 
TORRES 1 

20 F JOSEFlllA CRUZ 23/0CT./1983 35 CATOLICA HOGAR 1 

IZAGUIRRE. 
21 F LUISA JVIARTIN:E:Z /1983 27 CATOLICA TRABAJO 

l\'lERCADO. . . DEL CAI~n?O .. 
22 F GENOVh"VA GOMEZ 4/NOV./_1983 44 CATOLICA HOGAR 

OLIVAS. 
23 F LEONOR CACERES /:i',TARZO/l.982 62 CATOLICA HOGAR 

SUAREZ. 
24 F ANTONIA CACERES /l.983 54 CATOLICA HO'GAR 

CENTENO. 
NUh'VAS 
DESPLAZADAS 

25 F EUGENIA LUMBI /MARZ0/1985 27 EVANGELICA SOCIA DE LA 

ROr1'1ERO. COOPHRATIV A 

26 F BLANCA DORA 26/MARZ0/1985 30 NmGUNA TRABAJO 

VENEGAS. DEL CAMPO 

27 F SARA ALANUR. 13/MAR Z0/1985 49 NINGUNA HOGAR 

28 F LUISA AIV!ELIA 27 /M:ARZO/l.985 38 EVANGELICA HOGAR 

MALDON' .A.DO PAZ. P:rl'lTECOS!PES 

29 F ROSJl.RIO CHAV_! 25/MARZO/l.985 28 NINGUNA TRABAJO 

RRIA T .ALABARA. D};L CAMPO 

30 F SOFIA D}.;. J ESUS 26/lAARZ0/1985 36 rN AÑGELICA SOLO ... 

PAGUAGUA FAZ. ENFERMA 
-

-:. . -'.-
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NUJ4.."VO POBLADO CAMPESINO ''LA ESTANCIA''• LISTA DE ENTREVISTADOS. 

~ 

No s NOMBRE DESPLAZAMIENTO EDAD RJ<;LIGION· OCUPA.CION 

tt~RONSAEILIDAD 
1 M RICAIIDO RAMOS 23/FEB./1983 34 CATOLICA PRESIDENTE 

CACE.Rl~S. COOPER.~TIVA 
2 l\'I SANTANA MARTI 12/flOV ./1983 47 CATOLICA VICEPRESI-

NEZ VARGAS. DENTE c. 
3 M IGNACIO O CHOA 3/NOV./1983 46 CASI NO RESroNSABLE 

C.l\STELLO!J • CATOLIOA PROllUCOION 
4 M RAMON MENDO ZA /MARZ0/1982 27 CATOLIOA RESFONSABLE 

CASTELLAriOS. - FDlANZAS 
5 ir'{ DOMINGO C}NTENO /1982 32 CATOLIOA RESFONS ABLE 

RAMOS. GANADERIA 
6 M LEN ID ES GOi\IIEZ 22/ ABRIL/1984 65 CATOLICA RESroN SABLE 

GOJ't'lEZ. VENTA 

§~PONSABII,TI>AD 
7 lVI ALEJ .ANDRO rozo 38 JNANGELICA 11X>VILIZADO 

MATUTE. BAUTISTA 
'.8 M WILLlAMS RIVERA /DIC./1983 18 CATOLICA SOCIO DE LA .. 

Jii.VIENEZ. COOPERATIVA 
9 M LORmzo OSORIO 82 CATOLICA VARIAS 

VALLEJO. 

i1Y~J2,~ ZADOS 
10 M TERENOO PAZ /MARZ0/1985 16 CATOLICA TRARY'O DEL 

MP.RTlN :F.:z. CAJff.PO 
11. r.r PERFECTO CHAV,! /Nºfl.RZ0/1985 48 CATOLICA SOCIO DE LA 

RRIA ANDZNO. COOPERATIVA 
12 M ALCIDES TERCERO 13/MARZ0/1985 30 Nil~GUNA SOCIO DE LA 

GONZALES. COOPERATIVA 
13 M IGNACIO GAHCIA l.O/:VLARZ0/1985 41 ER.f\ TRABAJO DEL 

OLIV!..S. 'EV.ANGELICO CAMJ?O 
14 M VI:.1ITACION SA~ /MARZ0/1985 75 FN .AN GEL:ICO SOCIO DE LA 

DIV ,\R SALG.P.DO. COOPER.~TIV A 

15 :r.1 LUCIO PAGUAGUA / l'lrARZ0/1985 26 'EV AliGBLICO TRABAJO DEL 
PAZ. CAMFO 

- - ____ _...'#"_. ... .--------· -·r.:- ------- - ... - - - -
CON _, -=-· 
RESPONSABILIDAD 

16 F TERBSA ZL!LAYA 5/ráARZ0/1983 38 CATOLICA DIRBCTORA 

FLORES. ESCUELA 

17 F CONCEPCION ALTÍj; /SJ~PT./1983 ·: 36 CATOLIOA COORDINA.DO-

i\IIRMW M'ELGARA . RA DEL CIR. 

• 
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No s NOI\IBRE DESPLA ZMviIENTO EDAD RELIGION' OCUl'ACION 
18 F PAULA C1\LDHH.ON 10/ENEH0/1983 19 CATOLIC.A COOHDINADO-

PINEDA. RA DEL CIR. 
19 F JULIA ZAJ.i!ORA. 25 /DIC. /198 3 44 CATOLICA RESPONSA BLE 

DEL HUEHTO 
r 

tthl!PONSABILIDAD 
20 F JUANA CHAVAilRIA. 25/NOV ./1982 · 47 C.ATCLICA 
21 F MARGARITA BEN.A 22/ENEH.0/1983 40 EV.ANGELICA -VIDES RU(}Ar;'lA• 
22 F VICTORIA TINOCO. /OCT./1984 50 C.ATOLIOA 
23 F REYNA ALV.ARADO /1983 27 C.ATOLICA 

JOYA. 
24 F TERESA LOPEZ /M.ARZ0/1984 36 C.ATOLICA 

MEDINA-. 

!ffi§UizADAS 
25 F SOCORRO CRUZ. /1985 25 C.ATOLICA 
26 F BLANC.A MONCAD.A 10/MARZ0/1985 22 EV.ANGELIUA 

FLORES. 
27 F ESPERANZA /MARZ0/1985 20 C.ATOLICA 

GONZ.ALEZ. 
28 F SA:MTOS LOPEZ /ll:UiRZ0/1985 30 CATOLIOA 

Gormz. 
29 F RAFAEL.A AIJFl1RO 10/r.!ARZ0/1985 30 CATOLICA 

LU!'l".I3I º 
... 

• 
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HUEVO POBLADO c,\füPESillO "$/INT~\ Cl1UZ". LIST1\ DE ENTREVISTADOS. 

No s NOMBRE DES?L/\ Z:' J;O: EN'TO EDAD HEJ,IGION OCUPACION 

H2llPONSABILID~D 
l. M F&~NCISCO JAVIER / .P.BRIL/198 3 45 EV ANGEJ,ICA PRESIDENTE 

PERES GARCI.A. BAUTISTA COOPERATIVA 
2 H FERMIN RAUDALES /1983 46 J,UIDIA VICEPRESI-

IWNTOY.A. CATOLICA DENTE C. 
3 M RAFAEL RODRIGUEZ /JUNI0/1984 35 OATOLIOA RE3POS.ABLE 

CEL/1YA. l· .": FINANZAS 
4 M R .. U~AEI: 'JllIEDINA. /1983 48 mrno EN RESl'OMS.ABLE 

CASTELL,,'\NOS. DIOS DEFEHSA 
5 11 SECUNDINO LOPEZ /JUNI0/1983 44 C.ATOLICA COMISION 

mm1os. FRODUCCION 
6 M RAllJION BETANCO /JULI0/1983 28 C:.ATOLICA COMISIOM 

CARAZO. FINANZAS 
7 r~ :E'.ANT.ALEON RIZO /1983 40 EVJ\NGELICA 

DIAZ. PENTECOSTES 
8 !E. VALERIO CASTILLO 29/AGOS./1983 40 OATOLIO.A J. ESCUADRA 

CORRALES. DE TR.AB.AJO 

fü.~1JPONS.t1 DILIDAD 
9 M TRANSFIGUHACION 26/M.ARZ0/1985 54 CATOLICA 

LOPEZ r~mn..A LES. 

HEíPON'SAB:ILIDAD 
10 M 1.üGUEL OLIVAS 2 6,.1/I.AR ZO /J. 98 5 30 CATOL:tCA 

GONZALEZ. 
l.l. M PEDRO JULIO Tul.A 

DJ.'RIAGA DUARTE. 
25/fl'I .. ~RZ0/1985 47 C.A!l!OLIOA __ 

12 M Dil\'L&\S DI.AZ 24/MARZ0/1985 57 EV.AWGELICA 
PEREZ. 

13 M JOSE SANTOS 27 /I'1ARZ0/1985 42 C.ATOLICA 
l:IATUTE FLORES. -

14 M DII1'I.AS JICEVEDO /.ABRIL/1985 31 C.ATOLICA 
VAZQUEZ. 

15 M FELICIANO 26/M.ARZ0/1985 48 C.r'\TOLICA 
PASTR .. UJA VARGAS. 

16 lJl JOSE SM'i'T03 10/JIDU0/1985 35 Cl1TOLIC.A 
l'iEJ·I.A LOPBZ. 

17 lÍi JOSE RUIZ LOPEZ. /I~l.ARZ0/1985 60 CATOLICA 
18 Ir :PEDHO TIHOCO 25/l'.!.ARZ0/1985 42 EV.~HGELICA 

.ALAHIS. 
~ ··------- - - ------ - - - -·----- ------' 

• 
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1 
1 
1 
1 

No 
l.9 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 
27 

28 

29 

S NmEBRE 
F MP.HI.A ELENA 

' G./\HMENDI.A CRUZ. 
F 111AXIMINA 

R.-\tmimEs Gor\mz. 
F REGINA C.,"CERES 

CONTRER.~ S. 
F GREGORI.A 

Iiú\DARIAGA LOPJ!:Z. 
F .ALB.t\ NERY 

RAilllIREZ. 

tt~PONS.ABILIDAD 
F Iii.ARI.A OLIVAS 

JMTEY. 

H:HiroNsi~BILIDAD 
l? IilAGD.tiLEHl1 

CEMT.EUO ROl'L!\NO. 
F HARCISA MESA. 
F l.iARIA .ANTOHI.A 

RISO DIAZ. 
F JULIA MARCELI1l.A 

DI.AZ BAES. 
F SOFI.A :MU.füOS 

VARGAS. 

257 

DESPL.I\ ZA l\U ENTO IEDAD RELIGION OOUP.ACIOn 
/JULI0/1983 23 C.ATOLIC.A TRACTORISTA 

7/DIC./1984 20 CATOLIC.A COUISION 
- EDUC_.\CI ON 
20/0CT./l.984 28 CNL'OLICA COCIMERA 

DEL CIH. 
26/.ABRIL/l.984 26 Ci1TOLICA RBSPONS.!iBLE 
-- . ~· ...... .. . .. \- DI:.'L. c:rn,. ': ". -

/I"EB ./J.983 25 C.ATOLICA RE3PONSABLE 
COSTUl?A 

-

27 /M.AHZ0/19.85 40 EV.AJTG.ELICA 
PENTECOSTES 

25/M.ARZ0/1985 30 EVANGELICA 
PENTECOSTES 

26/r~r.1mzo/1985 55 C.i\TOLICA 
26/IüARZ0/1985 J5 CATOLICA 

/M ... ~RZ0/198 5 23 CATOLIC.A 
,. 

. _,· ~ 

26/M.ARZ0/1985 34 C.ATOLIC.A 

• 
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NUh--VO '.POBLADO CAMPESINO ''EL PORTILLO''• LISTA DB ENTREVISTADOS. 

No s NOMBRE DESPLAZAl'.rIErlTO EDAD RELIGION OCUPACION 

fill~PONS .A.BIJ,ID PJ) 
1 M PEDRO PABLO 4/MA.RZ0/1985 27 CATOLICA VICEPRESI-. : 1 

MAR IN CARDEN AS. DENTE C. " 
2 M SANTOS LOPEZ /MARZ0/1985 30 CATOLICA RJ~SPOUSABLE 

PASTRANA. PRODUCCION 
3 M JOSE MARIA 2/MARZ0/1985 38 CATOLICA FRBSIDENTE . 

HERRERA ZAMORA J. COMUNAL 
4 ñ11 MARTIN CASTELL_! 2/MARZ0/1985 36· NINGUNA VISEPRESI-

NOS CENTENO. DENTE J .c. 
5 M JOSE LINO 2/l\'TARZ0/1985 40 CATOLICA RESFONSABT~E 

MELGARA ZELEDON EDUC. c • 
.ilF.JFONSABlLID@ 

6 l)l :PEDRO GUTIERREZ 2/ MARZO/l.985 38 CATOLIOA SOCIO DE LA 
PEREZ. COOPERATIVA 

7 ll'I PRESENTACION /MARZ0/1985 42 EV:MJGELICA SOCIO DE LA 
PEREZ FLORIAN. COOPERATIVA 

8 M CORNELJ:O RIVERA /IYTARZO/l.985 20 CATOLICA SOCIO DE LA 
CEriTENO. COOPERAT.IV A 

r~ . ----------- - - ~ - ... - - ... - ¡.. ...... - - - 1 ~----~--~·" 

fi~PONSABILDMD 
9 F NIARCELINA RUIZ /f.i!ARZO/l.985 15 CATOLICA COCINERA 

ARf,'L.l\S. DEL C·IR. 
l.O F AUXILIADORA 1/l!IIARZO/l.985 27 C'ATOLIOA SOCIA DE LA 

GUTIERREZ MEJ IA COOPERATIVA 
l:l. F VICTORIA MELG.UlA /f.'lARZO/l.985 40 h"VANGELICA SOCIA DE LA 

MARTINEZ. /NINGUNA COOFER.A.TIVA 

imroNSABILIDAD 
J.:2 F MARIA DE JESUS . '/MARZ0/1985 37 CA.TOLICA HOGA.'ll 

DU ARTE ROMJ.ffiO. 
l.3 J! SANTOS CORDOBA /MARZ0/1985 26 CATOLICA HOGAR 

MADARIAGA. 
14 F CLARISA ACEVEDO /l'IIARZO/l.985 52 CATOLICA HOGAR 

ALFARO. 
l.5 F l\'IARIA MERCEDES /MARZ0/1985 47 CATOLIOA HOGAR 

li'IAN ZAN ARES. 

16 F MARTINA RAMXREZ /11/IARZO/l.985 34 EV.4NGELICA HO'G.P.R 
FALMA. NAZARENA 

l.7 F FIDENCIJ. ALTAM.! /rliARZO/l.985 · 47 CATOLICA HOGAR 
RANO LOPEZ. 

18 F N ICOLASA MORAN" 2/füARZO/l.985 35 CATOLICA HOGAR 

HERRBR.A. .. 
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NUh'VO .FOBLADO C.AMPBSINO "ARANJUEZ". LISTA DE ENTREVISTADOS. 

No s NO.MBR.E DESPLAZAMIENTO ~AD RELIGION OCUPACION 

lt~PONSADILIDAD 
l. M GUADALUPE MATEY 21/J';fAYO/l.985 40 CATOI,ICA PRESIDENTE 

MATEY. COOPERATIVA 
2 M FRANCISCO SALG,! 2l./MAYO/l.985 7l. C_l\.TOLICA VIOEPRESI-

DO .MEJIA. DENTE 
3 nr OAYETANO MATEY 21./MAYO/l.985 33 CATOLICA SECRETARIO 

RAn'Ds. FIN-~ZAS 
4 r~ HUMBERTO ll'IELG,! 21./?JfAYO/l. 985 28 CATOLICA SOCIO DE LA' 

RA RAl\'IOS. COOPERATIVA 
5 IJC FIDEL GON ZALEZ 2l./MAYO/l.985 58 CATOLICA SOCIO DE LA 

RXVERA. COOPERATIVA 
6 M JUAN PABLO SEV,! 16/MAY0/1985 30 CATOLICA PRESIDENTE 

LLA ROSALES. J. CO rilUN AL 
7 M JOSE ANTONIO l.8/MAY0/1985 26 CATOLICA SOCIO DE LA 

POZO VAZQUEZ. COOPERATIVA 
8 t.'I DAVID VAZQUEZ /MAY0/1985 45 N'INGUNA SOCIO DE LA 

HERN .ANDEZ. COOPERATIVA 

tt~PONSABILIDAD 
9 M CLAUDIO 1\IIELGARA 22/MAYO/l.985 40 CATOLIOA 

HERNANDEZ. 
l.O M VICTORIANO CA~ 

TELLON TALAVERA. /li'IAY0/1985 30 NINGUNA 

- . . ----- .... ----~ ------- -- - --------- - ~··- - - -
ñmPONSABILIDAD 

I1 F lilARI.P.N A GUTI]! /MAY0/1985 25 CATOLICA HOG.AR 

RREZ llIATEY • 
12 F r.'I.ANUELA CRUZ 1/r.1.AY0/1985 24 CATOLICA HOGAR 

VAZQUEZ. 
:t3 F MARIA IGN·ACIA 

GUTIF..RREZ DIAZ. 24/l\~AYO/l.985 38 EVANGELICA HOGAR 

14 F TOMASA ARAUZ 15/.MAY0/1985 38 · CATOLICA HOGAR 

Sh"VILLA. . ---- --· - ·- -

• 
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NUr..:vo· POBLADO CAMPESINO ''TAUQUIL''• LISTA DE :fillTRMVISTADos. 

No s NOMBRE DESPLAZAMIENTO ED.o.J> RELIGION OCUPAC:ION 

tt2~roN S ABILID AD 
l :M JUAN SILES 28/ ABRII/l.985 35 !lTIWUNA SOCIO DE LA 

HERRERA. C:OOPERATIV A 
2 r.~ CESAR LOPBZ 26/MARZO/l.985 48 C:ATOLICA SOCIO DE LA 

FIGUEROA. C:OOPERATIV A 
3 M ANTONIO HERRERA 21/WAARZO/l.985 26 EVANGELIO A SOC:IO DJ~ LA 

BUSTAMANTE. A.DE DIOS COOPh'RATIV A 

timroNSABILinAD -

4 1\1 CONC:EPC:ION · 26/MARZO/l.985 48 EVANGELICA TRABAJO DEL 
ZELEDON CASTRO. A. DE DIOS CAMPO 

5 M CRISTOBAL GUTI~ 20/MARZO/l.985 52 EVANGELICA TRABAJO DEL 
RREZ CORNEJO. PEt~TECOSTE:3 C.AJ'.1PO 

~i ... __ .,. ______ --------· - - ------- -- - - -
.ii~PoNSABILIDAD 

6 .F CRISTINA HERR~ 21./l~!ARZO/l.985 l.7 ND~GUHA SOCIA DE LA 
RA BUSTAMANTE. COG>.PERATIV A 

7 F JULIA ZELEDON 29/MAYO/l.985 21 NINGUNA SOCIA DE LA 
CHAV .ARRIA. COOPh'RATIV A 

Hm:eoNSABIJ.JIDAD 
8 F MARIA VIDEA 28/ ABRI~l.985 55 EVANGELICA IHOG.4.R 

ACUÑA. PENTECOSTE!: 

9 F DO;¡UNGA IGLES,! 28/MARZO/l.985 31 "'EV .A.~GELICA !HOGAR 

AS VILLARREYN A 
. 10 F JU.AHA VAZQUEZ¡ 28/MARZO/l.985 44 CATOLICA HOGAR 
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.. 
MAPA 1 

HONDURAS 

ZELAYA 

NICARAGUA 

DIVISION TERRITORIAL POR DEPARTAMENTOS 
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MAPA 2 

HONDURAS 

ZONA ESPECIAL . 1 

REGION V 

NICARAGUA 

DIVISION TERRITORIAL POR REGIONES _, 



1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

HONDURAS 

REGION 
0 

SOMOTO 

REGION 

ASENTAMIENTOS DE 

MAPA 3 

.. 

LA REGION 1 
LUGAR DE PROCEDENCIA . 1986. 
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l. - TAUQUIL 1 9. - VENECIA 

2. - EL ESCAMBRAY 2 O. - SANTA ROSA 
3. - EL PORTILLO 21 . - LA CARBONE-

4. - LA ESTANCIA RA 
5.- LAMIA 2 2. - EL CAlRO 

6. - SANTA CRUZ 2 3. - EL !ABLON 
7. - ARANJUEZ 24. - CASA BLAN 
8. - SANTA JULIA 25.- ELAPANTE 

9.- PANALI 2 6. - LA REF'ORMA 
10. - SAN BARTOLO 2 7. - SAN LUIS DE 

11.- EL COCO LOS ANDES 
1 2. - LA JUMUICA 2 8. - CEBOLLA 

13.- GUANACATILLA 29. - SAN PEDRO 

1 4. - EL NARANJO 30. - LAS LAJAS 

1 5. - SAN JOSE DE 31. - EL PORTIL.L 
SAN L.UCAS 32. - LA QUINTA 

16.- SANTO 3 3. - SABANA 
DOMINGO LARGA 

1 7. - QUIBOUTO 3 4. - LA TEJERA 

l 8. - SAN J"ERONIMO 35. - EL CARBON 



- - - - - -· - - . - - - - - -, - - - - -
MAPA 4 

HONDURAS 

eUEZ 

NUEVA SEGOVIA 

CD. ANTIGUf' 

MADRIZ 
SAN JUAN 0 QUILALI 
DE RIO COCO 

DEPARTAMENTO DE NUEVA SEGOVIA. JINOTEGA 

ASENTAMIENTOS DE CAMPESINOS DESPLAZADOS DE GUERRA EN EL VALLE DE JALAPA. 
LUGAR DE PROCEDENCIA. 



.. 

........ . ---- ..... 
EL~ . \ . , 

SALVADOR ' 

GOLFO DE 
FONSECA 

OCEANO 
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MAPA 5 

HONDURAS 
ACIAS 

O CE ANO 

ATLANTICO 

t.tAR CAFUBE 

PACIFICO 
SAN JUAN DEL NORTE 

COSTA 
RICA 

NICARAGUA 

REGION FRONTERIZA EN LA QUE SE CONCENTRAN 

LAS ACTIVIDADES DE LAS BANDAS ARMADAS DE 

EXGUARDIAS SOMOCISTAS PROCEDENTES DE HON

DURAS Y EL EJERCITO HOÑDURENO, 1983. 

SIMBOLOGIA 

MANAGUA 
JUIGALPA -........ --. 

CAPITAL 

OTRAS CIUDADES 

FRONTERA INTERN"ACIONAL 
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