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SITUACION DEL EMPLEO Y DE LOS SALARIOS EN 
NICARAGUA DESPUES DEL TRIUNFO DE LA 

,REVOLuelON POPULAR SANDINISTA * 

Ma. Lourdes CASCO M. 
~'fa.. Concepcion SEGOVIA C.** 

IN'TRODUCCI6N 

lvIas Que 'Un anaIisis teorico: de la problematica del empleo y los sa
larios, esta exposici6n trata de Ipresentar las caracterlsticas co-ncretas 
y objetivas e'n las que se desarrollan estas variables socioeconolnicas 
en el proceso revolucionario nicaragiiense. 

Es evidente que, para nosotros, el problen1a del empleo y los sala.. 
rios esta intimamente relacionado con el proceso de consolidacion y 
avance de nuestra revoluci6n; por ello, tenemos que analizarlos dentro 
de:! maxco de la politica economica trazada para este peri000. 

Una primera parte' de esta exposici6n senala las caracteristicas fun
damentales del modelo econ6mico anterior y los efectos coyunturales 
de 1a Guerra de Liberaci6n. 

En la segunda ,parte ·se presentan los objetivos y caracteristicas del 
Programa de Emergencia y R.eactivaci6n Econ6mica en Beneficio del 
Pueblo 1980, y mas particularmente el Programa de Empleo y Salarios. 

En l~ tercera parte se pres-entan los aspectos fundamentales de la 
aplicaci6n de dicho programa durante esteprimer semestre de 1980. 

* .Ponencia presentada en el VI Congreso Mundial de Economistas, cele
brado en la ciudad de Mexico, del 4 al 8 de agosto d~ 1980. 

** Miembros del ~{inisterio de Planificaci6n del G·obiemo de Reeonstruc
cion Nacional. Managua, Nicaragua. 
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Las perspectivas para los Programas de D'esarrollo futuros modifi
can sustancialmente el problema coyuntural del ell\pleo por el de la 
racionalizaci6n e'nel uso de los recursos humanos de nuestro pais. 
Este hecho es ya apreciable en el sector agroexportador. 

En cuanto a Jos salarios, como variable d~pendiente del.grado de 
desarrollo economico de nuestro plais, e'stan sujetos pues a la capacidad 
productiva de generacio'll de excedente y a la productividad misma 
del trabajo. 

I. ANTE,C,EDiENTES HI8T6RICOS 

1. ANTECEDENTES ESTRUCTURALES 

·1.1. Inserci6n de Nic;araguaal sistema capittdista 'mundial 
:La historia de la insetcion de Nicar3.gua al sistema capitalista 
mundial se encuentra estrechamente vinculada ados niveles 
sustanciales de intereses del imperialismo norteamericano. Por 
un Iado, .}a posicion geopolitica de Nicaragua cuyo control ha 
permitido al imperialismo el aseguramiento de objetivos estra
tegicos en ,el area; y par otro lado, el interes economico en 
una fuente de proouctos alimenticios y mercado de dapitales. 
y productos manufacturados. A·mbos intereses, estraiegicos y 
econ61nicos, se han presentado entrecruzadaII1ente peio siem
pre de manera coincidente. . ~ 

El primero de estos aspectos, la situaci6n geografica de Ni
caragua, cuyas caracteristicas particulares 10 convierten en un 
canal natural de ruta interoceanica,esta ligadoa: las inter
venciones imperialistas en Nicaragua cuya historia dctta desde 
tprincipios del siglo pasado. El otro aspecto,.econ6m!ico; tiene 
una relacion mucho mas directa con la estructuraci6n del cae:. 
pitalismo dependiente y periferico de nuestro pais~·; 

Desde finales del siglo pasado, Nicaragua se' inserta debil
mente al mercado capitalista mundial a traves de'! cuItivo del 
cafe para la exportaci6n no logrando, sin embargo, dlnamizar 
la estnictura productiva, lacual vive un prolongado :estanca
miento los primeros cincuenta alios del siglo. Es con :el cultivo 
del algodon iniciado en ]a decada del cincuenta, cuando se 
consolida en definitiva el caracter agroexportador de nl;le~tra 

ecoIlomia adopt~ndo un cara.cter dina:mico y m6d~mizant~, 
alavez que :copsolida. la hegemonia del modo'de !prOducci6n 
capitalista en nuestro plals. 
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.',' ;·!-El cultivo algodonero penniti6 la acumulaci6n de impor
:.. '. tantes 'excederites que" sirvieron de base para 'Ja formaci6n 

~ deli'sistema .financiero nacional; e incidieron~·eIi'·el desarrollo 
d·e las actividades industriales, comerciales y ·de· sexvicios rela

:, ,cionadas .con el cultivo., Tambien· impulsaron el proceso de 
~': !, rUtbapizaeion y crecimiento de Jas principales..ciudades del 

:J>aciJico. '. 
, .t·, La necesidad. de trasladar excedente del ,sectqr agroexpor

.::·:tador.hacia,sectQres.de mayor .estabilidad sumad,o a la expan
·.-,,~i6n del capital extranjero'debido a un nuevo periodo e~pan
: .$jQl,lista (leI. imperialismo norteamericano fuero~ los factores 

:prin9pales de la fracasada integracion centroame'ricana. Este 
.~;:proyt-(:to de jJlt~raci6n fue el ·marco juridico 'que permiti6 

orientar los excedentes. intemos ·y ..el capital extranjero e'n el 
sector industrial. Por ello, el MeGA fue impulsado por los Es
,taQ.~s Unidos como-un instromento. eficaz para-, prQpiciar la 

-.. ~ .j.nv~rsion extr~jera en .el are:a, e im,pulsar ,el .. desarrollismo 
.,:.'ecqnomico como un~.respuesta·al auge revQIucig'nario desata

:~df> ;~nAmerica Latina pqr el triullfo y consolidaci6n de la re
tToluci6n. cuba:Qa. 

En. esa medida, tanto la .modernizaci6n ,de la agricultura 
de exportaci6n" con.- .~l.J consecuente diyersifi~aci6n (azucar, 
c~r;n~) , como la industqalizaci6n -sustitutiva, fueron detennina

. 405 ..p,rincipalmentepor las necesidades del: .imperialism0, 10 
que·someti6 aldesarrollo del pais a las fluctuaciones del mer
cado, mundial. 

, Estede'sarrollo' capit.alista dependiente·· de Buestra fonna
. cion .social genero:'u,na",estructura productiva'defonnada, una 

'. estructura social concen.tradora y excluyente, con un Estado 
dictatorial y corrupto que inteQt6 controlar sin bito Ia aguda 

'. }ucha de clases que se 'desarro116clesde la .decada del 30 e'n 
adelante. 

1.2. Caract-erfsticas -,estructurales del. m.o~elo 

.4 , Deforma'ci6n del sc;ctlor agropCtouario. Eldesarrollo ca,pi
, talista .etl' Nicaragua p~odujo una estruct~~ productiva 

.' defonnada del sector agropecuario, que se expreso princi
palmente en la desproporci6n que hay entre el importante 
desarrollo de la' economia agroe'xpOrtadora y el enonnec 

'atraso que· caracteriza' ala" produccion agropecuaria de 
';' . :c.onsumo interrto~ .. . . 
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,.En efecto, el desarrollo de la producci6n agropecuaria 
de exportaci6n (cafe, 3lgod6n, cafia de azu~,-ganado) 
ac.eler6 el proce'so de concentraci6n de, Ia tierra y demas 
medios de producci6n.. 

Se caracteriz6 tambien por un alto desanollo tecno
16gico a costa del desplazamiento de la producci6n de hie
nes de consumo intemo hacia tierras marginales ,de escasa 
productividad. A pesar de ello, cumpli6 la producei6n 
agropeeuaria de consurno intemo un papel fundaIuental 
en la reproducci6nde fuerza de trabajo a traves de la 
producci6n de alime'ntos hasicos a bajos precios, 10 eual 
disminuy6 el costo de la fuerza de trabajo parael capita
lista a la vez que expres6 la sobreexplotaci6n a que se so
meti6 el pueblo nicaragiiense. 

b.	 Pr-oceso de seudoindustrializacwn. EI proceso de seudoin
dustrializaci6n en Nicaragua se desarrollo dentro del mar
co del proyeeto integracioriista que EstadoS U nidos y las 
burguesias regionales centroalnericanas impulsaron a tra
ves del Mercado Comun Centroamericano. 

Sobre esta base se inici6 a principios de la decada del 
sesenta un incipiente proceso de industrializaci6n, cuya 
meta era la sustituci6n gradual de importaciones por ill,e... 
dio de la puesta en marcha de empresas de caracter re'gio
nal, con el fin de aprovechar -en fonna eficiente las ven
tajas de una mana de obra barata y del mercado arnplia
do horizontalmente de los cinco paises centroamericanos. 

En esta medida C'entroamerica, con una base industrial 
muy reducida y una fuerza. de trabajo harata, se convirti6 
en una alternativa sumamente favorable a las empresas 
trasnacionales, que de hecho Ilegaron a controlar las ramas 
mas dinamicas del sector industrial, contando para cUo 
con una serie de ventajas arancelarias y una legislaci6n que 
estimul6 y protegi6 al sector industrial, ademas de que no 
estableci6 restricciones a la inversion extranjera. 

Todo cUo contrihuy6 a la fom1aci6n de un 'sector in
dustrial euyas caracteristicassobresalientes eran: 

i.	 una iJldustria _que operaba basicamente con materias 
primas e insumos importados; 

ii.	 una producci6n orientada' principalmente hacia el 
mercado exterior y hacia los. sectores. de altos ingresos; 

iii;	 una industria sumamente\~ependientedelEstado a tra
ves delproteccionismo y l&s incentivos fiscales; 

iv~	 una tecnologia ahorradota' de mano,. de, obra, 10 que 
convirti6 al sector industrial en el de menQr crecimien
to ocupacional. 

c. Gigantism'O del sector tercwio.E;l. sector terciario (servi
cios, comercio y burocracia) dehuestra economia no re

'. flejaba, par 10 voluminoso, la capacidad de la estructura 
~ productiva del pais. Por el contrario, con la canalizaci6n 

imprOOuctiva del excedente econ6mico hacia dicho sector, 
se reflejaban las defonnaciones y 1a incapacidad de la es
tructura productiva para asegurar fuentes de :empleo per
manente y e'stable. 

EI crecimiento de este sector estaba ligado al~ proyecto 
integracionista por la escuela de ,refonna agraria, fisca
les, administrativas, etcetera, que demandar:on los se'rvicios 
de un considerable equip<> tecnico y profesional que en
gros6 las fHas del aparato del Estado. 

A Ia vez, el crecimiento del sector industrial y eome'r
cia! durante el periodo de augc' integracionista y despues 
del terremoto del 72, trajeron aparejado un, aceleramiento 
d,el proceso de urbanizaci6n y de la construcci6n de vivien
das urbanas, los servicios y .la publicidad correspondiente. 

Por .otra parte, el gigantismo del aparato burocratico 
reflejaba con gran nitidez el subsidio del gobierno' somocis
ta al capital privado a traves de las instituciones sociales 
y deinfraestructura que favorecian el proceso de acumu
laci6n. 

Eran fuentes· de empleo' ficticio 0 subempleo y consti
twan la base de apoyo politico principal que' tenia 1a dio
tadura militar somocista. ' 

Una ·estructura productiva como esta estaba siempre 
sujeta a las variaciones clclicas en su ritmo de crecimiento. 
Por el lado de las actividades agropeeuarias, las fluctuacio
nes de la demanda. exte'ma, afectaron no s6Io ,a. dicha acti
vidad sino tambien el nivel de actividad econ6mica ge
neral. 

El ,proceso de seudoindustrializacion, concebido ini
cialmente para ,paliar dichos efectos, acentuo mas bien el 
caracter dependiente de' nuestra econonlla por la supedita
cion de las decisiones de: inversion,· te'cno}ogla y mercado 
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~ , ",' al eapital·extranjero· que controlaba las ramas·:·mas dinarni
, ;~, L cas delsectoti industriat :De esa manera,' el sector externo 

se convirti6 'en el motor·'dinamizador de la actividad eco
'."	 "nomica:'del pais.·' ,.

1.3. EstruCltura sOlcial ooncentradora y excluycnte.
 
, (A",teceiilentes

JI 
'1974-79-) ': .
 

,	 .' 

. ;EI.· modelo 'adoptado de' desarrollo. economico·cle los sectores 
productivos tendia a ge'netar una .gran concent~aci6n de la 

~. tierra Y'demas uledios': ,de produoci6n, por un lado, mientras 
, 'por: otro, grandescontingentes de ,masas, campesinas iban 

::~'siendo desplazados. de sus: .parcelas y'. pasaban>a vender su 
fuerza de trabajo a cambio de' salarios miserables 0 a las fi

. ',las del desempleo y del subempleo. 
: ," ',<A S.\1 vez, la poca utilizaci6n ,de lamario de obra en 10 

.: .': ~ i,ridustnal, 'agudizaba elproble~a del desempleq y la margi
. naci6ri, de'splazando' ha.cia el sector ilnproducth;o de los ser
v~cios a grandes contingentes de subemp-leados.·· ~ 

". :'Hay una gran -desigtialdad en i1a distribucion del ingreso, 
.,:g~!1er~da .por l~ conce~trac~6n de .los medlos·deproducci6n en 
u!\ ntimero cada vez masreducido .de' personas: mientras un 

",5% 'de la p~blac~6n, reciq'ia un 28%· del PIB; \0 Sea, un ingre
,~O p~r .capita anual de US$ 5' 409, el 50% de mas bajos in
gresos recibia un 15% del PIB ,~o' qu~ representaba US$ 289 
,p,et ,capita. 

Esta desigualdad se, expresa ep. Ja concentr~ci6n del poder 
politico y de los beneficios sociales en un red:ucido sector de 
altisirnos ingresos, par un3J parte,Y en l~ exclusion de las 

, grandes masas. trabajaqoras de la satisfacci6n:de necesidades 
basicas y del bienestar social (trabajo, salud,educaci6n, ali
mentaci6n, ,vivienda" recreaci6n~ .etcetera). .por 4a otra. 

Si analizarnos lainformaci6n existente del periodo 1975-78 
podemos apreciar los efettos directos que este modelo de 
desarrollo capitalista . y dependiente tuvo ·sbbte el empleo a 
:tmves de los siguie'ntes 'mecanismos Y elementos. 

'a. La fuerza de trabajo creci6 durante el periodo de refe
rencia a una tasa superior,al 3.8 >porciento anual, pro

, dueto del ace-lerado ritmo de crecimiento de -la poblaci6n 
(3.3 por cie'nto 3.nual)~. . . 

EMPLEO Y SALARIOS EN NICARAGUA 

h.•	 Por su parte, la fuema de trabajo urbana se expandi6 a 
una tasa aun mayor, alcanzando un ritmo de crecimiento 
anual de 5.5 par ciento, producto de las migraciones roral
urbanas causadas por un conjunto de factores de expulsi6n 
desde el area rural tales como: la concentraci6n de la 
propiedad de la tierra, por las diferencias de salarios y de 
acceso a servicios entre ambas 3.reas por Ia estacionalidad 
del empleo agricola, y por factores de atracci6n natural de 
la ciudad y de probabilidad de encontrar un empleo no 
s610 mejor remunerado sino con mejores condiciones de 
trabajo. 

c.	 EI, acelerado crecimiento de la fuerza de trabajo urbana 
no estuvo acompafiado de una expansion acorde en el 
empleo productivo de estas areas fundamentalmente debi
do a la incapacidad de los sectores industrializados 0 tee
nificados de crear suficientes puestos de trabajo no obs
tante haberse concentrado en eUos, mayoritariamente el 
esfuerzo inversionista. 

d.	 La limitada generaci6n de empleos por parte del sector 
modemo se debi6 a varios factores, entre los cuales mere
cen destacarse los siguientes: por una parte estos sectores 
debieron enfrentar un mercado interno estrecho debido a 
la propia dimensi6n del pais Y a la concentraei6n existen
te en la distribuci6n del ingreso; el Mercado Comun Cen
troamericano, que ofreci6 perspectivas de dinamismo via 
exportaciones hacia un mercado ampliado durante la se
gunda mitad de los aDOS sesenta, entr6 en, un proceso 
de crisis y estancamiento en los aDos setenta; la incorpora
ci6n tecnoIOgica indiscriminada e incentivada per el es
quema integracionista a traves del sistema de protecci6n e 
incentivos fiscales, privilegi6 tecnologias de usa intensivo 
de capital y con un elevado compo-nente de insumos im
portados por unidad de producto; finalmente, una por
cion importante del excede'nte economico se orient6 hacia 
la acumulaci6n de capital con prop6sit~ especuJativos, en 
torno a actividades ligadas a la c0t:lstrucciOn, en las que 
priv6 el interes de valorar especulativamente la tierra por 
sabre la ampliaci6n de la capacidad productiva del sistema 
~n6mico.. 

e.	 Lo anterior condujo a que las dos expresiones del proble
ma del empleo urbano, el desempleo abierto y la subocu
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paclon, adquiricran dimensiones importantes. Por una 
p,arte, la desocu,paci6n abierta oscil6 entre 11 y un 18 por 
ciento de la fuerza laboral y, por otra parte, se desarrollo 
un conjunto de actividades infonnale's de baja productivi
dad, donde encontr6 su refugio la fuerza de trabajo no 
absorbida por los sectores modemos, y donde se concentra 
actualmente la pobreza. Se estimo que estas actividades 
representan alrededor del 40 por ciento de la fuerza labo
ral urbana. En con,secuencia, cerca del 25 por,cie'nto de la 
poblaci6n economicamente activa estaba subutilizada, es 
decir, percibla ingresos que no Ie pennitia satisfacer las 
necesidades mlnimas vitales de sus fami~ias. Tomando en 
conjunto el desempleo abierto y Ia suboc~paci6n en las 
actividades no agrlcolas durante el periodo 1974/78, se 
estim6 una perdida de ingresos y de p,roducto de cerca 
del 7% del producto intemo bruto anualmente (ver cua
dro 1). 

f.	 En el area rural, la subutilizaci6n de la mano de obra 
agricola ha obedecido fundamentalmente a factore's estrue
turales derivados de la estacionalidad de los principales 
productos de agroexportaci6n, que: se abastecen de mana 
de obra temporal y de pequenos productores cuya insufi
ciencia de tierras les fuerza a complementar sus ingresos 
con trabajos_ temporales de- cosecha. La estacionalidad del 
empleo agricola conduce asi a una situaci6n en que coexis... 
ten periodos de plena empleo (enero, julio, agosto, sep
tiembre), con meses de elevada subutilizaci6n (abril, oc
tubre, noviembre). Empero, el grado de subutilizacion. de 
Ia mano de obra agricola ha tendido a reducirse en Ia de
cada de los setenta. En efecto, mientras en 1970 alcanzaba 
un 19 por ciento, hacia e1 periodo 1975/78, se redujo a 
un 16 por ciento, 10 cual ha significado una cierta estabi... 
lidad e'n tenninos absolutos de desempleo equivalente du
rante los u.ltimos anos. La disminuci6n de la subutiliza
cion de la fuerza de trabajo agric~la tiene su explicaci6n 
en tres fenomenos-: la expansion- de la superficie sembra
da, especialmente' de algod6n; los cambios tecnologicos 
que elevaron los requerimientos de mana de obra en el 
algod6n y' el cafe, y el menorcrecimiento relativo de la 
fuerza de trabajo rural, como resultado de las migracio
nes campo-ciudad. 

• po4 N ..... Q')Oet)~~C'! ~ 
~ cO"';~ --e .p04 po4 ..... .....:~ ~ 

CC") CC") et) pool ....Ollt'''N	 N...... 

00 ...... <.0<.00 ~ ~ 
~ eO";~ po4 ~ ~
 

~"""('.I CC") et) Cf') .... C'I po4 ~
 

~~-: 
"":-+0 N ...... 

o 
co 
0') 
~ •Cl;) 0')0') ...... Olt")e<") ~-:C'!-: 
--e• .....:d~ --e --e ..... cn"';~ r---:0)r.- " ~"""('.I Cf')CC") e<") ..... .........0').... 
0" 
~ 

" ~ C'I~ po4 <.0 to Olt"')~ 0')
~
 "
 0)
 ~~C.O ...;~o cn"';~ t-..=
 ......
 .q.. ...... ('.1 er') e<") et) .... .....
~
 
~ 
~
 

~
 

> ...... <.0 C'I 0')00') coOlt") co• 
2 ~ ~~tri 0"';0 cO::~ t-..= 

0) .q..I'C\I ~~~ ..... ...... 

~ 
2	 ~ 
~	 ~ 

et')~o ...... ~poI C'lOlt')N~ ~	 ~ "":C'i~ do"'; NcOc.O'-;0) 
~""'N C'C")et)C'C") .... p04 No	 Q ...... 

rI) 

~ 
o ...... 
~
 
<

e<")N. o~,.... +ChQ')N
"0) tri+cO oee"; et"io+"":<'o.....8 
~ 
~ 

-<
::J 
C) 

~
 o ..... z 

~ ...... .-4 Cf')('.IC'C") ~ 

~ ~ ........ ~
 " 
~ 

~ ......-. 0 t;-... .....0
(,) ~ ~ 0 
[ :2 .~ ~ 
=' (,) ~ 
CJ as , ~ 
o §t 0 .... 

~ 8 .£ *~ 0.. .... 
~ Q.) 5 s 
~ en --c II') = 

cO U"'td ~ U 0 .0s:: ~u~ s:: PQ = 
t;:: .... .ot= .... ccs(; _;-;.,fIJ 

, IJ S e·.... ,Soc ~..Q s.. Go) ~ ..c. ~ C),

~oo::s..oO"'='"CO"'::S~ 
~E-4=~~E-4:;:J~t1f-4::J~d 
~ ~ ~ ~ 

o 
~ 

~ 
o

·C
• ccs 

--.~ 

~ C) 

:g~ 
e.DLof 
~ be) 

~~ ccs 
0) Co) 0 
t"-fIlC 

~ ~.£~
" ~ 0'). fs=o 
.....~ .08.£ 
-::s; 5f1l~
 

- ~ ~ .> ~.8
 
~ ~ ~ 8·u ~
 
e..:,~ ~fIlU
 
~ ~~ 9J~~
 

;:s s;. ~-.4 --. ~~ .go~ 
- ~;:s ..... en._
 
~ ~ tvJ g Q.) ~
 
5	 .~ ~~ -.4
 

C,) ~.~ ~ ~~
 
,5 ~~ ~~;:~ 
.... 0""0') ~
 
.~ ~~ ..... l'Il ..... Q.)
 

8 ~ .:a~ccs(; o l::S ~.-..'4) (,) ~ >
 
Q) ~ 1 ~ g.s 5 ~.:3
 
~ 0') °C l ~ M" 0 0 i
 
0 ........ Ou.»M ......
 
:go~;$ ......... «~2
 
be"" z:8 .... 
~s~~c.o .... ~><~ 
Cbe)c:s~~o_ua

8 ~ g ~ ~ ........ Coo) en-- £ 
-~-e f"') ~~ g ~~ 
...... O;:s~~o)· .. O 

-I'... ~ -~ ...... t; .... -.4 
O)Q~~l::S ~uu ......	 ~~\)6~~m~ 
~ ~ o~ :0 t·;: 0-- ~ 
;:s ''>~.f''oI.en~ 
~~ ~ ~ ~ ~ --. u i3
 
~ • \) ~ ~ ~ ~ s:: ....
 
~OO~~~ o~ 
.~ ~ ~.c ~ ~ fIJ 
~()~~~e~S2
\).~ E () ..~ ~ ~ ~ ~ 
~~\)~te~ti~8 
. ~ bt) ~ ~ ~-:x: ~ ~ £ 
gE~""~~~-~c 
o~	 \) C") \) ~. ~~ s, ·C 
~~ ~~ ~ ~ \)~.'i> ~ 

~ "t; .~ "t; ~ 0 ...., G) (,)0..... ~.~ ~ \) ~ ~ ~ 8. 
~ ~ G':; ee~ ~~ e 

,.~	 () s::: ~ ~ 1'5 r5,,~ s:: bO 
""tQ~~~-..-..~~co 

fIJ 
~ 
foot 
Z 
rail 
~
 
~
 

Administrador
Text Box



r 
EMPLEO Y SALARIOS EN NICARAGUAt'96	 PROBLEMAS DEL DESARROLLO 

g.	 En cuanto a la evoluci6n de los salaries reales en el pe
riodo de referencia, se dispuso sOlo de informaci6n parcial 
a partir de las cifras de salarios promedios del,INss, cuya 
cobertura es menor del 20% en el conjunto de los asala
riados y minima en el sector agropecuario (menos del 
1%). Esta infonnaci6n seiiala una relativa estabilidad de 
los salarios reales entre 1974/78, con la excep,ci6n de ra
mas como minena y construcci6n e'n que se registraron 
caidas cercanas al 10 por ciento (ver cuadro 2). 

Resulta dificil saher, con los antecedentes disponibles, 
si esas caidas se debieron a posibles cambios en la' estruc
tura de ocupaciones de esos sectores 0 a falta de capaci
dad de negociaci6n para compensar eI deterioro de los sa
lanos nominales por el proceso inflacionario. Sin em
bargo, debe tenerse presente que esta muestra de la situa
cion salarial se refiere a un grupo de trabajadores muy es
pecial entre los cuales se concentra gran parte del empleo 
en actividades modemas, de elevada productividad, en 
que la organizaci6n de los trabajadores Ies ha pennitido 
~aptar parte de e'sas ganancias de productividad. 

2.	 LA COYUNTURA EN 1979 

En 1979, como consecuencia de la guerra de liberaci6n, se suma
ron como factor coyuntural a los elementos de car3.cter pennanen,.. 
tes recien sefialados, los problemas derivados de la desartieulaci6n 
y destrucci6n del aparato productivo. 

E.n efecto la tasa de subutilizaci6n global (desempleo abierto 
y desempleo equivalente al subempleo) que en los alios setenta ha
bia oscilado en tomo al 20 por ciento, se elevo en 1979 a casi un 
33 por ciento. 

EI problema coyuntural del empleo en 1979 prese'nta dos rasgos 
bien marcados: 

a.	 aumento el desempleo abierto en las areas urbanas pasando 
Ia tasa de desempleo abierto a un 25 por ciento; 

b.	 aumentaron el desempleo abierto y el subemple'o agropecua
rio, representando una tasa de subutilizaci6n global del 32 
por c'iento,. 

El	 awnento del desemp:Ieo abierto urbano fue acompafiado 
ademas de una recomposici6n de la fuerz~ de trabaja que se trans
firi6 desde actividades de tipo secundano (industria y construe
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cion) bacia terciarias (comercio y servicios) (cuadro 3), y desde 
sectores moderno'Sd~truidos por los bombardeos y saqueos somo
cistas hacia actividades; de tipo ~nlormiat La situaci6ncoyuntural 
del empleo agricola ,se deriva fundamentalmente de la disminu
cion de la su,perficie se'mbrada de algod6n (baj6 en un 74%), y 
de cultivos como el maiz y el arroz que disminuyeron" en un 22- y 
20 por ciento, respectivamente. 

CUADIlO 3 

NICARAGUA: ,COMPOSICION DE LA PEA NO AGRICOLA
 
POR SECTORES. 1977-1979
 

(%) 

Sectores	 1977 1978 1979 

Total	 100.0 100.0 100.0 

Industria 27.8 26.7 23.9 
Construcci6n 8.2 6.6 5.7 
Electricidad, agua 1.0 1.0 1.0 
Transporte, almacenaje, comunicaciones 5.1 5.1 5.3 
Comercio 22.8 23.1 24.1 
Financiero 2.6 2.6 2.7 
Servicios 31.4 34.9 37.3 
Actividades no bien especificadas 1.1 0.0 0.0 

FUENTE: Cf. cuadro 1. 

Se preveia que el periodo mas agudo en cuanto al proble'ma 
coyuntural del empleo agricola se presentaria entre los meses de 
octubre 1979 y matzo 1980, en que se producini desempleo abier
to entre los trabajadores temporales, estimandose para enero de 
1980 una perdida de 120 mil puestos de trabajo en relaci6n- a 
1979. Esta situaci6n tiende a concentrarse e'n las regiones. de Chi
nandega y Le6n, donde se estimo un tt;tal de 46 mil personas 
afectadas por la disminuci6n del area sembrada de algod6n. 

Finalmente, cabe sefialar que la situaci6n de ~coyuntura en 
cuanto a los ingresos en el ,periodo octubre 1979-marzo 1980, serla 
particulannente delicada, debido al elevado porc,entaje de desocu
paci6n tanto en las areas urbanas como rorales, as.i como por la 
devaluaci6n, del c6rdobaen marzo de 1979, y de las a.Izas en los 
precios de "bienes de consumo esencial en el primer trimestre de 
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1979 Y posteriormente la desarticulaci6n del sistema productivo, 
dislocaci6n 'de los canales normales de comercializaci6n, la especu
laci6n y el acaparamiento que podia preverse: por la ,postguerra 
(cuadro 4). 

CUADRO 4 

EMPLEO Y DESEMPLEO 

(Miles de personas) 

Incrtmanllo 
1979-80 

1977 19.79 1980 "'1 
Poblaci6n economicamente activa 

Agropecuariaa 

No agricola 
Total 

324.0 
446.0 
770.0 

343.0 
471.0 
814.0 

355.0 
488.0 
843.0 

12.0 
17.0 
29.0 

3.5 
3.6 
3.6 

Ocupacion agropecuariab 273.0 233.0 284.0' 51.0 21.9 

Ocupaci6n no-agropecuariac 

Industria 117.6 80.8 90.8 10.0 12.4 
Construcci6n 33.1 9.0 25.0 16.0 177.8 
Comercio 98.2 .85.6 100.0 15.0 17.5 
Servicios 108.8 142.3 162.3 20.0 14.1 
Otros 37.2 32.3 38.0 5.7 17.6 
Subtotal 394.9 350.0 416.7 66.7 19.1 

Ocupacion total 
Desocupacion agrlcolad 

(%) 
Desocupaci6n no-agricolae 

(%) 
Desocupaci6n total 

(%) 

667.9 
51.0 

(16%) 
51.1 

(11 %) 
102.1 

(13%) 

583.0 
110.0 

(32%) 
121.0 
(26%) 
231.0 
(28%) 

700.7 117.7 
71.0 -39.0 

(20%) 
71.3 -49.7 

(15%) 
142.3 -88.7 
(17% ) 

20.1 
-35.5 

--41.1 

-38.4 

FUENTES: PREALC (op. cit.) y proyecciones de los Grupos de Trabajo del Pro
grama 80. 

a Incluye todas las actividades primarias. 
b Empleo equivalente, es decir, se convirti6 el empleo estacional en 

empleo equivalente anual, con fines comparativos. 
c Incluye subocupados. 
d Total. 
& Abierta. 
f	 Esta cifra se compone de cultivos (170 mil), pecuario (105 mil) 

y otros (9 mil). 

':iil.......
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II. PROORAMA DE EMERGENCIA Y REACTIVACIoN EN
 
BENEFICID DEL PUEBLO 1980: PERSPECTIVAS DEL
 

EMPLEO Y LOS SALARIOS
 

1.	 OBJETIVOS GENERALES DEL PROGRAMA 

El Programa de Emergencia y Reactivaci6n en Beneficio del Pue
blo 1980 se enmarca dentro de un objetivo central: la defensa, 
consolidaci6n y avance de la Revoluci6n Popular Sandinista. 

Defender la Revoluci6n signifiea en esta etapa superar Ia emer
gencia econ6mica y social, para ir avanzando cada vez mas 96li
damente en la profundizaci6n del proceso revolucionario. 

Exige, al mismo tiempo, iniciar el proceso de cambios profun
dos que Nicaragua requiere para crear la Nueva Economia Sandi
nista que pennita una vida humana justa, libre " fraternal en 
nuestra patriae Este proceso de transfonnaci6n sera popular, de
mocratico, gradual y nicaragiiense, a un ritmo de marcha coherente 
que maximice el bienestar social de los mas desposeidos de acuerdo 
con .las realidades objetivas de nuestro pais. 

Este objetivo ·general de nuestro proceso revolucionario se ex
presa en 10 econ6mico, en los objetivos especificos del Programa 
de Emergencia y Reactivaci6n. 

1.1. Reactivar la economia en beneficio del fnl£blo 

La rec~peraci6n econ6mica del pais se inici6 desde los ulti
mas meses del ano 1979. Para 1980 se trataba pues de pro
fundizar ese proceso, reactivando y elevando la producci6n, 
dentro del marco de la satisfacci6n de las necesidades basicas 
de nuestro pueblo. 

Esto Be expres6 en la importancia que asume Ia produc
ci6n agricola e' industrial dirigida a la producci6n de bienee 
de consumo popular, la producci6n de insumos esenciaIes y 
los materiaIes de construcci6n. Asimismo se buscaba la rna
ximizaci6n de las exportaciones .para obtener' las divisas que 
permitirlan importar bienes de consumo popular e insum08 
esenciales para la reactivaci6n~ 

La reactivaci6n econ6mica en ~neficio del pueblo sig
nificaba y significa elevar Ia producci6n redistribliyendo a su 
vez el ingreso. Desde esta perspectiva, el Estado favoreceria el 
consumo popular en vez del consumo suntuario y el consumo 
social en vez del consumo individual. Esto se trataria de 10
grar a traves de: 
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Il..	 Una politica redistributiva que beneficiaria a los mas 
desposeid05, creando fuentes de empleo que pennitieran 
ir gradualmente disminuyendo los altos niveles de des
emple'o. 

b.	 Una polltiea tributaria que incidiera basicamente sobre 
los sectores de altos ingresos, como unica forma de pader 
cumplir con la Cruzada Nacional de ·Alfabetizaci6n, con 
las vacunaciones masivas y con todos los planes de salud, 
educaci6n, vivienda y bienestar social, tendientes a mejo
rar el nivel y la calidad de vida de nuestro pueblo. 

c.	 Una poUtica de defensa del salario real y de control de 
precios y as! como una poHtica de abastecimiento de los 
bienes esenciales para la poblaci6n. 

1.2. Dim,amizar La estructurQ operativa del Estado 

La implementaci6n del Programa de Reactivaci6n y Emer
gencia en Beneficio del Pueblo 1980, y eI inicio de las grandes 
transfonnaciories ya sefialadas, exigia y exige una elevada 'di
namica estatal que fuera capaz, en primer lugar, de ejecutar 
coordinadamente los programas sectoriales propuestos; en se
gundo lugar, de mantener los ritmos, la coherencia y los equi
librios globales necesarios a la marcha del Programa, y en ter
cer lugar, de integrar al pueblo organizado a las tareas de pla
nificaci6n y gesti6n economica. 

Con el Programa de Reactivaci6n y el avance bacia la 
implementaci6n de un Sistema Nacional de Planificaci6n, co
menz6 a establecerse una nueva concepci6n de la poHtica eeo
n6mica del Estado, la que definirla la direcci6n y el ritmo de 
este proceso de transfonnaci6n democratica y popular de las 
estructuras capitalistas de dependencia y explotaci6n. 

1.3. Forlalecer la unidad naeiJonal 

EI Programa de Reactivaci6n y Emergencia expresa, en la 
poHtica econ6mica del Estado, la profundizaci6n de la unidad 
nacion·al que lagro derrocar a ~a tirania. 

Se trataba de unir a los trabajadores asalariados con loe 
pequeiios productores y artesanos, con los profesionales y tec
nicos en una sola y ferrea unidad popular. Se trataba tambien 
de integrar al empresario patriota, ofreciendole el apoyo esta
tal necesario para re'activar la parte que Ie correspond.e en las 
metas de producci6n previstas en el Programa.·' . 
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El Programa de Reactivaci6n pretende tambien crear con
ciencia de la magnitud de los problemas y de las tremendas 
dificultades y limitaciones que la Revolucion esta encarando 
para superar la crisis creada par la dictadura somocista y por 
la escasez de recursos institucionales, economicos y humanos. 

EI pueblo, el gobiemo, la empresa privada y la comuni
dad intemacional deben estar conscientes de esta situaci6n 
de crisis para que la colaboraci6n unitaria de todos los nicara
giienses y la solidaridad internacional peI)Ilitan una superaci6n 
rapida de la misma, sin que se prolongue ni aumenten 108 
sufrimientos de nuestro pueblo. 

El Programa de Reactivaci6n pretendia sefialar desde el 
inicio del proceso revolucionario quienes eran los sujetos his
t6ricos de la Nueva Economia Sandinista. 

1.4. Iniciar lao transici6n Meia lla Nu.eva Econom£a 

La construcci6n de una sociedad mas justa e igualitaria en 
nuestra patria. sOlo sera posible a traves de la consolidaci6n 
y avances de nuestro proceso revolucionario. Por ello, la reac
.tivaci6n 'y la transici6n hacia una Nueva Economia son tareas 
colnplementarias. 

Durante 1980/81, nuestro objetivo es aprovechar plena
mente la c~pacidad instalada de produccion que ya existe 
en nuestro pais, pero al mislno tiempo se deber3. avanzar en 
la transfonnaci6n de esa estructura p·roductiva, adecuandola 
al objetivo ya sefialado de satisfacer en fonna creciente las 
necesidades de nuestro pueblo. Para ello es indispensable 
utilizar en fonna eficiente los e.xcedentes generados durante 
el proceso de' reac;tivaci6n para arnpliar nuestra capacidad 
productiva, avanzando en el logro de nuestra independencia 
econ6mica. 

2. PIuNCIPALES OBJETIVOS Y ~fETAS DEL PROGRAMA 

2.1•. Reactivar la produc~material, eStpecialmente agricola, 
pecuaria,. de medicinas, de indumc'ntaria popular y de insu
mos. Considerando 1978 como aDo base, la Ineta. era lograr un 
80% de- reactivaci6n en el sector agropecuario y un 85% de 
reactivaci6n en el sector industrial. Para la construccion, la 
meta era un 168% de reactivaci6n, con sus positivos efectos 
multiplicadores. 

2.2.	 Obten:er ulna reactivaci6n estable, teniendo como aspecto cen
tral el logro de los tres balances: fiscal-financiero, de oferta y 
demanda y exte'rno. 

2.3.	 Lograr una reactivatiOn rediP:tributiva, principalmente me
diante una expansi6n del gasto social financiado a. traves de 
una refonna tributaria y teniendo como meta una expansi6n 
superior del consumo basico r~pe'cto del consumo no-basico. 

2.4.	 Aumentar sustancialmente el empleo hasta, por 10 menos, 
eliminar ~l desemple0 1 coyunturdl por la guerra de liberaci6n. 

2.5. Alcanzar	 u:na reactivlJCi6:n torte.ntada ha{;ia una rtruJ!YO" irnde... 
pendenda econ6mica que, si bien en el corto plazo pennitia 
un deficit considerable en la cuenta externa por la rigidez 
en la oferta interna, debia limitarse para 1981. 

3. PROORAMA DE E.MPLE() Y SALARIOS 1980 

La Reactivacion Economica en Beneficio del Pueblo como uno de 
los objetivos principales del Progranla 80 se 'expresaba a traves 
ae dos fonnas: 

En primer lugar, un mejoramiento absoluto de' 110s nivelc$ tJe 
vida de los· sectores mas pobres del pais a traves del crecimiento 
del empleo, de los programas de bienestar social y de la defe'nsa 
del salario real; en segundo lugar, una redistribu:citm d·e los bienes 
y. servicios socialmente producidos, que se expresarla principalmen
te a traves de una elevaci6n del salario sOCiial de los trabajadores y 
de una estructura tributaria mas progresiva. 

Para Qesarrollar este doble proceso, nos enfrentamos ados tipos 
de obstaculos sefialados anteriormente: en· primer lugar, los obs
taculos de orde'n coyuntural ,provenientes del saqueo somocista y 
la guerra de liberaci6n; en segundo lugar, los obstaculos de orden 
estrocturaI, 0 sea los efectos de 100 afios de capitalismo depen
dientc, que se expresa en la apropiaci6n de la riqueza de la na
cion por un grupo sumamente reducido, dejando en la miseria 
y la ignorancia a las grandes mayorlas de nuestra poblaci6n. 

La enonne concentraci6n de Ia riqueza que existia en nuestro 
pais ha sufrido iInportantes modificaciones como resultado de la 
recuperaci6n por eI pueblo de los bienes de Somoza y su camari
lla. Sin embargo, la participaci6n en el ingreso de la mitad de la 
poblaci6n mas pobre del pais, clisnlinuy6 ·como consecuencia del 
aumentodel desempleo coyuntural. 

Por ello, .el Programa 1980, se·plantea que. el 50%· mas pobre 
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de la poblaci6n debla elevar su nivel absoluto de vida as! como 
tambien, su participaci6n relativa en el ingreso nacional 1980. 

3.1., Program,a de ernpleo 1980 

El incremento del etl1tpleo debe'ria ser consecuencia princip-al
mente del proc,eso de reactivaci6n de nuestra economfa. Por 
tanto, la principal medida para la generaci6n de ernple'o era 
elevar la producci6n y consecu,entemente el proceso de circu
laci6n y eI aumento de los servicios. En este sentido Ia meta 
era recuperar los niveles hist6ricos relativos de ocupaci6n, 0 

10 que es 10 mismo, bajar la tasa de desempleo hasta los nive
les que' prevalecieron en 1978. 

,a.	 ltfetas. EI conjunto de los programas de' pro<},ucci6n, in
versi6n y ampliaci6n de los servicios sociales y del go
bierno, permitirlan elevar significativamente los niveles 
de ocupaci6n de 1980 con respe'cto a 1979. 

CUADRO 5 

MANAGUA: TASAS DE INFLACION (%) SEMESTRALES GLOBALE5 
Y PARA ALGUNOS PRODUCTOS. 1979 Y 1980 

A limentO$, 

lndice b~bidas y Gastos 
Periodos general tabacos Vestuario Viviend« diversos 

Ponderaci6n ( %) 100.0 44.7 6.50 25.26 24.17 
1979 

Primer semestre 80.2 126.4- 23.9 34.1 62.3 
Segundo semestre -5.5 -12.7 -17.8 0.8 2.1 
Ano 70.3 97.7 46.0 35.3 65.6 

1980 
Primer semestre 18.9 31.1 9.9 4.1 8.7 

Periodo Revoluciona
rio (Jul. 79-Jun. 
80) 12.... 1....5 29.5 5.0 10.3 

Enero 79-junio 80 102.6 159.2 60.0 40.8 85.5 

Ministerio de Planificaci6n, Direcci6n de Planificaci6n Global, Departamento
 
de Empleo y Salarios.
 

FUBNTE: tHBe : Indi~ de precios, al consumidor de la ciudad de Managua.
 

En efecto, observamos en el cuadra 5 que, en t&minos 
generales, se podia esperar un aumen~o en Ia ocupacion 
no agropecuaria (industria, construcci6n~ servicios, co

-1 
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mercio y otros) del 19.1%. Para el'caso del sector agro
pecuari0, se estima un incremento del 21.9% expresado 
en empleo equivalente anua1.1 Es decir, de acuerdo a los 
programas mencionados se podrian gerierar 117.7 mil nue
vos puestos de trabajo, 10 cual equivale a un 20.1 % de in
cremento con respecto a 1979} tasa ligeramente inferior al 
crecimiento del PIB. 

A pesar de ello, el Programa de Emergencia y Reacti
vaci6n en Beneficio del Pueblo 1980, seplantea solamente 
alcanzar la meta de 95 rril nuevos empleos. Esta meta 
resulta modesta comparada con los 117.7 mil nuevos em,.. 
pleos que se estiman poder alcanzar; sin embargo, esta 
prudencia se explica por el hecho de que la generaci6n 
de empleo esta detenninada por la reactivaei6n de nues
tra economia, Ia eual es re'sponsabilidad de todos los sec
tores productivos del pals; el Estado s6lo es responsable 
del 25% de esa gene.raci6n de empleo. Esto implica, que 
la reactivaci6n econolnica de la empresa privada es fun
damental en la generaci6n de los niveles de empleo 1980, 
10 que no es totalmente controlable por el Estado. 

En tenninos sectoriales, el mayor impacto en el ere.. 
cimiento del empleo corresponde al empleo no· agricola, 
siendo su distribuci6n la siguiente: en industria, 10 mil; 
en constrncci6n, 15 mil; y en servicios, 20 mil (incluyendo 
el empleo ge'nerado por la Administraci6n Central del 
Estado desde el triunfo de la Revoluci6n). 

La tasa de desem,pleo abierto Ileg6 al 13% en 1977 
(10 que se puede eonsiderar como ·minimo de' desempleo 
estroetural), mientras que la estimada p'ara 1980 alcanzara 
el 17%, cifra aproximadamente igual a 10 que se estimo 
para 1978. Se puede apreciar entonce's que de todas ma
neras subsistira un desempleo importante, cuyo monto co
rresponde a los niveles hist6ricos resultantes de las defor
maciones y atrasos estructurale's de la economia que, en
tre otros efeetos, arrastran una cr6niea subutilizaci6n de 
]a capacidad potencial de producci6n de nuestra econo

'1 Debido al caracter estacional del empleo agricola, Ie ha hecho necesario 
elaborar el concepto de empleo agricola anual equivalente, que se obtiene 
desestacionaliza~do el empleo mensual estimado en base at numero de mana
nas de los cultivos agricolas y a los coeficientes tecnicos de uso de mano 
de obra. 
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mia. Ahora bien, es evidente que la su,peracion de este 
arrastre hist6rico no se podra lograr en 1980. Se preten
dia, mas bien, una superaci6n del desempleo coyuntural 
resultante de la destrucci6n y desarticulaci6n del aparato 
productivo, producto del bombardeo y el saqueo somoci&
ta, asi como de la misma guerra de liberaci6n. 

b.	 Problemas. En el proceso de incremento del empleo agrico
la se presentarian puntos de estrangulamiento regionales 
y' ternporales. En efecto, para los primeros meses del ano 
(enero-abril) aproximadamente 120 mil pe'rsonas no ten... 
drian su puesto de trabajo habitual por la reducci6n de 
las areas sembradas de algod6n en 1979. Esta situaci6n 
seria particulannente grave en los departamentos de Le-6n 
y Chinandega, donde subsistiria un .desempleo de 46 mil 
personas que afectarla a unas 23 mil famrlias, expresan
dose eI resto en mayor desempleo urbano, princ~pa1mente 

en la zona de Managua. 
Sin embargo, en las epocas de mayor demanda se po

drian presentar algunos deficits como ya sucedi6 a fines 
de 1979 con la cosecha del cafe. Diversas fuerzas presio
nan en este' sentido: los desbalances locales de fuerza de 
trabajo; su menor movilidad y la disminuci6n de las mi
graciones de los trabajadores de las zonas fronterizas. 

3.2. Programa salarial 

El p'rograma salarial es un componente de la politica general 
de elevaci6n del nivel absoluto de vida del 50% mas pobre 
del p,als, a Ia par de una redistribuci6n del ingreso en favor 
de ellos. Ahora bien, el proceso de reactivaci6n exigia y exige 
la conservaci6n de equilibrios macroecon6micos, para asegu
rar -el incremento efectivo del nivel de vida popular, asi como 
tambh~n la estabilidad y avance de la revoluci6n. Esto signi
fica que no se podria aplicar una politica de alzas indiscrimi
nadas de salarios, que resultaria en un incre'mento de la de
manda global frente a una oferta que seria inelastica para cier
tos productos de consunlO basico, sobre tooo en el primer 
trimestre de 1980. 

Si esto se pennitiera, el resultado' seria un proceso' inQa.
cionario, a Ia par de presiones por aumentar e1 volumen im
,portado que aumentarla el deficit en divisas, resultando as! 
una mayor dependencia de nuestro -palS frente al sistema car-

r
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pitalista mundial. En consecuencia, el Programa Salarial 1980 
se b,asO en los siguientes objetivos principales: 

a.	 Obje-tivos 

i.	 Garantizar el sdlario minimo en todo el pais, siendo 
el Ministerio del Trahajo y las organizaciones popu
lares, las encargadas de controlar su cumplimiento 
efectivo. Este objetivo de corto plazo, se ha convertido 
en un principio bcisico de la revoluci6n, que implica 
ademas que la parte patronal debe cumplir con todas 
las obligaciones legales en cuanto a las condiciones de 
higiene y seguridad del trabajo. 

ii.	 Defender el saln real, especialmente de los asalaria
dos de mas bajos ingresos, 10 que significa poner espe
cial atenci6n a :la elevaci6n de la producci6n y Ia pro
ductividad, al abastecimiento y a log. precios de los hie
nes y servicios de consumo popular. 

iii.	 Elevar el salario social, es decir, el gasto en salud, edu
caci6n, vivienda y bienestar social en favor del 50% 
mas pobre del pais. Las expresiones mas claras de esta 
politica revolucionaria son la Crnzada Nacional de 
Alfabetizaci6n (el nivel de analfabetismo se estim6 en 
mas del 60% de la poblaci6n adulta) 
contra las enfennedades endemicas y 
infantiI. 

y la campana 
la desnutrici6n 

b. Medidas 

I.	 Medidas de orden iMtituC'ional como la creaci6n de la 
Comisi6n Programatica Coordinadora de Empleo y Sa
larios, para definir y ope'racionalizar la polltica sala
rial. Eneste marco las principales medidas basicas que 
sedebian impulsar serlan las siguientes: 

o establecimiento de nonnas sectoriales y regionales 
de ~larios mi,nimos; 

o detenninaci6n de los criterios de construcci6n de 
tablas salariales a mvel sectorial ; 

o establecimiento de los criterios de aplicaci6n del 
antiguo C6digo del Trabajo y de la politica de nego
ciaciones colectivas; 

o detenninaci6n de los criterios p-ara construir las nor
mas de higiene y seguridad ocupacional. 
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ii. Metlidas para gara~iztJr la defensa del ~lario real: 

o una politica de abaste'cimiento normal de los bienes 
de consumo basico para la poblacl6n; 

o	 un efectivo control de precios a traves del Ministe
rio de C:omercio Interior y las organizaciones po
pulares; 

D efectivo cumplimiento de la ley de inquilinato; 
o establecimiento de cuotas diferenciales en los servi

cios publicos (luz, agua, transporte). 

iii., Medidas ,para la elevacion iUi salario social, principaI
mente en salud" educaci6n, bienestar social, cultura y 
recreacion. 

III. RESULTAD05 DEL PRIMER SE:MESTRE
 
DEL PROORAMA 80
 

La polltica economica aprobada en diciembre de 1979 y conteni
da en el Programa de Reactivaci6n, ha sido objeto de dos evaluaciones 
en 10 que va del ano80. Una primera evaluaci6n trimestral y una 
muy recie·nte evaluaci6n acumulativa del primer se'mestre. 

Este ejercicio de evaluaci6n economica es Ia primera experiencia 
hist6rica que Be ha realizado en Nicaragua. Ante las 10gicas deficien
cias de- infonnaci6n, la escasez de personal capacitado en estas tec.. 
nicas, el exceso de trabajo ante la urgencia de los problemas, se podrla 
pensar que ha sido un esfuerzo prematuro, por 10 que el mismo ejer
cicio esta sujeto a posteriores evaluaciones. 

Para explicar la 10gica de las evaluaciones es importante recordar 
los supuestos y las tensiones contempladas en el Programa de Reac.. 
tivaci6n. 

1. SUPUESTOS DE BASE 

Las principales hip6tesis de trabajo que sirvieron de base a Ia 
construcci6n del programa 1980 son las siguientes: 

, 1.1. La tasa de inflaci6n mundial seria del 15%. 
1.2.	 La ,.eactiva:cion serla matlesta en el ~ector privtJdo durante la 

primera parte del a~o aunque aumentaria progresivamente. 
1.3.	 El 4/Jtlrato estatal permitiria no sOlo articular eI extenso sec

tor publico, sino encauzar la a;ctividad privada par medio del 

control sobre el ~omercio exterior y el sistema ·financiero na
'cional. " ' 

1.4. EI	 prograrna de inv'e'Tsiones para 1980 no era necesano' que 
fuera. directamente produc.tivo, sino que' podIa' dedicarse a la 
infraestructura econ6mica y social' con fuertes efectos multi
plicadores debido' a 'la enorme capacidad 'ociosa' de Ia eco
nOmla heredada. Incluso 'se consider6 que 'la racionalizaci6n 
de la producci6n en los pr6ximos dos·afios podrla incremen
-tar el producto ,matetial a'· niveles" superiores a los afios «nor
males» de Ia DICTADURA. 

1.5.: Las posibilidades de, utilizoci6n maxima de esa 'capacidad ocio
sa durante 1980 estarian Iimitadas por la destrucci6n de'equi
po industrial durante la guerra y las dificultades de abasteci
miento de materias primas importadas. Por tanto, no podria 
anticiparse un incremento' muy grande de la producci6Il ma
terial para 1980. 

1.6. Existiria	 para el primer semestre una rigidez en la oferta, 
agriC:.ola, e industrial, aunque ~n mayor grado en la prlmera 
que, en la segunda. ~to se debe a las conse'cuencias de la 
guerra de'liberaci6n, a la desarticulaci6n productiva, a la;des
truc.ci6h fisica, a la inexistencia de stocks y a la escasez'rela
tiva de illsumos. '._ 

1.7. Las escasas	 divisas dispOinibles se derlicarian exclusivamente a 
alimentos, medicinas,' insumos necesarios e inversion publica. 
Esta situaci6n· provocaiia .cambio 'en el tradicional patr6n de 
oferta. 

1.8.	 Los incrementos en la masa S'alarial no podrlan'superar a in
···crementos de la oferta intema. D'e 10 contrario, habria presio

nes inflacionarias y aumento de la brecha extema. La unica 
soluci6n' factible era elevar la masa salarial de acuerdo al in
cremento del empleo y la producci6n. 

1.9.	 Una parte de la demanda se expandiria via incrementos del 
gasto ,estatal financiado mediante un incremento el gasto s0

cial y un cambio en el patron' de oferta. 

2. L~s TENSIONES DEL PROGRAMA 80 

,El- Programa 80reconocia -dos"'grandes tensiones globales: la pri
"meTa se refena a la, necesidad de moderaci6n en la expansion del 
consumo. Ello implicabaque el, Estado tendrla que imple
mentar ,una politica'de austeridad' Ipara. impedir una «explosi6n~ 

de aspiraciones,de,consumo; presionando asl·en los,salarios y pre

Administrador
Text Box



r
 
2,1:0	 PROBLE1tIAS DF.L DESARROLLO 

Ci9S pOr. un lado, y las importaciones .por el otro. Se trataba de 
moderar la expansion. del consumo, permitiendo un crecimiento 
del consumo basico mas rapido que ·el no-basico. La segu1l.da ten
si6n global era la siguiente: la. economia tendria un proceso de 
reactivacion, a traves de un proceso de transfonnaciones que iran 
madificando progresivamente la dinamica economica del ,pais, a 
traves del incrtmtCnto de la participaci6n. estatal (cuadro 6) en la 
producci6n ma.terial, los cambios en. la distribucion: del ingreso, 
el aumento de la acci6n reguladora del Estado y la progresiva in
dependencia economica de nuestro pais. En otros tenninos no se 
trata de reactivar para volver al modelo economico anterior sino 
avanzar hacia la Nueva Economia Sandinista. 

3.	 LA EVALUACION GLOBAL DEL PRIMER SEMESTRE 

Las evaluaciones realizadas hasta ahora, pese a sus limitaciones de 
informacion, han puesto en' evidencia una sene de problemas que 
deberan encararse en el segundo senlestre pero tambien mas reali
zaciones de la Revoluci6n que han tenido un indudable efecto po
sitivo sobre el desarrollo de los objetivos centrales del Programa. 

3.1. Lasinsuficiencias de los supuestos 

Con la infonnaci6n y los medios tecnicos que', se elaboro el 
Programa 80 se tuvo que partir de los supuestos enunciados 
anterionnente, algunos de los cuales han sufrido ciertas modi
f~caciones. 

Il.	 Se subvalor6 la profundidad de la crisis de41 caJiitalismo 
mundial. En efecto la economia capitalista mundial ha 
entrado e'n una nueva fase recesiva similar a la de los anos 
73/74, en donde la tasa de inflaci6n alcanza el 20% 
anual. Ello incidira en los precios de los bienese insumos 
importados, as! como tambien en el deterioro de los' ter
minos de intercambio. 

b.	 &Jbrevalora:cion de la expansion del salario social. Los 
inmensos esfuerzos humanos, tecnicos y materiales reali
zados en este campo' (Cruzada Nacional de Alfabetizaci6n, 
reparaci6n y construcci6n de escuelas, hospitales y centros 
de' salud, Unidades de Rehidrataci6n Oral, campafias 
masivas de vacunaci6n infantil, etcetera) .tienen-. efe.cto a 
mediano plazo sobre la elevaci6n efectiva del salario so
c.ial y por consiguiente del nivel de vida, 10 que .no solu-
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ciona en 10 inrnediato la situaci6n" discrilninatoria entre 
el campo y la ciudad, ni com,pensa la perdida. de poder 
adquisitivo de los trabajadores que se gener6 en el ultimo 
semestre de la guerra deliberaci6n. 

CUADRO 6 

PARTICIPACION DEL SECTOR PUBLICO
 
EN EL PRODU,eTO INTERNO BRUTO'
 

1978	 1980 

Pu'blico P'wado Publico P"ivtlllD 
ConceptOJ % % % % 

Agropecuario& 100 20 80 
Manufacturerob 100 25 75 
Construcci6n 40 60 70 30 
Mineria 100 95 5 
Serviciosc 31 69 55 45 
PIa 15 85 41· 59 

FUENTE: Programa de Emergencia y Reactivaci6n en Beneficio del Pueblo, 
Ministerio de Planificaci6n, 1980. 

a Para 1980, el sector publico participara en cada uno de los rubros 
que compone el secto~ agropecuario de la siguiente ·man~ra: .'agri
cullura, 17%; pecuario, 12%; silvicultura, 70%; caza y pesca, 95'%, 
]0 que da una media ponderada de 20%. 

b Considerando los datos de 1977, HiS industrias nacionalizadas abar
caban cerca del 21 ~kJ del producto del sector fabril, estimandose 
que para 1980 llegara al 25%. 

e Se estima que para 1980, el sector publico participara en ,carla uno 
de los rubros que componen el sector servicios de· la siguiente ma
nera: a) Gobierno general, 100% ; b) bancos,seguros y otras ins
tituciones financieras, 100% ; c) com,ercio, 30%; d) transporte y 
comunicaciones, 60%; e) propiedad vivienda, 3%; -I) otros servi
cios, 10%; g) energia electrica y agua potable, 100%. Esto da un 
promedio ponderado de 55% al sector publico. 

~.	 'Las diferencias de precios de productos basicos entre Ni
caragua y los demas paises del Mercado' Gbmun: Centro
americano. Los esfuerzos realizados para ·la conservaci6n 
del salario real de los trabajadores y la subvaloraci6n del 
proceso inflacionario externo tuvieronconsecuencias que 
no se habian 'considerado con suficienteclarida.d": que los 
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precios de los productos basicos nicaragiienses fueran mu
chisimo mas bajos -como la mitad- ,que' los de los pai
ses··alec;lanos; 10 que crearia una permanente.tentaci6n de 
contrabando para- una parte de comerciantes irresponsa
bles y antipatriotas. No se tiene una evaluaci6n del vo
lume'n de granos basicos, aceite, sal y azUcar que ha po
dido pasar de contrabando a Costa Rica y Honduras, pero 
se puede considerar que en los mOqlentos de mayor rigi
dez de las' ofertas locales, no tanto pbr eocasez de produc
tos ~ino por Ia desarticulaci6n de las ramas de cometcia
Iizaci6n pata aIgunas zonas alejadas del pais, pudo haber 
te:nido algunas consecuericias de escasez locales. 

,..... d.	 La escasez de personal tecnico y profesional de alta y me
diana calificaci6n. Este problema, comlln a todas las eco
nomias capitalistas dependientes y subdesarrolladas, no fue 

Jo	 cuantificado a su debido tiempo, por falta deinformaci6n 
estadistica confiable y por la situaci6n postbelica, 'pOi 10 
que en algunos sectores del area estatal se han tenldo di
ficultades para cubrir algunos sectores en la administra
ci6n central y de servicios (p. ej., salud), por 10 que se 
ha recurrido a la formaci6n acelerada de cuadros tecni
coo en la misma ,practica cotidiana. 

3.2. Evaluacifm del sector productivQ 

En terminos generales se puede decir que.Ia: ~ctivaci6n de 
la producci6n material ha sido moderada y desigual en eI 
primer trimestre, acelerando su ritmo en el segundo trlmestre 
del ano: . 

Se podria caracterizar esta reactiv.aci6n. diciendo que se 
.ha reactivado mas y mas rapidamente elsector del Area Pro
piedad del Pueblo y Ia: pequefia y medilina producci6n, tanto 
agropecuaria como industrial y comercial, que el sector de la 
gran empresa privada, tal como se habia previsto en el,Pro
grama. 

En eI sector agricola, a causa del cicIo,' 10 que se cosech6 
en el primer semeStre de 1980 es el resuItado de las siembras 
de 1979. que, como sabemQS, a causa de Ia Guerra de Libo
racion;' fueron anormalmente bajas. 
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CUADRO 7' 

NICAAAGUA: CULTIVOS PRINCIPALES,
 
.'. VAR~ACION A LA FECHA DEL AREA SEMBRAnA
 

. Meta progra- EstimaciOri 
madapara ala Variaci6n 

'SO-81 (mi- lecha (mi- absoluta (mi~ Vanaci6n 
Cultivos les de mazs) les de mazs) les de mazs) (%) 

Algod6n 170 148,2 -21.8 -12,8 
Caf6 140 134,0 -0,0 - 4.3 
Cafia de azUcar 56 57.0 +	 1.0 + 1.8 
Arroz	 37 40.0 + 3.0 + 8.1 
Maiz 306 340.0 +34.0 +11.1 
Frijol 100 110.0 +10.0 +10.0 
Sorgo 80 80.0 
AjonjoU 20 40.0 

TOTAL 909 949.2 +40.2 + 4.4 

FUENTX:	 Departamento. agropecuario, MIPLAN y Programa -de Emergencia y 
Reactivaci6n en Beneficio del Pueblo 19BO, y cifras .del MIDA, CONAL 
Para .el algod6n. . . 

LOs problemas mas graves ademas del deficit' de las co
sechas 'que han debido enfrentarse en este primer semestre 
han sido: . . . . 

D •.	 Bscc.sez de mano de obra para la cosecha. de' algod6n de
.bido a ladesarticuIaci6n del sistema de' contrataci6n y 
transporte de Ios,trabajadores asi como' acceso a Ia te
nencia de Ia tierra por parte de los antiguos trabajado

. res asaIariados. No hay que olvidar tampoco que los 50 000 
caidos en Ia guerra eran en su,.mayona trabajadores j6
venes y muchos de ellos campesinos y obreros agricolas. 

b.	 Aumento de los costos de produccifm debido al incremen
to de los precios de los insumos y re'puestos agncolas im
portados. 

c.	 Reconstttucifm completa de laproducci6n avu:ola tanto de 
ponedoras como de cameya que todala produccion co
·mercial de aves fue destruida durante Ia guerra. ·Esta pro

. duccion ha comenzado a eIevarse significativamente desde 
La	 reactivaci6n econ6mica del sector agricola tendra sus ! . abril y seespera alcanzar. los niveles histcSricos' de produc

efectos positivos s6lo,a partir de agosto de 1980 (cuadro 7). I ci6n en	 agosto.· . ., 
\ 
I 

-_.
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,d.	 El deficit de' 1a producai6n de leche debido al descuido 
del hato, durante los meses de gue'rra, la matanza indiscri
minada y el no apareamiento de esa epoca. La:reactivaci6n 
de la producci6n de la leche es como se sabe lenta, par 
10 que se' preve que habra aun deficit, a final 'de MO. No 
obstante se ha reactivado la industria de leche, mediante 
el prOgrama de reconstituci6n de leche en. paIva. 

En el sector industrial se puede' afinnar que la reactiv3f
cion ya es una realidad. Practicamente la mayorla de las em
presas claves de cada sector estan operando, a pesar de los 
destrozos de' maquinaria y planta sufridas en la guerra. 

La reactivaci6n ha sid9 superior en lOR alimentos, cuero y 
calzado y vestuario, tal como se program6 pues son los pro
ductos de consumo basico de nuestro pueblo. 

Los problemas principales que se han encontrado son: 

fl.	 El enonne' incremento del precio' del petr61eo y ed los in
sumos importados, que ha gravado considerablemente 106 
costos de producci6n. 

b.	 Las dificultades de aprovisionamiento en el exterior de 
insumos para la reactivaci6n del sector quimico, cuero 
y farmaceutico y de' repuestos para el textil y madera. 

c.	 La incidencia del descenso de 1a produccion de algod6n 
en el sector industrial; mas concretamente, el aumento de 
los stocks de fertilizantes no utilizados que crea cuellos de 
botella para la producci6n de otros derivadospara la ex
portaci6n, y la disminuci6n de la semilla de: algod6n para 
la producci6n de aceite comestible, que obligo' a importar 
semirrefinado y otras semil1as oleaginosas sustitutivos con 
las consecuencias inevitables de aumento de' costos y de 
gasto de divi-sas. 

La mineria del oro, nacionalizado en noviembre de 1979, 
se ha reactivado completame'nte y ha aumentado el valor de 
su producci6n debido a Ia favorable coyuntura del mercado 
intemacional del oro. 

La pesca de camaroQ Y langosta para la exportaci6n y las 
industrias procesadoras de los mismos se han reactivado aun
que en las primeros meses del aDo hubo dificultades por' la 
pet-dida de la flota pesquera que fue utilizada por la Guardia 
Nacional para su huida'. 

FJ sector de la construcci6n e~peri1tlent6 un retraso en la 
ejecuci6n de los proyectos programados en el primer trimes
tre debido a multiples causas, entre otras el retraso en la reac
tivaci6n de la industria maderera por falta de repuestos y de 
transporte; el retraso en la obtenci6n de una parte del finan
ciamiento y otros cuellos de botella de coordinaci6n intenD&
titucionaI. 

Este breve recuento evaluativo del se·ctor productivo no 
pretende 'examinar exhaustivamente tOO05 los efectos de la 
implementaci6n del Programa 80 en el primer semestre. Este 
ejercicio se ha realizado exclusivamente para poder introdu
cirse en Ia situaci6n actual del empleo yde los salarios. 

3.3. SitutU:i6n del e'mpleo 

De la ejecuci6n y resultados del Programa 80 en e1 sector 
productivo depende fundamentalmente el cumplimiento de las 
metas programadas de creaci6n de empleo. 

Como se ha vista 1a reactivaci6n moderada pero crecien
tea 10 largo del ano nos pennite adelantar que, en, teoninos 
generales, Ia meta programada de empleo se cumplira. 

Las diferencias intersectoriales de reactivaci6n pueden 
indicamos que la creaci6n de' empleo en cada sector dan lugar 
a variaciones respe'cto a 10 programado. Debemos advertir 
que, debido al estado lamentable en que la dictadura deja la 
organizaci6n de la colecta de infonnci6n demognifica, econ~ 

mica y social, se ha debido estimar por metodos indirectos la 
ge'neraci6n del empleo en. el Programa de Reactivaci6n. Se 
qa realizado durante el primer semestre un gran esfuerzo por 
parte del Estado Revolucionario para implementar el Sis
tema Nacional de Informacion que recoja, procese y publi
que las estadlsticas socioecon6micas y demograficas necesa;. 
nas para Ia evaluacion d.el Programa 80 y 1a construcci6n de 
los futuros Iplanes de desarrollo de nuestro pais. En este' sen
tido, se estan realizando actualmente varias encuestas que 
proporcionaran en breve plazo la informacion requerida para 
los fines ante's seiialados. 

Con estas salveda.des pasamos a la evaluaci6n de la situa
cion del emp.}eo despues de seis meses de Programa. 

a..	 Sector agrope:cuario. La demanda de mana de ohra e'n el 
sector agrIcola se ,estim6 en base a los coeficientes tec
nicos de uso de mano de ohra y la superficie sembrada eI' 
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-cada c.ultivo. Del cuadro' 7, podemos deducit~ue los cul
tivos -de. mayor usa ·de mano de -<>;bra (algod6n'y' ·cafe) han 
disminuido en una medida significativa la superficie sem

'"brada.2 Sin embargo los cultivos ,de granos ,basicos que 
hanaumentado'en mas.dell0% eI area sembrada han in
crementado sobre todo -el numero de pequenosproouctores. 

Este incremento de la pequena producci6n .campesina 
impliea unavariaci6nen la composici6n social del campo, 
10 que ha disminuido 'el desempleoabierto•.... , 

Se haestimado e'nun·10% la.tasa dedesempleo abier
to agrope'cuario (promedioanual) mientras'.~que la tasa 
de -subutilizaci6n 'global-agropecuaria sma del·. 18% en 
vez del 20% previsto, con 10 cual se podria afirmar que 
estamos alcanzando los niveles .h~st6rioos promedio de sub
utilizaci6n. 

El descenso en, la' utilizaci6n de mano de obra para la 
cosecha del cafe que se preve i>a'ra fina,les de' ano, en tt~r
minos de emp:leo anual, se ve compensado polo la genera
ci6n de empleo del programa de renovaci6n de cafetales 
que'ha generado un empleo equivalente .anual de alre

,. dedQ~ de 8. obo trabajad~res. . c..' 

h'• . En_.c'uanto al empleo industrial, Ia reactivacion. de la Cor
poraci6n Industrial del Pueblo (COlP) '. ha generado un 
cumplimiento en ,eI primer semestre de, Ia totalidad de la 
meta anual. No ha sido PQsible cuantificar la. g~neraci6n 
de, empleo' resultante de la re'activaci6n de lapeqpefia in
dustria .y artesania, pero la creacj6n de fonnas colectivas 
~e producci6n (cooperat~vas) arrojan rruls d.e 500 nuevos 
empleps permanente~. Otros indicadore's, de empleo del 
sector pr~vado mediano,y gt:ande ..-asalaria9,o·s asegura
dos en el INSS y encuesta mensual industrial, 'muestra de 
35 empresas- senalan que Ja meta de 10000 empleos en 
el se'ctor inqustrial sera no s610 alcanzada sino soorepasada. 

La construcci6n, pese al retraso a principios, de ano, 
en su reactivaci6n, alca~za la meta semestral de 7 500 

2 En el algodon, 13. disminucion del area sembrada no debera tener efecto 
sobre la producc·ion total yaque area eliminada corresponde a tierras no opti
mas para este cultivo. En el caso del cafe la disminuci6n del area sembrada se 
debe a Ia implementaci6n del programa de 'erradicacion de la roya del cafeto 
por medio ..de" ·Ia renovaci6n de cafetales en el area afectada'(apenas 6 000 
manzanasy. .~ 
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'nuevos empleos. La t6nica' de reactivaci6n obServada per
mitiria avanzar ~para el segundo' semestre que la meta glo
baldel ano' sera sobrepasada~ Aquiestan incluidos los 
.empleos generados 'por el Fondo para Combatir el Des
empleo, que se creo con el aporte voluntario: de los tra
bajadores ·de parte de Ia honificaci6n de.~avidad.de 1979 
y otras donaciones. 

';- ·c• .En el sector de la minerlano se habla as,ignado una 
,.meta preclsa de' generaci6n .de nuevos empleos, pero su 

reactivaci6nnos indica, a partir' del increm'ento del nu
mero de trabajadores ase'gurados en la Institucion Nica
ragiiense de Seguridad Social (cuya cobertura en este 
sector es superior aI '80-%) que el empleo habia aumen

~"",:t-ado en.p1cls'del 100%.' ~" '~'" 

d. Sobre' el sector p,esquero;, no disponemos de datos. 
e., . Sector comercial y de servicios. La meta asignada en el 

.Programa a este sector (que incluye el empleo generado 
por el Estado despues del triunfo de'la Re:voluci6n) es de 

': 20000 nuevos empleos como minimo. El. cumplimiento de 
- '0. la meta ha sido sobrepasado ya en el primer 'se~estre. 

: La causa principal es la inclusion en: e1.,~ector estatal 
" .de' los cuerpos administrativos del Area de, ,Propiedad del 
'~eblo, al aumento y la diversificaci6n de los servicios 
'publicos y demas areas en las que '~l Estadd.·~~nterviene 

par primera vez en la historia de Nicaragui' (Cuftura, De-
porte, Bienestar Social, oficinas locale'S, regio.nal~s. y de
partamentales de los ministerios gIobales y sectoriales, 

~' etcetera) . 

3.4. Sit"",aci6n de los s.alarws, ,en el prin1~r semestr,! ,,4~ 1980 

Eri el Programa de Emergencia y Reactivaci6n ~n Beneficio 
del Pueblo 1980/81 se sefialaban varias Iineas de poHticas 
saIariales a seguir, partiendo del fue~te desempleo ~bierto, 

agrava.do par ,)a coyuntura postbelica y un gr~vre subempleo 
e'structural. 

Se estahlecia que toda linea de-polltica, salarial a seguir 
. debia enmarcarse en "Ia eonservaci6n de los equi.librios ma

croeconomicos para asegurar el increme'nto efectivo del ni
vel de vida popular, como tambien la e'stabilidad y avance 
de la Revoluci6n". De aqui se senaJaron las Hneas siguientes: 

-~ 
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a.	 P,eferencUJ. POT el empleo: se debia dar prioridad a la 
creaci6n de nuevose'rnpleos antes que a la mejora de la 
situaci6n economica de los que ya tenian: empleo. £sta 
ha sido una linea predominante del programa de reacti
vaci6n en el sector productivo, como acabamos de ver. 

b.	 Cumplimiento del salario m£nirno legal: los salarios mi
Dimes legales actualmente en vigencia son lospublicados 
en la Gaceta del 30 de abril de 1979 y contemplan di
ferencias regionales y par algunas ramas, de acrividad con 
bastante imprecision (ver cuadro 8). 

CUADRO 8 

NICARAGUA: SALARIOS MINIMOS LEGALES VIGENTES 

Concepto	 .tfnual& 

Trabajadores del campo 
Distrito Nacional y Pacifico 8382.85 
AtIantico Norte y Central 7908.35 

Obreros industriales 
Di.trito Nacional 11 704.55 
Central 10 122.70 
Atlantico, Norte y Pacifico 11 072.10 
Atl!ntico y Pacificoc 12021.10 
AtlAntica y Norte 10 122.70 
Paclficod 10597.20 

Trabajadores domesticose 

Distrito Nacional y Pacifico 3900.00 
Atlantico Central y Norte 3640.00 

Trabajadores en general 
Distrito Nacional 10597.60 
Otras cabeceras departamentales 9805.25 
Resto del pais 7908.55 

FUENTE: La Gaceta, 30 de abril de__ 1979. 
a Incluye 130. meso 
b Municipios con industrias de todas clases menos oro. 
c Municipios con industrias de oro. 
d Resto de las zonas. 
e La jomada laboral es de 14 horas en vez de 8 corno en los demu 

casos. 

El\IPl..EO Y SALARIOS EN NICARAGUA 

Se' habia estimado par PREALC3 
- que en Managua el 

29% de los trabajadorcs asalariados estaba ganando el 
minimo 0 menos en octubre de 1979. 

Presumimos que fuera de Managua la situaci6n no 
debia ser mucho mas favorable, pero carecemos de datos 
para afinnarlo. 

Las luchas obreras que se' traslucen de las finnas de 
convenios colectivos muestran que la obtenci6n del sala
rio minimo legal es alga que enestos sectores se ha 
logrado; por ello, consideramos que el incum.plimient() 
del sa.laria minimo se concreta en la pequefia empresa y 
en el sector infonnal en donde no hay organizaci6n sin
dical. ,POl" otra parte, ]a ATC informa que una parte im
portante de su progralna es aun la lucha por la obtenci6n 
del pago del salario minimo legal. 

Por otra parte~ 'en el 1'finisterio del Trabajo apenas 
rcciben demandas individuales sobre esta situaci6n, 10 que 
haee pcnsar en una especie de «pacto» entre el patr6n y 
el empleado para sobrevivir ambos, en el caso de la mi
croelnpresa, 0 bien un serio temor por parte del empleado 
al desemple'o abierto. En conclusion, los. sectores en donde 
la clase obrera esti mas organizada, han logrado el cum
plimiento del salario minima; en el sector agricola aun se 
lucha organizadamente por obtcllerlo, y en el sector in
formal, no organizado, hay dificultades para, el cumpIi
miento del salario minimo. 

c.	 Disminucwn de las diferencias entr'c saTanos talt.D'S y ba
jos ,., aplicaci6n del principio (l: igual trabajo,igtUll sala
1'io: este lineamiento se comenzo a aplicar en su primera 
parte en el sector estatal (Adluinistraci6n Central del 
Estado) en donde se fij6 no s610el salario mlnimo, sino 
tambien el salario maximo de C$lO 000. tste' ha tenido 
como resultado una fuerte disminuci6n de las diferencias 
saJariales entre los extremos pasando en algunas institu
ciones de una relaci6n de 73 a 1 en el regimen anterior, 
a 8 ale incluso menos en estos ultimos. m,eses con el 
aumento del llmite inferior. 

Las injusticias heredadas y los problemas organizati
vos del nuevo Estado propiciaron inmediatamente des

• PR'EALC, Nicaragua: PoUtica de Salario-1979/80,abrn 80 (borrador)'. 
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.pues de Ia gueqa algunas diferencias entre las remunera
ciones de .personas que ostentan el misnio cargo 0 equiva
Iente. 

Otra situaci6n diflcil en esteaspecto e's la que se ob
serva .en el -sector productivo entreel area. de propiedad 
del pueblo y Ia empresa privada..Aqui ,se esta dando un 
fen6me'no, de com,petencia por Ia mane de obra muy ca
·lificada en el qu~ la empresaprivada aparenta poder dar 
salarios mas··elevados que el .~PP. Por ·otra parte, en las 

.negociaciones deconvenios colectivos, la 'empresa priva
da e'sta dispuesta a ceder con cierta facilidad, e incluso 
,sin .ser requerida a aumentos en salarios monetarios, y no 
en las demandas estrategicas de Ia clase obrera (partici

. paci6nen. las decisiones de ingreso y despido de los tra
bajadores, participaci6n en ]a ge'sti6n de la' empresa, en 
las decisiones de prOducci6n), ni siquiera en algunas de
mandas de seguridad e higiene ocupacionales.. Esta situa
cion esta afectando· la aplicaci6n de las lineas generales 
de' poHtica salarial del Programa 1980. Lamentablemente 
aun no se tienen los datos para calcular el efecto de esta 
politica 'salariaI de la empresa privada. 

En-' el sector agropecuario, eI problema parece ser el 
inverso, e's· decir, serla el APP (INRA) quien estarla pagan
do salarios superiores a los privados, especialmente a los 
trabajadores con cierto grado de calificaci6n (tractoris
tas, etcetera). Por otra parte, el INRA, aI respetar el siste

, rna de remuneraci6n tradicional de' las diferentes .regiones 
del pais, ha generado diferencias salariales entre trabaja
dores que realizan las: mismas faenas en· diferentes UPES, 

10 que va en contra de'las aspiraciones igualitarias de los 
trabajadores. Esta situaci6n se esta corrigiendo con la 
construccion de las tablas salariales. 

'd.	 Aumento del salario social: dos aspectos principales con
templan esta linea: las mejoras generales en' los aspectos 
de salud y educaci6n y las mejoras en las unidades 
econ6micas respecto a las' condiciones de trabajo. 

Z·.	 Salud y educaci6n: el Programa 80 contemplaba una 
serle de inversiones en este campo que compensara en 
parte el bajo nivel de los salarios de los trabajadores. 
Sin embargo, a pesar de que las inversiones en estos 
<:ampos~',se'; estan realizando; los' trabajadores 'aun no la 

perciben. En efecto, de un 3% del PIB gastado en estos 
rubros en' ,1978se'ha pasado a un, 10.5% programado 
para 1980~ 

En' el sector 'agricola, 10 mas 'visible, ademas de 
ser el'mayor esfuerzo" esta en la Cruzada Nacional de 
Alfabetizaci6n, que esta a punto de finalizar en estos 
momentos~ En el aspecto de salud, las vacunaciones 
masivas y la' UROS son tambien los aspectos mas visi

. bIes; no ,obstante, la infraestructura medica heredada 
que 'discriinina fuerteme'nte alcampo ha impedido que 
los esfuenos realizados tengan mayores resultados. Sin 
embargo, las .brigad3:s. desalud del IN~ ~an paliado, 
en alguna medida, la diffcil situacion. de la salud en 
el ~ampo. ' 

En cuanto al sector no agricola, se puede decir que 
los trabajadores han sentido una disminuci6n en vez 
de un aumento en loque se refiere a;,la calidad y 
cantid~d de la atenci6n medica debido a.los reajustes 
administrativos que' implica la organizacion del Sis
,tema Nacional Dnieo de Salud' y a las dificultades de 
abastecimiento de medicinas y de, atenci6n medica, 
as! como ala. ampliaci6n de la cobertura con una mas 
lenta ampliaci6n de las instalaciones (no hay que 01
vidar que 7 hospitales departamentales fueron comple
tamente destroidos por los bombardeos somocistas) . 

En este sentido, se puede .d,ecir que en cuanto al 
salario ,social, si bien se ha cumplido en gran parte 
desde el puntode vista delesfuerzofinanciero y huma
no realiiado, aun :po se expresa. conyenien·~emente para 
el' trabajador por su e'fecto retardado.. 

u.. Condiciones de trabajo: en este punto de inversiones 
de. salario social a nivel de cada empresa 0 centro de 
trahajo se contemplaha la mejora en las condiciones 
de higiene y seguridad ocupacional, condiciones de alo
jamiento, abastecimiento, transporte, botiquines, etcete
ra, para los casas que se· estipulara (cosechas entre 
otras). Estas condiciones han sido las reivindicaciones 
mas notables de todas las negociaciones colectivas y 
son tema pennanente en· los· conflictos de trabajo, tan

. to en el sector agropecuario como·' en el no agrope
~, .cuario. 
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En temlinos generales sc pucde dec~r que se ha 
avanzado e'n este primer seulestre, tanto a nivel de la 

. reivindicaci6n por parte de lo~ obreros como de las, rea
lizaciones.. Sin embargo, aun queda una gran parte de 
los trabajadores que, por el tamafio de su centro, no 
tienen organizacion sindical, 10 que les deja poco pa
rler de negociacion en estos aspectos. Aqul juega tam
bien eI temor al desenlpleo abierto. 

En resumen, el cum.plimiento de esta Imea ha sido 
limitado en cuanto a sus manifestaciones inmediatas 
para los trabajadores. 

e. Mantenimiento del sa/ario real: en las condiciones econ6
micas de comienzosde 1980, la politica salarial estaba car
gada de una fuerte intenci6n antinflacionaria. 

La rigidez de la oferta de los. tproductos basicos debi
do a 1a situaci6n postbelica propiciaba una fuerte 'eleva
cion de los precios, siguiendo con la. tonica inflacionaria 
que se habia reforzado desde: principios de 1979. Esto se 
c.ombatio via control popular de los precios y aumentan
do las importaciones de los productos deficitarios (huevos, 
leche en polvo, frijoles, etcetera). 

En esta situaci6n se trataba de' evitar las alzas indis
criminadas de los salarios por dos razones: 

&..	 Para evitar un aumento de la inflaci6n por Ia de
manda, es decir, evitar una exee'siva presion sobre la 
oferta de bienes salariales y, en especial, granos basi
cos, los que serJan deficitarios en el primer trimestre 
de 1980 0 a.pe'nas si lograria cubrir las necesidades. 

ii.	 Pa.ra no agravar Ia inflaci6n por costos, es la otra ra~ 
zon que justificaba eI intento de frenar las alzas sa
lariales indiscriminadas. Se considero, aunque se sub
estimo conlO se puso en evidencia anterionnente, que 
el alza de los precios de los insumos importados y de 
la energia repercutirian desfavorablemente en los COB

tos de 'producci6n. Se trato, pUe5, de evitar profundi
zar este componente de la inflaci6n contenie'ndo en la 
medida de 10 posible las demandas salariales. 

Como ya se vio en eI cuadro 5, el grueso de la in
flaci6n se gener6 e'n el pritner semestre de 1979, en 
donde se uni6 a la devaIuaci6n del c6rdoba toda la 
situacion especulativa de las circunstancias belieas. 

Los esfuerzos por contener elalza de- precios pueden 
considerarse bastante efectivos durante ~1 periodo reo
volucionario, sobre todo en 10 que se I7efiere al costa 
de la vivienda. Sin embargo, el cornponente externo 
(inflaci6n irnportada) del alza de costosha impedido 
mantener totalmente el· poder_ adquisitivo de los sala
rios de los trabajadores. 

EI factor prcponderante en estos niveles inflaciona
rios ha sido eI alza experimentada en el grupo de «aIi
me'ntos, bebidas y tabaco» sobre todo en el primer 
semestre de 1979, seguido de los «gastos diversos». 

Ahora bien, en eI Programa 80 s~ sefiala explicita... 
mente una linea de control de precios tendie'ntes a 1a 
«defensa del salario .de los sectores de mas bajos ingre.. 
sos». Se reconocen sin embargo las dificultades de' po
nerlo en practica en condiciones de oferta anonnal de 
los productos de consumo basico. . 

EI abastecimiento de productos basicos y el control 
de precios han tenido un efe'cto significativo aunque 
incompleto sobre el mante'nimiento .del salario real, y 
se ha reali7..ado con. un costo, via subsidios de los pro
ductos basicos y al transporte en comun. 

Otro intento de mantener el salario re'al ha sido 1a 
ley del inquilinato. &ta se refleja en los indices de 
precios de la vivienda, para eI periodo revoluciona
rio. En ~{anagua ha sido una medida de bastante in
fluencia; sin embargo, se estima que eI deficit de vi
viendas que reUnan los requisitos minimos de salu
bridad es superior a las 300 000 en todo .el pais. 

EI subsidio al transporte en comtin (y la adquisi
cion de nueVas unidades para Managua) ha sido un 
factor positivo en el mantenimiento del salario real 
sobre todo del proletariado urbano; lamentablemente 
eI deficit de unidades de transporte' -y otros factores 
han casi imposibilitado extender esta rnedida a todo! 
los departamentos. 

3.5. Las medidas so1ariales adoptadas en el primer semestre 

En este semestre se han tornado una sene de medidas que 
han concre'tado los lineamientos. contenidos en elPrograma. 
a.	 La polltica tkl Ministerio del Trabajo. en los conflictos 
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'col.ectivos" en lasnegociaciones ide los convenios: la poli

," tica salarial prevalecienteen' las negociaciones de los con
. .venios y' en los confiictOs colectivos hasaguido paso a paso 

, los, 'lineamientos tra2ados par el Programa80. Como bien 
, ·se,·decla alIi no,se~trataba de prohibir absOlutamente eual

quier'·incremento salarial,' sino mas, bien evitar las alzas 
indiscriminadas que' podian afectar la'estabilidad econ6
nii~a. del palS y compromet~r elptoyeeto estrategico. 
"" Para ello feniendo,ven 'cuenta el objetivo del Programa 
'BOde favorecera la mitad mas pobre"del'pa!s, y la meta 
d~' producci6ri material (incremento ,del' PIB material del 

, ' orderi'del 10%) 'se re'suelve,'en los 'caSos en los que haya 
'conflictos colectivos por ra:z.ones salariales y el estado fi
nanciero de laempresa 10' pennita, tomar un 10% del va
lor de las planillas' y repartirlo en proporci6n inversa a 
los" niveles de' salarios, entre los trabajadores de menores 
ingresos (generalmente por debajo de los C$ 2 5(0) de 
13.	 empresa. 

" Esta se,ncilla. regIa tien~ en cuenta tai1~~ la politica in
flaci·onaria como Ia redistributiva~ Hneas que' presiden el 
Programa 80. Es tambien una regIa simple que los traba
jadores conlprenden, y comprenden igualmente el porque 
no puede ser superior el incremento. 'Esta politica no sus
tituye' sino complementa, la Donna de hacer cumplir con 
el 'salario minimo' legal, ~" las condi~iones de higiene y segu

, ridad ocupacional y los beneficios sociales, as! como las 
demas clausulas' del convenio colectivo incluyendo las de
mandas de salario social y las demandas estrategicas de 
los trabajadores~ , , 

b. £1 aumento de los C$ 125.00 mensuales para salarios de 
C$ t 20iJ~OO 0, menos: ante 'la situaci6n de deterioro del 
,po~er adquisitivo, de los trabajadores, pero tambien las 
limitaciones econqmicas del primer trimestre', el Gobierno 
Reyolucionario legisl6 un aumento de C$:125.00 mensua
les 0 su equivalente en cualquier otra, fonna de pago para 
los trabajadores cuyos salarios fueran de C$ 1 200 0 me'
nosequivalente mensualmente. ,Ep el,es~udio previQ a la 
ley de aumento se consider6 especialmente los aspectos re

.rlistributivos y' antinflacionarios del mismo;' el umbral de 
130 pobreza y Ia especial situaci6n :del"se,ctot agropecuario 

" y de la pequefia empresa. / 

En el caso especifico de la, pequefia empresa se consi
de~6 si bien no se logr~ia hacer aplicar totalmente los 
C$ 125, como no se ha logrado aun que: se' pague el ,gala
rio minimo en su totalidad, pemiitiria ~ejorar en alguna 
mooida la situaci6n de los' trabajadores de esas empresas, 
que tienen poco poder, de negociaci6n'individual. 

Este aume'nto de C'$ 125 mensuales para los trabaja
dores con ingresos mensuales de C$ 1 200 0 menos (0 su 
'equivalente en cualquier' fonna de p3.go) afecta funda
mentalmente a los trabajadores del campO 'y a las em
ple'adas dOlnesticas y de otros servicios; estimamos en apro
ximadamente 225 000 trabajadores asalariados los benefi
ciados por este aumento. Esto represeritaba alrededor del 
6% de la masa salarial total. En la forma en que se rea
lii6 la distribuci6n del aum'ento, significaba un increm,en
to del 45% en los salarios menores (empleadas domes
ticas) , y s610 un 10.5% en los salarios de C$ 1 200. 

En fa aplicaci6ri. practica del decreto y el reglam,ento 
se ha trop,ezado 'con la'resistencia de los patrones a apli
carlo desde la fecha de su puesta en vigor (efecto retroac
tivo), ademas de con dificultades serias en el caIeulo de la 
prOductividad media mensual de los trabajadores de de
tenninados oficios que trabajan a destajo para aplicar la 
aHeuota correspondiente por unidad de producto 0 servicio. 

'Asimismo hay dificultade's' para los casas de salarios 
por tiempo parcial, phiriempleo, salario base mas comi
siories, salario base mas destajo, salarios por jornadas de 
diferente duraci6n y una infinita variedad de situaciones 
que han puesto de manifiesto las dificultades que tienen 

'los trabajadores para comprender la' forma y la unidad 
de 'su reinuneraci6n y que esta haciendo cu'estionar algu
nos de' estos sistemas-de: remuneraciones por p'arte de los 
sindicatos. 

Por otra parte, el sector patronaI, sobre todo en Ia pe
quefia empresa y mediana empresa agricola, esta tratando 
de conseguir que Ie autoricen precios mas elevados para 
Poder'transferir al consumidor (sobre todOI de ~anos'.pa
sicOs)' el costo de este' aumento salarial. En' el estudi,o' so
br¢ los efectos del aumento,se encuentra que el ,incre
mento de c.o,stoS en 13. it:a'n' industria es in'si~ficaiite, 
en ningu.n ,caso llega, rii siquiera a un 2.5%~ En la.,med;ia
na rridustria eI efecto' en los cOstos "no Uega al '5% y en 
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la pequeiia e~presa tampoco, excepto en el sector textil 
que llega a 9.8%. As! pues en la mediana y gran empresa 
industrial, dado sus; niveles de excedentes y la pe'quefia 
proporcion (exc~pto en la rama textil) de trabajadores en 
esta situaci6n, consi-deramos que pueden facilmentc' ab
sorber el costo del incremento salaria! sin aumentar precios. 

En 'la pequefia empresa la situaci6n es bastante mas 
dificil pero, como sefiaIabamos anterionnente, posiblelnen
te esta no va a cumplir en su totalidad el decreto, Y sus 
trabajadores, no sindicalizadOs, no tienen poder de nego
ciaci6n para exigirlo a rajatabla; ademas temen perder su 
cmpleo y no e'ncontrar atro. 

En cuanto al sector agricola productor de granos bi
sicos y azUcar se estimb que el grupo de empresas tecnifi
cadas y modemas iba a tener incrementos en los costos 
de producci6n de me'nos del 6% en el caso- mas desfavo
rable (frijol tecnificado). En la producci6n tradicional, 
que incluye sobre todo pequenos productores, el aumento 
d.e costos varia entre 8% y 13%. 

c.	 Tablas salariales: otra medida tOluada ha sido la cons
trucci6n de tablas salariales que permiten ordenar, nonna
lizar y determinar niveles de salarios para cadaocupaci6n. 
Estees un proceso muy lento en el estado actual de las 
estadisticas disponibles. Las prioridades van del sector pro
ductivo agropecualio hasta el sector servicios pasando por 
laindustria, la minerla, la electricidad, gas y agua, la 
construcci6n y el resto de los sectores. Sin embargo, la es
casez de datos ha impedido avanzar mucho en estos s.ec
tores. Solamente en el ge'ctor de Administiaci6n Central 
del Estado y de la- administraci6n de la Universidad Na
cional Aut6noma se ha podido ronstruir nnas tablas pre
liminares que aun no se ponen en aplicaci6n. 

IV. CONCLUSIONES 

1.	 La· situaci6n socioecon6mica actual de Nicaragua estaen gran nle
. dida determinada porfactores estructurales producto del capita.. 
. lismo depeDdiente,p~riferico y agroexportador; asi como por fac
tores· cayunturales· derivados.,de la Guerra de Liberac.i6n. 

2 ~. Las cuacteristicas estructurales de este modelo ysus consecuentes 
def~aciones no pueden ser ·transfonnada.s en e1 corto.rplazo, sino 

EMPLEO '\:. SAi.A.R.IOS· EN NICARAoUA 227. 

a	 tIaves de cambios profundos y revolucionarios en la estnIctura, 
productiva del pals. Por ello, eI Programa de Emergencia y Reacti-! 
vaci6n en Beneficio del Pueblo 1980 no se plantea sino recuperar 
los niveles productivos de' 19i8, considerado ano economicamente 
«nonnal», a la vez que introduce una nueva 10gica en Ia din3mica 
de	 funcionamiento de nuestra econoIDia para evitar d,esde ahora 
toda posibilidad de reproducci6ndel modelo economico anterior. 

3.	 EI Programa de Empleo y de Salarios 1980 esta sujeto,.por 10 tan-, 
to, al grado de reactivaci6n de los sectores' productivos y de servi
cios y por el caracter popular, democratico y nicaragiiense de 
nuestro, proceso. 

4.	 Se trata, pues, de un proyecto econon1ico rcalista, fundamentado 
en su caracter popular y democratico, que educa a nuestro pueblo' 
sobre las limitaciones reales y objetivas a las que nos enfrentamos 
en la construcci6n de una Nueva Economla. 

5.	 La realizaci6n de este Programa Econ6mico 1980 en 10 que va ~ 
del aDo nos pennite afinnar que he'mos superado favorabl~nte 
la coyuntura dificH de la postguerra y que' el Programa de Reacti 
vaci6n cumplira las meta.s propuestas. 

6.	 Las modificaciones intersectoriales de las metas del programa no. 
afectan ni los objetivos, ni Ia 16gica, ni las metas del mismo. En los, 
aspectos particulares que nos intere'san, el empleo y los' salarios, : 
nuestro pueblo ha experimentado un avance significativo de su. 
nivel de vida. 

7.	 Estamos conscientes que 10 alcanzado no es todo 10 deseado por 
nuestro pueblo y ·par la Direcci6n Revolucionaria de nuestra Re- , 
voluci6n (JGRN Y Direcci6n Nacional del Frente Sandinista de Li- ' 
beraci6n Nacional). Sin embargo los Iogros del Prograrna D06 

re'afirman que los problemas concretos del desarrollo de 'nuestra ' 
economia no podrian ser enfrentados mas que por nuestro Ipropio , 
pueblo organizado y su Direcci6n Revolu,cionaria. . . 
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