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INTRODUCCION

Con la constltuclon del Comite Nacional Aleman (1990), en el marco del

Decenio Internacional de las Naciones Unidas para la Reduccion de 105

Desasrres Naturales (OIRON), tambien en la Republica Federal de Alemania

aurnento el interes par la tematica. Es evidente que especialmeme la ciencia se

sinti6 comprometida y esperaba nuevos impulsos del DIRDN. La Comunidad

Alemana de Investigacion (Deutsche Forschungsgerneinschaft - DFG) ernpren~

di6 la tarea de publicar un amplio mventario sabre el terna, con la parricipaclon

de 44 cientfficos (DFGIIDNDR, 1993). Esta obra permire una apreciacion del

nivel de investigaci6n de las ciencias natUrales y de la ingelllerfa (sismos, vulca~

nisrno, movlrnientos de masa, inundaciones y sequi'as, tormentas y lluvias fuer-

tes son esrudlados desde haee decadas, por las respectlvas disciplinas de las Clen-

cias naturales, como eventos "tradicionales"), c mcluye tambien una desiderata.

Pew es notable que en disciplinas como la geograffa humana, la psicologi'a y la

soclOlogfa ya existen principios s6lidos, aunque en parte se sustentan, solo en

forma hmltada, en experiencias empfricas intcrnacionales.

Los dlstintos criterios que deterrninan la ocupaci6n cienrffica respecto a

105 desastres natUrales, pueden ser 105siguientes:

- temas por tradicion esenciales en las correspondientes disciplinas,

- intensidad de relaciones internacionales y redes de cooperaci6n,
~ grado de interes por la puesta en practica de conocimientos cientfficos.
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Sin embargo, un criterio pragmatico seguramente juga el papel menos sig-

nificativo: la distribucian (hist6rica y probable) de la frecuencia de 105 desastres

naturales 0 bien su potencial de dano a las personas y sus ecosistemas. Parece

que el "aliciente" cientffico y el caracter espectacular de algunas catastrofes

naturales, como por ejemplo las erupciones vold.nicas, han conducido a des-

proporcionadas aglutinaciones de interes y de recursos. Para comparar tenemos,

por ejemplo, la lista por rangos de los danos ocasionados por desastres naturales

en el ano de 1982: inundaciones (52 %), terremotOs (17 %), huracanes (IS %),

sequfas (7 %), erupciones volcanicas (3 %), otros (6 %) (DFGfIDNDR, 1993:

119). Es evidence que la investigacion sobre desastres naturales (no solamente

la alemana) descuida el crecience fenomeno de las inundaciones.

Hay que senalar, como segundo aspectO, que el hecho de que los eventos

daninos son mas frecuentes en el "Tercer Mundotl (par razones diversas) que en

Europa, hace mas notoria la falta de una dimension pragmatica (experiencia en

el "trato" de los desastres) en la investigacion alemana, dejando de lado pocas

excepciones como la tecnologfa de materiales de construccion. Esto es valido

espedficamente para la investigacion en las ciencias no-naturales, las cuales

escudian al hombre como causante y damnificado de desas, tres can todas sus

diferencias interculturales.

Frente a este panorama global del nivel de conocimientos e intereses cien-

dficos, se comprende entonces que la constelaci6n de la tlgestion de los desas-

tres" en pafses concretos va a requerir mas elementos, posiblemente prioritarios:

lComo impactan los desastres en el nivel de desarrollo de un pals (segun cate-

gorfas socio-economicas, multidimensionales) y como es posible minimizar estas

repercusiones negativas a Craves de medidas adecuadas? Finalmente: ZQuienes

son 0 deberfan ser los actores para hacer posible la "reduccion de 105 desastres"

("disaster reduction", termino central de las Naciones Unidas para el

Decenio(2) )? Para aproximarse a estas interrogantes, se necesita indudable-

mente de algo mas que de conocimientos cientffico-naturales.

Al mismo tiempo hay que mencionar que hasta ahora la polftica de desa-

rrollo -y tambien la invesrigaci6n sobre polfricas de desarrollo- ha descuidado

la integraci6n del fenomeno de 10s desastres naturales a esa materia. Es por eso
que muchas proyecciones (par ejemplo, planes regionales de desarrollo y de La

proteccion del media ambience), en el sentido estficto de la palabra, no son

tlrealiscas". E1 eankter impredeeible de los desastres no debe conducir a su

"exclusiont" como es el caso todavfa en muchos pafses. Es meritorio, enronees,

que el Comite Aleman del DIRDN haya encargado una eonsulcorfa con el
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dtulo "Concepto para implementar Ia prevencion de desastTes en la coopera~

cion para el desarrollo de los organismos estatales y organizaciones no~guber~

namentales" (Gocht, Dams, 1993). Este estudio pane de los esfuerzos sistema~

tic os de las Naciones Unidas (por ejemplo, UNDP!UNDRO, Disaster

Management Manual, 1991) Y de la Organizaci6n de 10s Estados Americanos
(Desastres, planificaci6n y desarrollo: manejo de amenazas naturales para redudr

los danos, 1991).

Las constataclOnes anteriores dan motivo para ponerse de acuerdo respecto

a una nomenclatura basica. Para esta exposicion se empleani el ya intemacio-

nalmente establecido termino de "gesti6n (management) de desastres" como el

mas global, pues abarca: mitigaci6n de desastres (estimacion de riesgo, preven-
Clan, preparaci6n(3» , respuestas al desastre (socorro inmediato, rehabilitacion,
reconstrucci6n) y los respectivos procesos sistemicos de "feedback" y aprendiza~

Je. El termino IIgestion" se usa para subrayar el acierto en poner a diSposicl0n 105

recursos y el desarrollo de una "poltcy" para este sector. Los danos de un desast~

re so1amente se pueden reducir cuando se han establecido estructuras eficientes.

En este sentido, es decisivo que se construya y mantenga permanentemente una

capacidad nacional de actuaci6n, la cual, en caso de desastre, no solo interven~

ga rapidamente, sino tambien en forma eficiente. La ayuda humanitaria inter~

nacional, tan buena en su intenci6n y tan necesaria en muchos casas, aun sien~

do mas consciente de la problematica, descUld6 en gran parte este aspecto

importante (con la considerable excepci6n de la Cruz Roja). Por eso es impres~

cindible desarrollar un amplio y eficaz concepto.

DESASTRES NATURALES EN NICARAGUA:
CONDICIONES FISICAS Y DIMENSIONES HISTORICAS.

Nicaragua es un pais que se ve afectado continuamente por distintos tipos

de desastres naturales. En terminos geo16gicos, se ubica entre las placas tectoni~

cas del Pacffico y del Caribe, cada una con un desp1azamiento en sentido con~

trario, que originan sismos cuya dlstribuci6n e tntensidad se registran en mapas

de sismicidad. Por eso, toda la costa del Pacffico del pais ~hasta 60 ki16metros al

interior~ constituye una zona de riesgo sismico. Por 1a 10calizacl6n submarina de

105 eplcentros, se producen tambien TsunamIs que pueden causar danos conSl~

derab1es. Paralelameme a la costa del Pacfflco, atraviesa el palS una cadena de

aproximadamente 30 volcanes que se pueden acttvar repentinamente. Debido
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al heche de que esta zena es tambien la de mas alta concentracion de pobla-
cion, es valido suponer que des tercios 0 tres cuartas panes de todos los nicara-
giienses pueden ser afeetados por estos tipo de evenros nawrales. Ya la destruc~
cion de la primera capital de los espafioles (Viejo Leon), en el sigle XVI, no sil-
vio de esearmiento, y 10 mismo se puede decir del rerremato de 1972, que asol6
a la capital. Managua, y desttuy6 todo el casco historico. Desde entonees, con
aproximadamenre 450,000 habttantes, la poblacion de la ciudad ered6 hasta
mas de un mllion, y ocurrira otIO tenemoto, pero Dadle puede deClI cmindo.
Una cosa es segura: la destruccion material y las perdidas de vidas humanas (en
1972, aproximadamente 20,000) van a ser mas grandes que nunca. El 60 % de
los nicaragiienses vive ya en aglomeraciones de mas de 5,000 habitantes, y la
mayorfa de ellas se localizan en esta zona de riesgo a 10 largo de la costa del
Pacffico. EI caracter angustioso y espectacular de estos eventos dafimos es vis-
1umbrado por el espectador extemo a traves de la retrospectiva histonca, como
par medlO de un acelerador; sin embargo, 1a percepci6n real de la poblaci6n es
alga total mente diferente, ni hablar de actividades de mitigaci6n de desasrres.
No solamente el terremoto de 1972 parece ya alga muy lejano en la memoria y
easi "suprimidol1 psfquicamente, tambien la erupci6n del Cerro Negro, en 1992,
prontO se redujo a un fenomeno marginal. Por el contralia, el Tsunami (lgual-
mente de 1992) provoco en la poblacion costena recuerdos cast traumaticos,
debido a su alto costa en vidas humanas (aproximadamente 180) y parque, en
el sentido estricto de la palabra, hizo irrupcion en la poblaclon sin aviso previa,
causando gran destrucci6n.

Ante estes eventos dafiinos bastante espectaculares, pero al parecer
Itimprevislbles" e "incalcu1ables", por 10 menos en la percepci6n de amplios cfr-

cu10s de la poblacion, retroceden otras fenomenos que ocurren can mas fre-
euencia y causan cada vez mayores danos. Se trata de 105huracanes, que se for-
man (Odos los afios en e1 mar Caribe y se desp1azan tambien sobre el istmo cen~
troamericano. Asf, el huracan Brer provoco en agosto de 1993, en e1 esre de
Nicaragua, considerables inundaciones que afectaron a casi la mirad de 1a
poblaci6n (60,000 habnames). Debido a1 aislamiemo de 1a region por faha de
vias de comunicaci6n, asf como par una diferente identidad ernico-lingiifstlca y
remimscenClas de 1a hlstoria reClente, se presentan problemas especfflcos en 1a
respuesta a1 desastre. Es inevitable (tambien por el hecho de que parte de 10s
faetores causantes son nman~made") que estos eventos aumenten su frecuencia
e intensidad, y par ello se presenta la necesidad de una gestion adecuada de
desastres en una medida especial. Sin embargo, no solamente desde este punto
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de vista son tradicionalmente Itolvidadas" estas zonas del pafs (las asf llamadas
ItRegiones aut6nomas del Atlantico norte y surl!) por el gobiemo central en

Managua, muy distante geografica y mentalmente.

MARCO GLOBAL PARA LA GESTl6N DE DESASTRES.

Para poder comprender la realidad y el potencial de cambio de la gesti6n
de los desastres, es necesario examinar un poco mas slstematicamente su ambir
to. Factores que se pueden determinar como relevantes, son especfficamente:

acrares economicos, es decir, el nivel de bienestar de un pafs, las estructu-
ras de necesidades; asf como las oportunidades y tendencias del ingreso;
factores poHticorinstltucionales, es decir, la capacidad del gobiemo ren
rados sus estratOSr de solucionar problemas y defmir pnondades para
actuar;
faerares psieorsociales; es decir; valores culturales (y su potencial de eamr
bio) y comportamientos en relacion alas desastres naturales;

relaciones exte mas , es decir, recursos que se pueden movilizar en caso de
desastres.

En este eontexto, hay que sei'ialar de antemano que la direecion de los
efeetos de tales faetores no neeesariamente tiene que ser univoea. Veamos el
ejemplo de 105 faetores eeonomicos: aunque parece evidente que medidas de
prevencion para desastres solo pueden tomarse cuando aumente el ingreso disr
ponible (correlacion positiva entre ingreso per capita y "mvel" de la mitigacion
de desastres); tambien es innegable el argumento de que justamente en pafses
con un bajo nivel de ingresos es ineludible la reduccion de 105efectos negativos
de los desastres naturales a traves de medidas preventivas adecuadas, para evitar
que esras niveles desciendan mas todavfa. Por cierto; surge en el ultimo caso la
pregunta acerca de la procedencia de 105reeursos, pues en un pais en estas conr
diciones regularmente la mana publica tambien es "pobre". Queda enronees
sotamente la posibilidad de financiamiento extemo, a menos que en el pafs se
den oportUnidades de una limitada redistribucion; como a traves de un sistema
tnbutario mas eficiente. 19uatmente esta claro que un gobiemo deberfa preservar
un minima en estructuras y recursos para poder reaccionar rapidamente en easo
de desastres naturales. 51 estos no existen, ni tampoeo disposiciones legales;
resultan perdidas por fr1ccl0n; 10que solo puede aumentar el volumen del dano.
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ECONOMIA: ESTANCAMIENTO EN LUGAR DE EVOLUCION(4).

EI primer gobierno nicaragtiense e1egido democraticamente, bajo la
Presidencia de Chamorro, empezo el trabaJo con una herencia economica aplas~
tante. Durante el gobiemo sandinista, Nicaragua paso a ser el palS con las mas
altas deudas en relacion con su producto social bruta, su mgreso per capita des~
cendi6 al40 % del ano 1978, los salarios reales constituyeron apenas el 25 % de
su valor en 1978, y 1a produccion agraria e industrial se bajo aproximadamente
al nivel del ano 1960. La fuerza productiva de la economla se destruyo en alto
grado debido a expropiaclOnes, sobrerregulacion, emigradon de cuadros directi~
vos economicos y tecnicos, y sobreuso del capital productivo. La infraestructura
se hallaba en un estado de desolacion, el sector privado disminuido, y la eXlsten~
cia de grupos armados en muchas partes del palS demostro que la pacificadon de
Nicaragua no se consigue automaticamente con el cambio de regimen.

A pesar de los esfuerzos considerables del nuevo gobiemo democratico,
tampoco en 105siguiemes dos aiios (1991~1992) se logro una notable consohda~
cion de la economfa. Un primer Programa de Ajuste Estructural (PAE), finan~
ciado par el FMI/Banco Mundial, concrolo nipidamente la hiperinfladon que
surgi6 durante los ultimos anos de gobiemo sandinista, sin embargo, el esperado
credmiento economico no se presente. Los ob]etivos globales del PAE eran : a)
detener el continuo deterioro de 1a economfa; b) convertir la heredada econo~
mla dirigida en una economfa social de mercado; c) inducir a una estabilizacion
de mediano y largo plazo, a traves de una nueva formulaclon de la polftica eco~
nomica V adecuadas medidas macro,economicas; d) recobrar la credlbilidad
intemadonal de Nicaragua para obtener creditos; e) concertar me] or 105predos
relativos Vamplia eliminadon del control de predos; 0 propiciar una restrictiva
polftica crediticia e introducir un cambio fijo respecto al dolar estadounidense;
y g) reducir el aparato estatal.

La evaluacion de la primera fase (dos anos) del PAE proporciono, a princi~
pios de 1993, un cuadro que ya era tfpico para otros pafses donde se aplico el
ajuste estructural. Un paquete de medidas con efectos fuertemente recesivos
Logro controLar la inflaclon, pero la economfa no se puso en movimlento Vno
quiere crecer. El crecimiento del producto social bruto en 1991 era 0.4 % ; en
1992, de 0.6 % hasta 0.8 %, aproximadamente ; V,en 1993, alcanzara apenas el
1 % (los demas pafses centroamericanos lograron en el mismo periodo un pro'
medio de crecimiento anual alrededor del 5 %). Esto es definitivamente menos
de 10 estimado por las instituciones multilateraLes de Washington (de 7 hasta
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4.6 %), las cuales querfan hacer atrayente el proceso del PAE con altas expecta~
tivas de crecimiento. La tendencia de inversiones se mantiene baja, aunque se
sospecha una mayor dinamica en el sector informal y de la construccion. Las
ganancias por exportacion siguieron disminuyendo en 1992 hasta aproximada~
mente 242 millones de d61ares, y el sector agrario de exportacion no se levanto,
como se esp,eraba como motor de crecimiento. La industria, poco tomada en
cuenta en el PAE, sigue desagregandose bajo el shock de importacion provoca~
do por la liberalizacion del comercio exterior.

Las razones para el bajo crecimiento durante 105ultimos dos anos se yen
como sigue:
a) En 105dos ciclos agrarios tuvo lugar una reduccion del area de cultivo para

productos agrarios de exportacion, as1 como tambien de granos bcisicos.
Contribuyeron a esto muy malas condiciones climaticas (sequia), ocupa~
dones de nerra y bajos precios intemacionales para 105clasicos productOs
agrarios de exportacion.

b) En la mdustna se dlficulto la produccion por una gran canudad de confhc~

tos laborales. La privatizaci6n de las empresas estatales se llev6 a cabo en
esos dos anos en forma gradual. Un aumento sensible de la produccion en
las empresas privatizadas no se espera sino en los IDOSvenideros.

c) La economfa sufrio una carencia sensible de credito para inversiones.

El desempleo alcanzo records historicos en el periodo del PAE, y continua
hasta la fecha. En el ana de 1993, el desempleo abierto alcanza alrededor del 20
%; la tasa del subempleo se estima en aproximadamente 51 %. En el primer

semestre de 1993, las ganancias por exportaciones eran de 127 millones de
dolares. Para el final del ano se esperan mas 0 menos 240 millones, la misma
cantidad que en el ano anterior. Las importaciones muestran una leve tenden~
cia hacia abajo, 10 que refleja la saturacion de la demanda de mercanda despues
de los anos sandinistas pobres en importacion. En 1993, las importaciones van a
costar aproximadamente 710 millones de dolares. El nivel del deficit publico en
el primer semestre del mismo ano se eleva a 281.4 millones de cordobas, cifra
que es 32 % mas alta que Ladel mismo periodo en el ano anterior. Todo estO es
praducro de: a) una dismmucion de Losingresos publicos al mismo tiempo que
de un aumento de los gastos corrientesj b) una disminuci6n en 105cobras de
cuentas pendientes de la INEj c) aumento de costas de la TELCOR ; y d)
transferencias mas altas al MINSA y otorgamiento de exoneraciones tributarias
vmculadas a medidas de fomento alas exportaciones no~tradicionales. En gene~
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ral, no se amplio; como se esperaba, la base tributaria. Hoy, como antes, son
mas 0 menos 300 las empresas que pagan el8D % del tOtal de impuestos, asisti-
das par una oficina de hacienda para contribuyentes grandes, creada como uno
de los condicionantes del PAE.

En conjunto se pueden apreciar importantes limitaciones para el goblerno
en su espaClO de actuacion, y los problemas sociales ptovocados por el PAE difi~
cultan la estabilizacion econ6mica y polftica. La desenfrenada liberalizaci6n de
la economta esta umda a altos costos. Debido a la el1minaci6n de 105impuestos
por Importaciones y a la sobrevalorizacion del cordoba, la economIa se inclino
hacia una costosa tendencia a la importaci6n. Los intereses se mantienen aLtos
porque con ellos hay que pagar parte de los costas del ineficlente sistema estataL
de bancos. Las inversiones permanecen insuficientes. La productividad en todos
105sectores, antes como ahora, es rouy baja (par ejemplo, la productividad del
cultivo de matZ y sorgo corresponde aproximadamente al promedio de Africa).
El gobierno se encuentra en un dHema difrcH: por un lado, surgen cada vez mas
indiclOs de que el proceso del PAE no es exitoso, pero por el otro se reconoce y
acepta la necesidad de cambios estructurales.

Cuando en una economta tan tragi! ocurren ademas desastres naturales,
estOs llevan a contratiempos adidonales. Estes efectos negativos se dejan notar
en detenninados anos; aunqUe las cifras disponibles no siempre son confiables.
Asr. el terremoto de 1972 provoco danos Hsicos de aproximadameme 700 millo-
nes de d6lares, 10 que corresponde a tres cuanas partes del producto social brute
(Bommer, 1985: 273). Por la concenrrad6n de una gran parte de !as empresas en
la capital, se destruy6 practlcamente el 50 % de la capacidad productiva naciol
nal, y el 57 % de la poblacion activa fue afectada por desempleo (INCAE, 1974).
La recuperaci6n de la economfa solo pudo arrancar lentamente y as! decay6 el
PSB en un 30 % el siguieme ano (1973). El huracan Joan (1988) causo danos
que alcanzaron el40 % del P5B (Federaci6n Cruz Roja, 1993: 602), y 121 perso~
nas perdieron la vida. Como se destruyo las eXlstencias de base agrana para casi el
total de la poblacion, escasearon 105alimentos basicos y sus precios aumemaron
en 34 %. 51 se yen estas perdldas en el marco de los anos ochenta en Nicaragua,
con una redUCClon del ingreso per capita de casi el40 %, se hacen comprensibles
105danos de estes desastres en la economta nacional. Estes abarcaron tambien la
infraestTUctura social que presta el Estado (escuelas y centres de salud), la cual
habra que levantar nuevamente con costos considerables ; atra factor negativo
que no se puede desatender son 105danos causados par la guerra civil en las VIas
de comunicacion, redes electricas; edificios de administracion; etc.
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Despues de estes eventos regularmente se elaboran reportes de danos, en la

mayorla de los cas os por parte de UN/CEPAL. Estos tienen mas que nada la

funcion de llamar la atencion publica internacional sobre las consecuencias del

even to y recaudar recursos para la reconstrucci6n.

Lamentablemente, hasta ahora no se toman estos efectos destructores

como motivo para elaborar futuras estrategias integradas 0 sectoriales para la

reduccion de danos (este es el obJetivo central del estudio de la OEA de 1991,

mencionado en la introducci6n). En la mayorfa de 105 palses falta todavfa la

capacidad institucional necesaria, y tambien la cooperacion tecnica 0 financie-

ra internacional descuido penosamente este asunco.

Por eso no fue ninguna sorpresa comprobar que documentos recientes de la

planificaci6n para el desarrollo nacional 0 para la proteccion del medio

amblente, ni siquiera mencionan el factor desastres natUrales 0 solamente 10

hacen en forma marginal. Mienrras no se levanten datos sobre las amenazas y

vulnerabihdades potenciales, y estos no se incluyan en el planeamiento de

medidas, las actividades de mitigacion sistematica seguiran siendo ilusi6n de

algunos especialistas.

POLITfcA Y ADMINISTRACION: DEL PATRIMONIALISMO,
POR EL SOCIALISMO, A LA DEMOCRACIA MULTIPARTIDARIA.

Nicaragua se encuentra desde hace 25 anos en una fase de camblOs polfti-

cos, que exige mucho aguante de la poblacion. En la cultUra polftica del palS se

sobreponen valores y comporramientos opuestos, que caracterizan tambien la

re1acion del gobierno con la poblaci6n. Este proceso todavfa esta lejos de Hegar

a una situacion de relativa estabilidad y legitimidad del sistema de orden pollti-

co. Al contrario, Nicaragua es un palS sumamente labil, especialmenre en 105

ultimos anos. lComo puede sorprender que mitigacion y prevencion de desas-

tres no tengan alta prioridad mientras "problemas mas grandes" esperan todavla

una soluci6n?

Aunque una posIcion aSl tiene algo de Clerto, al mismo tiempo se llega a la

conclusIon de que la reconstruccion polftlco-eCOnomlca del palS es tan urgente

que son importantes los progresos en wdos 105 niveles, y las prioridades pueden

ser bastante relativas en un contexto asl. Los desastres naturales no esperan

hasta que se ofrece un "ambito optimo".

Para poder determinar la capacidad de accion del actual gobiemo, tiene
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sentido ofrecer un cuadro sin6ptico sobre 105 desarrollos pol1ticos de 105 ultimos
anos(5). Aunque parezca hiper~pragmatico, e1 manejo de desastres ~jsobre rodo

para Nicaragua!~ es un importante campo de 11policy" , que forma parte de las
instituciones poiiticas y de ning(1n modo puede ser aislado. Asimismo, resulta

una paradoJa que 105 desastres puedan ser tambit~n un "recurso polfticotl. Hay

analistas que hasta afinnan que el I1mismanagementl1 de los efecros del tenemo-

ta de 1972 pOI' el regImen de Somoza (ante tedo, enriquecimiento de la elite,

especulacl6n con bienes rakes) conuibuy6 declslvamente a su caida.

Veamos algunas propuestas acerca de 1asituacion polftica mas reciente:

T res grandes revoluciones 1atinoamericanas han determinaclo hasta hoy las

relaciones naciona1es de poder: la mexicana de 1910, 1a cubana de 1959 y la

nicaragilense de 1979. Nicaragua, a pesar de que su revoiucion es la mas recien~

te, se distingue de 105 Otros dos paises. Mientras en Mexico y Cuba 105 lfderes

revolucionarios 0 sus paniclos todavia se encuentran en e1 poder, en Nicaragua

ocupan 10s escanos de 1a oposici6n, derrocados en elecciones par su propio pue~

blo. Caso tinico entre 105 tres, Nicaragua llevo a cabo elecciones para preslden-

te, que fueron calificadas como honradas y limplas seglin opinion univoca de

todos 105 observadores y colaboradares. Con una mayorfa absoluta de 54.7 % se

eligio como Presidenta a Violeta Barrios de Chamorro, representante de una

coalicion de 14 partidos.

Rams veces una elecci6n desmmti6 en forma tan radicallas especulaciones
y pronosticos sobre el desarrollo de un pafs. Unos veian a Nicaragua camino a

ser una tlsegunda Cubal1, otros pensaban que cada dia se acercaba un poco mas a

las condiciones mexicanas. Pero ia cauteiosa apertura hacia ia democracia, ini-

ciada pOI' los sandinistas, tomo su propia dinamica y los electores se decidieron

par oua direccion con su voto pOI' Violeta Chamorro: reconciliaci6n, estado de

derecho, economfa social de mercado, democratizaci6n del Estado y de la SOCle-

dad, como eUa 10 habfa anunciado en su programa electoral.

Los retes para el goblemo de Chamorro son grandes: hay que allanar el

camino futUro hacla la democracia en un pafs que fue destruido par desastres

natUrales, guerra civIl y dictaduras, y sin tradici6n de condlclOnes democnittcas

genuinas. Hay que reconciliar gropos polfticos que se enfrentaron como enemi~

gas durante ocho anos de guerra civil. Tres de cuatro personas viven en pobreza

en Nicaragua, pais can 10s suelos mas fertiles y la mayor area de culnvo en toda

Centroamerica. Esta pobreza la hered6 el gobierno Chamorro del anterior
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gobiemo sandinista y la quiere combatir. Una ineficiente economfa de mando

debe ser convertida en un eHcaz orden de economfa social de mercado, no olvi-

demos que este pals muestra las mas altas tasas mundiales de inflacion y el mas

alto endeudarnienro per capita. Finalmente, se debe implantar y desarrollar una

institucionalidad que corresponda a un estado de derecho, pues aquellos que

son responsables de abuso de poder, injuStlCla y violacion de derechos hurnanos

durante la decada pasada ocupan todavla puestos claves de poder (aunque can

el cambio de gobierno el ejercito y 1as fuerzas de seguridad fueron subordinados

a1 Jefe del Estado, de hecho permanecleron en manos de 105sandinistas).

La democracia comienza con el respeto a las urnas electorales. Pero s610

can eUo no se encaminan las reformas que Ie dan sustancia: garanti'a de los

derechos humanos, division del poder, esrado de derecho, rnejora en las condi-

ciones de vida para amplios secreres de la pob1aci6n, autonomfa local. Como en

N lcaragua conviven vanas minorias etmcas, religiosas, culturales y lingiifsticas,

el respeto de estas es otra condici6n importante para que un gobiemo merezca

ser Hamado democratico.

Orfgenes culturales, economicos y sociales, antecedentes historicos y tradi-

Clones polfticas se escapan de la intervencion tecnocranca. En una polftica que

busca su senda hacia la consolidacion de 1a dernocracia, hay que tornarlos en

cuenta como variables independientes.

A continuaci6n, en lugar de mencionar detalladamente los sucesos polfti-

cos desde 1990, mas bien vamos a incorporarlos a una especie de balance para

poder evaluar el gobierno actual. Confrontaremos potencialidades y deficien-

cias; el futuro cercano va a permitir vislumbrar en que direcci6n se desarrollara

la constelacion de fuerzas.

F uerzas del gobiemo
a) El gobierno se sustenta en una clara legitimidad, alcanzada a naves de

elecclOnes dcmocraticas que son reconocidas por todos 105 participantes.
b) La Presidenta goza de reconocimiento hasta en cl electorado sandinista ;

no esta amenazada en su existencia constitucional por dicha oposicion.
c) Con 1a desmdnarizacl0n, el gobiemo avanzo un buen trecho (desmoviliza-

CLan de la reslstencla mcaraguense, reduccion del ejercito de 90,000 a

menos de 20,000 hombres). Los recursos ahorrados por 1a reducci6n de 10s

gastOs militares estan disponibles para otros fines.
d) Las deudas se reestructuraron en tal grado que es posible obrener nuevos

credltos. El reconoClmiento y apoyo intemaClOnal son grandes (giro de 10s
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e)

EE.UU. a partir de 1990, aislamiento de 105sandinistas desde el derrurnbe
del sistema socialista).
El goblemo mostro capacidad de actUar en el campo de la polirica econo-
mica y social y puso bajo controlla sitUacion economica. Logr6 establecer
entre 105 gropos polarizados un consenso sobre 105 programas de ajuste
estructural. Super6 las dudas Ideologicas de la oposici6n parlamentana
contra la introducci6n de elementos substanciales de economia de merca~
do (hberalizacion det comercio exterior, autorizaci6n de bancos privacios,
reforma tributaria, disoluci6n de monopolios estatales, pnvatizacion de
empresas estatales). No por la fuerza, smo a traves de incentivos, redujo en
19911a administracion estatal en 10,000 puestos. Se pudo eliminar la hipe.
rinflacion y bajar las tasas mensuales de inflacion a menos delS por ciento.
A traves de programas de formacion para desernpleados, programas labora~
les y program as de credito para pequefios empresarios, el gobiemo contra-
rresta los costos sodales de 10s programas de ajuste estructural.
Correspondiendo a la demanda de reformas sodales, el gobiemo cede en
alto grado al principia de Estado sodal y e1abora un programa detallado
para el mejoramiento de las condiciones de vida de la poblaclon pobre,
que ya empezo a ejecutar (presentarse como altemativa de reformas socia.
les habria sido dificil para la oposicion).
Tanto sandinistas influyentes como altos dirigentes de la anterior resisten~
Cla nicaragilense forman parte del gobiemo. En los dos lados se aislaron asi
gropos radicales, que querian solucionar conflictos politicos par la fuerza.
E1 gobierno garantiza plena libertad de expresi6n y de la prensa, asi como
todos 105derechos democraticos para los sindicatos.

f)

g)

h)

Debilidades del gobzemo
a) Parte de la policfa colabora con 10s sandinisras. Persisre el armamenro en

manas de civIles. La vlOlencia politica queda impune. Oesde hace meses
hay tierras ocupadas. Mlemras pase mas tiempo sin que la polida mterven-
ga, crece 1a probabilidad de que e1 gobiemo Plerda autoridad.

b) El apoyo de la coalicl6n UNO a1 gobterno es fnigtl. Una pol{tica personal

de nepotismo y 1a tendencia de centrar el poder en 1afunci6n presidenclal,
crearon distancla. Ademas, el solo espectro ideo16gico tan amplio dentro
de la coalici6n motiva tenslOnes latentes.

c) Entre la Presidenta del Estado y el Vicepresidente existen profundas dis-

crepancias de pareceres acerca de la "polftlca de reconciliaci6nll.
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e)

El gobiemo descuido definir las competencias de decision de la "concerta.
cion". especfficamente en relacion al parlamento.
No se cumplieron del codo las promesas que hizo el gobiemo a 105ex.con.
tras en las negociaciones de desmovilizacion.

d)

Relaciones de poder en la politica interior
a) El ejercito sustituyo su "doctrina mihtar de la revolucion!! par una "doctri-

na de la estabilidad nacional!!.
b) Re.contras y re.compas, con menos de 1,000 personas en total, combaten

entre sf. Aunque disponen de un potencial para producir desordenes, estos
grupos no representan una arnenaza para el gobiemo, por falta de financia.

rnienro y apoyo politico.
c) El FSLN esni dispuesto a cooperar en cuestiones de poIftica econornica y

reconoce la autondad del parlamento en esta materia y la concerracion

como mecanismos para la regulacion de conflictos. En cuestiones de politi.

ca interior (amnistia, propiedad, politica de personal en la pohcfa) busca

formas de accion no parlamentanas.
d) Los sindicatos sandinistas subordinan su estrategia a la dirigencia poIftica

del FSLN. Los sindicatos no aliados a los sandinistas mantienen una pastu-

ra reservada de apoyo para el gobiemo.
e) En forma pareClda se comportan los gremios empresanales no-sandinistas

frente al gobiemo. Tienen mayor amplitud en materia social en compara-

cion can los gremios empresariales en los paises vecinos.
f) La igiesia cat6lica tiene una postura crftica constructiva en cuanto al

gobiemo.
g) La prensa en general es equilibrada, no existe sobrepeso de medios adver.

sarios al gobiemo.

Perspectivas poUticas (escenario positlvo)

a) El gobiemo solucionara los conflictos por la tierra. Alas campesmos sin

tierra se les entrega nuevos titulos de propiedad. Can la ayuda de un

catastro mejorado, para la mayorfa de los terrenos se logran condiciones

legales claras.
b) Por su dispoSIci6n a negociar y su flexibilidad, el gobiemo puede apaciguar

las tensiones sociales atizadas por los sindicatos sandinistas.
c) El problema del armamento en poder de civiles no se soluciona, pero se va

a moderar.
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d) Con el eumplimiento de las promesas a 105 ex-contrast la disposici6n de
ellos para una oposlcion violenta al gobiemo va a disminuir.
En general, la influencia de 105grupos radicales de la derecha y la izquierda
se va a debllitar y se va a fortalecer el gobiemo moderado.
EI gobiemo va a lograr, a traves de medidas adeeuadas (par ejemplo, una
ley sobre el servicio pubLico y su correspondiente sistema de salarios), la
organizaci6n de una administracion pequena, pero eficiente, que colabora
en forma leal.
Con el proceso de democratizacion se fortalece tambien la justicia, porque
el Estado de derecho es fomentado por el sistema polftico.

e)

f)

g)

Sin embargo, la herencia polftica pesa sabre los aetores pO,Hticos:
Nicaragua se va a mantener como una sociedad de conflictos intensos. En la
periferia de la izquierda y de la derecha se deseubrmin tambien, en el futuro,
busqueda de simplicldad, soluciones facHes y expresiones fuertes. El vado que
dej6 en el campo sandinista la carda del esteril y agotado lIsocialismo real exis,

tente", va a ser atractivo para 105representantes de la doctrina del socialismo
puro. Por otto lado, polfticos de la derecha van a seguir exigiendo del gobiemo
hacer tabula rasa, despedir a todos 105funcionarios del antiguo regimen sandi,
nista y corregir todos los efectos de su abuso de poder. Sin embargo, no hay
senales de que una vision simplista y radical en la oposici6n de izquierda 0 de
derecha se convierta en una tendencia dominante. Mas bien, ha crecido la disr
poslci6n para reconocer la complejidad de los problemas poHticos y econ6mi,
eos, y can ella la comprensi6n de que una pol1tica capaz de consensos, la que
quiere romper el rradicional circulus vitiosus de violencia y contra-violencia en
Nicaragua, no se puecle fundamentar en doctrinas simples. Se justifica, pues, la
esperanza de que Nicaragua se encamine en los proximos anos hacia un futuro
democratico.

VALORES SOCIALES Y ACTITUDES:
LA "CULTURA DE LOS DAMN IFICADOS ".

fiLa preparaci6n preventiva y protectora para desastres tiene que ser adap-

tada alas modalidades correspondientes de las distintas socledades, para ser
aceptada y gestionable" (DFG/IDNDR, 1993: 118). Aun siendo cortecta esta
exigencia. en forma global, este es un campo complejo, pues no es posible, 3S1,
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Sin mas, describir en forma empfrica comportamientos que son IIrelevantes para
desastresl1 y sacar conclusiones adecuadas. Cuando ocurren desastres, en el

mejor de 105 casos se pone en funcionamiento una maquinaria de socorro ele-

mental (alimentacion, albergues provisionales, atenci6n medica), la cual, a pri-

mera vista, toma poco en consideraci6n las condiciones culturales. Por 10 regu-

lar, 105 equipos para la evaluacion de 105 danos tampoco incluyen a un cientifico

soclal, hacienda asf imposible la nocion de fenomenos socio-culturales (por

ejemplo, tarda mucho en descubrirse que la poblacion en Africa del este sola-

mente conoce el maiz blanco, y par eso rechaza el maiz amarillo como ayuda ali-

mentaria).

En el case de Nicaragua, a pesar de 105 frecuentes estragos, no eXlsten estu-

dios sobre comportamientos durante desastres. Tambien esto puede ser tornado

como indicader del grade de "supresionl1 de estes fen6menos en la sociedad y en

la ciencia.

Mas abajo se explora este tema importante, pero en el mejor de 105 casas se

trata de suposiciones sustentadas en cierta informacion y que parten de las

siguientes premisas:

1) Los valores centrales de la sociedad se manifiestan precisamente en el
caso de desastres, por eso es importante determinar su relevancia analiti-
camente.
Es esencial diferenciar entre potenciales de accion del sector "privadoll y
del "publico", y describir su interdependencia.
Los Desastres naturales se perciben como violenta irrupcion en la vida
cotidtana, cuya normalidad se caracteriza por paz y prosperidad. En una
sociedad "turbulenta" (violencia e inestabilidad), un desastre natural es
11 1 II f

.
so amente un actor negatIvo entre orros.

2)

3)

Una gran parte de la poblaci6n de Nicaragua vive en extrema pobreza y
marginacion social, situacion que mas bien ha empeorado en las ultimas dos
decadas. La escasez de puesros de trabajo permanentes llevo a una expansion
del asi Hamado "sector informal", sobre todo en el pequeno comercia y artesa-
nada. La lucha por la sobrevivencia dlaria es determinante para las familias y
no deja espacio para un desarrollo pSlcologico armonico de los mnos y sus
potencialidades. Se desarrollan desconfianza y agresividad frente al medio
ambiente, el cual se percibe casi siempre como enemigo.

En America Latina se agrega un componeme hlstorico de comportamien-
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