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Comenzaremos estudiando en este tema, la Unidad de Production 

que predominaba en la epoca de los 30 anos, sin que esto signifique que 
no se den o manifiesten otras formas de production, tambien 

importantes, como lo vamos a ver en el desarrollo del presente trabajo. 
El estudio de estas formas de production, nos va a permitir conocer 
toda una gama de aspectos de la vida economica de aquella epoca. 

Esta Unidad de Production que es la que se da con mayor 
frecuencia en la vida de la economia conservadora, es la Hacienda 
Traditional. Su funcionamiento gira alrededor de las siguientes caracte 
risticas que vamos a enumerar, para que a la luz de elias, observemos si 
la Hacienda de aquel periodo, encaja en el marco que los estudios 
te6ricos han dado en llamar como "Hacienda Traditional". 

Observamos nosotros que en la Hacienda Traditional: 
a) No se encuentra espiritu de Empresa. 
b) No hay inversiones 

c) Los cultivos no son geograficamente extensos. 

d) La tecnologia ocupada es rudimentaria. 

e) Su production esta encaminada al mercado interno, 
salvo algunas excepciones; y 

f) Necesita de los ejidos y terrenos baldios para tener a 
mano la fuerza de trabajo sin el cargo de la 
manutencion. 

Estas son las principales caracteristicas que tipifican a la Hacienda 
Traditional. La raiz historica de su existencia la encontramos en formas 
juridicas coloniales, tales como: tierras realengas, Reduction y Reparti 

* El autor es catedratico de la Universidad Nacional Autonoma de Nicaragua 

(UNAN). 

155 



miento, instrumentos todos que permitieron conformarse a este tipo de 
estructura productiva. 

Puede afirmarse, que este es el tipo de propiedad que caracteriza 
la produccion que se da en la formation social que estamos analizando. 
Se conforma con grandes latifundios improductivos, heredados en su 

mayor parte, desde los tiempos de la Colonia, y en los cuales se 
encuentran fundados todo el Mason social que sus propietarios 
ostentaban. 

El ganado es quizas la unica actividad que se encuentra en este 

tipo de propiedades. Oigamos lo que dice al respecto el autor Paul 

Levy: "Manejada casi siempre por un mandador de confianza, la 
hacienda de ganado ha sido hasta ahora, la base sobre la que se han 
fundado las pocas fortunas regulares que hay en Nicaragua..." y 
contimia en otro parrafo: "Esa particularidad, que las familias mas 

ricas, y por consecuencia de mayor influencia sean propietarias de 

ganado" (1). 
Entrando ya a analizar a este tipo de propiedad en parangon con 

las caracteristicas antes mencionadas, veremos que las llena a cabalidad. 
Al efecto, en lo que a la primera caracteristica se refiere, no 
encontramos en los Propietarios de aquella epoca, ningun espiritu de 

empresario. El manejo de las haciendas estaba directamente en manos 
del mandador quien era el que disponia hasta en los ultimos detalles; el 

propietario llegaba por lo general los sabados, mas que a supervigilar, a 

pasear. Por otro lado, las inversiones como tales no se conocen, por el 
contrario, si alguna ganancia deja la hacienda esta se da como renta y no 
como plusvalia. La produccion agricola no se debe a la fertilidad de la 
tierra. En cuanto a lo extensivo de los cultivos, aqui en Nicaragua 
podemos sefialar algunas excepciones: estas haciendas tradicionales en 
un buen numero se dedican a la siembra de afiil, que si es un cultivo de 

tipo intensivo, mas esto tampoco se le puede considerar como regla, ya 
que el grueso de afiil provenia de las medianas propiedades con mano de 
obra casi familiar. De todas formas esta exception no alcanza a ser tan 

importante como para romper el marco tipico antes planteado. 
En cuanto al nivel tecnologico usado, la propiedad de esta epoca 

se clasifica como rudimentaria. Los cultivos se daban debido a la 
feracidad de las tierras y no porque se ocupasen instrumentos o medios 

que tecnificaran esta produccion. El abono es desconocido y cuando se 

producia, a los afios, el agotamiento de la tierra, se le dejaba sin sembrar 
durante uno o dos afios. 

En lo referente al destino de los productos, puede decirse que 
algunas haciendas de este tipo, dedicaron su produccion al mercado 
extemo pero que otras y aun las anteriores por conveniencia se 
dedicaron a la siembra accesoria, en el primer caso, y, fundamental en el 

segundo, de productos basicos tales como maiz, platanos, etc. 
La ultima caracteristica o sea la que establece la necesidad de que 
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los hacendados se flnquen cerca de nucleos de poblacion, es la que se da 
con mayor claridad en el periodo que estudiamos. Por ejemplo, se 
observaw que no hay mayores contratiempos para denunciar terrenos 
baldibs; que las comunidades indigenas son respetadas en sus posesiones 
territoriales, indicadores indiscutibles de la necesidad de una facil 
obtencion de mano de obra. 

La dificultad en la obtencion de la mano de obra llegaba a tal 

grado que en 1868, se publico en Nicaragua una invitation hecha por 
un Agricultor de Managua, don Leandro Zelaya, al resto de sus colegas, 
para que importasen chinos, debido a "la escasez de mano de obra". 

(2). 
Estos son los rasgos esenciales que presenta la Hacienda que 

denominamos como "Traditional". Sin embargo, a la par de ella, nos 
encontramos con otras unidades de production que tambien desempe 
ftan un papel de importancia en la production economica de Nicaragua. 
Paul Levy, nos presenta una de esas otras unidades que existian en 

Nicaragua, al escribir: "Se llama huerta una pequena plantation 
destinada al cultivo de los productos de consumo usual" (3). Este 

enfoque de Levy nos permite plantear dos cosas: 

a) Se referira Levy a la propiedad del pequefio productor 
(economia de autosubsistencia) o b) se referira a la existencia de una 

pequefla plantation alimentada con mano de obra familiar pero cuya 
production esta destinada al mercado interno? Aun mas, se puede uno 

perfectamente plantear, que talvez se refiere Levy, a la propiedad de 
autosubsistencia (consumo casero) pero con excedente que lo intercam 
bia. De la continuation del texto de su libro, se deduce, que la 
propiedad objeto de su analisis, es aquella pequefla parcela de tierra 
destinada a satisfacer las necesidades caseras primordialmente y que en 
segundo termino, en el caso de haber excedente, sirve para obtener * 

productos diferentes, es decir, se produce el intercambio comercial. Los 
productos de este tipo de propiedad son entre otros: maiz, 
platanos, yuca, quiquisque, a veces un poco de cafe o cacao. Productos 
todos, que podemos considerarlos como de basicos en la dieta popular. 

La mano de obra de este tipo de plantation es familiar y la tierra, 
lejos de ser la base del prestigio social como se da en el latifundio 
constituye la guia primordial de toda la subsistencia de la familia. Es un 
instrumento de trabajo y su razon de vivir. La tecnologia usada es 
rudimentaria, al igual que en las grandes plantaciones. Se fincan estas 
pequefias propiedades principalmente en terrenos baldios (nacionales). 

Tambien nos encontramos en la formation social que estudiamos, 
con otro tipo de propiedad que es conocida como "la mediana 
propiedad", es decir, el centro de los dos polos agrarios que se da en 
Nicaragua: La Gran Propiedad y la pequefla propiedad. 

En esta mediana propiedad, es necesaria la mano de obra, la cual 
algunas veces la conforman varias familias, aunque lo usual es la 
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contratacion de operarios. 
Las cosechas de este tipo de propiedad casi siempre son 

comprados de futuro e incjuso, la mayoria de las veces, habilitados por 
intermediarios que de esta forma obtienen grandes ganancias. 

Tambien tenemos, otra unidad de produccion de la epoca, la cual 
si es cierto, no representa mayor importancia en terminos de exporta 
tion, su existencia acusa una forma diferente de producir con relaciones 
economicas particulares que la hacen interesante. Nos estamos retirien 
do a la Artesania, esa forma de producir con corte netamente 

pre-capitalista, que se da principalmente en las zonas indigenas. Son 
los indigenas los artesanos mas caracterizados de la epoca: sus pequefios 
pero trabajados productos son de optima calidad y de gran demanda. 

Subtiava en Leon y Monimbo en Masaya son los reductos mas 

importantes de esta produccion que conserva y traduce un sabor 
ancestral y un arte individual cada dia superado. La mano de obra de 
estos pequeflos talleres era de caracter familiar, aunque no se podria 
excluir de esta tipologia a otros que presentaban un remedo de regimen 
salarial o cualquiera otra forma. La existencia de este tipo de relaciones 
no invalida el modelo artesanal, porque la compra?venta de fuerza de 

trabajo no es mas que uno de los factores definitorios de una unidad de 

produccion. 
El destino de estos productos es el mercado interno, aunque se 

produzcan exportaciones de algunos de ellos; por ejemplo, en el afto de 
1871, se exportaron 1.918.20 pesos fuertes, entre rebozos, petates, 

hamacas, huacales, etc. 

Estas son las unidades de produccion mas importantes que 
durante la epoca que estamos estudiando (30 alios conservadores) se 
dieron en Nicaragua. Como se habra visto hemos preferido brindar una 
vision panoramica de la situation productiva de Nicaragua, aun cuando 
sabemos que con ello corremos el riesgo de quedar en la superficialidad. 
Aun con todo, preferimos que sean otros ?os que clarifiquen aun mas 
este campo. 

LA MANO DE OBRA: Como se conformaba Juridicamente su 
obtencion. Que Caracteristicas reunia? 

Intimamente ligado con las unidades de produccion, tenemos el 

problema de la mano de obra, el cual pretendemos abordarlo 
fundamentalmente, entre otros aspectos, en cuanto el regimen juridico 
que lo amparaba. 

Ya hemos dejado establecido con anterioridad, que en Nicaragua 
existia una escasez de mano de obra: que el hacendado tenia, para 
poder lograr brazos en su plantation, que situarse cerca de nucleos de 

poblacion. Esta insuficiencia de mano de obra trajo consigo el 
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establecimiento o promulgaci6n de diferentes Leyes de Agriculture, que 
vinieran a asegurar una mano de obra cuasi-forzada, segura y barata. Se 
formulan asi las leyes de Agricultura, cteando jueces de Agricultura, 
matncula de ope*arios, y otras dispositions que a continuation vamos 
a extractar de diferentes leyes, para que nos formemos una idea clara de 
este tema. Segun el periodo que estamos estudiando, el primer Decreto 
que alude directamente al problema de los operarios, lo encontramos en 
el articulo 49 -de la Ley del 18 de Abril de 1859, el cual reglamentado 
por acuerdo del 12 de setiembre de 1860, dice: Art. 1). "El que estando 
concertado para algun trabajo desertare de el, sera conducido por medio 
de los agentes de policia a la hacienda o lugar donde servia, o remitido 
por el alcalde del pueblo donde se hallare; pagandose en el primer caso 
un real de sobresueldo de los gendarmes o soldados conductores, y tres 
por dia en el segundo caso" (4). 

Luego es promulgada la Ley de Agricultura del 18 de febrero de 
1862, la cual establece jueces de agricultura, el modo de matricular a los 

operarios y la manera de que estos cumplan sus compromisos, de esta 
Ley copiamos el art. 27: "Todo el que se obligue a prestar algun 
servicio, reciba o no adelanto, esta obligado a cumplirlo en los mismos 
terminos en que se ha comprometido, y sera obligado a ello por el 
respectivo Juez de Agricultura, quien le impondra una multa de uno a 
diez pesos, o igual numero de dias de obras publicas, caso de faltar sin 
impedimento legal. 

El doble de esta pena tendra el operario que habiendo asegurado 
ante el Juez, al tiempo de matricularse, no tener comprometido su 

trabajo, resultare lo contrario" (5). 
Con posterioridad viene la Ley del 20 de febrero de 1863, y la 

adicional del 22 de Marzo de 1869, la que viene a ampliar las facultades, 
que segun la ley de 1862, tenian los Jueces de Agricultura. Aqui segun 
el Art. 2do, los jueces de agricultura, entregaran los operarios y 
sirvientes que le pidieren los hacendados y los hara marchar a su destino 
recibiendo a cambio de cada individuo, diez centavos. 

Nos vamos ahora a permitir transcribe una carta publica dirigida a 
todos los hacendados de Nicaragua, por don Salvador Galarza, 
comandante del Puerto de Corinto, la que nos va a aclarar la situation 
ya no legal, sino real de los operarios de la epoca: "Corinto, noviembre 
15 de 1871 Sr. Redactor de la Gaceta Oficial. Managua. Con motivo de 
los trabajos del ferrocarril de Costa Rica, esta emigrando por este 
puerto mucha gente operaria, enganchada por comisionados de aquella 
empresa. Como muchos de los emigrantes pueden estar comprometidos 
en trabajos de esta Republica, y muchos de ellos matriculados, sera 
conveniente que los duettos de estos trabajos, dirigieran a esta 
Comandancia, una lista de todos los operarios comprometidos por 
matncula con la autorizacion legal, para confrontarla con que yo exijo 
aqui a los embarcadores de esta gente, con el preciso objeto de no 
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permitir el embarque de los que de alguna manera estuviesen compro 
metidos..." (6), 

Para terminal con todas estas manifestaciones juridicas para 
obtener mano de obra, vale decir que por decreto del 23 de febrero de 

1875, publicado en la Gaceta de Nicaragua con fecha del 19 de marzo 
del mismo afto, se establece que los contratos que se celebren con los 
artesanos quedaran sujetos a las dispositions de la Ley de Agricultura. 
Este decreto tiene raices explicativas diferentes de las que originaron las 

leyes de Agricultura para los operarios: la insuficiencia de brazos. Para 
esta medida, se arguyo la irresponsabilidad en la entrega del trabajo de 
los artesanos; luego siguen otras leyes, como la del 1 de abril de 1879, la 
del 11 de marzo de 1881, la del 13 de marzo de 1883, y la del 12 de 
marzo de 1886, todas que en su contenido presentaban la misma 

inspiration. 
Despues de haber reseftado por medio de algunas transcripciones, 

el orden juridico implantado para la facilidad en la obtencion de la 
mano de obra, vamos a ver ahora, como funcionaba este esquema legal 
y el caracter de la relation que se manifiesta en esta mano de obra. 

Algunos autores han seftalado que el tipo de relation que existia 
entre los operarios y los patrones, era una relation feudal. Esta 
afirmacion se basa para caracterizarla, en el tipo de relation que se da, 
la que califican como servil. Entiendo que si bien, esta relation es un 
criterio definitorio, no es por eso, el linico, tampoco el mas importante. 
Entran en todo proceso de caracterizacion, en juego, una serie de 
factores que son los que van a conformar precisa y claramente un tipo 
de relation. Por ejemplo, no puede afirmarse que exista una mano de 
obra libre, capitalista, por el hecho de que se pague un salario, Ji a la par 
existe un nivel bajo de las fuerzas productivas, si no hay espiritu 
empresarial, si no hay acumulacion de capital, y por ultimo, si los 
contratos de trabajo son cumplimentados por un orden juridico 
represivo. Creo que de ligereza han pecado, aquellos que han creido ver 
feudalism en el proceso de desarrollo social de Nicaragua, solo porque 
algunas relaciones de produccion presentan cierto caracter servil. Esto 
es distorsionar una formation social especifica concreta, con todas sus 

particularidades y problemas. En esta linea nos hemos encontrado con 

algunas monografias recientemente presentadas para la obtencion de la 
Licenciatura en Economia en la Universidad Nacional Autonoma de 

Nicaragua (7). 
Para que vayamos forjando nuestra explicacidn, nacida no de un 

proceso mecinico de generalization, sino del analisis de una formation 
historica determinada, vamos a describir la contratacion de la mano de 

obra, tal como lo habiamos prometido anteriormente, aunque creimos 

necesario, dejar bien claro nuestro punto de vista sobre algunas 
consideraciones que de caracter teorico, ultimamente se estan realizan 
do. 
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En la ley del 18 de febrero de 1862, en su articulo 17, se define 
lo que se entiende por operario, dice el articulo: "Para los efectos de la 

presente ley, se entiende por operario, toda persona comprometida para 
cualquier trabajo, inclusive el de servicio domestico, y comprende a los 
dos sexos". Tenemos entonces, que el termino operario incluye a todo 

aquel que se comprometa a cualquier trabajo; es generico y aun mas no 

distingue ni sexo ni edad, ya que tanto un nifto como un adulto o 

anciano, pueden empeflarse en cualquier clase de trabajo, con la 
salvedad que el salario de los nifios, ancianos y mujeres (sea cual fuere 
su edad) es mas bajo que el que reciben los hombres (adultos). 

El mecanismo de contratacion es el siguiente: El patron acostum 
bra hacer adelantos a los jomaleros, parte en dinero y parte en efectos, 
con el fin de tener a la mano en cualquier momento su trabajo. Luego 
los inscribe en el libro que para operarios, lleva el Juez de Agricultura 
respectivo. De esta manera, su dereeho esta rubricado y reconocido por 
el orden legal, representado en la persona del Juez de Agricultura. 

Este sistema de adelantos, es conocido como de "socorros", 
"empefios" o "habilitaciones" y aun se observa en la actualidad en el 
agro centroamericano. 

Una vez inscrito el operario en el libro del juez de Agricultura, 
tiene que pagar lo que debia en dias de trabajo, a lo que lo obligaba, si 
era necesario, el mencionado juez de Agricultura, tal como lo vimos asi 
lo disponen las diferentes leyes de Agricultura que en parte transcri 
bimos. 

Por supuesto que el pago de la suma adelantada, se hacia 
interminable; siempre el operario tenia un saldo en su contra y por 
tanto debia de cancelarlo mediante la entrada de su fuerza de trabajo. 
Muchos patronos de la epoca se quejaban de las continuas evasiones de 
los operarios y claro esta, que su explication puede encontrarse en el 
regimen de fuerza que existia para proveerse de los mismos. 

El trabajo para los operarios era interminable: lograba terminal 
con un patron e inmediatamente era habilitado por otro, continuando 
con la carga del trabajo. Y si en caso se negare, supongamos a trabajar 
para algun patron que le hubiere hecho algun adelanto, veamos lo que al 
respecto dice el Art. 7 de la Ley del 8 de febrero de 1862: "El Juez de 
Agricultura saldra precisamente los dias siguientes a los festivos, y los 
mas que crea conveniente, a rondar hasta las diez de lamanana;y a los 
operarios que encuentren ebrios los asegurara, y cuando esten en 

aptitud los hard cumplir sus compromisos o les proporcionara trabajo si 
no lo tuviesen. Lo mismo hara con aquellos que el sepa que es jornalero 
aunque no este ebrio; lo pondra en conocimiento de un alcalde para que 
averigue de que vive, y resultando sin ocupacion y sin medios de que 
subsistir, le proporcionara trabajo y le obligard a el" (8). 

Resulta de todo lo anterior que el tipo de mano de obra que se 

presenta en Nicaragua, durante este periodo, es sui generis, si 
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obervamos que llena las caracterfsticas del tipo de mano de obra que 
impera en la sociedad agroexportadora (Cafetalera) con caracter 

oligarquico (9). 
Entiendo que el trabajo forzado es la verdadera relation que se 

da entre patron y operario, estableciendo una vinculacion personal que 
impuisa y mantiene este tipo de relacion forzada. 

Estas formas de trabajo forzado, a diferencia de los que se 

presentan en el marco de la Republica Cafetalera Liberal, bajo el 

principio de la libertad de Trabajo, se dan en Nicaragua por razones 
estrictamente economicas, sin impugnaciones ideologicas. Esto es lo 
interesante del fenomeno nicaragiiense, una formation social con 
caractensucas muy singulares. 

Algo que creemos necesario sefialar, es el hecho de que las 
relaciones de trabajo forzado, aun cuando exista retribution salarial (en 
dinero) por lo menos en parte, solo son explicables en un marco de 
relaciones de produccion de corte pre?capitalista; es decir, el juego 
economico funcionaba a la perfection: unas relaciones de produccion 
acorde a un nivel de fuerzas productivas que configuran un modo de 
Produccion Pre?Capitalista; vease la contradiction sin embargo que se 

presenta en la Republica Liberal Cafetalera, con la existencia de este 

tipo de relacion de trabajo forzado y un marco economico Capitalista 
(10). 

Otro problema que todavia nos hace sentir sus efectos, es el 

problema que se presenta con la mano de Obra Migratoria. Se entiende 

por esta, aquella fuerza de trabajo que no esta destinada de una forma 

permanente al servicio particular de una propiedad definida, sino que se 
mueve indiscriminadamente de una plantation a otra segun sus 
necesidades v segun las demandas que de mano de obra existan. 

Por lo general, los campesinos que participan en estas oleadas de estas 
fuerzas de trabajo, son aquellas que se situan como pertenecientes al 

regimen de vida de la autosubsistencia y que veian en temporadas o 

cosechas, una forma de complementar economicamente sus ingresos, 
que lograban con sus pequefias parcelas. 

Respecto a este tipo de mano de obra, tambien nuestras leyes lo 

reglamentaron, tal como lo vemos en el Art. 32 de la ya citada Ley del 
18 de febrero de 1862, el que dice: que ningun operario que se 

comprometiese para un corte de aftil no podra salir de la hacienda hasta 

que se concluya la temporada, y luego de otras dispositions, termina el 
articulo diciendo: "Lo mismo se dira de cualquiera otra empresa u 

oficio que requieran no interrumpida operation (vg. los vaqueros)". 
De esta forma se configuraron durante el periodo de los 30 afios 

conservadores, tanto la Hacienda Tradicional como la Mano de Obra. 
Hemos procurado hacer sintesis hasta donde esto no pierda asidero 
teorico. A pesar de ello, creemos necesario hacer la siguiente aclaracion: 
casi siempre y en todos los arialisis que al menos he leido se estudia al 
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pen'odo de los 30 aflos, como un todo de actuation economica, politica 
y social. 

Respecto a esta forma de estudiarlo aiin cuando en este trabajo he 
tenido que hacerlo, al menos tacitamente tengo mis dudas; ya que si se 
realiza un detenido estudio sobre el hilo historico de los aconteci 

mientos, uno se dara cuenta que los conflictos que surgen y las 

aparentes contradicciones entre niveles estructurales de la sociedad, son 

algo mas que aparentes; son en realidad contradicciones que comienzan 
a marcarse al final del periodo, es decir, las dos ultimas decadas de los 
30 aflos conservadores. 

Hacia el afio 1880, por lo menos en cuanto a Hacienda se refiere, 
se observa una modernization del Agro en terminos relativos por 
supuesto y se ve como el destino de la production, para entonces: el 
cafe, esta encaminada hacia la exportation. Sin embargo, no puedo 
decir lo mismo en lo que compete a la mano de obra, ya que como lo 
sefiale arriba, aun cuando la estructura Institutional se moderniza y la 

inspiration politica varia, la relacion casi forzada de la mano de obra 
continua. 

En esto radica precisamente la contradiction que se observa en el 
surgimiento de la Republica Liberal Cafetalera. 

De todas maneras, estas ultimas aclaraciones, solo son respaldadas 
por criterios personales sujetos todavia a una comprobacion cientifica, 
tarea en la cual nos encontramos. Mas, si algo podemos aportar con lo 
anteriormente desarrollado, sera la mejor recompensa a nuestro 
esfuerzo. 
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