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LI OTTUMTAV IV L1 UUJO 	IMIU V DPQM 
DE LA REVOLUCION 

I. INTEGRACION SOCIO-POLITICA DE LA MUJER CAMPESINA ANTES DE LA 

REVOLUCION. 

El Modelo de la Mujer exportado por el imperialismo en América -

Latina tuvo en Nicaragua sus expresiones concretas a partir de -

dos necesidades fundamentales: económica estructural a fin de ga 

rantizar sus inversiones, e ideológia-política y de retrasar o -

eliminar los procesos de liberación nacional mediante la presen-

cia constante de los valores morales e ideológicos propios de la 

sociedad capitalista. 

EStos valores morales e ideológicos tienen su más amplia repro-- 

ducción en la familia por eso el gran peso de la penetración ---

ideológica del imperialismo vaya dirigida a la familia como la - 

forma de relación y asociación más repetida por la sociedad para 

preservar en ella la estructura de dominación capitalista a fin 

de que el dominado trasmita la ideología dominante donde el hom-

bre juega el papel dominante y la mujer el dominado. 

De ahí que el imperialismo proyecte una imagen de la mujer, ca--

paz de mantener y reproducir la función que el sistema asignará. 

Por otro lado con la erupción de las revolucionarias en el mundo 

y la creciente participación de la mujer en las mismas intensifi 

ca el bombardeo ideológico encaminado a mantener a la mujer en - 

una actitud pasiva ante la situación de explotación y miseria de 
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su pueblo o movilizándola como factor capaz de frenar el cambio 

dentro del orden político y social establecido. 

Así, la imágen proyectada por el sistema ideológico del somocis-

mo (escuela-religión, medios de comunicación etc.), se ajusta de 

manera estricta al modelo imperialista caracterizado por; 

I) El rol de ama de casa, responsable de las tareas domésticas y 

del consumo. 

2) El rol de madre; el sentido de responsabilidad de la mujer ha 

cia el hijo, las culpabilidades fácilmente desarrolladas en ella 

a este respecto y la ostentosa omisión de la imágen paterna al, 

rededor de esas responsabilidades. 

3) El doble rol trabajo-hogar, este es el más asentado entre las 

obreras y campesinas, quienes además de cumplir con el rol de -- 

ama de casa. 

4) La mujer en función del hombre, la dependencia económica en -

que ha vivido la mujer respecto al hombre a logrado de la histo- 

ria, se manifiesta en muchos aspectos de su vida. 	Tiene que -- 

ocuparse del cuidado pers-nal del hombre, abarcando desde la ali 

mentación y el vestuario, hasta el arreglo de la casa etc. 

5) El rol objeto sexual, reduciendo el mundo erótico de la mujer 

o que oficie como objeto del hombre y explotándolo en la publici 

dad de productos comerciales; bebidas alcohólicas, cigarros, ve- 

hículos etc. 
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0) 	rol roliffloco, asistir a los cultos rellyoo y garantizar 

la educación religiosa de los hijos. 

Su actividad como mujer dentro de la sociedad por lo tanto sólo 

reflejaba dentro de ese marco. 	Teniendo como objetivo fundamen 

tal mantener su sistema de represión y opresión social, económi-

ca y política donde el analfabetismo. Teninedo en cuenta que en 

1971, se registró un 42.2% de la población que era totalmente --

analfabeta, lo cual no incluye lo que sólo pueden firmar sus nom 

bres. En el campo, la población no alfabeta llegó a ser 88.2% - 

con un 62.2 que buscan totalmente analfabetas, la ignorancia, la 

desnutrición los altos índices de mortalidad infantil, la prosti 

tución y el abandono se convertían para mujer en carga histórica 

que impedía la participación masiva y organizada de la mujer en 

la vida política del país. 

En Nicaragua tanto la mujer como el hombre fueron víctimas de un 

sistema de explotación basado en la opres-ón y la represión por 

lo tanto, la sociedad en su conjunto fue condicionada ideológica 

mente a responder a dicho sistema. 

Durante el somocismo la realidad del campesinado pobre, del pe-- 

queño-productor semiproletarizado y del proletario agrícola, re-

quería que la mujer rural se proletarizará junto con el hombre 

y/o aportará en el trabajo agrícola de la parcela familiar depen 

día del salario tanto del hombre como de la mujer y sus hijos -- 

que complementaran el ingreso familiar. Esto incorporó a la mu 

jer a la producción como asalariada, aun en las peores condicio-

nes que el hombre, pues solamente conseguía empleo tres o cuatro 
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11AI ana, Ally,Arlb Al DbmfOn 	PlYtP 	DlIddh 

El hacentamiento en la vivienda ponía a dos o tres familias vi--

viendo en el mismo cuarto cuestionaba la posibilidad de ser fe-- 

liz con los hijos además la doctrina religiosa provacaba una se-

rie de normas de represiones para que no se dijera lo que sentía 

y consagarse a determinados sectores superiores en la tierra y 

sobre la tierra. 

"La unidad familiar en el campo no es una ley, era una 
teoría predicada por la iglesia, porque la necesidad -
de estar 5 meses en el norte, 3 meses en el occidente 
y otro tanto tiempo en otra hacienda cuestionaba el es 
quema de la familia decente, establecida, a "como Dios 
manda".(1) 

Las mujeres fueron reducidas a los trabajos del hogar y la crian 

za de los hijos, limitadas sus posibilidades de superación cultu 

ral y social, se les negó el acceso a determinados cargos y tra-

bajos fueron reducidas en sus posiblidades humanas y las que tra 

bajan, tanto en la ciudad como en el campo, debían agregar a su 

jornada laboral fuera de casa, la carga de las labores domésti-

cas. En fin, las mujeres fueron tratadas y educadas con ciudada 

nos de segunda categoría. 

La mujer campesina y la obrera agrícola estuvieron integradas en 

_gran parte a las tareas productivas del agro. Para las mujeres 

1) Murguialday Cirquillon Clara (ATC) Revelion y Mujeres del 
campo p. 5. 
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ArldbliáJaS, separadas o AvorcipAns a veces in únicn 

respuesta al interrogante del hombre, de la enfermedad, de la po 

breza agidizada en que vivían ellas y sus hijos. 	Creadas en el 

campo, analfabetas con sólo los conocimientos de la cocina o de 

la labor agrícola sus uosibilidades de empleo eran escasas. 

Las precarias condiciones de vida provocan un altisimo índice de 

mortalidad infantil y adulta. 

La población económicamente activa femenina, antes del triunfo - 

de la revolución, estaba contenida mayormente. 	Por obreras 

agrícolas, artesanas y empleadas de servicios, siendo el 40% de 

ellas además jefes de familia. 

Los anchos ríos del cultivo agroexportador, y particularmente el 

algodón, exigió la incorporación de miles de mujeres, hombres y 

de niños también, en calidad de trabajadores agrícolas tempora-- 

les para, las cosechas productoras de divisas. 	La extrema po-- 

breza del campesinado. 	La estructura de producción y distribu- 

ción creadas en 40 años de dictadura no estaban destinadas preci 

samente a garantizar la alimentación y el consumo popular. 

En ese contexto la mujer se veía obligada a incorporarse plena--

mente al esquema, agroexportador impuesto representando un 15% 

de la población económicamente activa agropecuaria en 1974, como 

campesinas participaban en muchas de las tareas de producción de 

alimentos para la subsistencia, además de las labores propias de 

producción de la fuerza de trabajo familiar. Estas tareas mu-

chas veces eran alternadas con la venta de algunos productos que 

ella misma manufacturaba. 
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Como anua, 5C incorporaba fundamentalmente a la cosecha, antes 

del triunfo de la Revolución, aunque tuvieron funciones sociales 

productivas, las campesinas asumieron un papel de apoyo y servi-

cialidad en las reuniones sociales individuales o comunales. 

Se dedicaba a sembrar maís, trigo, arroz, frijoles. No tenían 

ningún servicio médico ni social, era una situación terrible, -

porque no tenían derecho a nada. 

Por otra parte la situación jurídica de la mujer se adecuaba a 

su vez a todo el aparato ideológico a mantener a la mujer en esa 

situación. 

Las mujeres participaron en huelgas, hacían la comidad, las tor-

tillas, frijoles y algunas otras participaban como correo con mu 

jeres o volando machete como el hombre, hubo momentos en que se 

enfrentaron a los terratenientes. 	La Agricultura Nicaraguense 

no fue sólo la agroexportación tradicional. 	Acorralada en los 

cerros y las tierag' erosionadas o empujada a la frontera agríco-

la, la pequeña y mediana agricultura campesina no sólo ha sobre-

vivido la invasión agroexnortadora y ganadera con la secuela de 

expropiación y miseria, sino que, a fuerza de trabajo ingenio y 

privaciones ha logrado mantener la producción de alimentos para 

el mercado interno incluso una parte importante de los cultivos 

de exportación provienen de pequeñas y medianas exportaciones. 

El modelo somocista se basaba en la opresión y explotación des-- 

piadada de los trabajadores y en el saqueo de los recursos del 

país, y aún así padecía profundas crisis. 
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Z1 la época de somoza no tenían servicios m'écilcos, la razón es 

que no tenían recursos, para el gasto de un médico no habla es--

cuelas y no les interesaba a nadie del gobierno construir nada - 

de esto. 

En cuanto a la Reforma Agraria Sandinista, Plasmaba en el decre-

to del 2 de mayo de 1981, es una herramienta política fundamen-- 

tal para seguir avanzando hacia una transformación anticapitalis 

ta de las estructuras agrarias, y puede ser definida certeramen-

te como "punta de lanza de la revolución". 

La Reforma Agraria Sandinista es a la vez un movimiento político 

social y un movimiento económico. 

A través de la reforma agraria la Revolución Sandinista rompe es 

te círculo vicioso de miseria y explotación, abriendo dos cami-- 

nos de colaboración. 	Para algunos, la consolidación paulatina 

de su condición de asalariados, ka dignificación de su trabajo 

como obreros del campo y la participación creciente en la conduc 

ción política y la gestión de la producción; para otro sector, 

posiblemente mayoritario, la reforma agraria es una más que permi 

te su consolidación gradual como campesinos y a través del movi-

miento cooperativo, su incorporación a un proceso de socializa--

ción democrática de la producción. 



- 8 

DIDTICIDICION DOUTICA 	U MUR CIOSSIVA DUDAY7 LA 
REVOLUCION. (1979) 

Con el Triunfo del 19 de julio de 1979, y la expropiación de los 

bienes de somoza y su grupo empezó el proceso de transformación 

de la correlación de fuerzas sociales en el campo, donde el cam 

pesino pauperizado se aglutinan colectivamente en un bloque pro 

ductivo y político para arrebatar la hegemonía de la burguesía 

agraria. Las manzanas confiscadas a los somocistas conformaron 

el patrimonio inicial del área propiedad del pueblo que en su - 

conjunto representaba el 20% de la tierra laborable de Nicara-- 

gua. Los cambios en torno a la pequeña propiedad, al inicio fue 

difícil convencer a las compañeras de que se organizarán las in-

vitaban los compañeros del frente pero les era difícil que se --

unieran, por lo cual hicieron un gran esfuerzo pues veían que to 

do lo que hacía el frente era beneficioso y le tenía fé. 

Poco a poco las mujeres marchaban a las casas de otras mujeres y 

las trataban de convencer de que se unieran que era en su benefi 

cio y el de su familia. 	Ellas participaron en la etapa de la 

Revolución en sus inicios recogiendo comida para los jovénes re- 

volucionarios. 	Hacían tortillas para los guerrilleros, a mu- 

chos los cuidaban en su casa clandestinamente también sirvieron 

como mensajeras con los recados de un lugar a otro. 

Pusieron puestos de salud pegados a la unidad atendían a los pa- 

cientes, hacían todo lo que podían por los guerrilleros. 	La mu 

jer en la guerrilla y el Frente Sandinista recogió toda la expe- 

riencia acumulada se dió a la tarea de formar una organización - 
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111A 11/11111n1 A IAAA1 	IM1114V 1 1n hichn por nl AnrrocaliPn 
to de la dictadura. Dicha fortaleza y valor que adquirió la mu-

jer durante todo este proceso, se puede remontar un poco antes - 

del triunfo, la mujer se fue integrando partiendo de varios as-- 

pectos. ejemplo, la mujer era compañera, novia, hermana, familia 

etc. 

Por eso se dice que la mujer es la más golpeada en todo este pro 

ceso que se a vivido, porque de una u otra forma tiene el senti-

miento de madre que es muy natural, en la mujer esto hizo que --

ella se fuera integrando de una u otra forma, apoyando los es- 

fuerzos del frente, y por otro lado que el frente sandinista en 

ningún momento se le marginó, y esto le ha permitido a ella te-- 

ner un espacio de participación y de conciencia al rededor de su 

integración, fue así como las mujeres del campo fueron integrán-

dose paulatinamente a todo este proceso con la revolución adqui-

río una conciencia firme y una decisión de lucha además de las - 

raíces históricas del país en lucha contra la explotación, estu-

vieron reprimidas incriminadas, durante el somocismo, esto pro-- 

fundizó el machismo de sus maridos. 	Así ese coraje y valor de 

la mujer campesina es de herencia, desde etapas anteriores, la - 

mujer se negaba a ser una mujer explotada. 

Después el Frente Sandinista, impulsó a la mujer a darle esa va-

lentía en coraje a corta edad la mujer trabaja en ofrma clandes-

tina para la revolución, las vinculaban en el correo, hacían pa-

quetes para la montaña y de esta manera comenzaron a tomar con--

ciencia real, así que desde chicas ya tenían vínculos con la re- 
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volución. 	La explotación, grandes prostíbulos, en la etapa -- 

del somocismo todas estas situaciones provocaron la rebeldía de 

la mujer y a defender sus conquistas a tomar sus propios crite-- 

rios. 

Ahora bien para la familia campesina en cuanto a su relación con 

la tierra es la de propietaria y su sobrevivencia depende direc-

tamente de la pequeña producción parcelaria, el número de hijos 

producidos por la pareja no sólo significa un mayor esfuerzo pa-

ra satisfacer el consumo familiar, sino que también, y quizás --

aún más importante, representa una mayor capacidad laboral para 

esta unidad de producción y consumo. 

Con la victoria del triunfo revolucionario, las mujeres rurales 

aprendieron hablar públicamente a opinar a ensef,arse y también - 

aprendieron a supervisar. 	Para las Nicaraguenses, ka Revolu- 

ción Sandinista ha significado el despertar como genero y la en-

trada a la compleja andanza hacía una conciencia de si y para -- 

s í. 

El reto de las sandinistas es una historia heróica de cada hora 

y cada minuto de la vida diaria de cada mujer. 	Es la historia 

de la recuperación de la dignidad y del encuentro con el yo, que 

se resalta con claridad en el proceso de transformación colecti-

va. 

Para las mujeres rurales que se dedican fundamentalmente al tra-

bajo hogareño y la crianza de los niños, el estudio llenaba los 

huecos de su día. 	Aunque es cierto que el trabajo de la mujer 

nunca se termina existe una flexibilidad de horario que permíté 



a fas campesinas pe,I.At.s le tiempo ocioso Durante les cuales 

antes del triunfo revolucionario, se reunían con sus vecinas pa-

ra convencer y distraer de la rutina daria con el triunfo y la 

puesta en marcha de la cruzada, estos espacios de tiempo se em-- 

pleaban en clases y en estudiar diariamente al día. 

Con el nuevo sistema costo trabajo comprender el cambio de siste 

ma, con el triunfo la mujer se pudo integrar a muchas cosas so-- 

bre todo las jovénes, fue uno de los logros más grandes. 

La mujer en el campo a raíz de triunfo de la revolución se orga-

nizaron en cooperativas agrícolas partiendo de la necesidad de -

que fuera un elemento útil y organizado a partir de 1979. 

La integración de mujeres campesinas a las tareas de dirección, 

tanto en las bases como en las estructuras, a través de su inte- 

gración en las diferentes etapas de la lucha del pueblo. 	UNAG 

INVITA a las mujeres a participar como miembros activos de las 

cooperativas asociadas y otras formas organizativas planeadas --

que solamente unidos hombres y mujeres lograrán las transforma-

ciones económicas y sociales, y para los años posteriores y con 

las transformaciones agrarias más y más mujeres se integraron al 

proceso productivo agrícola. 

La responsabilidad como madre, ama de casa y además ligada al --

trabajo de la producción, ella colabora de manera directa en el 

trabajo de producción. Es la primera en levantarse y la última 

en acostarse. Que la mujer se sienta valorada por si misma que 

la mujer también pueda tomar decisiones y compartir esas decisio 
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nes con su compañero, al igual que el decidir la atención de los 

hijos, tiene que ser una decisión compartida con el hombre. 

El nivel educacional en promedio es de tercer grado, aunque el 

mayor índice anual de analfabetismo se da en la mujer y sigue --

siendo aunque poco a poco la mujer campesina, se va concientizan 

do y estudia cada vez más, pues es una demanda de ellas mismas, 

una mujer que no lleva su nivel cultural difícilmente puede capa 

citarse, no puede demandar a capacitación, sino se ha superado - 

culturalmente. 

En varias de las cooperativas estudiadas donde la mujer partici-

pa activamente en la producción el hombre generalmente a acepta-

do que las mujeres son bien luchadoras, y en la práctica es tal 

que ellos tienen que reconocerla. 	La mujer lucho y trabajo a 

la para que los hombres y su participación les abrió un espacio 

sobre todo socio-político, que hoy en día ocupan ellas en la vi-

da nacional. 

Las cooperativas de producción impulsaría la integración plena 

de las mujeres a las tareas productivas de las cooperativas incor 

poradas como meimbros en las mismas condiciones que los hombres, 

con una expresión más de participación de la mujer en la cons-

trucción de la nueva sociedad, defendiendo los intereses de los 

trabajadores del campo, ella juega un gran papel en el destino 

de las Reforma Agraria. 

Una de las oficinas que ha recibido un apoyo fundamental, es 

AMLAE y para poder hablar de AMLAE, antes se tiene que referir 

aunque sea muy someramente de AMPRONAC que es de dónde tiene sus 
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raIces AMLAE. 

AMPRONAC, surge en la coyuntura de 1977, cuando debido a la pre-

sión intencional relacionada con los derechos humanos, Somoza se 

vío forzado a levantar el estado de sitio que ya había durado ca 

si tres años. Durante los cuales se llegó a grados de brutali-

dad que fueron claramente contradictorios con la retórica Estado 

unidense de democracia y libertad. 	Al momento del triunfo 

AMPRONAC, se convierte en la Asociación de Mujeres, Luisa Aman-

da Espinoza (AMLAE). La experiencia de la luhca de la época, -- 

pre-revolucionaria y de los primeros momentos de la reconstruc-

ción del país van permitiendo definir la nueva modalidad de la -

lucha que a su vez viene siendo la consolidación de la participa 

ción individual y colectiva de la mujer a lo largo de años de lu 

cha. No se puede medir el avance de la Revolución, sin tomar en 

cuenta el grado de participación. 

A partir de 1981, AMLAE continua dando respuesta a las demandas 

que hace la revolución, pero además con la graducal consolidación 

del proceso, la asociación se convierte en el movimiento que ga- 

rantizará los derechos específicos de la mujer. La asociación 

de Mujeres Nicaraguenses "Luisa Amanda Espinoza", se crea con la 

siguiente finalidad: 

a) Dotar a la mujer de un instrumento orgánico que le permita in 

tegrarse como fuerza decisiva a las tareas de la revolución y ex 

presar, además de forma organizada sus integrantes y aspiracio-- 

nes sociales, económicas y culturales. 
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Art. 6. En esta etapa AMLAE tiene los siguientes objetivos ge-

nerales: 

a) La diferencia de la revolución Popular Sandinista como única 

garantía que nos posibilita seguir avanzando en la solución de -

las necesidades y aspiraciones del pueblo para alcanzar un futu-

ro mejor. 

b) Promover la superación político-ideológica de todo el pueblo 

nicaraguense, en especial la mujer, lo que permitirá cada vez más 

su participación en tareas de la Revolución. 

c) Combatir las manifestaciones de desigualdad institucional o 

discriminación en general hacia la mujer, a través de las organi 

zaciones a que esté integrada, contribuyendo en esa forma a la 

transformación revolucionaria de las masas. 

d) Promover y estimular la superación cultural de la participa-

ción en la actividad económica y social pasando del subempleo al 

empleo productivo y_ de las profesiones tradiconales hacia otras 

reservadas tradicionalmente para los hombres. 

e) Promover la valorización del trabajo doméstico, elevándolo a 

la categoría de un trabajo reconocido como socialmente necesario 

y también la gradual colectivización de •la atención infantil pa-

ra la mujer trabajadora. 

f) Estimular los lazos de solidaridad internacional con las orga 

nizaciones financieras amigas de los diferentes países lo que --

permitirá contrarrestar la campaña contra la revolución divulgar 

SUS logros y captar, canalizar el apoyo moral y material. 
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En Nicaragua las mujeres han avanzado en la elaboración de leyes 

que las beneficien por cuanto rescantan el principio de igualdad 

de oportunidades han ganado el derecho de organizarse para hacer 

sus demandas de unirse para discutir sus problemas y defender --

sus conquistas. 

LA CASA DE LA MUJER OFRECE: 

a) Atención Psico-Social para solucionar problemas de pareja, -

atención a los hijos dificultades en las relaciones familiares. 

b) ADESORIA JURIDICA. 

Si el padre no cumple con sus obligaciones económicas. 

- Si hay riesgo en la guarda de los hijos. 

- Si el compañero maltrata moral o físicamente. 

- Para legalizar, vivienda o terreno. 

- Para tramitar divorcios. 

- Casos de violación. 

- Orientación sobre salud. 	En relación A: 

- Planificación Familiar. 

- Embarazo Parto. 

- Lactancia materna y nutrición. 

- Atención integral del nuño. 

- Educación Sexual. 

Además también exiten en la casa de la mujer, Repostería, Medi-

cina natural y Huertos Comunales además se encuentra también ser 

vicio de Biblioteca y Gimnasia. 

Dan servicio a las mujeres que vienen por orientación, capacita 
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ción, asesoría, a la oficina legal que atiende los casos psico-

leglaes, desobligación, maltrato, búsqueda de vivienda. 

Cuentan con la solidaridad internacional y autofinanciamiento 

los organismos del mundo, mandan ropa, artículos, máquinas de co 

ser y de escribir. 	Esto les sirve en la capacitación y la ropa 

se vende a precios módicos así también venden, botones, banderi-

nes, libros etc. y otra gente que da aporte económico, la cocina, 

incluso con la Oficina legal. 	Aunque la venta de folletos es - 

muy caro, lo importante y el objetivo fundamental enfoca proble-

mas de la mujer y llega a todos los sectores de todas las regio-

nes, además, dan charlas hacen asambleas, sindicatos en todos --

los lugares donde estan organizadas, propaganda directa y a tra-

vés de radio aunque AMLAE también, da menajes y atiende a las - 

mujeres en sus oficinas, sin importar que no esten afiliadas. 

Les llega el mensaje, y al llegar el mensaje tienen un beneficio, 

incluso aunque no sea Sandinista. 	AMLAE trabaja con el frente, 

como un organismo más, como una dependencia con una relación 

coordinada y con líneas de acción para la mujer y la representa 

AMLAE. En base al programa del FSLN, se desprenden las acciones 

hacia las mujeres para el futuro. 

En AMLAE también se organizan para trabajar con las prostituas 

integrándolas a talleres de máciunas de coser, Cerrimica, Belle- 

za etc. 	Las más capaces son las que ocupan los cargos de di- 

rección, y las que, no funcionan las cambian a otras activida-- 

desen las cuales sean capaces. El trabajo de AMLAE, hacia el 

campo intentan reforzar a partir de las votaciones, sobre todo 
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un trabajo de conciencia política y social hacia la mujer y el 

• hombre. 	El hombre debe entender la importancia y el compromi- 

so, que tiene como militante tanto en el Frente como el AMLAE. 

El papel fundamental que desempeña AI'ILAE, es trabajar en forma - 

constante para darle confianza a las compañeras campesinas y que 

se siga trabajando en forma más constante mediante la organiza- 

ción de talleres. 	Un fuerte trabajo político para entender la 

situación en que se encuentra y mantener la posición que tienen 

e incluso mejorada y superada con trabajo y los recursos con que 

cuenta, entender las necesidades que va a resolver poco a poco 

mediante el trabajo que realizan en conjunto tanto el Frente co-

mo la población. 

El objeitvo fundamental de AMLAE es lucharl  por llevar los nive-

les políticos. Ideológicos de la mujer, así como su superación 

cultural y técnica. 	Para muchas mujeres las jornadas populares 

de salud fueron la primera experiencia para salir del marco ce-

rrado de sus casas y vinculares con el resto de la comunidad rin 

diendo una vez más lo que ellas son capaces de hacer y demostrar 

al pueblo sus capacidades. 

La representación que tiene la mujer en los complejos populares 

de salud, en elconsejo nacional de cultura; ante diversas insti-

tuciones estatales como el MIDINRA, INSSBI y ministerio de traba 

jo y la existencia de la oficina de la mujer, instancia que cuen 

ta con el aporte en el desarrollo de programas gubernamentales 

que benefician a la mujer, son la muestra de la creciente inge-

rencia de las masas femeninas en el impilos y ejecución de pro- 
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yectos sociales que benefician al pueblo y a la mujer en particu 

lar. 

El ministerio de salud contempla entre sus programas a la mujer 

este es uno de los programas prioritarios del ministerio, que --

con sus acciones garantizan la salud de las mujeres y de sus hi- 

jos. 	El avance de. las mujeres del campo organizadas, ese ha al 

canzado a través del trabajo iniciado por UNAG y AMLAE. 

La mujer campesina ha tenido avances y logros, pero también ha 

encontrado dificultades está la situación política y económica 

por lo que atraviesa el país. 

En los encuentros nacionales organizados por ATC y AMLAE, inter-

calado con declaraciones de elevar el nivel productivo en su cen 

tro de trabajo, las obreras agrícolas exigieron igual salario --

por igual trabajo, participación de todos los miembros de la fa-

milia en las labores domésticas y reuniones sindicales en un ho- 

rario que no cruzará con las horas de su trabajo martenal. 	De- 

be AMLAE apoyar a la CST y ATC, UNAG, en sus iniciativas por el 

cumplimiento de las normas y formación de las brigadas económi- 

cas, en participación de las mujeres en cooperativas. 	Para con 

solidar las mismas y discutir al mismo tiempo los problemas que 

lesionan la identidad de la mujer. 

Desde el momento del triunfo se montan escuelas de entrenamiento 

para las mujeres del campo donde participan en los entrenamien-

tos militares en un 60% mujeres y 40% hombres así que el porcen 

taje más grande era de mujeres. 
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Cuando se daba preparación militar al campo se montaba una escue 

la en la comarca netamente campesina, aproximadamente unos 15 

días, un mes y ahí llegaban mujeres y hombres que querían tener 

esta preparación militar que es por períodos cada 6 meses un año 

cada día se tecnifíca la preparación militar al campo se montaba 

Fuerza de Trabajo Femenino 	(Ciclo 

(Porcentaje) 

84-85) 

REGION 	TOTAL* TEMPORALES PERMANENTES 

Algodón 

Región II 
(pacíficamente) 

36 

36 

48 

48 

Café 29 39 14 

Región III 
(pacíficamente) 29 35 14 

Región IV 
(pacíficamente) 34 44 9 

Región VI 
(central norte) 26 38 15 

Tabaco 48 55 59 

Región I 
(central norte) 55 63 76 

Región IV 
(pacífico sur ) 27 35 18 

Area Estatal. 
CAPP 40 48 37 

Area Privada 
CAP 26 39 7 

Total 35 45 26 

una escuela en la comarca netamente campesina, aproximadamente 

unos 15 días, un mes y ahí llegaban mujeres y hombres que que-

rían tener esta preparación militar que es por períodos de cada 
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6 meses un año cada día se tecni.fíca la preparación militar, tam 

bién nacieron una gran cantidad de cooperativas de las cuales --

las trabajaban los campesinos el gobierno d ió las tierras en for 

ma individual, para después formar cooperativas. 

Todos los campesinos y para la mujer militar campesina, signifi-

ca orgullo estar en las fuerzas armadas, portar el uniforme por 

las calles y ser digna de respeto. 	Es una gran responsabilidad, 

participar en la defensa de la revolución, en la búsqueda de la 

gente, de su población campesina para que les resuelva sus pro-

blemas, y que esto es producto del propio trabajo con el pueblo. 

Muchas de ellas han quedado, otras se han preparado y son compa-

ñeras dirigentes son jefas, comandantes, que vienen del sector 

campesino, desde el punto de vista de dirección son las que sa-

len destacadas en el cumplimiento de alguna tarea, hay quienes 

hacen visitas militares ha las coonerativas, hacen labor políti-

ca en la producción en conjunto con los campesinos, cortan Caña, 

Porcentaje Obreras Permanentes 

Según Mandador*  Según Obreras**  

Algodón 10 23 

Café 16 27 

Tabaco 47 52 

Región I (Norte Central) 50 59 

`Región II (Pacífico Norte) 4 26 

Región VI (Pacífico Sur) 24 33 

Area Estatal (APP) 29 44 

Area Privada (AP) 8 17 

Total 24 33 

* Porcentaje de obreras que son permanentes sobre total de mujeres según da-
tos de encuesta a ~dadores. 

** Porcentaje de obreras entrevistadas que trabajan mjs de 11 meses al año se 
gún datos de encuestas a obreras. 



- 21 - 

Algodón conjuntamente con ellos al igual que si es necesario ayu 

dan a construir alguna esceula, un centro médico etc., ella es - 

la relación ejército campo. 

Para la mujer campesina dentro del aspecto militar, le fue difí-

cil que el hombre la aceptara en el ejército, tuvo muchos tropie 

zos, primero porque no creían que ellas pudieran soportar los --

ejercicios y entrenamientos que ellos tenían creían que la mujer 

era muy difícil soportar toda la carga de entrenamiento que ellos 

tenían creían que la mujer era muy difícil soportar toda la carga 

de entranamientos sobre todo el grado de disciplina, y rigurosi-

dad, es una etapa difícil, pero muy importante para una mujer que 

le agrada estar en el ejército. 	Y por lo tanto tiene que hacer 

un doble esfuerzo para que vieran su capaCidad, y que sintieran 

que estaban a la par de ellos las tareas que los hombres milita-

res cumplían también ellas las podían cumplir., aunque dentro de 

el ejército existe mucha seguridad, se viene al servicio militar 

a partir de la experiencia de compañeras como ejemplo. Doris Ti 

jerino, Gladys Baex. etc. 

Formaron parte de un sector de ayuda dentro del campo, y se le 

van dando tareas cada vez más difíciles, comprobando su eficien-

cia y capacidad como mujer, dentro del campo militar así de esta 

manera se ha abierto un espacio, muy importante para ella en el 

cual por su capacidad se ha ganado el respeto y la admiración de 

muchos compañeros militares, y además las respetan por esto. 

Los cuadros que antes se tienen pueden confirmar los antes expues 

to. 
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En cuanto a las zonas de guerra, ellas también han jugado un pa 

pel muy importante, por al igual que el hombre lucharon por la 

defensa de muchas regiones que invadían los contras. 	Para que 

no se adueñaran del país, de los robos de ganado, saqueos, mue-- 

te, violaciones etc. Pues ellas estaban capacitadas para este 

tipo de trabajo, además de que no eran supficientes los hombres 

para la lucha, era su obligación la defensa del país, luchan en 

conjunto. 	Estas compañeras en las zonas de guerra tienen una 

labor de gran importancia pues además de, ayudar en aspectos de 

preparación militar, construcción de escuelas etc. 

También defienden la soberanía y seguridad del país. 	En el cam 

po el enfrentamiento militar con las bandas contrarrevoluciona-- 

rias oblgia a la Revolución Popular Sandillista a mantener abaste 

cidos a todos los reservistas, milicianos y soldados, por tanto 

una cantidad sustancial de productos se llevan con prioridad a - 

los combatientes que están en las zonas. 	Así la mujer se ha ga 

nado la confianza de muchos compañeros militares, muchas mujeres 

además también tienen hijos en el ejército, unos ya muertos. Pe 

ro ellas entienden el proceso y siguen adelante reclutando otros 

hijos en el ejército. 

Aunque ya en menor escala afortunadamente, pero dentro del ejér-

cito todavía existen hombres machistas y muchos obstáculos por 

salvar. La mujer militar campesina es como cualquier otra mu-- 

jer y no por tener un uniforme es diferente, ellas también se po-

nen vestidos y se arreglan se pinta y tienen familia, hijos, co- 

cina, lava. Con los mismos problemas como mujer. 	Es una mujer 
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con muchas obligaciones y responsabilidades, esto le ha costado 

años de lucha, y la responsabilidad que les corresponde pues tam 

bién son un ejemplo, en cuanto a las nuevas compañeras militares 

con el triunfo de la revolución, la mujer trabaja ya en varios - 

sectores en el algodón, Azúcar, Banano etc. 	Con el derecho de 

obtener un salario decente y un seguro para sus hijos, aunque no 

tenían un salario justo pues el bloqueo de los Estados Unidos, -

lee quitó el derecho a la compra venta. 

En los inicios de la crisis no tenían nada que comer, con lo po-

co que tenían se natenían. Lo que ganaban se repartían para com 

pratle a uno de los hijos, ropa o zapatos, con el resto se com-- 

praba parte de la comida cebollas, Maíz etc, según el salario. 

Generalmente trabajaban en mejores condiciones que antes, pues -

gracias al apoyo de la revolución, y con el salario de ambos me-

joraría la situación de la familia. 

Hubo muchos cambios, en los cuales su vida dio, un giro muy im-

portante, adquirió un compromiso económico junto al hombre el in 

tegrarse a la producción. 	Desde el inicio de la revolución al- 

gunos colectivos que tienen más mujeres que hombres. 	Aunque le 

costo mucho trabajo integrase, pues el hombre decía, que el era 

el único que podía trabajar la tierra. Pero con el triunfo ellos 

entendieron la importancia de vincular a la mujer en la produc- 

ción. Ya en esta etapa tenían el salario justo para comprar lo 

necesario y comer bien, ganaba 200 cordoban al mes con esto man-

tenían su familia. 
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Por la necesidad económica fue que se integraron a trabajar a los 

ingenios, además del deseo de trabajar, pues no se podía atener 

a un salario el de su marido y cuando no tenía marido tenía que 

buscar la forma de ganar dinero, así que cuando se le presentaba 

una oportunidad de trabajo no la despreciaba. 

El horario y el sueldo también dependían de los surcos, entre 

más surcos se tienen más tiempo se trabaja, y no dejará de traba 

jar nunca. 	Las mujeres son las que más valoran el trabajo pues 

son las que sacan más trabajo en el menor tiempo. 	El hecho de 

no tener un jefe de familia que las apoye en la vida económica y 

familiar del hogar favorece a la participación de la mujer obre-

ra agrícola, en lo económico y social, para las familias del cam 

pesinado porbre y mediano de Nicaragua, hitstóricamente acostum-- 

bradas a la explotación individual de la pequeña parcela, el mo-

vimiento cooperativista significa no sólo una nueva forma de or-

ganización productiva o financiera sino que también es una nueva 

manera de vivir lo cotidiano de relacionarse con sus vecinos de 

informarse de la situación económica del país, de participar en 

el desarrollo de las políticas económicas hacia el área rural, 

de participar en el desarrollo de las políticas económicas hacia 

el área rural de planificar la producción y de percibirse ya no 

como ente individual enfrentado a su situación de género. 
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3.- POSICION POLITICA DE LA MUJER CAMPESINA ANTE EL NUEVO 

GOBIERNO. 

En cuanto al Nuevo Gobierno, el de la Unión Nacional Opositora 

(UNO). 	Surge el 24 de agosto de 1989. 	La conforman una coali 

ción de 14 partidos políticos, con diferentes ideologías, las -- 

cuales todos votaron por tener como candidato único a la Sra. - 

Violeta Barrios de Chamorro. 

En esta nueva etapa se piensa que los sindicatos tienen que ser 

a políticos, que se quiten la ideología, porque para los miem-

bros de la UNO la ideología conduce a un proceso de atraso, por 

que el mantenerse en algún partido, manipula a la gente, no te-

ner amor a ningún partido para mantener un gobierno se necesita 

gente que trabaje, simplemente el trabajar por trabajar, para - 

que se mantenga el gobierno. 

Lo que se intenta es que a la mujer se le de su lugar como suje-

to de derecho, pues consideran que anteriormente era considerada 

como instrumento de placer. Quieren saber toda la idea errónea 

de que la liberación de la mujer estaba en salir de sus hogares 

e incluso realizar labores militares. 	El objetivo es que el - 

hombre y/o mujer debe ser el fijador de su propio destino, y no 

tenía porque ningún gobierno, organización política o cualquier 

organización a sujeto del derecho de como es que debe ser para 

buscar su felicidad. 	La política es trabajar desde del punto 

de vista trabajo no desde el político. 

La idea es que la mujer regrese a su casa a moler maíz, cuidar 
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su hogar. Pero ante esta situación la Sra. Violeta, tendrá que 

explicarles muchas cosas al pueblo y sobre todo a las mujeres en 

cuanto al por que de posición ante la mujer, para que no se de 

una desestabilización. Les tendrán que explicar las medidas que 

tomaran para apoyar al pueblo y no perjudicarlo, pues las muje-

res organizadas, son muy decididas y lucharan por no regresar al 

pasado, pues ya no tendrán apoyo de alguna empresa o de las cope 

rativas. 

El que la mujer trabaje en las cooperativas dependerán de un pro 

ceso social, y del marido quien es el que decide si continua o 

no trabajando aparentemente según la UNO no es bien visto por la 

sociedad, que la mujer trabaje en una cooperativa, pues por tra-

bajar descuide a sus hijos. La mujer tiene que trabajar si la 

democracia lo permite, a la par del hombre. 

De tal suerte y debido al gran desempleo que habrá, por la cri-- 

sis, los problemas a los que se enfrentan, serán robos, prostitu 

ción etc. A causa de esta situación, regresaran al pasado. Se- 

rá muy difícil. 	Es una situación muy difícil les quitaran el 

paquete Agfa, no tendrán ninguna mejoría. 	Sobre todo las muje- 

res son las más agobiadas con este nuevo gobierno, no les podrán 

dar Estudio a los hijos, pues será pagando, alguna emergencia de 

salud también tendrá que pagarla, será más problemática su situa 

ción, porque con los pocos reales que le de su marido a la quin-

cena tendrá que darles de comer a sus hijos, se destruirá todo 

el trabajo logrado durante 10 años para las mujeres sobre todo en 

los departamentos donde gano la UNO. 
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Actualmente. 	La situación en que viven los nicaraguenses, ham- 

bruna, miseria, desempleo, inseguridad en la tenencia de la tie-

rra escasez de viviendas, víveres, agua y luz, insalubridad, --

prostitución y drogas, falta de asistencia médica y educativa, 

brotes de cólresa y malaria, alza de precios, baja de salarios, 

incremento de actos delictivos los ha llevado al saqueo, a la to 

ma de alcaldías y edificios públicos. 	Además de huelgas paros 

mitines, marchas y plantones protesta frente a la casa presiden-

cial y asamblea nacional. 

Espera para el futuro trabajar más,para producir más y tener un 

fondo para el futuro. 

Dos años después de que asumió el poder la presidenta Violeta Ba 

rrios Viudad de Chamorro, su gobierno sólo ha conseguido aumen-

tar el desceontento populr en su contra. 
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