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Nicaragua ha replicado distintas formas de modelo económico, 
desde el agroexportador, pasando por el de sustitución de im-
portaciones, profundizando el neoliberalismo, ensayando el lla-
mado Socialismo del Siglo XXI hasta llegar a un modelo caracte-
rizado por la alianza gobierno-gran capital-sindicatos que entró 
en crisis a partir de abril 2018 

El presente documento argumenta la necesidad de una Trasfor-
mación Social – Ecológica de la matriz productiva en el país que 
en sus casi dos siglos de vida independiente desde 1821, ha ba-
sado su economía en una matriz productiva poco diversificada y 
altamente dependiente de los vaivenes de los precios de produc-
tos agrícolas en el mercado internacional.
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Presentación

Nicaragua lleva casi dos siglos de vida independien-
te (198 años desde 1821) y en todo ese periodo ha 
replicado distintas formas de modelo económico. 
Entre ellos el agroexportador, pasando por la sus-
titución de importaciones, profundizando en el 
neoliberalismo, ensayando el llamado socialismo 
del siglo XXI y en la totalidad de éstos; siempre ha 
basado su economía en una matriz productiva poco 
diversificada y altamente dependiente. Además de 
flujos externos tales como: cooperación internacio-
nal (cerca de $ 500 millones antes de la crisis de 
abril del 2018), inversión extranjera directa (cerca 
del 10% del PIB) y remesas familiares (cerca del 
10% del PIB). 

Lo anterior a pesar de incursionar en los circuitos 
internacionales del comercio exterior con productos 
tales como el café a finales del siglo XIX, la carne de 
ganado vacuno, posterior a la II Guerra Mundial y 
el boom algodonero a mediados del siglo XX. 

En todo este largo camino de vida independiente la 
naturaleza de la matriz productiva realmente nos ha 
sumido en elevados niveles de dependencia de los 
intereses económicos a nivel externo. Siendo ade-
más un caldo de cultivo para la generación de crisis 
políticas a nivel interno, de modo que ha creado 
ciclos de hasta 40 años cada uno. 

En su etapa de crecimiento positivo, la economía 
ha llegado a tener niveles de crecimiento cercano al 
10% (después de la post II Guerra Mundial), pero 
en la etapa de declinación, se han tenido caídas 
preocupantes o cifras negativas (en la década de los 
80 del siglo XX). 

Actualmente, sobre todo a partir de abril del año 
2018, nuestro país ha entrado en una crisis estruc-
tural, tanto económica como política que la separa 
cada vez más de las sendas del desarrollo económi-
co. Lo que es una preocupación de la Fundación 
Friedrich Ebert la cual, desde el año 2016 trata de 
generar un cambio de paradigma en los modelos 
de crecimiento tradicional, un enfoque nuevo que 
no está acabado, sino en proceso. Este se denomina 
Trasformación Social Ecológica de la Matriz Pro-
ductiva, de no lograrse el país se seguirá sumiendo 
en ciclos recesivos y depresivos, hablando desde el 
punto de vista socioeconómico.

Introducción

En el mundo actual, están latentes desde el punto 
de vista socioeconómico dos elementos básicos que 
afectan la vida de los pobladores de cualquier país, 
sea desarrollado o en vía de desarrollo:

a. La situación del país frente al resto del mundo y 
lo que se hace para lograr una adecuada posición 
en ese ámbito.

b. El estado interno del contexto afectado por even-
tos económicos, sociales o políticos, que sirven 
de aliento o desaliento para el desarrollo so-
cioeconómico de los y las pobladoras.

En el ámbito internacional, esa posición de la que 
hablamos en el primer elemento planteado va a de-
pender tanto del modelo económico como de la 
matriz productiva que tengan el o los países y qué 
tanto los tomadores de decisiones hacen o han he-
cho para mejorarlo.

El segundo elemento de carácter interno depende 
de intereses económicos y político–partidarios que 
preservan o agravan la estabilidad socioeconómica 
que afecta a la mayoría de las y los pobladores de 
un país.

Es por ello por lo que desde el año 2016 la Fun-
dación Friedrich Ebert, para el caso de Nicaragua, 
encarga un primer estudio denominado “Diversifi-
cación de la Matriz Productiva Alternativa para re-
ducir la dependencia de precios volátiles de las mate-
rias primas, y altos niveles de pobreza y desigualdad 
social en América Central”, con el objetivo de tener 
un diagnóstico del estado de la economía nacional y 
su posibilidad de aplicar el enfoque de transforma-
ción social y ecológica. En ese momento se obtuvie-
ron hallazgos tales como que el modelo económico 
no se había modificado significativamente en los 
últimos 150 años, que la matriz productiva expor-
tadora depende de 17 productos y el 70% de ellos  
mismos no presenta importantes proporciones de 
agregación de valor, y que a pesar de haberse im-
pulsado en Planes Nacionales de Desarrollo, en tres 
gobiernos distintos, ninguna de dichas propuestas 
pasaba a ser más que plan de gobierno y, lo peor del 
caso, de carácter partidario, etc. 

Ahora en 2019 se complementa dicho estudio con 
un contexto más complicado, que el de entonces, 
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pues hemos dejado de ser la tercera economía de 
mayor crecimiento en la región latinoamericana, los 
indicadores macroeconómicos nos han sumido en 
una fuerte recesión, los niveles de desempleo e infor-
malidad se han disparado exponencialmente, etc. Por 
tal razón, este documento trata de combinar no solo 
una descripción del estado frío de la economía nica-
ragüense, sino también de explicar las circunstancias 
y afectaciones que nos ha dejado la crisis que vivimos 
desde el 18 de abril del año 2018.

Este documento se encuentra dividido en ocho 
secciones y un anexo. 

En la primera sección, denominada “Breve síntesis 
de historia económica del país, a la luz de los cam-
bios en las estructuras productivas (PIB y exporta-
ciones) y de los grupos económicos hegemónicos 
en las principales fases”, se describe la parte evolu-
tiva de los modelos económicos experimentados 
por América Latina, en general, y Nicaragua, en 
particular, así como los cambios estructurales que 
se han dado.

La segunda parte, “Perfil económico-productivo  
del país en la actualidad”, describe las caracterís-
ticas del perfil productivo del país, así como las 
razones de dicha composición. 

En una tercera sección, “Nueva diáspora migrato-
ria en periodo de crisis: ¿Hacia dónde se inclina la 
balanza: ¿Aumento de Remesas familiares o fuga 
de población sin esperanza en Nicaragua?, se rea-
liza una descripción y análisis de los elementos: 
migración y remesas familiares, entrando en deta-
lles de causas y efectos para la economía y socie-
dad nicaragüense, sobre todo haciendo énfasis en 
el actual contexto de crisis vivida a partir del 18 de 
abril del año 2018.

La sección cuarta, “Composición y comporta-
miento en el tiempo de las exportaciones, tanto 
en términos de productos como de mercados”, 
describe cómo se encuentra compuesta nuestra 
posición de comercio exterior en relación con ex-
portaciones e importaciones, se concluye que se-
guimos siendo productores–exportadores de ma-
terias primas, pero consumidores–importadores 
de productos manufacturados.

Una quinta sección, “Análisis de los principales 
indicadores relacionados con el nivel de inversión, 

competitividad, productividad, encadenamiento 
y valor agregado de las actividades productivas del 
país”, nos describe el bajo nivel de productividad y 
encadenamientos productivos que tienen nuestros 
productos, así como la necesidad de agregar valor por 
medio de políticas y, acciones públicas y esfuerzos 
privados.

La parte sexta, “Composición y tendencias de la ma-
triz energética y eléctrica”, nos describe la composi-
ción y estado en que se encuentra la matriz energética 
en Nicaragua y sus dificultades de cobertura y diver-
sificación de fuentes generadoras, con una visión eco-
lógicamente sostenible.

La sección séptima, “Principales impactos ambientales 
provocadas por las actividades económicas en el país”, 
describe los impactos ambientales y afectaciones socia-
les en los distintos territorios en los que se están explo-
tando inadecuadamente los recursos naturales. 

Por último, en la sección octava, “Identificación de 
áreas, sectores y rubros con potencialidad para la 
Transformación de la matriz productiva con inclu-
sión social y sustentabilidad ambiental”, se hace el 
planteamiento de tres tipos de actividades (forestal, 
productos agrícolas no tradicionales y trismo) que, 
según nuestra percepción, tienen potencial para ini-
ciar un cambio en la matriz productiva del país.  

Es importante hacer notar que a pesar de que la Fun-
dación Friedrich Ebert ha realizado estos dos esfuer-
zos de diagnóstico de la economía nicaragüense, este 
proceso no se encuentra terminado y necesita de ac-
ciones sistémicas, no solamente para aplicar el enfo-
que de Transformación Social y Ecológica, sino para 
que nuestra economía encuentre las sendas de la esta-
bilización, tanto en lo político como en lo económico 
tomando en cuenta la afectación que hemos sufrido, 
sobre todo desde la crisis del 18 de abril del 2018.

Breve síntesis de historia económica 
del país, a la luz de los cambios en las 
estructuras productivas (PIB y expor-
taciones) y de los grupos económicos 
hegemónicos en las principales fases

Desde sus orígenes en el siglo XIX, el sistema capita-
lista moderno organizó sus actores participantes de 
forma dual (Países-Centro y Países-Periferia, de ello 
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no se escapó América Latina, en general ni Nicara-
gua, en particular. Sin embargo, esto decantó en la 
puesta en práctica mediante prueba y error de una 
serie de modelos y medidas de corte economicistas, 
que han funcionado en un contexto estable unas ve-
ces e inestable otras, lo cual crea etapas o ciclos tan-
to de crecimiento como recesivos, de acuerdo con el 
momento transitado en la historia. 

Los países–centro gozan del dominio tecnológico, 
comercial y productivo, mientras a los  países-pe-
riferia les toca asumir el papel de proveedores de 
materias primas, mano de obra barata, serios pro-
blemas tecnológicos, sociales y déficits democráti-
cos; problemas estructurales que han sido un lastre 
hasta nuestros días. Dichos elementos han sido res-
trictivos para la comunidad evitando transitar por 
la senda positiva tanto del crecimiento como del 
desarrollo económico.

Desde inicios del capitalismo (siglo XIX), se ins-
taura en Latinoamérica y Nicaragua, el modelo de 
desarrollo agroexportador. De este hecho se aprove-
charon los países desarrollados, del sistema del pa-
pel productor, pero no procesador de materia prima 
que nos dejó como herencia el sistema económico 
colonial1.

Es importante hacer notar que nuestro país inicia la 
etapa de modelo agroexportador con dos subsiste-
mas productivos diametralmente opuestos:

a. Subsistema de producción agroexportador, en 
manos de la oligarquía nacional. Se concentra 
en productos tradicionales como café y carne 
de ganado vacuno, teniendo como base ambos 
procesos de reformas agrarias2, pero pobres me-
didas de tipo fiscal y monetaria que sirvan de 
incentivo a la pequeña producción nacional. 
 
Este submodelo se basa en técnicas de produc-

1 Ya a mediados del siglo XIX, Nicaragua producía añil, carne 
de ganado vacuno, cacao y granos básicos como reminiscencia 
del agotado sistema colonial. 
2 Estos procesos de reformas agrarias se inician durante el pe-
riodo comprendido 1859 – 1893 con el gobierno de los 30 
años conservadores y reforzados posteriormente en el periodo 
de reforma liberal de 1893 – 1916 con el gobierno de José 
Santos Zelaya, pasando por la reforma agraria de finales de los 
años 50 para quitar presión en las tierras de occidente (León – 
Chinandega) y terminando en la década de los años 80 con la 
reforma agraria de la Revolución Popular Sandinista. 

ción extensivas, poco valor agregado y alta vulne-
rabilidad frente a precios internacionales, lo cual 
unido a falta de políticas económicas de fomento 
financiero, crece positivamente, aunque con un 
dinamismo relativamente lento3.

b. Subsistema de producción agroexportadora en 
manos de compañías transnacionales como la 
United Fruit Company.Incorporan tecnología 
intensiva en capital, mercados de demanda ga-
rantizados y beneficio de políticas tanto fiscales 
como financieras, pues en ese periodo empiezan 
a desarrollarse tanto los sistemas fiscales como los 
financieros en nuestros países latinoamericanos 
incluida Nicaragua. 

Es importante hacer notar que durante este perio-
do también se radica el subsistema de economía de 
enclave,  basado en la explotación minera de tipo 
extractivista. Manejado a través de concesiones de 
exploración y explotación por parte de compañías 
mineras transnacionales, cuyas ganancias se trasla-
dan en forma de repatriación de utilidades a países 
desarrollados de donde son originarios los principa-
les socios de esas compañías.

Para finalizar esta etapa de desarrollo4, también es 
pertinente resaltar que aparte de esos dos sectores 
económicos dirigidos al mercado internacional, se 
desarrolla un subsistema productivo de pequeñas 
parcelas de subsistencia, cuya lógica es la produc-
ción de granos básicos para consumo nacional. Ca-
racterizado por una suerte de reproducción simple, 
sin contar con ello con recursos y políticas públicas 
provenientes del estado y afectados por desplaza-
mientos territoriales cuando surgen auges de pro-
ductos agroexportables5 o explotaciones mineras.

Desde la década de los años 30 del siglo XX, hasta fi-
nales de la II Guerra Mundial (1945), América Lati-
na, en general, y Nicaragua, en particular, observan 
un vacío de interés por parte de países desarrollados, 
producto de los efectos adversos de la denominada 
Gran Depresión de los años 30 y la II Guerra Mun-

3 Es importante hacer notar que estos rubros subsisten has-
ta nuestros días a niveles de casi economías de reproducción 
simples.
4 Modelo Agroexportador prevaleciente en América Latina.
5 Los sufrieron los municipios del norte del país (Matagalpa, Ji-
notega, etc.) por el café, León – Chinandega debido al algodón, 
La Libertad y el triángulo minero por la minería.
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dial. En dicho periodo se genera un evidente estan-
camiento económico, pues su dinámica se basaba 
principalmente en el mercado internacional y al no 
tener desarrollado el mercado interno se da una des-
aceleración de la actividad económica y por ende de 
la región6 y subregión7 en su conjunto.

Durante este periodo, la política económica na-
cional es de tipo pasiva. Más bien decantada por 
medio de un compás de espera con la tentativa de 
recuperar los mercados naturales de productos de-
nominados materias primas tradicionales, una vez 
concluida la depresión de los años 30 y la II Guerra 
Mundial por la que atraviesa el sistema capitalista.

Es posterior a la II Guerra Mundial con el surgi-
miento de una institucionalidad mundial en el 
marco del acuerdo de Bretton Woods8, cuando se 
reactivan las oportunidades de crecimiento basadas 
en el mercado internacional. Se crea para ello una 
serie de instituciones de carácter financiero de corto 
y largo plazo (FMI9 y Banco Mundial10), comercial 
(OIC11) y político, denominada ONU (Organiza-
ción de las Naciones Unidas).

De esa última institución12, se crea para la región 
mesoamericana la denominada Comisión Econó-
mica para América Latina y el Caribe (CEPAL). 
Liderada por el prestigioso economista argentino 
Raúl Prebish, que desarrolla desde esta plataforma 
el modelo estructuralista centro–periferia con su 
estrategia de Industrialización por Sustitución de 

6 Región Latinoamericana.
7 Sub región Centroamericana.
8 Acuerdo internacional firmado por países vencedores y venci-
dos para instaurar una institucionalidad internacional y evitar 
un nuevo conflicto bélico de carácter mundial.
9 Institución Monetaria – Financiera que se encarga de ajustes 
de Balanzas de pagos durante un periodo de no más de tres 
años, fungiendo sí como asesor y evaluador económico de los 
países miembros.  
10 Organización cuyo nombre original es Banco Internacional 
de Fomento (BIRF) y que habilita préstamos de largo plazo 
para infraestructura a sus países miembros. 
11 Es importante hacer notar que la intención inicial en 
Bretton Woods era crear la Organización internacional del Co-
mercio (OIC) pero al no ponerse de acuerdo los países piden 
una prórroga de dos años y en 1947 esta iniciativa se concreta 
en el denominado Acuerdo General de Aranceles y Comercio 
(GATT) que funcionó hasta 1994 cuando es sustituido por la 
actual Organización Mundial del Comercio (OMC). 
12 ONU.

Importaciones.

Durante este periodo América Latina, en general, 
y Nicaragua, en particular, gozó de elevadas tasas 
de crecimiento económico que en algunos casos 
llegaron a 10%. No obstante, se cometió el error 
de querer obviar el efecto aprendizaje–experien-
cia que habían tenido los países desarrollados, los 
que desde la Revolución Industrial13 transformaron 
paulatinamente sus sistemas y matrices productivas 
durante casi tres siglos, invirtiendo en educación, 
infraestructura y aumentando valor agregado de sus 
productos. En cambio, el modelo de la dependencia 
(centro–periferia) trató en un periodo expedito de 
un quinquenio, cambiar de golpe, economías que 
por siglos eran de tipo agrícolas a sectores industria-
les con la visión de conformar mercados regionales 
(regionalismo hacia adentro) y tratando de obtener 
productos de toque final, sin darse cuenta de que 
para todo proceso productivo existen cadenas pro-
ductivas, cadenas de valor y un efecto aprendizaje-
experiencia.

Esta estrategia de Industrialización por Sustitución 
de Importaciones aparentemente fue exitosa por un 
tiempo14, en países latinoamericanos, producto de 
la concurrencia de factores endógenos y exógenos 
muy vulnerables:

Factores exógenos:

a. Facilidad de acceder a recursos financieros exter-
nos a nivel internacional principalmente en el 
denominado Euromercado15.

b. Se dinamiza la actividad comercial, desmantelán-
dose en cada Ronda de Negociación del GATT 

13 La Revolución Industrial se desarrolla principalmente en 
países europeos entre los años de 1760 – 1840, cuando dichos 
países logran el cambio fundamental y es que sus economías 
dejan de basarse en la agricultura y la artesanía para transitar a 
la industria mecanizada.
14 En Centroamérica ese periodo de éxito lo podemos ubicar 
entre 1958 cuando se firma el Tratado Multilateral de Integra-
ción Centroamericana a 1969 cuando se da la desintegración 
de hecho con el problema bélico entre El Salvador y Honduras, 
denominado la Guerra del Futbol.
15El Euromercado es un proceso de conformación de un im-
portante mercado financiero, cuyo germen inicial es el Plan 
Marshall, alimentado posteriormente con petrodólares, regula-
ción Q, impuesta por Estados Unidos y cerca de $ 600 millones 
de dólares propiedad de la URSS que el gobierno norteamerica-
no amenazo con congelar en su sistema financiero. 
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aranceles de bienes físicos y tangibles.

c. Producto de la guerra fría que se da entre los Es-
tados Unidos y la extinta URSS16, América La-
tina se beneficia de la Alianza para el Progreso17.

d. La economía mundial pasa por un ciclo expansi-
vo que dura 30 años18. 

Factores endógenos:

a. La mayor parte de los países de la región latinoa-
mericana (a excepción de Cuba19) se encuentran 
en relativa paz política, sin mayores incidencias 
de expresiones armadas.

b. La experiencia de integración posindependencia 
revive el espíritu integracionista de subregiones 
(entre ellas la centroamericana), impulsando con 
ello la puesta a prueba del planteamiento estruc-
turalista de regionalismo hacia adentro con el 
acompañamiento de la CEPAL.

En el caso de Nicaragua, esta época de duración de 
la estrategia de Industrialización por Sustitución de 
Importaciones se acompaña además con un boom 
agroexportador algodonero que por casi dos déca-
das (de finales de la década del 50 a finales de la 
década de los 70 del siglo XX) fue motor del creci-
miento económico20.

16 Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, que es un con-
junto de países dominados por Rusia, derivado del pacto po-
lítico entre las naciones vencedoras que participaron en la II 
Guerra Mundial.
17 Plan de carácter económico – político – financiero que im-
pulsa Estados Unidos para contener el avance del comunismo 
en América Latina, algunos economistas lo equiparan al Plan 
Marshall Europeo, con la diferencia que en América Latina es-
tos recursos financieros se diluyeron producto de la corrupción 
de los sistemas políticos imperantes en la época.
18 A este ciclo expansivo se le denomina los gloriosos treinta 
años de la post II Guerra Mundial que llegan a su fin casi en el 
primer tercio de la década de los años 70 del siglo XX producto 
del desplome del sistema de Bretton Woods, la crisis petrolera 
y ya a inicio de la década de los 80 la crisis de la deuda externa. 
19 Debido a que en 1959 triunfa la Revolución Cubana cuyo 
líder Fidel Castro derrota a Fernando Batista y debido a ello se 
inicia un bloqueo económico por parte de Estados Unidos que 
dura hasta nuestros días. 
20 No obstante la actividad sigue funcionando con problemas 
hasta el año 1992 cuando se decide no seguir produciendo ni 
exportando algodón, generando problemas estructurales tanto 
para la economía en su conjunto como para la región de León 
y Chinandega que se deprimieron económicamente.

A finales de la década de los 70 del siglo XX, el con-
texto tanto nacional como internacional cambia 
desfavorablemente para América Latina, en general, 
y Nicaragua, en particular:

Modificación del contexto internacional:

a. Se deteriora el modelo estructuralista particular y 
el sistema capitalista de corte keynesiano en ge-
neral, al entrar en crisis estructural el acuerdo de 
Bretton Woods21.

b. Aumentan los precios del petróleo como produc-
to del embargo petrolero de los países del medio 
oriente, quienes son parte de la OPEP.

c. Se da una tendencia creciente a elevar las tasas de 
interés de los préstamos internacionales detonan-
do con ello la crisis de endeudamiento externo 
inmanejable.

d. Cae el precio internacional del algodón, al ser 
sustituida la fibra natural por otra artificial (po-
liéster), lo que genera un déficit en balanza co-
mercial y aumento en los niveles de desempleo, 
principalmente en la zona occidente del país.

e. La Guerra Fría entre las potencias ideológica-
mente contrapuestas, se enfría favoreciendo la 
consolidación de un nuevo tipo de capitalismo, 
cuya punta de lanza es denominada la economía 
social de mercado.

Modificación del contexto interno:

a. Comienzan a proliferar movimientos armados 
que socavan poco a poco la confianza de estabili-
dad que goza la región22 hasta entonces.

b. Se deja de invertir en la modernización de in-
fraestructura económica y se sigue siempre la ló-
gica de producir productos primarios con bajo 
valor agregado.

21 El Sistema de Bretton Woods entra en crisis principalmente 
por el menoscabo, económico, elevado déficit fiscal de Estados 
Unidos que ya no pueden sostener por más tiempo la Regla 
de Oro “compromiso de Estados Unidos de intercambiar de 
manera irrestricta cualquier cantidad de dólares por oro”, lo que 
sucedió bajo la administración del presidente Richard Nixon 
en 1971. 
22 En Nicaragua el frente Sandinista de Liberación Nacional se 
fortalece como grupo armado y su influencia política también 
aumenta.
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Los factores adversos, mencionados anteriormente, 
generan un estancamiento y recesión que provoca la 
involución de los principales indicadores macroeco-
nómicos, lo que allana el camino para la aplicación 
de Programas de Ajustes Estructurales por parte de 
Organismos Financieros Internacionales (FMI y 
Banco Mundial).

En esta época, Nicaragua se convierte en un caso 
atípico al resto de países de la región latinoameri-
cana, en general, y centroamericana, en particular, 
pues al acceder al poder el movimiento armado 
denominado Frente Sandinista de Liberación Na-
cional (FSLN) logra atraer la atención de muchos 
países del mundo (capitalistas y socialistas), quienes 
dirigen recursos en forma de cooperación interna-
cional, lo cual retrasa con ello casi una década la 
aplicación de Programas de Ajustes Estructurales.

Al mismo tiempo, en Estados Unidos, el presidente 
demócrata Jimmy Carter pierde las elecciones fren-
te al ultraconservador del Partido Republicano Ro-
nald Reagan, quien a partir de 1984 logra imponer 
un bloqueo económico directo y financia una con-
trarrevolución que rápidamente mina toda posibili-
dad de crecimiento económico a Nicaragua. Unido 
a ello,  la falta de experiencia y evidente corrupción 
de los nuevos dirigentes del país complican la eco-
nomía y la hacen retroceder en más de dos décadas, 
respecto a la posición que teníamos como país en el 
concierto internacional hasta entonces.

En nuestro país, la situación económica llegó a ser 
tan adversa que el nivel de inflación para 1987 su-
pera los 33,600 %; devaluación de más de 19,000 
%; pérdida de casi el 30 % de la infraestructura 
económica (principalmente en las zonas afectadas 
por el conflicto bélico), pérdida del principal so-
cio comercial (Estados Unidos). A tal punto que 
los mismos dirigentes comienzan a hacer reformas 
económicas23, y políticas24 que serán fundamentales 
para el futuro cambio sociopolítico de la década de 
los 90 del siglo XX.

Para 1989 se prestan las condiciones y el gobierno 
sandinista de ese entonces acepta el adelanto de 

23 Tal como el Plan Berta que sustituye la moneda extrema-
damente devaluada por otra logrando anclar la inflación en no 
más del 10%.
24 Inician conversación en forma de negociación tales como: 
Contadora, Sapoá, Esquipulas, etc.

elecciones, el cual pierde, creando en un periodo de 
tres meses, una desestabilización económica (piña-
ta25) y un cambio político que dio paso a tres gobier-
nos de derecha26 quienes toman como bandera los 
principios del neoliberalismo.

Estos tres gobiernos permanecieron 16 años al man-
do del país, se caracterizaron por la heterogeneidad 
de sus acciones, a pesar de estar orientados a temas 
de democracia y economía de libre mercado:

a. Gobierno de Violeta Barrios: el papel jugado se 
puede resumir a dos roles principalmente.

•	Logar pacificación y desarme de grupos en-
frentados antagónicamente hasta entonces, 
tanto desde el punto de vista ideológico 
como a través de las armas.

•	Búsqueda de recursos por parte de la coope-
ración internacional para reconstruir el país.

b. Gobierno de Arnoldo Alemán: inicialmente 
con el país estabilizado políticamente y la crea-
ción de confianza en el ámbito democrático-
institucional, su rol sería lograr el despegue 
económico atrayendo Inversión Extranjera 
Directa, invertir en infraestructura económica 
y generar un crecimiento positivo del PIB, sin 
embargo, termina siendo un sistema corrup-
to que desperdicia la oportunidad del ansiado 
despegue económico y hace retroceder al país 
en materia de transparencia e institucionalidad. 
 
Adicionado a lo anterior, firma un pacto 
con el FSLN allanando el camino para que 
posteriormente la nueva izquierda del si-
glo XXI acceda al poder y cambie a su con-
veniencia las reglas del juego electoral. 
 
Lo peor de dicho pacto fue fraccionar política-
mente a los partidos y movimientos opositores al 
FSLN y dañar la imagen de fortaleza, que en su 
momento llegó a tener el Partido Liberal Consti-
tucionalista (PLC).

c. Gobierno de Enrique Bolaños: a pesar de acce-

25 Proceso en el cual se apropian algunos dirigentes sandinis-
tas, de importantes recursos que serán manejados para gobernar 
desde abajo según ellos.
26 Violeta Barios, Arnoldo Alemán y Enrique Bolaños.
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der al poder por medio del PLC, la naturaleza 
real del presidente Bolaños es de tendencia con-
servadora al ser presidente trata de imponer su 
criterio ideológico, generando pugna con el cau-
dillo Arnoldo Alemán, y queda su gobierno sin 
el respaldo político interno, pero con apoyo de la 
cooperación internacional.

Para las elecciones de 2006, el partido FSLN reto-
ma el poder producto del pacto colusorio que hacen 
los caudillos Daniel Ortega y Arnoldo Alemán27. 
Durante este periodo, el país se encuentra con el 
grave problema de la escalada de precios del pe-
tróleo y nos vemos afectados con cortes de energía 
de hasta siete u ocho horas diarias. Pero al estar en 
buenos términos desde el punto de vista político–
ideológico, el nuevo gobierno sandinista firma un 
acuerdo petrolero con Venezuela, lo cual solventa 
el problema energético y a través de una iniciativa 
impulsada por el fallecido presidente Hugo Chávez 
Frías, Nicaragua entra al ALBA lo que permite un 
flujo financiero de cerca de nueve mil millones de 
dólares desde 2006 a 2018.

En 2008 y 2009 a nivel internacional se genera la 
llamada crisis hipotecaria y nuestro país se beneficia 
al ser un productor de comodities y generarse una 
tendencia positiva de precios favorables de nuestros 
principales productos de exportación.

Estos dos elementos (Recursos ALBA y positivo 
desempeño de precios internacionales de nuestros 
principales productos de exportación) crean un 
sistema económico favorable que en más de diez 
años hace crecer económicamente al país, a razón 
de 4.8 % a 5.2 %, con una Inversión Extranjera 
Directa y Remesas Familiares que llegan cada una 
de ellas aportar entre el 10% y 11% del PIB res-
pectivamente.

A pesar de ese crecimiento positivo espurio, el sis-
tema político y de derechos humanos, libertad de 
prensa, libertad de asociación; Se vuelve deficitario, 
acumulando descontento y convirtiéndose en una 
olla de presión que explota el 18 de abril del 2018. 
La economía pasa de ser el tercer país de mayor ni-

27 Arnoldo Alemán es acusado y condenado por la justicia ni-
caragüense por corrupción, en esa posición desventajosa, se co-
lude con Daniel Ortega y modifican la Ley Electoral, bajando 
el porcentaje mínimo para evitar la segunda vuelta, ganando de 
esta forma las elecciones el FSLN. 

vel de crecimiento de la región latinoamericana (4.9 
% de crecimiento del PIB) a la antepenúltima28 de 
mayor deterioro, sumado a ello una evidente inesta-
bilidad socio–política e institucional.

Perfil económico-productivo del país 
en la actualidad

Descripción del peso de cada sector eco-
nómico en el PIB y en la estructura del 
empleo

Como se deja establecido en el estudio promovido 
por la Fundación Friedrich Ebert del 2016 “Di-
versificación de la Matriz Productiva Alternativa 
para reducir la dependencia de precios volátiles 
de las materias primas, y altos niveles de pobreza 
y desigualdad social en América Central”, tanto el 
sistema económico como el modelo de desarrollo 
de Nicaragua presentan rezagos de más de cuatro 
décadas (respecto a otros países de la región latinoa-
mericana). De modo que se reafirman las siguientes 
características:

•	 Naturaleza primario-extractivista del sector pro-
ductivo.

•	 Baja generación de valor agregado en los princi-
pales productos de la matriz productiva29.

•	 Matriz productiva poco diversificada30.

•	 Elevada vulnerabilidad de la economía nicara-
güense frente a las fluctuaciones de los precios 
internacionales de materias primas y flujos fi-
nancieros de la cooperación internacional.

•	 Bajos niveles de productividad del trabajo.

Estas características se encuentran presentes en la 
actualidad, pues al analizar la composición sectorial 
y peso de los sectores y actividades económicas ten-
dremos lo siguiente:

28 Solamente detrás de Venezuela y Haití.
29 Según el estudio realizado por Murillo, Luis en 2016 el 70 
% de la matriz exportadora (doce de diecisiete productos) pre-
sentan pocos niveles de agregación.
30Según el estudio realizado por Murillo, Luis en 2016 el grue-
so (85 %) de ingresos de exportación se basan en un limitado 
número de productos (diecisiete productos).
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Desde el año 2006 en promedio, se han generado 
C$ 149668.062 millones anuales con una tasa de 
crecimiento promedio anual acumulada de 0.95 % 
lo que indica un aumento de la riqueza con tasas de 
crecimiento promedio anual entre 4.8 % a 5.2 %. 

Fuente: Banco Central de Nicaragua (BCN)

No obstante, esta economía basa su crecimiento so-
bre pilares espurios tales como buen desempeño de 
los precios internacionales de los comodities, acep-
table flujo de cooperación (cerca de $500 millones 
anuales), Ingresos por Inversión Extrajera Directa 
de $1501.2 en 201831, remesas familiares, etc.

31Antes que estallara la crisis sociopolítica del 18 de abril de 
2018.

Sectorialmente nos encontramos con la paradoja 
concerniente al hecho de que a pesar de que Nicara-
gua es un país que aparentemente basa su principal 
actividad económica en el sector primario y, más 
específicamente, en el sector agropecuario, no son 
este tipo de actividades económicas las que repre-

sentan el mayor peso en la generación de riquezas.

El sector primario representa entre el 15 % y 18 % 
del PIB; el sector secundario entre el 16 % y 19 %; 
el sector terciario entre el 45 % al 48 %; las partidas 
restantes se encuentran explicadas en dos categorías, 
a saber: a) “Total de impuestos a los productos, ” 
cuyo peso oscila entre 9.46 % y 10.032 % y, por 
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Gráfico 2: Distribución de la generación de riqueza en 
Nicaragua
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último, b) “Otros servicios, ” que participa en la 
generación del PIB entre 8.92 % a 10.31 %.

Esta estructura asimétrica de distribución de gene-
ración de riqueza del PIB es un indicativo del bajo 
nivel de desempeño de la productividad en las acti-
vidades más importantes del sector primario, bajos 
niveles tecnológicos, poco valor agregado en nues-
tros productos y una cultura consumista de bienes 
importados que presionan siempre a una situación 
deficitaria de balanza comercial.

Las principales actividades del sector primario las 
representan fundamentalmente dos: agricultura 
(con un peso promedio entre 46 % a 51 % del sec-

tor) y el pecuario (con un peso promedio entre 34 
% a 40 % del sector). Es importante recalcar que 
la mayor parte de estas dos actividades económicas 
utilizan técnicas extensivas de producción, ante lo 
cual es evidente el bajo nivel de productividad y el 
daño al medio ambiente.

En relación con el sector secundario, las dos activi-
dades más importantes son: industria manufacture-
ra (con un peso promedio entre 70 % a 80 % del 
sector) y construcción (con un peso promedio entre 
12 % a 25 % del sector).  Paradójicamente la acti-
vidad de explotación de minas solamente representa 
entre un 4 % a 8 % del sector secundario.

El bajo peso que presenta la actividad minera res-
pecto al sector secundario se da, ya que la mayoría 

de las áreas concesionadas todavía no son explota-
das. Es producto de una fuerte resistencia de pobla-
dores y grupo de ambientalistas, quienes le dan un 
valor de costo de oportunidad al territorio más allá 
de la generación de ganancias proveniente del sector 
minero metálico sobre todo.

A pesar de que aparentemente la actividad minera 
presenta bajo porcentaje respecto al sector secunda-
rio de nuestro país (en promedio entre 4.5 % a 8.2 
%), y de la riqueza nacional (entre 0.8 % a 1.6 % 
del PIB), es importante hacer notar que también 
es una realidad económica para algunos territorios 
o localidades32 tanto en la generación de empleo, 
como de ingresos generados33. 

Fuente: BCN 

Al analizar la minería no metálica, encontramos en 
el informe del Banco Central de Nicaragua (BCN 
2017), que “el valor agregado de explotación de mi-
nas y canteras se redujo en 9.9 % (+8.1 % en 2016), 
ante disminuciones en la extracción de oro y plata, 
piedra cantera, piedra triturada, cal, carbonato, yeso 
y piedra pómez. Sin embargo, el crecimiento de la 

32 Por Ejemplo; para los tres municipios del triángulo minero 
(Siuna, Rosita y Bonanza), dos municipios de Chontales (La 
Libertad y santo Domingo) y un municipio de León (La Rey-
naga con mina La India).  
33 Recordemos que desde 2006 -2007 cuando se genera la 
crisis hipotecaria a nivel internacional los tenedores de flujos 
financieros se refugian en la compra de comidities entre ellos 
oro y plata.
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extracción de arena, hormigón, material selecto, 
toba y sal, atenuaron esa disminución”.

Lo anterior es un indicativo de dos fenómenos: por un 
lado, ya los vientos de cola de la crisis financiera del 
2006-2007 están pasando; Por otro lado, la construc-
ción ya se venía desacelerando de manera que creó una 
menor demanda de materiales de construcción.

En relación con la actividad industrial, podemos 
identificar principalmente trece productos: alimen-
tos34; bebidas; tabaco; vestuario, cuero y calzado; 
madera y muebles; papel e imprenta; derivados del 
petróleo; químicos, caucho y plástico; productos 
no metálicos; productos metálicos; maquinaria y 
equipo. Siendo la característica una baja agregación 
de valor, más bien elevada dependencia de materia 
prima importada para concluir la última etapa del 
proceso productivo35. 

A lo anterior, hay que sumar la inexistencia de una 
política industrial que incentive a agentes económi-
cos agregar valor a sus productos. Además, se suma 
la dispersión l de las fuentes de materias primas, bajo 
nivel de financiamiento y poca transferencia tecno-
lógica, que haga competitivos nuestros productos, 
iniciando respecto a la región centroamericana.

Cuando abordamos el tema energético, encontra-
mos que para el año 2006 la generación bruta de 
energía es de 3137.2 (miles de megavatios-hora, 
pasando a 4653.2 (miles de megavatios–hora). Es 
decir, un promedio de 3960.7 (miles de megava-
tios-hora) en promedio durante 2006– 2018, una 
tasa de crecimiento promedio anual de entre 1 % y 
1.1 %, por su parte las metas de llegar al año 2020 
al 95.2 % de cobertura se frustraron36 al no iniciar 
el programa de la Planta Hidroeléctrica Tumarín.

Es importante hacer notar la obsesión del actual go-
bierno para alcanzar metas elevadas respecto al nivel 
de cobertura de energía eléctrica domiciliar (es de-

34 En materia de alimentos la oferta de productos industriales, 
se reducen a trece: Carne de pollo; carne vacuna deshuesada; 
leche pasteurizada; embutidos; alimentos para aves; galletas fi-
nas; azúcar; bebidas alcohólicas; bebidas no alcohólicas; cuero 
elaborado; madera aserrada; bolsas plásticas; cemento.  
35 Es importante hacer notal el hecho de que las estadísticas del 
BCN solamente ponen a disposición in índice de producción 
industrial por grupo de productos base 1994 así como la varia-
ción porcentual de la misma matriz.
36 En la actualidad la cobertura de electrificación es del 84%.

cir a nivel de hogares). Sin embargo, no se observa 
preocupación por aumentar la cobertura eléctrica 
a nivel industrial y mucho menos ser competitivos 
con una justa tarifa al sector productivo.

Lo anterior limita la agregación de valor de cual-
quiera de los tres sectores de la economía ya que uno 
de los mayores costos y componentes productivos es 
el uso, consumo y aprovechamiento de la energía 
eléctrica. En estas últimas dos semanas, mientras es-
tamos escribiendo este trabajo, se elevó de manera 
unilateral en 1 % la tarifa del servicio eléctrico, lo 
que viene a encarecer y ralentizar los niveles de acti-
vidad económica, tomando en cuenta que desde el 
18 de abril del año pasado estamos inmersos en una 
crisis sociopolítica.

Al referirnos al sector terciario, encontramos que 
las principales actividades de este es: comercio (con 
un peso promedio entre 23 % a 25 % del sector); 
propiedad de vivienda (con un peso promedio entre 
13 % a 18 % del sector); administración pública y 
defensa (con un peso promedio entre 11 % a 12 % 
del sector) e intermediación financiera (con un peso 
promedio entre 6 % a 10 % del sector).

Es importante hacer notar que la mayoría de estas 
actividades del sector terciario se crean para generar 
ingresos y ganancias, principalmente al sector pri-
vado37. No obstante, actividades proclives a generar 
desarrollo tales como educación (enseñanza) y sa-
lud, juntas no sobrepasan el 15 % de toda la activi-
dad generada por el sector.

Uno de los casos más críticos es el del sector turis-
mo.  Pues desde mediados de la década de los no-
venta del siglo XX había tenido desempeños positi-
vos, incluso tasas de crecimiento de casi el 31 % en 
el año 2017 (antes de la crisis sociopolítica de abril 
2018), pero se genera una caída abrupta de más del 
35 % para el año 2018.

Esta situación es preocupante,  ya que este sector 
moderno generador de servicios e ingresos al país 
se basa principalmente en el activo intangible de la 
confianza. Factor que Nicaragua recompuso relati-
vamente casi en los últimos 30 años y producto de 
la crisis de abril 2018 ha retrocedido y, difícilmente, 
podrá recuperarse en la próxima década. 

37 La excepción es la administración pública y defensa.
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Cuadro 1: Situación del sector turístico (2014– 
2018)38

Elaboración propia

Peso del empleo tomando en cuenta las cua-
tro principales actividades económicas gene-
radoras de puestos de trabajo39

38 Se utilizan los datos de 2014 a 2018 por estar actualizados 
y ser el elemento oficial que da el gobierno en su informe anual 
de la situación económica 2018.
39 Es importante hacer notar que en este trabajo por razones 
didácticas, haremos alusión a las cuatro principales actividades 
económicas que a nivel nacional, urbano y rural tienen más 
peso en la generación de empleo (Agropecuario, silvicultura y 
pesca; Industria Manufacturera; Comercio y por último; Servi-
cios comunales, sociales y personales), por tal razón si suma los 
porcentajes no le darán el 100%, no obstante, el remanente del 
porcentaje se encuentra distribuido en otras actividades econó-
micas tales como: Construcción, minas y cantareras, Hoteles y 
restaurantes, Administración pública y defensa, Transporte, al-
macenamiento y comunicaciones, establecimientos financieros 
y por último electricidad, gas y agua. 

Al analizar la participación porcentual de los ocu-
pados por actividad económica, así como su desa-
gregación por género, a nivel nacional tenemos lo 
siguiente:

El mayor peso de ocupados a nivel nacional se 
encuentra representado en cuatro actividades eco-
nómicas: agropecuario, silvicultura y pesca (en 
promedio con 28.59 % a 32.69 %); comercio (en 
promedio con 18.75 % a 21.99 %); servicios comu-
nales (en promedio con 14.85 % a 17.80 %)40; in-
dustria manufacturera (en promedio con 10.43 % a 
11.71 %).  No obstante, al analizar la composición 
de género en cada actividad nos encontramos con 
evidencias de inequidad.

Gráfico 4: Principales actividades económi-
cas generadoras de empleo

Fuente: BCN

En la actividad agropecuaria, silvicultura y pesca, de 
casi 60 %41 le corresponde al hombre un 44 % y a 
la mujer 15 %. En comercio el fenómeno se revierte 
un poco, pues cerca del 45 % de la tasa de ocupa-
ción y de este, a la mujer le corresponde casi el 30 % 
y al hombre un 15 %. En relación con la actividad 

40 Es importante hacer notar que en esta categoría caben los 
servicios del cuido
41 El restante porcentaje se encuentra distribuido en otras acti-
vidades económicas tales como: Construcción, minas y canta-
reras, Hoteles y restaurantes, Administración pública y defensa, 
Transporte, almacenamiento y comunicaciones, establecimien-
tos financieros y por último electricidad, gas y agua. 

Año
Monto de 

ingresos por 
turismo

Promedio 
anual

Tasa de 
crecimiento

2014 445.6

600.1
2015 527.9 18.5
2016 642.1 21.6
2017 840.5 30.9
2018 544.4 -35.22
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industria manufacturera es dominada por la mujer 
en un 15 % y hombres 10 % del total de 25 % que 
engloba dicha actividad.

Gráfico 5: Generación de empleo por género 
a nivel nacional

Fuente: BCN

Es importante hacer notar que la categoría de “ser-
vicios comunales, sociales y personales ha tomado 
un peso importante en la generación de empleo”. 
En dicha actividad la mujer domina cerca de un 30 
%, lo cual es indicativo de una real inserción por 
esta vía al mercado laboral pero no necesariamente 
acompañada de un mayor nivel de ingresos. 

Al tomar el criterio de género respecto a los ámbitos 
urbano y rural tenemos los siguientes resultados:

En la parte urbana, la primera actividad económica 
de importancia la tiene el comercio con 27  % de 
generación de riqueza; sin embargo, en generación 
de empleo produce un promedio de 24 % a 32 % 
según género (dominado el sector  por las mujeres). 
Seguida de la industria manufacturera con un 15 % 
de generación de riqueza y un promedio de 15 % 
a 16 % de creación de  empleo (este sector está casi 
equilibrado entre hombres y mujeres un 15% a 16% 
respectivamente). La tercera posición de creación de 
la riqueza la tiene la actividad;  servicios comunales, 
sociales y personales, con un 20 % en promedio de 
peso del PIB y un 30 % de creación de empleo (en 
esta actividad prevalece la participación de la mujer 
en casi un  30%, en contraposición del hombre que 
participa con un 11 %) y. Por último, se encuentra 
el sector agropecuario, silvicultura y pesca con un 

15 % y con mismo porcentaje de creación de em-
pleo, esta actividad indiscutiblemente se encuentra 
dominada por hombres, pues del total del 15 % en 
promedio el peso de los hombres representa 13 %.

 

Si tomamos como referencia el ámbito rural nos 
encontramos una correlación distinta del peso de 
absorción de estos tres sectores: En primer lugar a 
actividad agropecuario, silvicultura y pesca, es la pri-
mera en generación de riqueza (65 % en promedio) 
y empleo entre 79.4 % y 39.79 %, dependiendo si 
es hombre o mujer 42. En segundo lugar, tenemos 
los servicios, comunales, sociales y personales que 
representan casi un 11 % de generación de riquezas 
y 23.9 % a 3.53 % de generación de empleo, de-
pendiendo si es mujer u hombre. En tercer lugar, la 
posición la ocupa el comercio con un promedio del 
9% en generación de riquezas y 20.36 % a 4.49 %, 
según criterio de empleo por género mujer y hom-
bre respectivamente. En cuarto al lugar la actividad 
de importancia en el área rural se encuentra a cargo 
de industria manufacturera con un 6 % de creación 
de riquezas y empleo de 10.44 % a 3.8 %, depen-
diendo si es mujer u hombre.

Del párrafo anterior podemos señalar los siguientes 
hallazgos, válidos para el ámbito rural:

a. Todavía en el sector rural la actividad agropecua-
ria es de suma importancia tanto para la creación 
de riqueza como en la generación de empleo.

42 Esos porcentajes de 79.42 % y 39.79 % es el peso del em-
pleo por género con respecto a todas las actividades realizadas 
en el sector rural.
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b. La actividad, agricultura, silvicultura y pesca es 
dominada principalmente por los hombres, lo 
que tiene su explicación en los bajos niveles de 
tecnificación del sector y, posiblemente, la poca 
visibilidad del trabajo de la mujer que realiza tan-
to actividades productivas como reproductivas.

c. Al tener el segundo lugar la actividad de servicios 
comunales, sociales y personales, posiblemente el 
sector esté siendo permeado por la incorporación 
de actividad turística, maquila, etc., que deman-
da servicios del cuidado.

d. El comercio presenta bajo peso en la generación 
de riqueza y generación de empleo, lo cual es un 
indicativo del bajo nivel de desarrollo que tienen 
las cadenas o encadenamientos productivos, es 
decir el sector es dominado por intermediarios 
extraterritoriales.

e. La actividad de industria manufacturera es débil, 
ello indica ausencia de políticas públicas encamina-
das a la agregación de valor de productos primarios. 

Como se puede observar, si tomamos el ámbito na-
cional, la actividad económica que más peso tiene es 
la agropecuaria, silvicultura y pesca43, seguida del 

43 Lo  que también en Nicaragua al igual que el resto de las 
regiones del mundo están tomando importancia y son el motor 
por excelencia de la inserción de mano de obra femenina.

comercio, servicios comunales, sociales y personales 
y, por último, la Industria manufacturera. Domina-
da estas tres últimas actividades por las mujeres y la 
primera por hombres.

Revisando los datos, nos llama la atención el bajo 
porcentaje tanto a nivel nacional como en los ám-
bitos urbano y rural que tienen dos actividades im-
portantes en cuanto a actividad económica así como 
su papel en absorber mano de obra, nos referimos a 
las actividades: construcción; hoteles y restaurantes.

En relación con la actividad hoteles y restaurantes 
el peso no supera el: 6 % a nivel nacional; 6% en la 
parte urbana y 3 % en el área rural44. La actividad de 
construcción no supera el 5 % a nivel nacional; 6% 
a nivel urbano y 3.5 % en la parte rural45.

  Sin embargo, paradójicamente todo el sector primario apenas 
aporta cerca de un 16% a 17% de riqueza generada en el PIB
44 Es importante hacer notar que este sector independiente-
mente de los ámbitos nacional, urbano o rural es dominado 
por mujeres: (Nacional: 8.66% mujer vs 1.59% hombre; Ur-
bano: 10.48% mujer Vs 2.57% hombre; Rural: 5.02% mujer 
Vs 0.47% hombre).  
45 Es importante hacer notar que este sector independiente-
mente de los ámbitos nacional, urbano o rural es dominado 
por hombres: (Nacional: 7% hombre vs 0.09% mujer; Urbano: 
10% hombre Vs 0.11% mujer; Rural: 3.5% hombre Vs 0.04% 
mujer).

Acá las preocupaciones son por un lado la poca inversión en 
infraestructura económica y por otro lado la discriminación de 

 

Gráfico 6: Principales actividades económicas generadoras de em-
pleo a nivel urbano

Fuente: BCN
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El caso del turismo nos llama mucho la atención, 
ya que es una actividad que estaba en crecimien-
to antes de la crisis de abril del 2018, pero todavía 
se concentra en el sector urbano y no en el rural. 
Es decir, no se está aprovechando el potencial eco-
turístico que tiene el país y se estaba trabajando y 
actuando en función de un turismo convencional.  

Valoración y hallazgos sobre el peso de los 
servicios de cuidado dentro del sector tercia-
rio de la economía

Si tomamos en cuenta los servicios de cuido del ho-
gar notaremos que esta actividad específica se uni-
fica en las estadísticas con una cuenta denominada, 
servicios sociales, personales y comunales. Estos ge-
neran riqueza en los ámbitos nacional (17 %), ur-
bano (21 %) y rural (11 %) y. Además, de acuerdo 
con el criterio de creación de empleo representan 
un peso de: nacional (28 % mujer y 8% hombre), 
urbano (31 % mujer y 11 % hombre) y rural (23 % 
mujer y 3.5 % hombre).

género que sufren las mujeres.  

Lo anterior nos indica el planteamiento de algunas 
premisas: 

a. La actividad cuido del hogar se ha vuelto impor-
tante en los tiempos modernos cuando se han 
insertado al mercado laboral las mujeres.

b. El peso importante de esta actividad está en 
manos de la mujer, la cual al realizar el trabajo 
reproductivo en el hogar no es remunerada y si 
presta sus servicios la remuneración es relativa-
mente baja, muchas veces menor al salario míni-
mo legal autorizado.

c. Todavía subsiste la cultura machista de dejar ac-
tividades de cuidos del hogar en la mujer como 
miembro de la familia, recargándoles su trabajo 
al incorporarla también en trabajos productivos.

Por su parte, a pesar de que hemos avanzado en ma-
teria de reconocimiento de la actividad del cuido 
del hogar y el papel beligerante que tiene la mujer 
en este, aún no logramos incorporarlo en el circuito 
de actividades económicas con justicia monetaria y 
equidad en su práctica de género y generacional.

 

Gráfico 7: principales actividades económi-
cas a nivel rural

Fuente: BCN



19

Luis gustavo Murillo orozco

Por último, podemos decir que el perfil del mercado 
laboral en Nicaragua se caracteriza de la siguiente 
manera:

a. Un mercado laboral que se encuentra realizando 
actividades económicas mayoritariamente en el 
sector informal (más de ¾ de la PEA46 en infor-
malidad47).

b. Bajo nivel de calificación de la mano de obra (de 
cinco a seis años de escolaridad), lo que crea po-
cas posibilidades en el corto y mediano plazo de 
aumentar la productividad.

c. Un reducido sector empresarial formal que re-
presenta menos del 20 % del universo de empre-
sas del país.

d. Un evidente proceso de tercerización48 y terciariza-
ción49 de actividades económicas que dejan en inde-
fensión casi a la totalidad de las y los trabajadores.

e. Estar atado durante más de tres décadas a ne-
gociación de un salario mínimo vinculado a 54 
productos de la canasta básica y un proceso colu-
sorio entre el estado, gran empresa privada y sin-
dicatos, quienes no aprueban aumento de salario 
mínimo más allá del 10 %50. 

Al tomar el criterio de “Asegurados activos del Insti-
tuto Nicaragüense de Seguridad Social (INSS), por 
actividad económica” nos damos cuenta de que des-
de el año 2000 la cantidad de cotizantes asegurados 
subió de 311503 personas a 818396 cotizantes para 

46 En la actualidad la PEA de Nicaragua se encuentra en 2.9 
millones de personas que representan alrededor del 47.9% se-
gún el BCN
47 Cerca del 80% de la PEA está realizando actividades econó-
micas en los sectores informales de la economía.
48 Consiste en la subcontratación de personal o trabajadores 
para no cumplir con las obligaciones laborales por ejemplo de 
Seguridad Social.
49 Es una transformación económica y social que afecta princi-
palmente a economías de países en vías de desarrollo, consisten-
te en, en el aumento de las actividades del sector terciario (servi-
cios), que tienen o llegan a tener el mayor peso en la economía. 
50 La situación en este sentido ha llegado a tal punto que es 
la fecha y no se han puesto de acuerdo los sectores acerca de la 
mejora salarial contraviniendo las leyes laborales y constitucio-
nales que establecen que, si en el primer trimestre no se llega a 
consenso, el MITRAB tendrá que aprobar el aumento toman-
do en cuenta los niveles de inflación y crecimiento económico.

201851. Es decir, un aumento del 162.81 % (eso 
representa 506893 miembros del INSS cotizantes). 
Sin embargo, hay que recalcar que esa exponencial 
tendencia se debe a que se crea el llamado “seguro 
facultativo”, modalidad que incorpora en el sistema 
de seguridad social a personas que están en el sector 
informal pero que no representan una estabilidad 
financiera futura para el INSS52.

Por su parte y siguiendo el criterio de “Asegurados 
activos del Instituto Nicaragüense de Seguridad So-
cial (INSS), por actividad económica” notaremos 
que la actividad que más cotizantes genera es la de 
“servicios comunales, sociales y personales”53, el se-
gundo lugar lo tiene la “industria manufacturera”54, 
el tercero está en manos de la actividad “comercio”55, 
y es hasta en el cuarto peldaño donde se coloca la 
actividad “agropecuario, silvicultura y pesca”56.

El panorama descrito en el párrafo anterior nos 
corrobora que el mercado laboral nicaragüense se 
encuentra paradójicamente concentrado en activi-
dades de los sectores terciario y secundario. Por lo 
tanto supuestamente, la actividad más importante57 
es la agricultura, silvicultura y pesca; un sector mar-
ginal en cuanto a cumplimiento de sus obligaciones 
laborales de seguridad social para con sus colabora-
dores y colaboradoras.

51 Es importante hacer notar que de 2017 a 2018 se da una 
disminución de 92800 personas es decir una caída del 10.47% 
al pasar el número de cotizantes de 914196 personas a 818396 
personas.
52 Puesto que a pesar de que, si cotizan, su estabilidad laboral 
es incierta, adicionado a ello demandan servicios médicos du-
rante su vida de cotizantes y en el futuro una pensión vitalicia.
53 Esta actividad representa entre 32% a casi 39% durante el 
periodo 2000 – 2018.
54 Esta actividad representa entre 20% a 27% durante el pe-
riodo 2000 – 2018.
55 Esta actividad representa entre el 13% y 20% durante el 
periodo 2000 – 2018.
56 Esta actividad representa entre el 5% y 9% durante el pe-
riodo 2000 – 2018.
57 Por ser Nicaragua un país eminentemente agropecuario.
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Gráfico 8: Asegurados activos del INSS

Fuente: INSS

Diferenciación entre actividades industria-
les basadas en la extracción (minas, cante-
ras, recursos energéticos) y las basadas en 
la manufactura

Si agrupamos tres actividades relativamente ge-
neradoras de valor agregado (minería, manufac-
tura y energía) notaremos que dichas actividades 
no llegan a representar más allá del 16.52 % del 
PIB en 2014.

Lo anterior indica que nuestro esfuerzo genera-
dor de valor agregado es pírrico, producto de una 
matriz productiva poco diversificada y un bajo 
nivel de productividad del trabajo. Por ende, que-
da el país y sus actividades económicas en manos 
de productos manufacturados del exterior.

Detallando las tres actividades nos encontrare-
mos que la explotación minera oscila entre 0.78 
% y 1.6 % respecto al PIB entre 2006 a 2017, 
indicando ello que a pesar de que nuestro país 
tiene un elevado potencial de recursos mineros 
las explotaciones de dichos recursos naturales tie-
nen poco peso en el PIB.  Se explica producto de 
que a pesar de que cerca del 40 % del territorio 
nacional está potencialmente dado en concesión 
minera, la explotación real no llega al 10 %, debi-

do a la resistencia de grupos ambientalistas, pobla-
dores y pobladoras territoriales así como la aversión 
al riesgo de inversionistas mineros, riesgo político 
que recurrentemente vive el país.

Las actividades de energía representan un peso so-
bre el PIB que está en un rango entre 0.94 % a 1.78 
% del 2006 al 2017. Esto indica que no se puede 
optar por mejorar los procesos de desarrollo del va-
lor agregado y diversificación de la matriz producti-
va con un consumo y producción pírrica de energía. 
Lo que hace presumir que la mayor parte de las ac-
tividades económicas aún se hacen de manera casi 
artesanal, a pesar de que los distintos gobiernos de 
turno a partir de la década de los años 90 del siglo 
XX planteen una cobertura de energía eléctrica do-
miciliar de más del 75 % del territorio nacional.

En relación con la actividad de industria manufac-
turera, oscila del 12.85 % al 14.94 % del peso del 
PIB con actividades simples de procesamiento de 
productos alimenticios y con alto contenido de ma-
teria prima importada, así como insumos.

Al agregar las tres actividades (minería, energía e in-
dustria manufacturera) notaremos que el peso para 
agregar valor es mínimo, pues oscila entre 14.99% 
en 2009 al 18.28 % en 2014. Esta evidencia re-
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fuerza la conclusión de que desde hace más de 150 
años la matriz productiva nicaragüense se encuentra 
poco diversificada y dependiente del extranjero58. 

Nueva diáspora migratoria en periodo 
de crisis: ¿hacia dónde se inclina la 
balanza: aumento de remesas familia-
res o fuga de población sin esperan-
za en Nicaragua59?

En países en vías de desarrollo como Nicaragua, 
cuando los ciudadanos nos encontramos gober-
nados por tomadores de decisiones a los que o les 
cuesta o no están interesados en estructurar políti-
cas socioeconómicas para lograr el desarrollo huma-
no y económico de sus conciudadanos, el binomio 
migración/remesa, se convierte en una de las válvu-
las de escape60 ante la presión social a la crisis tanto 
política como social.

La explicación a la inacción por parte de los respon-
sables de políticas públicas se explica debido a que el 
fenómeno migratorio/remesa genera una posición 
cómoda de doble vía. Por un lado, los tomadores 
de decisiones no tienen que esforzarse por hacer su 
trabajo61, para generar puestos de empleos perma-
nentes y. Por otro lado, el país recibe un flujo finan-
ciero (remesas) importante que suple el déficit de 
ahorro interno de nuestra economía62. No obstante, 

58 Ya en el documento, “Diversificación de la Matriz Produc-
tiva Alternativa para reducir la dependencia de precios volátiles 
de las materias primas, y altos niveles de pobreza y desigualdad 
social en América Central” se llega a la misma conclusión.
59 Es importante hacer notar que uno de los mayores proble-
mas monetarios que tiene Nicaragua es la apreciación cambiaria 
que según el BCN puede llegar a ser hasta del 30%, no obstante 
este problema no consideramos sea producto únicamente del 
peso de casi el 11% del PIB que representan las remesas fami-
liares, sino más bien la política de régimen cambiario (Crawling 
Peg) que ha tenido el BCN desde marzo del año 2003 reforzado 
con una acumulación de Reservas Internacionales Netas Ajus-
tadas (RINAS) que sumaron un monto de casi $ 2900 millones 
antes de la crisis de abril del año 2008, un flujo de Inversión 
Extranjera Directa ($ 1500 millones) y una cooperación Inter-
nacional promedio de $ 600 millones anuales. 
60 Otras de las válvulas de escape son patologías como alcoho-
lismo, delitos y en el peor de los casos suicidios, elementos que 
en su totalidad son una patología social.
61 Crear políticas públicas idóneas.
62 Que en el caso de Nicaragua anda por el orden de los $ 
1390.8 millones, equivalentes a un 10.3% del PIB de 2017.

este proceso solo es un paliativo, hasta que la eco-
nomía mundial y los países receptores de nuestros 
migrantes entran en ciclos recesivos y se genera una 
presión social inversa, que crea en el futuro mayor 
incertidumbre al expulsar conciudadanos que luego 
requerirán regresar al país de origen.  

Esta válvula de escape concretada en el binomio mi-
gración/remesas, en Nicaragua, al parecer se ha con-
vertido en una práctica recurrente de nuestra his-
toria socioeconómica; Con dos fuentes de origen, 
por un lado, problemas de crisis económica y, por 
otro, conflictos políticos extremos, que en el peor 
de los casos terminan con la pérdida de vidas hu-
manas, desintegración familiar y pérdida de valiosos 
recursos humanos, necesarios para una prosperidad 
económica presente y futura.

Si retrocedemos a periodos pasados y analizamos los 
eventos de mayor relevancia en materia de migra-
ción y remesas tenemos el siguiente panorama:

a. El primer destino de migrantes nicaragüenses es 
hacia la vecina Costa Rica, que a finales del siglo 
XIX y primer tercio del XX se desplazan hacia 
enclaves bananeros y mineros en Abangares63. 
 
En la década de los 50 del siglo XX, la movi-
lización de migrantes se debió al auge agrícola 
en la producción de algodón, la cual  generó un 
flujo cercano a las 50 000 personas. Es a media-
dos de los años 70 y toda la década de los 80, 
como producto de la crisis política desenca-
denada por la dictadura de Anastasio Somoza 
y el triunfo de la Revolución Popular Sandi-
nista, que se dinamiza una primera y preocu-
pante diáspora de más de 280 000 personas, 
que dicho sea de paso son los que han creado 
las bases del flujo continuo de mano de obra 
con potencial económico, responsable al me-
nos de ¼ de generación del PIB costarricense64.   
 
A partir de la década de los 90, se da una nueva 
oleada migratoria de nicaragüenses hacia Costa 
Rica, como producto de aplicación de Programas 
de Ajustes Estructurales. Durante este periodo, 
se han radicado más de 500 000 compatriotas, 
que de forma permanente o temporal envían re-

63 Es el séptimo Cantón de la provincia de Guanacaste, siendo 
el más cercano de dicha provincia a la capital San José.
64 Estudio económico – productivo de FLACSO Costa Rica.
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mesas a sus familias y crean una dinámica intere-
sante de carácter binacional.

b. Un segundo destino de migrantes nicaragüenses 
es hacia Estados Unidos, quienes se han ido de 
manera legal o no y que, dicho sea de paso, son 
los responsables del 55 % de las remesas enviadas 
desde el exterior.

c. Un tercer destino apetecido para migración na-
cional se da a mediados de la primera década 
del siglo XXI hacia Panamá. Representando en 
materia de remesas 17.1 % del total, lo que se 
explica producto de la ampliación de las obras 
del Canal de Panamá, sin embargo, dicho pro-
ceso migratorio es un poco más complicado que 
trasladarse a Costa Rica por su posición geográ-
fica y tramitología de dos visas para llegar al país 
canalero.

d. España es un cuarto destino migratorio, a partir 
de la década de los 90 ha sido un refugio impor-
tante de migración y remesa (11.1 %).

e. Por su parte, la migración al resto de países cen-
troamericanos del triángulo norte (El Salvador, 
Honduras y Guatemala) es menos frecuente de-
bido a la inseguridad ciudadana que prevalece en 
esos territorios65.

f. Ya en la década del 90, se vive una nueva diás-
pora migratoria producto de crisis económicas 
que resultan de la aplicación de Programas de 
Ajustes Estructurales (promovidos por Orga-
nismos Financieros Internacionales66) y falta de 
oportunidades de empleo en el mercado laboral 
nacional. Por ejemplo, para 1990 ya con un país 
relativamente pacificado y entrando a una de-
mocracia relativa, se registraron formalmente 41 
421 salidas de nicaragüense; en 2017, salen del 
país 14 159 compatriotas, sin contar el contexto 
actual que estamos teniendo como producto de 
la crisis política que afecta a todos y todas los 
nicaragüenses.

Otro tema importante de abordar es la captación y 
uso de los recursos financieros provenientes de las 
remesas familiares. Para ello hay que partir de dos 

65 Por Ejemplo; las Remesas recibidas de El Salvador represen-
tan un 1% del total para 2017.
66 Banco Mundial y FMI.

premisas de la realidad nicaragüense: por un lado, 
un flujo importante de ese monto no pasa necesaria-
mente por los canales tradicionales o convenciona-
les67 y, por otro lado, a pesar de que el monto global 
si es importante (que va desde $ 320 millones en el 
año 2000 a $1390.8 millones en 2017 y $ 13351.7 
en 2018; es decir un 10 % del PIB), el monto indi-
vidual por remesa es relativamente pequeño.

Lo anterior no indica que no se pueda hacer nada 
para captar y utilizar adecuadamente el flujo de re-
mesas familiares de un país expulsor de personas, ya 
que existen algunas experiencias exitosas de países, 
que a través de políticas públicas novedosas logra-
ron dar buen uso a estos recursos financieros68. Por 
ejemplo, España a través de la política fiscal cap-
tó inversión en el sector de turismo y El Salvador 
por medio del programa 1 x 169, o el caso de Res-
ponsabilidad Social Comunitaria de migrantes que 
crean organizaciones recaudadoras de recursos para 
apoyar obras de infraestructura es sus pueblos o lo-
calidades de origen, siempre y cuando estos estén 
apoyados por el gobierno de turno.

Para el caso de Nicaragua tal tipo de acciones o me-
didas de políticas económicas ni siquiera se han in-
tentado. Aduciendo, en primer lugar, que el monto 
individual por migrante es pequeño70 y en segundo 
lugar debido a ese monto la Propensión Marginal 
al Consumo es elevada71. No obstante, creemos que 
si tomamos el monto global72 tenemos un porcen-
taje nada despreciable del 10 % del PIB el cual bien 
canalizado con una política pública adecuada po-
dría mejorar los destinos y usos de ese elemento de 
ahorro externo que sistemáticamente recibe la eco-
nomía.

67 Bancos, empresas remesadoras.
68 España lo hizo a mediado de la década de los 80 cuando 
más de 20 millones de españoles migraron al resto de países que 
conformaban la Comunidad Económica Europea, así mismo 
lo hizo El Salvador con más de un millón de compatriotas que 
se trasladaron en los 80 a Estados Unidos como producto del 
conflicto armado.
69 De cada un dólar que el migrante salvadoreño llevaba al país 
en proyectos de inversión el gobierno ponía otro dólar.
70 Cerca de $ 70 para el migrante radicado en Cosa Rica y 
$250 el proveniente de Estados Unidos.
71 Al menos 85% del resultado de la remesa individual se des-
tina a consumo quedando poco margen para el ahorro y casi 
ninguno a la inversión.
72 $ 1390.8 millones para 2017.
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Como se puede deducir de lo escrito en los párrafos 
anteriores:

a. No necesariamente existe una correlación entre 
número de migrantes por país de destino y el 
peso que estos generan en cuanto al flujo de re-
mesas familiares. Por ejemplo, si tomamos el cri-
terio de número de migrantes, Costa Rica alber-
ga más de medio millón de nicaragüense, pero 
es responsable apenas del 20.9 % de las remesas 
totales. No obstante, en Estados Unidos, según 
censo 2010, existen alrededor de 348 20273 per-
sonas nicaragüenses, nacidos o naturalizados es-
tadounidenses, quienes generan el 55 % de los $ 
1390.8 millones en forma de remesas. 

Las preguntas que surgen en estos momentos son: 
¿hasta cuándo, Estados Unidos de Norteamérica, 
¿mantendrá su política migratoria laxa o la agudi-
zará afectando con ello a nuestro país?, otra inte-
rrogante de carácter estructural es ¿hasta cuándo los 
diferentes gobiernos y funcionarios de turno toma-
rán en serio su obligación de crear oportunidades de 
desarrollo a las y los ciudadanos nicaragüenses para 
que se desarrollen en su propia patria?

b. Si existe una correlación entre el aumento del 

73 Este grupo de nicaragüense es la décimo primera población 
más grande de latinos y la cuarta a nivel centroamericano, radi-
cados en Estados Unidos. 

número total de migrantes y el monto de las re-
mesas familiares, revisando un poco los datos de 
Naciones Unidas, del 2000 a 2017, han migrado 
cerca de 658 200 personas de Nicaragua en una 
progresión que va del año 2000 al 2015:

Cuadro 2: Volumen de migrantes nicaragüen-
ses al exterior 

Fuente: Instituto Nicaragüense de Información de Desarrollo 
(INIDES) 

Mientras que las remesas familiares se mueven por 
el orden: 
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Gráfico 9: Remesas Familiares Monto 
en millones de US

Fuente: BCN

Año Cantidad de migrantes
2000 50 2100
2005 437 000
2010 611 000
2012 645 300
2015 658 200
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Cuadro 3: Monto de remesas familiares de 
Nicaragüenses 

Fuente: Instituto Nicaragüense de Información de Desarrollo 
(INIDES)  

Lo que indica que uno de los motores del cre-
cimiento económico que ha tenido Nicaragua 
durante todos estos periodos se encuentra en el 
extranjero y a expensas del contexto y políticas 
migratorias de los países receptores.

c. Independientemente de la época de salida, la mi-
gración no necesariamente crea efectos positivos 
en forma de flujo de remesas familiares, sino que 
tiene afectaciones más allá de la perspectiva eco-
nómica, tales como:

•	Ubicación en actividades económicas de ba-
jos niveles de remuneración74 lo cual no per-
mite a los migrantes ascender en la escala so-
cial en el país de destino.

•	Elevado nivel de discriminación y exclusión 
social, ya que se tiene la mala percepción de 
que el migrante nicaragüense aumenta la 
oferta de mano de obra barata y es respon-
sable de patologías sociales como robo y dro-
gadicción.

•	Desintegración familiar, dado que las y los 
padres relativamente jóvenes dejan a sus hijos 
e hijas a cargo de ascendientes75 u amigos.

•	Al irse población productiva en su mejor 
edad para contribuir a la generación de la ri-
queza nacional, se está negando la posibilidad 
de crecimiento interno a nuestra nación.

También es importante que nos planteemos las si-
guientes reflexiones: 

74 En Costa Rica los nicaragüenses se ubican en recolección de 
cosechas, servicios de vigilancias y domésticos. 
75 Abuelos y abuelas.

•	Acaso ¿el binomio migración-remesas es una 
alternativa abusada por los tomadores de 
decisiones para evitar hacer lo que deberían 
hacer?, que es crear fuentes de empleo y un 
clima estable en donde la población nicara-
güense se pueda desarrollar sin tener que pa-
sar vicisitudes en el extranjero.  

•	¿Hasta cuándo se planteará una política inte-
ligente que capte no solo pasivamente los re-
cursos financieros provenientes de las remesas 
del consumo a la inversión?

•	¿Vale la pena seguir sacrificando el desarro-
llo de la población nicaragüense? que, al 
no encontrar oportunidades idóneas, busca 
mejores condiciones de vida y termina des-
integrando el núcleo familiar interno, contri-
buyendo a la generación de riquezas en los 
países de destino y generando fuga de mano 
de obra productiva del país de origen.  

•	Antes de la crisis de abril del 2018, cuando la 
motivación de la o el migrante era el deterio-
ro de las condiciones económicas, la salida de 
personas por categoría de género era similar 
o equilibrada. Puesto que normalmente, en 
los países de destino el migrante nicaragüense 
hombre se ubicaba en actividades económi-
cas como levantamiento de producción agro-
pecuaria, construcción, vigilancia; mientras 
que la mujer además del levantamiento de 
la producción se colocaba en actividades de 
cuido del hogar.

•	Durante la crisis, la situación de las y los mi-
grantes sigue siendo igualmente equilibrada 
en función del género. No obstante, cam-
bia su situación migratoria y adiciona a la 
categoría de refugiado, asilado político y le 
resulta más difícil encontrar empleo, ya que 
aumenta la oferta laboral migrante en el país 
de destino.  

Año Monto en millones de dólares
2013 1077.1
2014 1135.8
2015 1193.4
2016 1264.1
2017 1390.8
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Composición y comportamiento en 
el tiempo de las exportaciones, tanto 
en términos de productos como de 
mercados

A nivel subregional76, existe heterogeneidad en rela-
ción con el tipo de bienes y servicios que se exportan. 
Se encuentran países con bajos niveles de producción 
de valor agregado como Honduras y Nicaragua77, 
otro grupo con cierto nivel de agregación media en-
tre los que tenemos: El Salvador, Guatemala y Costa 
Rica, y un país casi netamente prestador de servicios 
financieros y de transportación como Panamá.

A nivel regional78, podemos identificar países de 
nivel medio de agregación en sus productos expor-
tables tales como Argentina, México, Chile, Brasil. 
Los cuales por el tamaño de sus mercados y apli-
cación de políticas económicas estructurales79, lo-
gran avanzar un poco más que el resto de la región 
latinoamericana en cuanto a agregación de valor y 
mercados de exportación se refiere.

76 Nos referimos a la región centroamericana.
77 En el caso de nuestro país la canasta de bienes exportables se 
reduce a un número limitado de diecisiete productos en mate-
ria de exportación, de los cuales cerca del 70% no tienen mayo-
res niveles de agregación.
78 Nos referimos a Latinoamérica.
79 Por Ejemplo; Chile a partir del primer tercio de la década 
del 70 del siglo XX inició un proceso de ajustes económicos 
neoliberales y cambio de su matriz productiva para depender 
menos del cobre, o México que a mediados de la década de los 
años ochenta diversifica su matriz productiva y de mercados 
para depender menos del petróleo.

Independientemente de que analicemos la situación 
de agregación de valor, diversificación de matrices 
productivas y de mercados de venta, podemos decir 
que aún en tiempos modernos, la región o subre-
gión latinoamericana sufre los efectos de la aplica-
ción de distintos modelos económicos:  desde el 
modelo agroexportador, pasando por industrializa-
ción, por sustitución de importaciones, hasta llegar 
a los modelos neoliberales de Ajustes Estructurales. 
No obstante, en su conjunto los países que con-
forman estos espacios político-administrativos de 
Latinoamérica, se catalogan como países en vías de 
desarrollo, que en su conjunto agregan poco valor a 
sus productos y que son importadores netos de pro-
ductos tecnológicos provenientes fuera de su región.

Al valorar el caso de Nicaragua, podemos reafirmar 
que desde el último estudio “Diversificación de la 
Matriz Productiva Alternativa para reducir la de-
pendencia de precios volátiles de las materias pri-

mas, y altos niveles de pobreza y desigualdad social 
en América Central”, realizado en el año 2016, la 
situación no ha cambiado mucho, pues seguimos 
dependiendo de una canasta de exportación de cer-
ca de 17 productos de los cuales el 70 % no presen-
tan mayor valor agregado.

Es importante mencionar que la situación actual 
para las exportaciones del país se deterioraron pro-
ducto de la crisis sociopolítica que se vive desde el 
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18 de abril del 2018. Afirmamos esto por dos ra-
zones fundamentales que penden de forma adversa 
sobre nuestro sector de exportaciones de manera 
particular y estabilidad del país a nivel general.

•	Caída o casi desaparición del crédito finan-
ciero del sector productivo del país80, lo que 
ya puso en peligro la producción de primera 
en este ciclo agrícola 2019-2020.

•	Posible pérdida inminente de al menos dos 
importantes mercados de nuestras exporta-
ciones: Estados Unidos de Norteamérica81 y 
la Unión Europea82 quienes son el primer y 
tercer mercado en importancia de destino. 

Al igual que el resto de la región latinoamericana, se 
demuestra la debilidad de no haber trabajado en su 
momento en mejorar la diversificación de la matriz 
productiva, ampliar nuestros mercados de exporta-
ción, agregar valor a nuestros productos e impulsar 
políticas socioeconómicas que encaucen al país ha-
cia sendas de un verdadero y sostenido crecimiento 
económico.

Si analizamos las principales estrategias y acciones 
de políticas económicas que explican la actual com-
posición de exportaciones de los distintos países, 
tanto desarrollados como en vías de desarrollo: Lati-
noamérica a nivel general y Nicaragua en el ámbito 
particular, nos encontraremos que países desarrolla-
dos83 además de haber transitado por las distintas 
etapas de industrialización, también se enmarcaron 
en la nueva modalidad de producción y comerciali-
zación internacional. Es decir, desarrollaron y toma-
ron posiciones estratégicas en las cadenas de valor, 
de tal modo que siguen dominando el comercio 
internacional.

Ya en el pasado, esos países desarrollados lograron 

80 Desde que inició la crisis sociopolítica del 18 de abril del 
2018 a la fecha se han dejado de otorgar cerca de $ 1100 millo-
nes al sector productivo.
81 Ya el ejecutivo y el congreso norteamericano aplican san-
ciones a personas ligadas al actual gobierno y se encuentra en 
discusión la salida o expulsión de nuestro país del CAFTA. 
82 También se discuten sanciones individuales a funcionarios 
públicos ligados al gobierno actual y la posibilidad de expulsión 
de Nicaragua del ADA.
83 Nos referimos a países desarrollados fuera de la región lati-
noamericana entre los que podemos mencionar, Estados Uni-
dos de Norteamérica, Canadá, países de la Unión Europea, etc.

importantes ganancias a través de procesos de in-
dustrialización en sectores como: automovilístico, 
financieros, etc., dejando a países en vías de desa-
rrollo el papel de proveedores de materias primas en 
el marco del sistema de producción fordista84. En 
nuestros días, se transita bajo el sistema de produc-
ción flexible de encadenamientos productivos inter-
nacionales. Países como los nuestros juegan un do-
ble rol: por un lado, seguimos dotando de materia 
prima a la industria internacional y, por otro lado, 
ahora aportamos mano de obra barata a empresas 
globalizadas por medio del sistema maquilero.

análisis de los principales indica-
dores relacionados con el nivel de 
inversión, competitividad, productivi-
dad, encadenamiento y valor agrega-
do de las actividades productivas del 
país.

Si analizamos la composición sectorial de las princi-
pales actividades económicas presentes en la econo-
mía nicaragüense encontraremos lo siguiente:

a. Actividades económicas básicas sin mayor agre-
gación de valor.

En el sector primario, tenemos actividades o rubros 
tales como: granos básicos85, camarón (de cultivo y 
marino), langosta, pescado, caña de azúcar, banano, 
ganado vacuno, pollo, huevos, café, leche fluida, ca-
cao, etc.

En el sector secundario, tenemos actividades o ru-
bros tales como: carne de pollo, carne vacuna des-
huesada, leche pasteurizada, embutidos, alimentos 
de consumo humano, alimentos para aves, galletas 
finas, bebidas, tabaco, vestuario, cuero y calzado, 
madera y muebles, papel e imprenta, derivados del 
petróleo, químicos, plástico y caucho, productos 
metálicos y no metálicos, y azúcar.

Es importante hacer notar que si bien es cierto exis-
te una interesante actividad de maquila en el país, 
no la incluimos en el análisis debido a dos elemen-

84 Modelo que concentraba el proceso industrial en un solo 
espacio físico alimentándose de materias primas provenientes 
de países en vías de desarrollo.
85 Arroz, frijol, sorgo y maíz blanco.
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tos: por un lado, no deja al país importantes recur-
sos internos y, por otro lado, una vez ven las em-
presas maquiladoras que va a vencer su periodo de 
beneficios fiscales, cambian de razón social a fin de 
seguir gozando del sistema de subsidios, exenciones 
y exoneraciones.

En el sector terciario, tenemos actividades o rubros 
tales como: servicios turísticos, servicios de trans-
porte y comercio. 

b. Limitado número de rubros que explican la re-
ducida canasta exportadora del país.

En relación con la cantidad de rubros que forman 
parte de nuestra canasta básica exportadora, su nú-
mero sigue siendo ínfimo, basado principalmente 
en 17 que representan casi un 85 % de los ingre-
sos por exportación: café, carne de ganado vacuno, 
langosta, oro, maní, ganado bovino, azúcar, queso, 
frijol, camarón de cultivo, camarón marino, bana-
no, harina de trigo, café tostado, galletas, bebidas 
y rones.

Seguimos manteniendo que esta pírrica canasta ex-
portadora se explica por varias razones, entre las que 
podemos mencionar las siguientes y que se agravan 
aún más con la crisis socio–política que estamos su-
friendo los nicaragüenses en la actualidad, desde el 
18 de abril del año 2018.

•	 Falta de una política industrial que impide agre-
gar mayor valor a nuestros productos.

•	 Seguimos teniendo una cultura productiva con 
poca visión de cadena de valor.

•	 Dependencia de pocos mercados de exportación 
que se encuentran atados a intereses de empresas 
internacionales y a TLC (CAFTA) o Acuerdos de 
Asociación (ADA).

c. Elevado nivel de dependencia de bienes manufac-
turados y tecnológicos.

A diferencias de las exportaciones que presentan ba-
jos niveles de agregación de valor, nuestra economía 
sufre del efecto de la ley de Engels86, debido a que la 

86 Efecto consistente de que consumidores de países en vías de 
desarrollo tienen la tendencia de gastar más desde el punto de 
vista marginal en productos importados con alto valor agregado 
y mucho menos en productos elaborados a nivel interno de sus 

importación y consumo se concentra principalmente 
en tres grupos de importables:

•	 Importaciones de bienes de capital: animales para 
reproducción, máquinas y herramientas agríco-
las; repuestos, partes y accesorios, máquina y apa-
ratos de oficina; máquinas industriales, equipo 
fijo para industria y equipos de transporte.

•	 Importaciones de bienes intermedios: fertilizan-
tes y agroquímicos, productos de uso veterinario, 
alimentos, bebidas y tabaco, sustancias químicas 
y farmacéuticas, equipo para industria minera y 
metálica básica, y productos para la construcción 
de origen metálico y no metálico.

•	 Importaciones de bienes de consumo: productos 
alimenticios, medicina y productos farmacéuti-
cos, vestuario y calzado, artículos electrodomés-
ticos, llantas y neumáticos. 

d. Encadenamientos productivos desarticulados en-
tre cada una de las actividades económicas.

La mayor parte de actividades económicas produc-
tivas en Nicaragua adolecen de procesos de encade-
namientos productivos, lo cual relega en manos (de-
pendiendo del sector y tipo de actividad económica) 
de intermediarios, sean estos empresas formalmen-
te organizadas del extranjero (por ejemplo: Cargill, 
Lala) y nacionales (por ejemplo: AGRICORP), o 
intermediarios no formales que es el caso del sector 
lácteo con intermediarios salvadoreños, que en la Vía 
Láctea87 son los mayores acopiadores de leche fluida.

Asimismo, se observa una estrategia de prefinancia-
miento al sector agroexportador impulsado princi-
palmente por grupos ligados a sectores financieros, 
tal es el caso de Cisa Agro muy cercano al Banco 
LAFISE, que se concentran en rubros como café, 
cacao y otros productos agrícolas no tradicionales.

e. Bajos niveles de competitividad frente a bienes y 
servicios regionales, subregionales y extrarregio-
nales.

economías, es decir una Propensión Marginal al consumo en 
productos importados con alto valor agregado y una Propen-
sión marginal a consumir productos nacionales con bajo valor 
agregado. 
87 Territorio ganadero formado por los municipios de Río 
Blanco, Matiguas y Rancho Grande.
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El sector productivo nicaragüense al no contar con 
una política industrial carencia de financiamien-
to bancario, mercados de venta garantizados, una 
mano de obra con el nivel de calificación requeri-
do y seguir replicando reminiscencias de modelos 
productivos basados en actividades con bajo valor 
agregado de tipo agropecuario, etc., hace que los 
niveles de competitividad de nuestros productos 
sean relativamente bajos.  Por ejemplo, el productor 
cafetalero nicaragüense sigue obteniendo niveles de 
rendimientos de 12 a 15 QQ por manzana, cuando 
el sector en Costa Rica alcanza niveles de más de 60 
QQ por manzana.

Sumado a ello,  se observa en la última década un 
repunte de explotación de vastos territorios para la 
siembra de plantaciones extensivas como la palma 
africana la cual afecta el medioambiente y dejan 
solo devastación a la economía, o la explotación mi-
nera, que trastoca la biodiversidad y tejido social de 
manera negativa y permanentemente, este es el caso 
de Mina La India y Mina La Libertad88. 

Composición y tendencias de la ma-
triz energética y eléctrica 

La matriz energética de Nicaragua se caracteriza por 
vincular fuentes primarias y secundarias en la gene-
ración de energía89 su diagnóstico y composición es 
el siguiente:

Combustión: 

Se encontró que la leña es una fuente de energía 
primaria de gran importancia en los hogares nica-
ragüenses, la cual es utilizada para la cocción de ali-

88 Es importante hacer notar que producto de las protestas y 
resistencia de pobladores del municipio de Rancho Grande se 
detuvo la explotación minera concesionada a la empresa cana-
diense Bee Tow Golg.
89 Las fuentes primarias se refieren a las diversas energías que se 
extraen de la naturaleza, sin procesos que la transformen, como 
la hidráulica, eólica, solar, gas natural, petróleo, etc. Las fuentes 
de energía secundarias, en cambio, incluyen los diversos pro-
ductos energéticos elaborados a partir del procesamiento de las 
energías primarias, como electricidad, gas distribuido por re-
des, derivados de los hidrocarburos, entre otros. Por otro lado, 
se debe entender que el consumo de energía no solo es a nivel 
de electricidad, sino también energía calórica en la cocción de 
alimentos y el uso de hidrocarburos como fuente para el funcio-
namiento de los vehículos.

mentos. Esta representa el 87.9 % del consumo de 
energía en Nicaragua. Asimismo, en el componente 
de combustión se puede incluir el Gas Licuado de 
Petróleo como la segunda fuente más utilizada en 
los hogares nicaragüenses, con un 3.5 %90.

En un país en vías de desarrollo como Nicaragua, 
es común ver que los hogares utilicen leña como 
combustible para cocinar, entre otras actividades 
domésticas, tanto en la zona rural como la urbana. 
No obstante, este fenómeno obedece tanto a las for-
mas tradicionales de vida de sus pobladores, como 
a factores económicos que conllevan a la falta de 
acceso a otras fuentes de energías. 

Cifras oficiales del Censo 2005 informan que 
aproximadamente dos tercios de los hogares nica-
ragüenses (59.2 %) comprende al 63  % de la po-
blación, usan leña para cocinar. Por su parte, en el 
2012, el consumo de leña fue de 1004.84 toneladas 
equivalentes a barriles de petróleo y representó un 
49.5 % del Balance Energético Nacional.

Hidrocarburos:

El peso del petróleo y sus derivados, en nuestro país, 
presenta la segunda fuente de energía. Debido a que 
es utilizado principalmente como fuente primaria 
en el sector transporte y para la generación de elec-
tricidad. Este componente se puede dividir en dos 
partes: los agentes encargados de su distribución, así 
como el tamaño del mercado de consumo.

Dentro de los derivados del petróleo, el gas licuado 
de petróleo es la segunda fuente de combustible en 
el sector residencial y es el que actualmente presenta 
una mayor tasa de crecimiento, sustituyendo con-
sumos del carbón vegetal y queroseno. Su consumo 
ha incrementado desde 1990 hasta la actualidad, 
de 202 710 barriles en 1990 a 496 439 barriles en 
2000; el año pasado se importaron 1 038 787 ba-
rriles de acuerdo con los datos del Instituto Nicara-
güense de Energía (INE).

El Gas Licuado de Petróleo (GLP) se ha consolida-
do especialmente en las áreas urbanas de las grandes 

90 Por razones didácticas en esta parte del trabajo se hace alu-
sión al criterio de combustión en dos fuentes: Leña y Gas Li-
cuado de petróleo que entre ambas suman el 91.4 %; el restante 
8.6% se distribuye en categorías de electricidad (8%) y otros 
(6%).
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ciudades como el combustible más importante para 
la cocción de alimentos. A partir del año 1998, el 
porcentaje de viviendas que consumen GLP en el 
área urbana supera a las que consumen leña y se 
estima que este porcentaje seguirá aumentando de 
mantenerse los subsidios para el uso en el sector re-
sidencial, como lo indica la información preliminar 
del Censo 2005. 

En el sector rural el porcentaje de viviendas en que 
se consume, (GLP), aunque ha aumentado, es aún 
mucho menor que el de las viviendas que consumen 
leña. Pero de acuerdo con las expectativas identifica-
das en la encuesta de leña de 1994, cerca del 20 % 
de los consumidores de leña y queroseno han pen-
sado en cambiar de leña a Gas Licuado de Petróleo.

En relación con el tema de hidrocarburos, Nica-
ragua no los produce, por consiguiente, debe im-
portar la totalidad de los derivados necesarios para 
abastecer principalmente a los sectores: transporte y 
generadoras eléctricas. Debido a esto, la Ley N° 277 
de Suministro de Hidrocarburos promueve la libre 
competencia en todas las etapas de comercialización 
de hidrocarburos (importación, exportación, refina-
ción, transporte, almacenamiento, comercialización 
y servicios) con la excepción de la elaboración de 
contratos de exploración/explotación de hidrocar-
buros en el territorio nacional, la cual se encuentra 
a cargo del Ministerio de Energía y Minas.

Sin embargo, para mantener activa la economía ni-
caragüense, se requiere de la importación anual de 
más de trece millones de barriles provenientes de 
Venezuela (Para 2012 Venezuela suministraba hasta 
un 54.3 % sin embargo en los últimos dos años ha 
bajado el flujo de petróleo proveniente de este país), 
México 13.3 %, Ecuador 11.6 % y Estados Unidos 
6.7 %.

Ese flujo de crudo significa una factura petrolera 
por el orden de los $750 millones, dependiendo de 
cómo se encuentre fluctuando el precio internacio-
nal del oro negro. 

Mercado Eléctrico 

Este presenta el componente más dinámico y com-
plejo de la matriz energética de nuestro país. Las 
partes que conforman este sector son: los entes 
reguladores encargados de aplicar y supervisar las 

políticas energéticas, los generadores tanto públi-
cos como privados, el segmento encargado de la 
transmisión y comercialización de la energía y, por 
último, los distribuidores que venden energía a los 
consumidores finales.

El mercado eléctrico de Nicaragua está constituido 
por todos los agentes económicos (persona natural 
o jurídica) que realizan transacciones en el sector 
eléctrico. 

Los principales agentes y componentes del mercado 
son:

•	 Regulación

•	MEM

•	INE

•	 Generación

•	 Transmisión

•	ENATREL (Empresa Propietaria de la Red)

•	 Distribuidores

•	 Consumidores

•	Pequeños consumidores

•	Grandes consumidores

Este mercado es regulado por dos instituciones: 
primero,  por el (MEM) Ministerio de Energía y 
Minas el cual es el encargado de crear las políticas 
que norman el sector energético y, segundo, por el 
(INE) Instituto Nicaragüense de Energía, quien es 
el responsable de regular las leyes y reglamentos es-
tablecidos para garantizar su cumplimiento y el fun-
cionamiento eficiente de todas las partes, tanto de 
empresas públicas como privadas, las cuales utilizan 
en el proceso de generación según distintas fuentes 
primarias que se pueden dividir, principalmente en 
renovables y no renovables. 

Estas empresas venden principalmente sus (MW) 
Megawatt a DISSNORTE-DISSUR91 a través del 
Sistema Interconectado Nacional (SIN), el cual es 

91 Estas entidades pertenecen a la empresa comercializadora de 
energía eléctrica de Nicaragua que es propiedad de Inversionis-
tas Españoles.
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administrado por ENATREL92. Asimismo, existe 
el Centro Nacional de Despacho de Carga, el cual 
es el ente encargado de la programación, despacho 
en tiempo real de la producción de Megavatios y 
supervisión de todas las operaciones del Sistema In-
terconectado Nacional (SIN), al igual que la admi-
nistración de las transacciones que se efectúan en el 
Mercado Eléctrico Regional (MER).

Aunque existen pequeñas distribuidoras fuera del 
Sistema Interconectado Nacional (SIN), la gran 
mayoría de la población de Nicaragua tiene acce-
so a la energía eléctrica debido a la concesión de 
DISSNORTE-DISSUR que cubre casi todo el país. 
No obstante, dentro del Mercado Eléctrico exis-
ten 10 grandes consumidores, quienes compran su 
energía directamente a los generadores a un precio 
más bajo.

En relación con la distribución, paradójicamente 
Nicaragua cumplió la meta de alcanzar el 85,3 % de 
cobertura eléctrica en las viviendas del país en 2015. 
De acuerdo con datos del gobierno en el 2007, el 
país tenía una cobertura de electricidad del 60,4 %, 
sin embargo, a nivel de cobertura de energía indus-
trial se encuentra incipiente, lo que significa un obs-
táculo para la agregación de valor a sus productos.

Los datos oficiales de la empresa DISNORTE-DIS-
SUR, muestran que esta cuenta con más de 900000 
clientes en la zona de concesión. Disponen de una 
infraestructura compuesta por: 16,488 kilómetros 
de redes de media tensión; 52,783 transformadores, 
más de 97,545 luminarias y una potencia instalada 
de 2,058, 098 KVA. Distribuyen un promedio dia-
rio de 9,190.57 megavatios-hora, que al mes totali-
za aproximadamente 279,802 MWh/m.

De acuerdo con el ente regulador INE, DISSNOR-
TE-DISSUR lograría alcanzar una efectividad del 
95 % en el año 2015.  No obstante, hay que hacer 
notar que en realidad esta meta no se logró, ya que 
no llegó a feliz término el megaproyecto TUMA-
RÍN que lograría el objetivo, lo cual provocó que 
quedara la cobertura a niveles del 2015.

Para reforzar este planteamiento, tomemos como 

92 Empresa Nacional de Transmisión Eléctrica (ENATREL), 
una entidad estatal creada con la aprobación de la Ley N.º 583 
del 15 de noviembre del 2006, publicada en La Gaceta, el 5 de 
enero de 2007. 

base el Plan Nacional de Desarrollo Humano 2012-
2016, en el que se establece entre sus lineamientos 
estratégicos: infraestructura social, de transporte, 
energéticos y productivos para la transformación de 
Nicaragua y, específicamente, se determina la pla-
nificación del sector energético tomando en consi-
deración la “política de infraestructura energética”, 
que incluye los siguientes ejes de acción:

•	 Transformación de la matriz eléctrica.

•	 Aumento de la generación de energía eléctrica 
para disminuir el déficit de electricidad.

•	 Expansión de la red de transmisión de energía y 
distribución eléctricas a nivel nacional.

•	 Ampliación de la red de electrificación urbana 
y rural.

•	 Electrificación en la Costa Caribe.

•	 Impulsar la industria de hidrocarburos.

•	 Ahorro y eficiencia energética.

•	 Impulsar la exploración petrolera.

Para ello, en el marco del Programa Económico 
Financiero 2014-2018 y el Programa de Inversión 
Pública se mencionan las acciones implementadas y 
futuras intervenciones complementarias a las políti-
cas macroeconómicas, orientadas para asegurar un 
crecimiento económico sostenido y reducción de la 
pobreza, en el cual el sector eléctrico es considerado 
un sector priorizado.

Específicamente, a nivel sectorial, se pretendía reali-
zar las siguientes intervenciones al sector eléctrico du-
rante el período 2014-2019, establecidas en el Plan 
Indicativo de Expansión de la Generación Eléctrica.

•	 Ampliación y transformación: se pretendía rea-
lizar un incremento de la capacidad instalada de 
generación en 559 MW, de los cuales 419 MW 
serán por medio de fuentes renovables y 140 
MW mediante combustibles fósiles. Se esperaba 
que en el año 2018 Nicaragua alcanzase 74 % 
y para el año 2027 alcance 91 % de generación 
por medio de fuentes renovables, tanto por pro-
yectos vigentes como por la entrada de nuevos 
proyectos eólicos, hidroeléctricos y geotérmicos.
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Fuente: caracterización de la Matriz Energética en Nicaragua 
(Plan de energía eléctrica de Nicaragua 2015 2020)

Hasta el momento, tomando en cuenta la informa-
ción de cobertura del Ministerio de Energía y Mi-
nas, la evolución de cobertura de la energía eléctrica  
medida por medio del índice de cobertura eléctrica 
es la siguiente:

Fuente: BCN

No obstante, este plan no se cumplió principal-
mente por dos circunstancias: en primer lugar, el 
proyecto hidroeléctrico TUMARÍN fue objeto de 
corrupción e incumplimiento de los responsables y 
en segundo lugar la crisis sociopolítica de abril del 
2018 redujo a más de la mitad las fuentes de finan-
ciamiento externas para llevar a cabo la mejoría de 
la matriz energética del país.

Principales impactos ambientales 
provocados por las actividades eco-
nómicas en el país

Nuestro país, por su papel productor de materias 
primas con poca agregación de valor en su produc-
ción, ha dependido históricamente de la explota-
ción indiscriminada de sus recursos naturales. Por 
lo tanto, se ha dañado con ello el medio ambiente y 

vastos territorios anteriormente vírgenes en cuanto 
a riqueza de biodiversidad.

Ya desde finales del siglo XIX, con la inserción del país 
a mercados internacionales por medio de rubros como 
café y carne de ganado vacuno, afectamos la parte pací-
fica, norte y central de nuestro país. Del mismo modo, 
por medio de concesiones mineras en municipios tales 
como el Triángulo Minero (Siuna, Rosita y Bonanza), 
La Libertad, Malpaisillo-Larreynaga; solamente han 
dejado destrucción irreparable a la biodiversidad.

En la década de los años 50-60 del siglo XX, con 
la radicación del boom algodonero, se malogró una 
región fértil de tierra volcánica (León-Chinandega), 
lo cual, en conjunto con el desarrollo de plantacio-
nes de caña de azúcar, contribuyó a la casi desertifi-
cación del territorio.

También es importante resaltar que se han sobreex-
plotado de manera desmesurada amplios territorios 
de la Costa Caribe, cuya riqueza es el bosque prima-
rio. En esta zona se ha cedido espacio a la ganadería 
extensiva y la extracción maderera sin ningún plan 
de reforestación, más bien se han enriquecido ma-
fias taladoras de bosques, ligadas incluso a institu-
ciones rectoras del medio ambiente y a autoridades 
autónomas de la Costa Atlántica.

En la actualidad, se está observando un repunte de 
la sobreexplotación indiscriminada de los recur-
sos naturales, territorio y biodiversidad, en rubros 
como palma africana que se ubica en zonas de Rio 
San Juan (muy cercana a la Reserva Biológica In-
dio–Maíz), minería en Rancho Grande93. Asimis-
mo, se han visto afectados territorios y biodiversi-
dad en la parte sur del país (Rivas, en los municipios 
de Cárdenas, Tola, San Juan del Sur, isla de Omete-
pe, etc.), como producto de la actividad turística, al 
ser compradas cantidades importantes de tierra para 
la prestación del servicio turístico. Radican en ellas 
importantes inversiones que no toman en cuenta la 
preservación de la biodiversidad, sumado a ello, en 
esta región también se han instalado parques de ge-
neración de energía eólica que afecta de una u otra 
manera el medioambiente, producto de las radia-
ciones y alteración del espacio escénico.

93 A pesar de que en el año 2016 la sociedad civil organiza-
da logró detener la efectiva explotación minera, no obstante, 
siempre está latente la posibilidad de que se active en cualquier 
momento.

Evolución prevista de la matriz de generación 
eléctrica
2013 2018 2027

Térmica 49 26 9
Eólica 14 12 8

Hidroeléctrica 12 34 52
Biomasa 7 10 9

Geotérmica 18 18 22

Evolución del índice de cobertura eléctrica 1994-2017 
(En porcentaje)

Año Nivel de cobertura
1990 44
1998 48
2007 60.40
2008 63.4
2009 65.6
2010 69.8
2011 72.4

2012 73.7
2017 85.7
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Por último, es importante evidenciar, que un efec-
to adverso de la firma y ejecución de tratados co-
merciales internacionales (CAFTA y ADA), en los 
cuales se han obtenido importantes cuotas para 
la exportación de carne de ganado vacuno, está 
afectando no solamente la parte central del país 
(Boaco–Chontales), también está presionando la 
frontera agrícola en dirección hacia la Costa Cari-
be y Río San Juan, tomando en cuenta que nuestra 
producción de carne de ganado vacuno es de tipo 
extensivo y no ha cambiado desde que se radicó a 
finales del siglo XIX.

Con el panorama descrito en los párrafos anteriores 
notaremos la inadecuada utilización de los pocos 
recursos naturales que nos quedan y de seguir ese 
modelo de sobreexplotación generaremos un daño 
irreparable al medioambiente regional y nuestra 
biodiversidad.

Principales conflictos sociales que 
el daño al ambiente ha generado en 
el país por efecto de determinadas 
actividades económicas94

Toda la actividad económica de bajo valor agrega-
do en la que se sobreexplota los recursos naturales 
no solamente deteriora el territorio, sino también 
genera un efecto negativo en cuanto a conflictos so-
ciales por diversas razones:

•	 La mayor parte de los recursos naturales se en-
cuentran ubicados en territorios de pueblos 
originarios como la Costa Caribe, por tal razón 
la actividad ganadera y minera ha lesionado fla-
grantemente los derechos de sus pobladores los 
que generó tensión entre estos y citadinos co-
lonos que buscan apropiarse de sus tierras sin 
contar con la cosmovisión de esos pobladores 
autóctonos quien por milenios han poblado esas 
tierras. Es el caso de la presión de frontera agrí-
cola de ganaderos que han vendido sus tierras en 
el territorio de la Vía Láctea y se trasladan a la 
Costa Caribe o Rio San Juan.

•	 Las explotaciones de plantaciones extensivas de 
palma africana o caña de azúcar han desplazado 

94 El dato que se tiene es que cerca del 40% del territorio na-
cional se encuentra concesionado a empresas mineras que no 
han explotado más allá del 10% de dichas concesiones.

la producción de granos básicos en la zona de 
Nueva Guinea y León–Chinandega, de modo 
que condenan a los pequeños productores a fun-
cionar a nivel de subsistencia en tierras de ladera 
poco fértiles y encareciendo el precio de la tierra.

•	 La actividad turística en la zona de Rivas ha des-
plazado a pequeños productores y pescadores 
(caso de San Juan del Sur afectado por la acti-
vidad de cruceros) de sus tierras, incluso negán-
doles el uso libre de las costas, encareciendo y 
deteriorando los  niveles de vida a sus poblado-
res, ya que una vez considerado el espacio geo-
gráfico como destino turístico el costo de la vida 
se vuelve onerosa y, al no poder tener capacidad 
de resiliencia, la población opta por migrar.

•	 En las zonas mineras (Triangulo Minero, La Li-
bertad, Malpaisillo– Larreynaga), se han despla-
zado pueblos enteros para dar paso a la explota-
ción de los distritos industriales.  

Identificación de áreas, sectores y ru-
bros con potencialidad para la trans-
formación de la matriz productiva 
con inclusión social y sustentabilidad 
ambiental 

Seguimos manteniendo la vigencia del plantea-
miento realizado en el año 2016 en el estudio.

“Diversificación de la Matriz Productiva Alternati-
va para reducir la dependencia de precios volátiles 
de las materias primas, y altos niveles de pobreza y 
desigualdad social en América Central”, en ese en-
tonces planteamos lo siguiente.

 “… dejar de ser un país únicamente generador de 
materia prima, importador y extractivista, para bus-
car una tendencia hacia una economía basada en la 
exportación de una producción diversificada, eco-
eficiente, con valor agregado, así como con servicios 
basados en la economía del conocimiento y en la 
biodiversidad”. En otras palabras, el cambio de la 
matriz productiva exige generar más riqueza invo-
lucrando en el desarrollo productivo otras líneas de 
acción ligadas al talento humano, a la tecnología y 
al conocimiento, capaz de lograr un desarrollo sus-
tentable y sostenible.



33

Luis gustavo Murillo orozco

De manera concreta, seguimos plantean-
do el desarrollo de tres tipos de activida-
des:

•	 Desarrollo y aprovechamiento del potencial forestal.

•	 Promoción y agregación de valor a productos 
agrícolas no tradicionales, por medio de una vi-
sión de agroindustria sostenible.

•	 Desarrollo y aprovechamiento del potencial tu-
rístico de nuestro país.

Lo anterior debe ir acompañado necesa-
riamente de: 

•	 En el corto plazo, partir de contar con una vo-
luntad político–técnica.

•	 Conocer el estado actual de nuestra matriz pro-
ductiva e intentar modificarla, para ello se deben 
de crear condiciones básicas: 

•	 Identificar sectores prioritarios en los que poda-
mos incidir y mejorar su desempeño95.

•	 Mejorar las condiciones en función de los tres 
factores de producción: tierra (resolviendo de 
una vez el problema de tenencia de la tierra), 
trabajo (mejorando y remontando el bajo nivel 
de escolaridad promedio de la fuerza de trabajo 
nicaragüense) y capital (configurar un sistema 
financiero ágil que pueda soportar créditos pro-
ductivos en los diferentes sectores e industrias).

•	 Mejorar el sistema educativo tanto profesional 
como técnico el cual responda a las necesidades 
del cambio de la matriz productiva, de manera 
que deje de ser un sistema mercantilizado que 
ofrece carreras u oficios que nada tienen que ver 
con la necesidad de desarrollo productivo del 
país, y enfocándose en otro que responda a las 
necesidades del cambio de esa matriz produc-
tiva.

•	 Promover centros tecnológicos que desarrollen 
proyectos que mejoren el desarrollo productivo 

95 En nuestro caso planteamos tres: sector forestal, agregar 
valor en productos agrícolas no tradicionales y sector turístico 
siempre y cuando estemos claros del mejor modelo de desarro-
llo que impulse a nuestro país.

del país. Para ello es responsabilidad: De las uni-
versidades configurar una oferta educativa más 
práctica que teórica, deber del sector público, 
comprometer recursos para investigación y de-
sarrollo, que  el sector privado sirva de base para 
la implementación de esos procesos de investi-
gación e innovación tecnológica.

Para lograr establecer las condiciones 
idóneas orientadas al cambio de la matriz 
productiva, se necesita de las siguientes 
condiciones:

a. Consenso nacional para la transformación y ar-
ticulación de todos los sectores estratégicos invo-
lucrados96. Sin embargo, tal objetivo no se puede 
lograr sin el establecimiento e inclusión de la te-
mática con base a un verdadero Plan Nacional de 
Desarrollo que tenga una connotación de Plan 
de Estado y no de Plan de Gobierno97. Teniendo 
claro que se necesita un periodo de tiempo que 
va del mediano al largo plazo para revertir el re-
zago de más de cuatro décadas que tiene nuestra 
matriz productiva.

b. Recuperar el espíritu integracionista que desde 
la década de los años 60 se dio en la subregión 
centroamericana, llevada a cabo, primeramen-
te, con la estrategia de Industrialización por 
Sustitución de Importaciones, luego a inicio de 
los 90 con regionalismo hacia dentro, a partir 
del 2003 abandonada por el auge del CAFTA. 
 
No obstante, creemos que por el tamaño re-
ducido del mercado subregional se hace ne-
cesario crear un cambio efectivo de la matriz 
productiva no focalizado por país, sino a nivel 
centroamericano, para identificar y desarrollar 
encadenamientos productivos y cadenas de va-
lor que se articulen al circuito internacional.  

96 Sectores, público, privado, sindicatos, cooperación interna-
cional, etc.
97 Hacemos este planteamiento porque hasta el momento en 
nuestro país se han sucedido tres intentos de Planes Nacionales 
de Desarrollo: La estrategia Nacional de Desarrollo impulsada 
por el expresidente Arnoldo Alemán, el Plan Nacional de Desa-
rrollo operativo propuesto por el expresidente Enrique Bolaños 
y el Plan Nacional de Desarrollo Humano llevado a cabo por el 
actual presidente Daniel ortega. No obstante, lo que se visualiza 
es que cada una de estas tres iniciativas se han quedado en pla-
nes de gobierno y no un verdadero Pan nacional de Desarrollo.   
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Para el caso de Nicaragua y Centroamérica debe 
ser una prioridad enfocada hacia una agro indus-
trialización, impulsada desde un renovado proce-
so de integración centroamericana. 

Situación de las políticas protransforma-
ción de la Matriz Productiva

En relación con la situación de las políticas econó-
micas públicas, dirigidas a la transformación de la 
matriz productiva, no se observan avances signi-
ficativos, ya que se han descuidado sectores como 
instrumentos de incentivos para lograr diversificar 
la reducida oferta productiva del país.

No existe una actualización de una política industrial 
que apoye la generación de valor agregado en sectores 
productivos, solamente algunas instituciones como 
MAGFOR, MARENA y MEFCCA, que presentan 
una oferta reducida de apoyo al sector agroforestal.

No se cuenta con un banco de fomento que le dé 
crédito y asistencia técnica al sector agropecuario. 
Más bien grupos de interés se han coludido con los 
reguladores y tomadores de decisiones para expoliar 
al sector agropecuario.

El sistema educativo es de carácter genérico. Está 
muy debilitado en su parte técnica, es inútil para las 
actividades y territorios que lo necesiten, de modo 
que aporta muy poco a la practicidad de la resolu-
ción de problemas de los sectores productivos.

No existe una política ni voluntad política de re-
solver el problema de tenencia de la tierra, el cual 
lleva casi cuatro décadas y no permite al productor 
acceder al crédito bancario.

Se sigue dependiendo de pocos mercados de expor-
tación98 basados en TLC, muy vulnerables al desar-
me arancelario y reducido a cuotas de exportación 
o lineamientos políticos, que de no cumplirse saca-
rían al país de dichos acuerdos.

Sí hay que reconocer que han sido efectivas tres po-
líticas económicas:

a. Inversión en infraestructura económica (vías de 
comunicación terrestres y marítimas principal-
mente)

98 Estados Unidos, Centroamérica, Unión Europea.

b. Mantenimiento de reservas internacionales, en 
más de 2.2 veces la base monetaria lo cual ha 
permitido mantener por casi 26 años el régimen 
cambiario Crawling Peg. 

c. Control de emisión de base monetaria que ha 
evitado que la inflación se dispare en más de un 
dígito.

Conclusiones

Breve síntesis de historia económica del 
país, a la luz de los cambios en las estruc-
turas productivas (PIB y exportaciones) y 
de los grupos económicos hegemónicos 
en las principales fases

•	 Desde los inicios del sistema capitalista a me-
diados del siglo XIX se han sucedido en la re-
gión latinoamericana, en general, y Nicaragua, 
en particular, distintos modelos de desarrollo 
económico que favorecen a países desarrollados 
e imponen un papel de proveedor de materias 
primas a países en vías de desarrollo.

•	 Han sucedido a lo largo de la historia econó-
mica distintos modelos de producción que van 
desde el agroexportador hasta el de producción 
flexible o cadenas de valor internacional. Lo que 
ha cambiado para nuestros países es que con este 
nuevo modelo no solamente somos proveedores 
de materias primas, sino también de mano de 
obra barata, producto de la actividad maquilera.

•	 A lo largo de la historia económica se observa 
una economía dividida en tres grupos econó-
micos de interés en nuestros países: en primer 
lugar, una producción agroexportadora ligada 
a empresas transnacionales; en segundo lugar, 
una producción agroexportadora ligada a oli-
garquías nacionales (cafetalera, ganadera y, en 
su momento, algodonera) y; en tercer lugar un 
sector marginal ligado a la producción de granos 
básicos que son productos no transables.

•	 En Nicaragua, a pesar de que se han dado tres 
intentos de conformar un Plan Nacional de 
Desarrollo99, estos esfuerzos se han quedado en 

99 Estrategia Nacional de Desarrollo de Arnoldo Alemán, Plan 
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simples propuestas de gobierno y, lo peor del 
caso, de tipo partidario.

Perfil económico-productivo del país en 
la actualidad  

•	 Nicaragua presenta un contexto adverso en la 
actualidad, producto de la crisis socioeconómica 
que enfrentamos a partir de abril del año 2018, 
lo que nos ha trasladado de ser el tercer país con 
mayor crecimiento en la región a una economía 
en decrecimiento de 4 % a 5 %, solo atrás de 
Venezuela y Haití en la región latinoamericana.

•	 Paradójicamente el mayor peso del PIB no lo 
tienen las actividades del sector primario, sino 
las del sector secundario y terciarios. Tomando 
en cuenta los bajos niveles de agregación de va-
lor, esto nos deteriora aún más los términos de 
intercambio y agudiza el déficit interno y exter-
no.

•	 El sistema productivo, en estos momentos, está 
pasando por una de sus principales crisis, ya que 
el sector bancario no está habilitando recursos 
financieros para la producción, lo cual hace per-
der incluso para 2019 la producción de prime-
ra100. 

Nueva diáspora migratoria en periodo de 
Crisis

•	 Producto de la situación económica e inestabili-
dad social, históricamente Nicaragua ha sido un 
país expulsor de personas hacia regiones tanto 
dentro como fuera de Latinoamérica. A partir 
de esta situación ha sido beneficiada con cerca 
del 10 % del PIB en forma de remesas familia-
res.

•	 Uno de los efectos sociales adversos generados 
por el fenómeno migratorio es la desarticulación 

Nacional de Desarrollo operativo de Enrique Bolaños y Plan 
Nacional de Desarrollo Humano de Daniel Ortega.
100 La no habilitación bancaria al sector productivo se debe 
en primer lugar al elevado nivel de riesgo que presentan los 
deudores sobre todo a partir del 18 de abril del 2018, en se-
gundo lugar, un efecto que se esperaba al pincharse la burbuja 
de créditos bancarios concentrados en préstamos de consumo 
que otorgo la banca nicaragüense por más de diez años que la 
economía creció en más del 4%. 

o descomposición familiar, ya que las madres y 
padres jóvenes que migran dejan a sus hijos en 
manos de familiares o amigos. 

•	 Otro efecto negativo de la migración nicara-
güense es la pérdida de mano de obra joven 
con potencial productivo quien al no encontrar 
oportunidades laborales en Nicaragua se van a 
otros países, tras esa situación se generan una 
fuga de cerebros101.

•	 De manera global, el monto de las remesas es 
importante este representa casi el 10 % u 11 % 
del PIB; pero a nivel individual es pequeño y 
es utilizado por las familias principalmente para 
adquirir bienes de consumo. 

Composición y comportamiento en el 
tiempo de las exportaciones, tanto en tér-
minos de productos como de mercados

•	 Nuestra canasta exportadora es limitada, pues 
17 productos generan más del 85 % del ingreso 
de exportaciones y, del total, el 70 % presenta 
bajos niveles de agregación de valor.

•	 Nuestros mercados de exportación son limita-
dos y vulnerables sobre todo después de la crisis 
de abril del 2018, pues se tiene latente el peligro 
de ser expulsados de dos importantes procesos 
de integración (CAFTA y ADA) los cuales re-
presentan el primer y tercer mercado de expor-
tación para nuestro país.

Análisis de los principales indicadores 
relacionados con el nivel de inversión, 
competitividad, productividad, encadena-
miento y valor agregado de las activida-
des productivas del país

•	 Por las características que presenta la economía 
nicaragüense, se puede afirmar que los niveles 
de competitividad son bajos, ya que por falta 
de una política industrial se agrega poco valor a 
nuestros productos, de manera que los hace no 
competitivos frente a otros países regionales o 
extra regionales de América Latina.  

101 En el caso de que el migrante cuente con un elevado nivel 
de especialización y calificación.
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•	 La mayor parte de encadenamientos producti-
vos se encuentran dominados por intermedia-
rios formales (grandes empresas internacionales, 
por ejemplo, Cargill o nacionales, por ejemplo, 
AGROCOP).

Composición y tendencias de la matriz 
energética y eléctrica 

•	 A pesar de que la matriz energética ha mejorado 
en cuanto a cobertura de energía eléctrica do-
miciliar (de 44 % en el año de 1990 a 85.7 % 
en el año 2017), este esfuerzo no se ha utilizado 
para mejorar la agregación de valor de la parte 
productiva.

•	 Se observa una mejora en la composición de 
menor dependencia de generación de energía a 
base de hidrocarburos102, en la que se reduce el 
peso de generación térmica de un 49 % en 2013 
a un 26% en 2018 y aumentando la generación 
a base hidroeléctrica de un 12% a un 34 % en 
el mismo periodo. No obstante, el plan de llegar 
para 2027 a generar solo el 9% de generación 
térmica y un 52 % de hidroeléctrica, se frustró 
debido a que, producto de la crisis socioeconó-
mica que nos afecta a partir de abril del 2018, la 
inversión extranjera y fuentes de financiamiento 
para este tipo de infraestructura se redujo más 
del 50 %. 

Principales impactos ambientales provo-
cados por las actividades económicas en 
el país

•	 Nuestro país, por su papel productor de mate-
rias primas con poca agregación de valor en su 
producción, ha dependido y sigue dependiendo 
históricamente de la explotación indiscriminada 
de sus recursos naturales, por lo cual ha dañado 

102 Cuadro 4: Evolución prevista de la matriz de generación eléctrica

  2013 2018 2027

Térmica  49 26 9

Eólica  14 12 8

Hidroeléctrica 12 34 52

Biomasa  7 10 9

Geotérmica  18 18 22

Fuente: Caracterización de la Matriz Energética en Nicaragua

su medio ambiente y vastos territorios, anterior-
mente vírgenes en cuanto a riqueza de biodi-
versidad.

•	 Cada modelo económico que se ha implantado 
desde el siglo XIX ha generado efectos negativos 
en regiones enteras del país: a finales del siglo 
XIX el café afectó los departamentos de Mata-
galpa y Jinotega, en la década de los años 50 del 
siglo XX el boom algodonero daño tierras férti-
les de León y Chinandega, desde mediados del 
siglo XX la minería afecta los municipios de La 
Libertad, el Triángulo Minero (Siuna, Rosita y 
Bonanza), Malpaisillo-Larreynaga y, actualmen-
te, explotaciones de caña de azúcar afectan tie-
rras de León-Chinandega y la palma africana los 
municipios de Río San Juan.

•	 Este modelo de sobreexplotación de los recursos 
naturales presiona la frontera agrícola, lo cual 
hace desaparecer miles de hectáreas de bosque 
vírgenes, y afecta de manera permanente la bio-
diversidad del país y la región centroamericana.

•	 La explotación masiva de territorios en los que 
se depredan los recursos naturales también ge-
neran conflictos sociales los cuales lesionan los 
derechos ancestrales que tienen los pueblos ori-
ginarios. Por ejemplo en la Costa Atlántica al 
ser invadidas sus tierras por colonos que buscan 
crear explotaciones ganaderas de tipo extensivo; 
así como por mafias madereras que talan bos-
ques, no se ha presentado ningún plan de re-
forestación y mucho menos permisos formales 
de las autoridades nacionales o de las regiones 
autónomas.

Identificación de áreas, sectores y rubros 
con potencialidad para la transformación 
de la matriz productiva con inclusión so-
cial y sustentabilidad ambiental

•	 En la actualidad, la matriz productiva de la eco-
nomía nicaragüense se sigue caracterizando por 
su reducido número de actividades económicas 
y su bajo nivel de agregación de valor.

•	 Una política económica que beneficia la réplica 
de modelos económicos los cuales reproducen la 
dependencia de la matriz productiva actual sin 
un plan de mejora, por ejemplo: a través de la 
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política industrial y búsqueda de nuevos mer-
cados.

•	 Se plantea iniciar la diversificación de la matriz 
productiva por medio del impulso de tres activi-
dades económicas: forestal, productos agrícolas 
no tradicionales y turismo alternativo.
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Crecimiento de la producción

Año PIB Monto en millones de C$ de 
2006 Tasa de crecimiento del PIB

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006 118837.7

2007 124870.3 1.05076335

2008 129160.5 1.03435725

2009 124907.7 0.96707352

2010 130416.3 1.04410136

2011 138654.2 1.06316618

2012 147661.4 1.06496161

2013 154936.8 1.04927083

2014 162351.3 1.047855

2015 170093.2 1.0476861

2016 178017.4 1.0465874

2017 186671 1.04861098

2018 179107 0.95947951

Fuente: BCN e INIDES

anexo 5: Crecimiento del PIB
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Balance comercial de mercancías (miles de dólares)
Importaciones Fletes, Seguros Importaciones Exportaciones Saldo

Año FOB y Otros CIF FOB FOB

2010 3872,534.1 300,621.9 4173,156.0 1822,088.5 -2050,445.6
2011 4863,451.8 340,289.3 5203,741.2 2251,708.3 -2611,743.6
2012 5420,915.0 433,137.6 5854,052.6 2671,865.6 -2749,049.4
2013 5225,401.2 431,108.5 5656,509.7 2436,198.6 -2789,202.5
2014 5452,946.7 423,533.4 5876,480.1 2670,822.7 -2782,124.0
2015 5435,673.1 470,552.7 5906,225.8 2421,741.7 -3013,931.4
2016 5453,932.9 433,281.9 5887,214.8 2226,357.7 -3227,575.2
2017 5661,381.0 430,961.8 6092,342.8 2548,276.9 -3113,104.1
2018 4467,720.4 341,125.4 4808,845.9 2354,633.9 -2113,086.5

Nota: No incluye zona franca

anexos 11: Balance Comercial de Mercancías

Fuente: DGA, CNDC/ENATREL, MEM-Hidrocarburos
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