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E l  C o n s e jo  Económ ico C e n tro a m e r ic a n o  a p ro b ó  l a  r e s o lu c ió n  29  en  su D é d im a -  

t e r c e r a  R e u n ió n  E x t r a o r d i n a r i a , —^ en l a  que s o l i c i t ó  a l a  C o m is ió n  E conóm ica  

p a r a  A m é ric a  L a t in a  (C E P A L ), en  su  c a l id a d  de s e c r e t a r í a  d e l  C o m ité  de  

C o o p e ra c ió n  E c o n ó m ic a , que r e a l i z a r a  un  e s t u d io  s o b re  l a  s i t u a c ió n  de  

N ic a ra g u a  en e l  M ercad o  Común C e n tro a m e r ic a n o *  En c u m p lim ie n to  de lo  r e c o *  

m endado se  ha e la b o r a d o  e l  p r e s e n te  d o c u m e n to , que se pone a d is p o s ic ió n  

d e l  C o n s e jo  E c o n ó m ico , con a lg u n a s  id e a s  que pueden  s e r v i r  de o r ie n t a c ió n  

p a r a  e l  exam en y  l a  a d o p c ió n , en  su c a s o , de m e d id a s  c o n ju n ta s  que s o b re  

l a  a p l i c a c ió n  d e l  p r i n c i p i o  de d e s a r r o l l o  e q u i l ib r a d o  en e l  p ro g ram a  r e g io 

n a l  de  in t e g r a c ió n  e c o n ó m ic a  in t e r e s a n  a l  G o b ie rn o  de N ic a r a g u a *

E l  docum ento se d i v i d e  en  t r e s  p a r t e s *  En l a  p r im e r a ,  se resum en  

lo s  a s p e c to s  més s o b r e s a l ie n t e s  d e l  d e s a r r o l l o  eco nóm ico  de N ic a r a g u a  

p a r t ic u la r m e n t e  r e f e r id o s  a l  p e r ío d o  c o r r e s p o n d ie n te  a l a s  t r e s  ú l t im a s  

d é c a d a s * Se a n a l i z a n  a c o n t in u a c ió n  lo s  p r i n c i p a l e s  s e c to r e s  eco n ó m ic o s  

— a g r i c u l t u r a  e i n d u s t r i a — ,  y  se re c o g e n , en l a  ú l t i m a ,  a lg u n a s  c o n c lu 

s io n e s  y  re c o m e n d a c io n e s  d e r iv a d a s  d e l  a n á l i s i s  p r e c e d e n te *

No se ha p r e te n d id o  r e a l i z a r  un examen e x h a u s t iv o  de la s  c a r a c t e r í s 

t i c a s  y  lo s  p ro b le m a s  d e l  d e s a r r o l l o  eco nóm ico  de N ic a r a g u a ,  que fu e r o n

o b je t o  de un e s t u d io  d e t a l la d o  de l a  s e c r e t a r í a  de l a  CEPAL, r e a l i z a d o
2/con l a  c o la b o r a c ió n  de g ru p o s  n a c io n a le s * -

E l  p ro b le m a  que se e x a m in a  en e s te  docum ento  e s t á  v in c u la d o  d i r e c -  

tam e n te c o n  la s  te n d e n c ia s  d e l  c o m e rc io  e n t r e  N ic a r a g u a  y  e l  r e s t o  de lo s  

m iem bros d e l  M ercado  Común C e n tro a m e r ic a n o *  Los d e s e q u i l i b r i o s  que se han  

v e n id o  m a n ife s ta n d o  de m anera r e i t e r a d a  son m o t iv o  de p r e o c u p a c ió n ,  p o r  

c u a n to  lo s  p ro b le m a s  que e l l o s  e n t r a ñ a n  to c a n  muy de c e r c a  a l  d is e ñ o  de 

l a  p o l í t i c a  n a c io n a l  de N ic a r a g u a ,  y  a l  d e s e n v o lv im ie n to  f u t u r o  d e l  m o v i

m ie n to  de c o o p e ra c ió n  m u l t i n a c i o n a l .  P o r e s t a s  r a z o n e s ,  e l  e n fo q u e  de

1 /  V éase  e l  A c ta  Núm ero D ie c in u e v e  d e l  C o n s e jo  E conóm ico C e n tro a m e r ic a n o ;
M anagu a, N ic a r a g u a ,  19  a l  23  de s e p tie m b re  de 1 9 6 6 *

2 /  V éase  A n á l i s i s  y  p r o y e c c io n e s  d e l  d e s a r r o l l o  eco n ó m ic o  -  I X  E l  d e s a r r o l l o  
eco n ó m ic o  de N ic a r a g u a ,  p u b l ic a c ió n  de l a s  N a c io n e s  U n id a s , Núm ero de 
v e n t a ;  6 7 . I I . G . 2 .

1* A n te c e d e n te s

/ e s t e  t r a b a j o
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e s t e  t r a b a j o  se ha c e n tr a d o  d e l ib e r a d a m e n te  en e l  a n á l i s i s  de a s p e c to s  

e s t r u c t u r a l e s  y  de p o l í t i c a  eco n ó m ic a  que c o n s t i t u y e n  p a ra  N ic a r a g u a  

l a s  p o s ib i l id a d e s  más. d i r e c t a s  de a p r o v e c h a r  la s  o p o r tu n id a d e s  d é l  

M ercad o  Común C e n tro a m e r ic a n o .

/ 2 .  C o n s id e r a c io n e s
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Que s e a  u n a  r e a l i d a d  e l  d e s a r r o l l o  e q u i l ib r a d o  de lo s  p a ís e s  m iem bros d e l  

M ercad o  Común c o n s t i t u y e  uno de lo s  o b je t iv o s  c a r d in a le s  d e l .  p ro g ra m a  de  

i n t e g r a c ió n  eco n ó m ic a  c e n tr o a m e r ic a n a *  Se h a  s e ñ a la d o ,  en  r e i t e r a d a s  o c a 

s io n e s ,  q u e * l a  id e a 'm is m a  d e l  d e s a r r o l lo  e q u i l ib r a d o  no se  p r e s t a  a fo rm u 

la c ió n  s im p le  n i  a c u á n t i f i c a c ió n  en  té rm in o s  de in d ic a d o r e s  a is la d o s ;  es  

u n a  n o c ió n  c o m p le ja  cuyas m a n ife s ta c io n e s  r e q u ie r e n  u n a  a p r e c ia c ió n  de co n 

j u n t o ,  p a r a  su d ia g n ó s t ic o ,  y  u n  e n fo q u e  e s e n c ia lm e n te  p r a g m á t ic o ,  p a ra  su  

c o r r e c c ió n .

S i  b ie n  es c i e r t o  que l a  m a n i fe s ta c ió n  más e v id e n te  de l a  s i t u a c ió n  de  

d e s v e n ta ja  de N ic a ra g u a  en  e l  M ercad o  Común es  su b a la n c e • c o m e r c ia l  d e s 

f a v o r a b l e ,  es c la r o  que e s tá n  p r e s e n te s  f a c t o r e s  de o rd e n  e s t r u c t u r a l  que  

s o n , e n  ú l t i m a  i n s t a n c i a ,  q u ie n e s  d e f in e n  lo  e s e n c ia l  d e l  p ro b le m a . P a r 

t ie n d o  de e s ta s  c i r c u n s t a n c ia s  p a re c e  in d u d a b le  que e l  c o n te n id o  y  e l  

a lc a n c e  de l a s  p o s ib le s  s o lu c io n e s  t ie n e n  que e n c o n t r a r s e  en  l a  b as e  

m ism a de lo s  l in c a m ie n to s  de l a  p o l í t i c a  e co n ó m ic a  n a c io n a l .  P e ro  a l  

s i t u a r  e l  p ro b le m a  e n  e l  c o n te x to  d e l  m o v im ie n to  i n t e g r a c i o n i s t a ,  l a  

p e r s p e c t iv a  desde l a  c u a l  debe e x a m in a rs e  con duce n e c e s a r ia m e n te  a  l a  

d im e n s ió n  r e g i o n a l ,  p u e s to  que — te n ie n d o  en  c u e n ta  l a  c o n c e p c ió n  de l a  

in t e g r a c ió n  como in s t ru m e n to  de d e s a r r o l l o  y  a te n d ie n d o  a l  o b j e t i v o  d e l  

d e s e q u i l i b r i o  ¿n  e l  c r e c im ie n to —  l a  e l im in a c ió n  o a te n u a c ió n  de lo s  d es 

a ju s t e s  que a f e c t a n  a l a  eco n o m ía  n ic a r a g ü e n s e ,  c o n c ie rn e  ta m b ié n  a lo s  

r e s t a n t e s  m iem bros d e l  M ercad o  Común.

P o r to d o  e l l o ,  i n t e n t a  s i t u a r s e  e s te  e s t u d io  e n  u n a  p e r s p e c t iv a  

mucho más a m p l ia .  Su e n fo q u e  no p o d r ía  c i r c u n s c r i b i r s e  a  l o  que p u d ie r a  

i n t e r p r e t a r s e  como u n  t í p i c o  p ro b le m a  de b a la n c e  de p a g o s } t ie n e  que  

a b a r c a r  un pan oram a más a m p l io ,  p a r a  p o d e r p r e c is a r  la s  ca u s a s  d e l  d e s e 

q u i l i b r i o  de  N ic a ra g u a  d e n t r o  d e l  m arco  d e l  M ercado  Común, a  l a  lu z  de  

c i e r t a s  c a r a c t e r í s t i c a s  fu n d a m e n ta le s  de su d e s a r r o l l o  e c o n ó m ic o , que  se  

r e la c io n a n  d ir e c ta m e n te  con l a  c a p a c id a d  de a p ro v e c h a m ie n to  p o r  e l  p a ís  

de l a s  p o s ib i l id a d e s  a b ie r t a s  p o r  l á  i n t e g r a c ió n  r e g i o n a l .  Por o t r a  

p a r t e ,  e l  a n á l i s i s  r e q u ie r e  to m a r en  c u e n ta  la s  i n t e r r e l a c i o n e s  que  

e x i t e n  e n t r e  e s t e  d e s e q u i l i b r i o  y  l a  p o l í t i c a  g e n e r a l  d e l  M ercado  Común,

2 .  C o n s id e r a c io n e s  g e n e r a le s

/ y  e l
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y  e l  e s t u d io  de l a  fo rm a  e n  qué e l l o  i n f l u y e  ¿n  e l  p e r fe c c io n a m ie n to  d e  l a  

In t e g r a c ió n  desd e  e l  p u n to  de v i s t a  d e l  d e s a r r o l l o  e q u i l ib r a d o .

Es m ás , c o n  e s e  a m p lio  e n fo q u e  mismo d e b e rá n  d is e ñ a r s e  la s . s o lu c io 

nes que se p ro p o n g a n , p a r a  p o d e r  e n c o n t r a r  la s  fó r m u la s  y  m ecanism os que  

h ag an  c o n g r u e n te »  la s  a s p ir a c io n e s  de. d e s a r r o l l o  i n t e r n o  d e  N ic a r a g u a  c o n  

l a  c o n s o l id a c ió n  y  e l  a v a n c e  d e l  p ro g ra m a  r e g io n a l  de  in t e g r a c ió n  e c o n ó m ic a .

Form ando p a r t e  d e  u n  g ru p o  de p a ís e s  en  v í a s  de d e s a r r o l l o  con  u n a  

p a u ta  t r a d i c i o n a l  s i m i l a r  de  c r e c im ie n t o ,  N ic a ra g u a  e n t r a  a l  M ercado  Común 

C e n tro a m e r ic a n o  en  c o n d ic io n e s  menos f a v o r a b le s  que l a s  d e  lo s  demás p o rq u e  

e n  es e  m om ento , e n t r e  o t r » s  r a z o n e s ,  su b a s e  p r o d u c t iv a  es r e la t iv a m e n t e  

más d é b i l .  S in  e m b arg a , .su  m enor c a p a c id a d  de o f e r t a  no  se debe a  u n a  

f a l t a  de d in am ism o  en  e l  c r e c im ie n to  — como l o  d e m u e s tra n  la s  c i f r a s  de  

e x p a n s ió n  desde  l a  p o s g u e r ra —  s in o  más b ie n  a l a  más m arcad a  o r ie n t a c ió n  

de l a  e c o n o m ía  h a c ia  lo s  m ercado s e x t e r i o r e s ,  y  a l  i n i c i o ,  c o m p a ra t iv a 

m e n te  t a r d í a  de  u n a  s e r i e  de a c t i v id a d e s ,  e n  e s p e c i a l  de la s  v in c u la d a s  con  

e l  p ro c e s o  de s u s t i t u c ió n  de la s  im p o r ta c io n e s .

Debe t e n e r s e  en  c u e n ta ,  ad em ás , que s i  e n  té r m in o s  g e n e r a le s  lo s  

a v a n c e s  lo g ra d o s  en  l a  i n t e g r a c ió n  e co n ó m ic a  h an  f a v o r e c id o  a  to d o s  lo s  

m iem b ro s  d e l  M ercado  Común, no to d o s  e l l o s  se  e n c o n tra b a n  en la s  m i s m a s ,  

p o s ib i l id a d e s  de a p ro v e c h a r  la s  o p o r tu n id a d e s  c r e a d a s ,  n i  e n  l a s  c o n d ic io 

n es  d e  e f e c t u a r  con  i g u a l  c e l e r id a d  lo s  a ju s t e s  in d is p e n s a b le s  d e n t r o  d e  

sus r e s p e c t iv a s  p o l í t i c a s  in t e r n a s  de d e s a r r o l l o .  En e f e c t o ,  e l  e s t a b l e c i 

m ie n to  d e  l a  zo n a  d e  l i b r e  c o m e rc io  y  d e l  a r a n c e l  de ad u an as  u n ifo r m e  d ie r o n  

lu g a r  a  d e te rm in a d a s  p o s ib i l id a d e s  d e  c r e c im ie n to  p e ro  no g a r a n t i z a r o n  p o r  

s í  m ism as una  d i s t r i b u c i ó n  e q u i t a t i v a  de lo s  b e n e f ic io s  e n t r e  lo s  p a ís e s  

p a r t i c i p a n t e s .  La e l im in a c ió n  de la s  f r o n t e r a s  a l  c o m e rc io  i n t e r r e g i o n a l  

tu v o  que f a v o r e c e r ,  de h e c h o , a la s  e co n o m ía s  que h a b ía n  a v a n z a d o  más e n  

e l  p ro c e s o  de " d e s a r r o l l o  h a c ia  a d e n tr o "  y  c o n ta b a n  co n  i n s t i t u c i o n e s  o 

r e c u r s o s  p r o d u c t iv o s  cuyo  p r i n c i p a l  f a c t o r  l i m i t a n t e  s e  d e r iv a b a  d e  l a  

e s t r e c h e z  d e l  m ercad o  n a c io n a l .  En e l  m ismo s e n t id o  h a  f a v o r e c id o  a aq u e

l l o s  p a ís e s  que  h ay an  p o d id o  a d a p ta r  sus  p ro g ram as  e n  f u n c ió n  d e l  a b a s te 

c im ie n to  e in te r c a m b io  r e g io n a le s  co n  m ayo r f l e x i b i l i d a d  que o t r o s .

/P o r  e s t o s
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Por e s to s  m otivos lle g a  Nicaragua a l Mercado Común en cO n d icion es de 

r e la t iv a  debilidad , com petitiva  en v a r io s  renglones de la. producción* Ese 
mismo hecho hacía  más urgente e l  impulso deliberado y s e le c t iv o  de una 

p o l í t i c a  encaminada a l fo rta lec im ien to  de la  estru ctu ra  productiva interna* 
d ir ig id a  a l abastecim iento d e l mercado r e g io n a l. Esa p o l í t i c a  tardó s in  
embargo en producirse y todavía no ha llegado a e s ta b lecerse  con la  s o l i 
dez n ecesaria .

No debe, perderse de v is ta  que en e l  momento de c o n s t itu ir s e  e l  Mer
cado Común, Nicaragua acababa de s a l i r  de un período de intensísim as a c t i 
vidades de todo orden, orientadas hacia  la crea ción  y con so lid a ción  de un 
se cto r  exportador que d isfru taba  a la  sazón de con d icion es favorab les  en 
términos gen era les. Esta c ircu n sta n cia  contribuyó muy probablemente a 
restar  urgencia  a la  necesidad de v a r ia r , en la  medida n ecesaria , las 
or ien tacion es  de p o l í t i c a  económica hasta entonces predominantes en fun* 
c ión  de la  nueva rea lid ad  que hacía  su rg ir  e l  proceso in te g ra c io n is ta .
En con tra ste , otros  países de la  reg ión , a l c o n s t itu ir s e  en un fenómeno 
ca s i c rón ico  la  in s u fic ie n c ia  dinámica de sus exp ortacion es , habían sido  
com pelidos a in te n s if ic a r  su in d u s tr ia liza c ió n  y e l  proceso de la  su s t itu 
c ió n  de sus im portaciones.

Desde lo s  comienzos de la  form ación d e l Mercado Común se previeron  
muchas de la s  d if ic u lta d e s  que podrían presentarse como consecuencia de las 
disparidades en e l  grado de d e sa rro llo  e x is ten te  en tre  los países de la  
r e g ió n ,.y  s in  embargo, a pesar de e l l o ,  por d iversas razones no se ha 
podido lo g ra r , en términos gen era les, una acción  coordinada de los  países 
en e l  estab lecim ien to  de lo  que podría c o n s t itu ir  una p o l í t i c a  de desarro
l l o  de alcance estrictam ente re g io n a l, en cuyo contexto a d q u ir ir ía  su cabal 
perspectiva  la  atención  a esas s itu acion es  de in fe r io r id a d  r e la t iv a  en que 
algunos países se encuentran.

Los es fu erzos  in ic ia le s  dentro d e l .proceso de in tegración  tuvieron  
que concentrarse de p re fe ren cia , como es natural, en e l  estab lecim ien to  de 
la  zona de l ib r e  com ercio, en la equiparación  arancelaria  y en e l  p e r fe c c io  

namiento de la  adm inistración de los  tratados de in teg ra c ión , y aunque a 
todo e l l o  haya debido concederse atención  p r io r ita r ia  por c o n s t itu ir  las

/bases de
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bases de la  in tegración  económica centroamericana se pudo observar . 
c ie r ta  demora en 1.a adaptación de las  p o l í t ic a s  reg ion a les  de d e sa rro llo  
à la s  nuevas cond iciones en que empezaba a desenvolverse e l  Mercado Común 
y cada una de las economías que lo  integraban. Además, s i  b ien  es c ie r t o  
que se han .logrado importantes avances en la  obtención  de una in fra e s tru c 
tura reg ion a l apropiada, también lo  es que se re q u ie re  una acc ión  más d e c i-

3 /
dida al resp ecto  por parte de lo s  gobiernos.'** S ituación  s im ila r  se observa 
en e l  campo del d e sa rro llo  in d u s tr ia l donde no obstante haber mejorado e l  
ritm o de in versión  y e l  aprovechamiento de la  capacidad in sta lad a , todavía 
se echa de menos una or ien ta c ión  de largo p lazo  y la  to ta l  a p lica c ió n  de 
lo s  instrumentos reg ion a les  de o r ie n ta c ión  y fomento, en muchos casos s ó lo  
ap licados parcialm ente. En e l  caso e s p e c i f ic ó  de Nicaragua, la  fa lt a  de 
una or ien ta c ión  de alcance reg ion a l puede haber comenzado a d e ja rse  sen
t i r  y acaso ha creado elementos de incertidum bre. o puesto fren o  a la  e la -  

' '¿o ra ción  o e je cu c ió n  de algunos proyectos a g r íco la s  o m anufactureros. Este 
t ip o  de problemas no a fe c ta  exclusivam ante. desde luego, a Nicaragua} en 
mayor o menor medida ha ten id o  que a fecta r  a todos lo s  miembros del Mercado 
Común. De p e r s is t ir  esa s itu a c ió n  serán s in  embargo, lo s  países de menor 
d e sa rro llo  r e la t iv o  los  que resien tan  las repercusiones más desfavora b les , 
puesto que disponen de una base productiva menos d iv e r s if ic a d a  y serían  
especialm ente vu lnerables a la  com petencia que se e s ta b le ce r la  en la  pro
ducción de a r t ícu lo s  t r a d ic io n a le s .

3 /  A lo  largo de va rios  años lo s  gobiernos han logrado d e fin ir  y lle v a r  a 
la p rá ctica  un con junto de proyectos y a ctiv id ad es  para la  form ación del 
ca p ita l s o c ia l  b á s ico  de la  reg ión . Destacan, entre e l l o s ,  e l  desarro
l l o  de una red reg ion a l de ca rre te ra s ; la  adopción de convenios regu la 
dores d e l transporte automotor; e l  establecim ien to  de un fondo destinado 
a l financiam iento de obras de in fra estru ctu ra  de in terés  común, y la  
puesta en marcha de un sistem a reg ion a l de telecom u nicaciones. Además, 
se han id e n t ifica d o  d iversas p o s ib ilid a d es  de in tercon exión  e lé c t r ic a  
y se ha in ic ia d o  un programa de evaluación  de lo s  recursos h id rá u lico s , 
a s í como estu d ios  sobre las c a r a c te r ís t ic a s  de un s e r v id o  reg ion a l de 
transporte te r re s tre  y un programa de mejoramiento de lo s  s e rv ic io s  
p ortu a rios .

/Por todas
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Por todas estas razones se debe in s i s t i r  en la conven iencia  de 
implantar medidas congruentes con la  dinámica del Mercado Común, en la  
necesidad de superar lo s  e s c o l lo s  que lim itan su desenvolvim iento, e n 'la  
de asegurar lá  p a rtic ip a c ió n  eq u ita tiv a  de todos los países miembros sobre 
.la  base de una c la ra  d e fin ic ió n  de la  p o l í t i c a  reg ion a l en lo s  campos del
fomento in d u s tr ia l, e l  a g r íc o la , y e l  de lo s  s e r v ic io s .

No por eso debe esperarse que e l  perfeccionam iento y la  am pliación
de los  acuerdos y d isp o s ic io n e s  de ca rá cter  reg ion a l vayan a re so lv er  en
d e f in it iv a  los desa ju stes  planteados. Las d ife ren tes  capacidades en e l 
aprovechamiento de las oportunidades de la  in tegración  se derivan, en lo  
fundamental, más de las c a r a c te r ís t ic a s  pecu liares  de cada pa ís  que de los  
fa c to re s  a tr ib u ib le s  a l funcionamiento del Mercado Común.

En e l  caso con creto  de Nicaragua, no cabe duda de que su p o s ic ió n  
relativam ente desventajosa dentro d e l com ercio in trazon a l se debe tanto a 
la  con figu ración  de su economía en la  etapa an terior  a la  in tegración  cen
troamericana como a la  evolu ción  experimentada por esa economía a lo  largo 
d el período de funcionamiento del Mercado Común. Esta es la  razón que ha 
aconsejado ded icar atención  preferen te  en este  traba jo  a l examen de la  
evolu ción  de la economía nicaragüense en sus rasgos más sa lie n te s  — a l 
n iv e l global y al s e c t o r ia l—  y de que se pretenda e x p lica r  en función  de 
esas c ircu n stan cias la  p o s ic ió n  de Nicaragua dentro del Programa de Inte
gración  Económica de Centroamérica.

/3. Características



A f in  de s itu a r  en una p erspectiva  adecuada la  p os ic ión  que ocupa Nicaragua 
dentro d e l movimiento centroam ericano de in tegración  deben tenerse presen
te s  la s  c a r a c te r ís t ic a s  y la  in flu en cia  de algunos fa cto re s  que han coftd i-
clonado en forma p r in c ip a l la  evolu ción  de la  economía nicaragüense, p a r t i -

4 /cularmente a p a r t ir  de la  posguerra.—

a ) Antecedentes

La im portancia d e c is iv a  del s e cto r  externo en la  dinámica del sistema 
económ ico es un rasgo común a todos los países centroam ericanos, cuya in co r 
poración a la economía mundial — a través del com ercio— tuvo lugar a p rox i
madamente en la  misma época, in icia lm ente con la  exportación  de ca fé  y , 
más tarde, con la  de otros  productos agropecuarios.

No obstante esa semejanza gen érica , hubo importantes d ife re n c ia s  por 
lo  que se r e f ie r e  a l grado en que la  in flu e n c ia  d e l com ercio e x te r io r  se 
transm itió  en cada país a l re s to  de la  economía, y a s í ,  los e fe c to s  de las 
c r i s i s  externas — que se sucedieron a p r in c ip io s  d e l' s ig lo — repercu tieron  
con más fuerza en lo s  pa íses  donde la a ctiv id a d  exportadora l le g ó  a adqui
r i r  mayor preponderancia en e l  funcionam iento de sus sistem as económ icos.
Al resp ecto , ya desde entonces se observaban d ife re n c ia s  s ig n if ic a t iv a s  
entre unos y o tros  países de Centroamérica por lo s  d is t in to s  t ip o s  de 
estru ctu ras productivas que se venían configurando en sus resp ectivos  
t e r r i t o r io s .  Países como Costa Rica y El Salvador alcanzaron desde enton
ces  una mayor y más esta b le  v in cu la ción  com ercial con e l  e x te r io r  que fa vo 
re c ió  procesos internos de d e sa rro llo  de otras  activ id ad es produ ctivas, y 
orig in aron  cond iciones de d e sa rro llo  más p ro p ic ia s  que las de Nicaragua, país 
donde e l  s e cto r  exportador no llegaba  a a d q u ir ir  im portancia d e c is iv a . El hecho 
debe a tr ib u ir s e ,e n  p a rte ,a  la  estructura  de la  propiedad rural y alestablecinfento

4 / Mayores d e ta lle s  sobre lo s  planteam ientos que se hacen en esta  se cc ió n , 
se encuentran en El d e sa rro llo  económico de Nicaragua, op. c i t .
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3. Características básicas del desarrollo económico

/de un



E/CN.12/CCE/355
Pág. 9

de un sistema de producción orien tad o , en buena medida, hacia la exp lo ta 

c ió n  ganadera y  hacia la jd e  granos bá s icos  para e l  consumo interno o para 
la  venta a lo s  demás países centroam ericanos. Por o tro  lado,- lo s  centros 
mineros se encontraban en zonas muy a le jadas de los. p r in cip a les  núcleos' 
de p ob lación  y nunca han e je r c id o  p o s it iv a  in flu en cia  en e l  d e sa rro llo  de 
otras a c t iv id a d e s .

Estos primeros antecedentes h is tó r ic o s  pueden e x p lica r  en parte que 
la evolu ción  del s e c to r  exportador no haya alcanzado in icia lm ente en 
Nicaragua la magnitud n i la  in flu e n c ia  en la  a ctiv id a d  económica general 
que se observó en otros  países de Centroam erica.

b) E fectos de la  depresión y de la segunda guerra mundial

Como o cu rrió  en tantos otrós  p a íses , la  depresión  de los  años 30 tuvo 
un impacto su stan cia l sobre la  pauta tra d ic io n a l de d e sa rro llo  de C entro- 
am érica. La forma en que reaccionaron v a rios  países latinoam ericanos a l 
fenómeno —e l  proceso de in d u s tr ia liza c ió n  para s u s t itu ir  im p o rta c io n e s - 
no tuvo e l  mismo v ig o r  en lo s  países centroam ericanos, tanto por la e s t r e 
chez de sus mercados internos como por la  in s u fic ie n c ia  d e l ca p ita l s o c ia l  
b á s ico  y de la  base productiva en que debe fundarse e l  d e sa rro llo  in d u s tr ia l. 
El proceso de d e sa rro llo  interno s u fr ió  en consecuencia un estancamiento 
gen era l, que apenas contribuyeron a atenuar algunas in du strias  liv ia n as y 
artesanales que alcanzaron c ie r t o  grado de con so lid a ción  y d e sa rro llo , p rin 
cipalmente en Costa R ica , El Salvador y Guatemala.

En Nicaragua la  c r i s i s  redujo más todavía sus estrechas v in cu lacion es  
con e l  e x te r io r ,  y e l l o  a fe c tó  preponderantemente a l s e c to r  c a fe ta le ro  y 
a l com ercia l. Se tuvieron que adoptar en consecuencia medidas de co n tro l 
cam biarlo y devaluaciones que comenzaron a a lte ra r  la s  re la cion es  internas 
y externas de p re c io s . Al p rop io  tiempo, e l  d e sa rro llo  de la s  activ idades 
productivas resen tía  e l  freno impuesto por la organ ización  ex isten te  en la 
a g r icu ltu ra , que ya desde entonces o fr e c ía  pocas p os ib ilid a d e s  a l c r e c i 
miento sosten ido  de la economía. En estas  c ircu n sta n cia s , s i  bien  e l  
impacto d ir e c to  de la quiebra del m u ltila téra lism e fue menor que e l

/experimentado



E/CN*12/CCE/355 
Pág. 10

A

experimentado en otros  países de la  reg ión , las consecuencias fueron probar 
blemente mayores a l sumarse a l mismo las  lim itacion es  de uná pauta de c r e 
cim iento internó muy p reca ria . Con todo, las presiones internas que comen
zaron a gestarse  entonces, unidas a lo s  procesos de devaluación cam biaria, 
d ieron  lugar a una m od ificación  de cond iciones que f a c i l i t ó  la  transform ación 
hacia e l  nuevo móuulo dé d e sa rro llo  que se con so lid a  en la, década de lo s  50.

El c o n f l i c t o  b é l ic o  de 1939-45 provocó una coyuntura d is t in ta  en e l  
comportamiento del s e c to r  externo de los  países de Centroamérica. Como es 
sab id o , fomentó la  su stitu c ió n  de im portaciones en algunas industrias 
l ig e r a s ;  ca n a lizó  en mayor medida e l  ahorro p ú b lico  y e l  externo hacia la  
am pliación de la  in fraestru ctu ra  económ ica. El mismo fenómeno se d e jó  
s e n t ir  en Nicaragua, pero en términos r e la t iv o s  menos intensamente. Los 
cambios inducidos se c ircu n scr ib ie ro n  c a s i  exclusivam ente en d icho país a l 
aumento del c u lt iv o  de granos bás icos  y a la  expansión de algunas a c t iv i 
dades fa b r ile s  y artesan a les .

c )  C a ra cte r ís tica s  económicas del periodo p osb é lico

Al in ic ia r s e  e l  período de la  posguerra se mantenía s in  a lte ra c ió n  
importante e l  módulo tra d ic io n a l de crecim iento  de Nicaragua; no se habían 
logrado avances s ig n i f ic a t iv o s  en la d iv e r s i f ic a c ió n  interna de las a c t iv i 
dades productivas y la  economía, en general, se desenvolvía  dentro de un 
estancamiento crón ico  y con agudos d e se q u ilib r io s  de la  balanza de pagos. Los 
demás países centroam ericanos habían avanzado más, entré tanto, hacia un 
m ejor e q u il ib r io  de su estructura  económica, un ensanchamiento de su 
in fraestru ctu ra  y una con so lid a ción  d e ,svts ulereados in tern os , s in  
que e l  s e c to r  externo hubiera dejado de desempeñar por e l l o  un papel pre
ponderante en sus economías. La acumulación de d iv isa s  durante e l  período 
b é l ic o  se d eb ió , como e s  b ien  3abido, a l mejoramiento *de lo s  p recios  en e l  
mercado mundial de lo s  productos tra d ic io n a le s  de e x p o r ta c ió n  por uná parte , 
a pesar de que las lim ita cion es  de la  o fe r ta  mantuvieron su volumen p r á c t i 
camente estancado, y por o tra  a las lim ita cion es  de abastecim iento de bienes 
y s e rv ic io s  im portados. E llo  d io  lugar a que a l terminar las h o s tilid a d es

/la demanda
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la  demanda tanto tiempo d ife r id a  de bienes importados adquiriese importan
c ia  considerab le en toda la región»

El aumento de las  im portaciones durante lo s  primeros, años de la  pos
guerra fue notable en Nicaragua y d io  lugar a fu ertes  presiones en La 
balanza de pagos — estim uladas además por la expansión del c r é d i t o - -  que 
condujeron a l estab lecim ien to  de medidas monetarias y cam biarias de carác
te r  r e s t r ic t iv o »  Entre 1945 y 1949, e l  mejoramiento de la  demanda e x tern a ^
redujo ligeram ente e l  d e se q u ilib r io  de la  balanza de pagos pero, e l  aumento
de lo s  pagos por s e r v ic io s ,  las lim itacion es  d e l f lu jo  de c.apital extran
je r o  y e l  aumento de lo s  p recios  de las im portaciones lim itaron  tanto e l  
monto como e l  poder a d q u is it iv o  de lo s  ingresos en d iv is a s  destinados a 
la compra de bienes y s e r v ic io s  en e l  e x te r io r»

A p a r t ir  de 1950, la  pauta tra d ic io n a l de crecim iento se a lte ra  sus
tantivamente» La economía nicaragüense se vin cu la  de manera orgánica a l 
com ercio e x te r io r  y se cimenta sobre nuevas bases e l  d e sa rro llo  económico 
nacional a l  poder superarse algunos de lo s  obstácu los que habían determinado 
la  s itu a c ión  generalizada de estancamiento e in es ta b ilid a d  que predominaba 
desde la  década de lo s  tre in ta » Al auge algodonero debe a tr ib u irse  la  
con so lid a ción  de un sistema económ ico que, apoyado en algunos renglones 
fundamentales de exportación  agropecuaria , in i c i ó  la  transform ación econó
mica del país» Entre 1950 y 1955, se incrementó sostenidamente e l  producto 
y c r e c ió  intensamente la  capacidad para im portar; la  capacidad interna de 
ahorro e inversión  se e le v ó  por su parte en forma acentuada a l par que se 
creaban y difundían lo s  mecanismos d e l c r é d ito  de fomento a la  p ro d u cc ió n .^

En resumen, a p a r t ir  de ese momento, además de haber logrado a ce le 
rar e l  crecim iento  de la  economía, Nicaragua creó  un se cto r  p rop io  de
exportación  que pasó a ser e l  p r in cip a l núcleo dinámico del sistema pro
d u ctiv o , cuya con so lid a ción  aportó e l  r e q u is ito  in e lu d ib le  para e l  d e sa rro llo , 
dado e l  tamaño d e l mercado interno del p a is .

5 /  La tasa media anual flu ctu ó  alfededolr del* 17 pbr c ie n to .
6 / En e*te  período e l  producto* in te rn o b ru to  por habitante c r e c ió la 1rededor 

del 5 .8  por c ie n to , y e l  c o e fic ie n te  de inversión  se e lev o  del 12.6 a l 
19.4 por c ie n to .
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Unido a l auge de las exp ortacion es , y como réspiiesta en buena medida 
a las ex ig ên cias  ÿ p o s ib ilid a d e s  de su propia expansión, tuvo lugar ün 
importante proceso de form ación de ca p ita l en in fraestru ctu ra  que, a su 
v e z , creó  un ambiente p ro p ic io  para la  d iv e r s i f ic a c ió n  de la s  activ id ad es 
p rodu ctivas. En e l  mismo sen tido  in fluyeron  fa c to re s  como la  am pliación 
de la  e s fe ra  de acción  de la  p o l í t i c a  de fomento económ ico, y la  forma
c ión  de un grupo em presarial que. ha: logrado reun ir una fra cc ió n  importante 
d e l ahorro interno cuya e s fe ra  de a ctiv id ad  comienza a desplazarse para 

abarcar, además, otras ramas de la- producción .
La nueva o r ien ta ción  d el d e sa rro llo  económico de Nicaragua se ha 

basado evidentemente en e l  ensanchamiento de la  o fe rta  a g r íco la  de expor
ta c ió n . Por esa razón, a d ife re n c ia  de o tros  pa íses  centroam ericanos, e l  
proceso  de su stitu c ión  de im portaciones se ha v is to  retardado o relegado 
por e l  propio mecanismo de asignación  de recu rsos . Es d e c ir , la  a lta  r e d i-  
tu ab ilid ad  de las exp ortacion es , lo s  sistem as de c rá d ito  y financiam iento, 
y la  p o l í t i c a  monetaria y. cam biaria, han tendido a crear  una re la c ió n  de 
p re c io s  particularm ente favorable hacia las a ctiv id ad es  vinculadas con e l  
com ercio e x te r io r ,  en comparación con lo s  sectores  a g r íco la s  de consumo 
in terno y de d e sa rro llo  in d u stria l*

Por o tro  lad o , la  elevada concentración  d el ingreso y e l  ahorro, 
im p líc ita s  en ese módulo de crecim ien to , lim itaron  e l  ensanchamiento del 
mercado creando una estru ctu ra  de la  demanda poco favorab le  a l e s ta b le c i 
miento de a ctiv id a d es  orientadas a abastecer e l  consumo in tern o . Por otra  
p a rte , a l c o in c id ir  con una e leva ción  rápida d el ingreso y de la  formación 
de c a p ita l ,  estim ularon la  demanda de sum inistros importados y , en consecuen

c ia ,  l i s  activ id ad es vinculadas con e l  com ercio y con, la d is tr ib u c ió n . 1

d) Condiciones económicas p reva lecien tes  a p a r t ir  de 1936

El d e te r io ro  de la  capacidad para importar que se produjo a p a r t ir  
de 1956, y  se debió esencialm ente a l e fe c to  de la  caída de lo s  p recios  
in tern a cion a les , interrum pió e l  período de auge de la  primera mitad del 
d ecen io , y d io  lugar a una fu erte  d e c lin a c ión  de la  a ctiv id ad  económica

/que se
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que se prolongé hasta 1960»—̂  La capacidad para importar se redujo en t é r 
minos absolutos algunos anos y e l  producto por habitante disminuyó a razón d e l 
l«7  por c ie n to  anual» A pesar de e l l o ,  en vez de retornar a l módulo ante
r io r  de crecim ien to , la  economía nicaragüense e fe ctu ó  una s e r ie  de a ju stes  
de ca rá cter  interno y de p o l í t i c a  económica que, a la  p ostre , v in ieron  a 
fo r ta le c e r  una pauta de d e sa rro llo  vinculada esencialm ente con lo s  centros 
mundiales de com ercio» De esta  manera, se t e c n i f i c ó  primero la  producción 
algodonera y se pudo aumentar posteriorm ente e l  volumen de la exportación  
g ra cia s  a un aumento espectacu lar de lo s  rendim ientos.

Debe record arse , por o tra  parte , que en e l  período a n ter io r  se habían 
in ic ia d o  esfu erzos  orientados hacia  la  am pliación d e l ca p ita l s o c ia l  b á s ico ,
la  estru ctu ración  de un sistema fin a n c ie ro  moderno, y la adopción de una

8 /p o l í t i c a  más a ctiva  en e l  fomento económico»**
El crecim iento  del ingreso y las  nuevas a ctiv id ad es  determinaron sin  

embargo un incremento de la demanda in terna , a la  que la  o fe rta  no pudo 
s a t is fa c e r  plenamente por la s  c a r a c te r ís t ic a s  de la base productiva e x is 
tente en aquella  época» Es natura l, por con s igu ien te , que e l l o  d iera  por 
resu ltado requerim ientos de im portación cada día mayores»

Guando sobrevino la  c r i s i s  de lo s  años 50, la  atenuación de sus
9 /

e fe c to s  debe a tr ib u irse  a la  d iv e r s i f ic a c ió n  de las  exportaciones lograda— 
y a l mejoramiento ya mencionado en la p o s ic ió n  com petitiva de los  renglones 
tra d ic io n a le s  obtenida a través de una mayor produ ctiv idad . Al mismo 
tiem po, se tra tó  de fren ar la  demanda de im portaciones adoptando una p o l í 
t ic a  monetaria r e s t r ic t iv a ,  particularm ente c la ra  en las medidas de con
tra cc ió n  c r e d it ic ia  que se e s ta b le c ie ro n  en lo s  años 1957 y 1959.

7 J  Las exportaciones cre c ie ro n  a razón del 1 por c ie n to  anual acum ulativo, 
y e l  producto interno bruto a un ritmo promedio d e l 1»4 por c ien to»

8J  De gran importancia fue la  creación  del 1NF0NAC, cuyas a ctiv id ad es  se 
d ir ig en  fundamentalmente a l s e c to r  agropecuario de exportación  y , en 
menor medida, al a g ríco la  e in d u str ia l para e l  consumo interno»

9 / Pueden mencionarse la  carne congelada, e l  cob re , e l  ca fé  so lu b le  y 
o tros  productos»

/e) Principales



Al in ic ia r s e  la  década a ctu a l, la  m ejoría r e la t iv a  de lo s  mercados 
de lo s  productos prim arios, b e n e f ic ió  ampliamente a la s  economías cen tro 
americanas. El p recio  del algodón aumentó en 1960, por primera vez en 

10 años (con  la  excepción  de 1954) y tendencias s im ila res  se presentaron 
en ¿1 caso d e l ca fó»

En lo  que respecta  a N icaragua, las  ventas a l e x te r io r  de ambos 
productos se elevaron rápidamente cono consecuencia de un aumento simultáneo
tanto de lo s  rendimientos como del área cu lt iv a d a . Este impulso, unido a l
mantenimiento de las p o l í t ic a s  de contención de la s  im portaciones y de
d iv e r s i f ic a c ió n  y mejoramiento de la  producción , creó con d icion es mucho más
favorab les  que la s  e x is ten tes  d iez años atrás para aprovechar e l  nuevo auge 
—menos in ten so , por lo  demás, que e l  precedente— orig inado en e l  s e cto r  
extern o . Ante e l  aumento de las  exportaciones en un 13 por c ie n to  anual 
entre 1960 y 1966, e l  producto c r e c ió  a razón de un 7,3 por c ie n to  en 
términos g lob a les  y de un 4 ,1  por c ie n to  por habitante, tasas * cæciniento que se 
encuentranentte las más a ltas  de América Latina. Asociada ccn este inpulso, la  f o r -  - 
mación de ca p ita l en' d icho período t r ip l i c ó  la  registrada  entre 1950 y 
I960. A p a r t ir  de 1966 la economía nicaragüense acusó una dism inución 
importante en su ritm o de d e sa rro llo  que im plicó un cambio ra d ica l con 
respecto  a la s  elevadas tasas de expansión logradas a lo  largo  del quin
quenio a n te r io r , y ha causado la natural preocupación a l estim arse que 
puede s ig n i f i c a r  un p o s ib le  d eb ilitam ien to  de la  pauta de d é sa rro ilo * ~ ^

Aspecto asimismo importante que ca ra cter iza  e l  período que se in ic ió  
en 1960 es la  con stitu c ión  del Mercado Común Centroamericano, cuyos e fe c 
tos sobre la  economía de Nicaragua — principalm ente por lo  que se r e f ie r e  
a la  evolu ción  de las co r r ie n te s  in trazqnales de com ercio— se analizan 
en p a rticu la r  en e l  ca p ítu lo  s ig u ie n te . A p a r t ir  de entonces se abrieron  
nuevas p os ib ilid a d e s  que condujeron a la  expansión del mercado interno y

10/  Véanse Estudio Económico de América Latina 1966 y 1967. pu blicacion es
de la s  Naciones Unidas (Números de venta ; 67 .11 .G .1 . y S 68 .11 .G .1 , res 
pectivam ente).
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e) Principales características económicas desde 1960
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a un rápido incremento del com ercio de d icho país con lo s  demás de la  reg ión , 
acompañado de un apreciab le  cambio en la  com posición de sus exportaciones.

f ) Consideraciones fin a le s  sobre la  evo lu ción  de la  economía nicaragüense 
en las  últim as décadas

Con base en e l  a n á lis is  de lo s  acáp ites  a n te r io re s , algunas de las  
c a r a c te r ís t ic a s  del d e sa rro llo  económico Ue Nicaragua que se resumen a con
tinuación  pueden s e rv ir  de re feren cia  para comprender la  p o s ic ió n  en que 
d icho p a ís  se encuentre en re la c ió n  con e l  proceso form ativo y la  evolu ción  
del Mercado Común Centroamericano. A p a r t ir  de la  década de lo s  50, se pone 
en ev iden cia  una or ien ta c ión  del d e sa rro llo  hacia afuera basado en un número 
reducido de productos exportables como variab les  dinámicas p r in c ip a le s . 
Además, la c lara  separación entre e l  s e c to r  de exportación  y e l  resto  de la  
economía — dentro del que la población  que v ive  en un sistema de autoconsumo 
alcanza una elevada proporción— se ha mantenido como expresión  de una a r t i 
cu lación  interna in su fic ie n te  del sistema económ ico. Las c a r a c te r ís t ic a s  
son s im ila res  a las de o tros  países en d e sa rro llo , pero se asemejan más a 
las de la  p e r ife r ia  latinoam ericana de fin e s  del s ig lo  pasado que a la  
s itu a c ión  centroamericana observada en lo s  últim os tre in ta  o cuarenta años.
El retraso  con e l  que in ic ió  Nicaragua su proceso de d e sa rro llo , basado en 
e l  s e c to r  externo, permite comprender que lo s  avances logrados "con stitu yen  
la formación relativam ente tard ía  de un sistema económico e s ta b le c id o  antes 
en e l  re s to  del Istmo Centroamericano. Nicaragua se ha incorporado a s í a l 
grupo de lo s  países en d e sa rro llo  hacia afuera apoyándose en unas cuantas 
lín eas  de exportación  agropecuaria. Pero, a d ife re n c ia  de sus v e c in os , 
apenas empieza a tropezar con las  lim itacion es  que esa pauta tra d ic io n a l 
de crecim iento  supone para la  s a t is fa c c ió n  de necesidades en crec ien te  
d iv e r s i f ic a c ió n  de una demanda y de una población  en rápido a s ce n so " .~ ^

11/ Véase de nuevo El d e sa rro llo  económico de Nicaragua, op. c i t . ,
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Los problemas surgidos en razón de las deb ilidades inherentes a un 
proceso  de d e sa rro llo  de este  t ip o  fijeron generalmente afrontados dentro de una 
e s tra te g ia  de a ju ste  de lo s  d e se q u ilib r io s  externos a través de una p o l í 
t ic a  monetaria y cam biarla. E llo  — unido a la  estructura  económica insu
f ic ie n t e  y r íg id a — contribuye a e x p lic a r  que la evo lu ción  del n iv e l de 
a ctiv id a d  económica se haya v is t o  ligada muy principalm ente a lo s  cambios 
experimentados en las  exportaciones y por su poder de compra. Explica 
también la  d is t in ta  s itu a c ión  de la  economía nicaragüense con respecto  a 
la  de lo s  demás países centroam ericanos, a l  ponerse en marcha e l  proceso 
reg ion a l de in tegración  económ ica. Nicaragua, en e fe c t o ,  había entrado 
a l Mercado Común en una s itu a ción  menos favorable que la  de sus asociad os, 
desde e l  punto de v is ta  de la s  ventajas comparativas p reex is ten tes , pata qjeel 
com ercio intrazonal in ic ia d o  pudiera estim ular rápidamente un d e sa rro llo  
d iv e r s if ic a d o  y armónico. Y sin  embargo, resu ltaba al mismo tiempo poten
cialm ente más favorab le  - -p o r  la s  p o s ib ilid a d es  de rebasar etapas en su 
d e s a r r o llo -  a l no tener que r e p e tir  e l  len to  proceso de in d u str ia liza c ió n  
por e l  que habrá tenido que pasar e l  r e s to  de lo s  países centroam ericanos.

Los p os ib les  e fe c to s  de la  in tegra ción , en dichas con d ic ion es , no 
pudieron d e ja r  de ser p o s it iv o s  d e l lado de la  demanda, aunque tuvieron  
que verse s u je to s , desde e l  lado de la  o fe r ta ,  a lim itacion es  internamente 
d i f í c i l e s  de superar. En o tros  térm inos, la  p o s ic ió n  re la tiv a  de Nicaragua 
en e l  Mercado Común no s ó lo  tiene que haber dependido de su s itu ación  
in ic ia l  s ino también del es fu erzo  hecho para m od ificar su patrón de des
ven ta ja  comparativa a n te r io r  a l estab lecim ien to  de la in tegración  por medio 
de una p o l í t i c a  a ctiv a  orientada a l aprovechamiento d e l mercado reg ion a l.
En esta  p erspectiva  deben examinarse la p ers is te n c ia  de su d e se q u ilib r io  
externo y la s  p articu larida des  de su s itu a ción  como miembro del Mercado 
Común Centroamericano.

/4. Evolución
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4 . E volución -del se ctor  externo-
£ ■'» ■ I ■■ Wi ■   ■

El sector  externo ha desempeñado un papel tan preponderante en e l des
a r r o l lo  económico de Nicaragua como en e l de lo s  demás países centroaroerl 
canos. Los e fe cto s  del proceso de in tegración  sobre la  s itu a ción  de des
e q u il ib r io  que ha venido acusando dicho se cto r  en lo s  ú ltim os años se ana 
liza n  en la s  lin e a s  s ig u ie n te s :

a ) El d e se q u ilib r io  de la -balanza  de pagos

El d e se q u ilib r io  observado en la s  transacciones externas de Nicaragua 
puede considerarse  r e f l e j o  d ire cto  de la s  transform aciones y tensiones ec<> 
nómicas a que ha dado lugar e l d e sa rro llo  ocu rrid o  a p a r t ir  de la  década de 
lo s  50. En e fe c t o ,  una economía poco d iv e rs ifica d a  --que m odifica  r a d ic a l, 
mente su pauta a n terior  de d e s a rr o llo , logra  e levar sustancialmente sus 
n iv e les  de in greso , y da comienzo a programas am biciosos de form ación del 
ca p ita l s o c ia l b á s ico , aplicando al mismo tiempo sistemas más modernos de 
cré d ito  al esta b lecer  nuevas in s t itu c io n e s  para promover e l d e s a r r o l l o -  
d ifíc ilm e n te  podría e lu d ir  un aumento v e r t ig in o so  de la s  ex igen cias de 

bienes im portados. No se tra ta  solamente del aumento de las  necesidades 
de ad qu is ic ión  de bienes interm edios y de c a p it a l ;  la  e leva ción  de lo s  nive 
le s  de ingreso genera además una demanda cada vez mayor de a r t ícu lo s  de cojn 
sumo que no corresponde a l a  capacidad n i a la  d iv e r s i f ic a c ió n  alcanzadas 
por el se cto r  manufacturero, e in clu so  e l  a g r íc o la . A lo s  fa c to re s  e s tru c
tu ra les  señalados se suman circu n stan cias a d ic ion a les  que han tendido a 
agravar é l problema del d e se q u ilib r io  externo. Por una parte , destacan los 
e fe c to s  de la  con stitu c ió n  de la  zona de l ib r e  com ercio , que al desv iar sujs 
tantivamente la s  c o rr ie n te s  de intercam bio ha reducido la  e f ic a c ia  de lo s  
instrumentos tra d ic io n a le s  de contención  de la s  im portaciones no e s e n c ia le s . 
Por o t r o , se echa de menos la  fa lt a  de una p o l í t i c a  económica para f a c i l i 
tar deliberadamente un d e sa rro llo  interno más armónico y un mayor aprovecha 
miento de la s  p o s ib ilid a d e s  del Mercado Común Centroamericano.

Todo e l l o  ex p lica  que, durante lo s  periodos de auge económ ico, e l  d é f i 
c i t  en cuenta co rr ie n te  de la  balanza de pagos de Nicaragua haya experimentado 
con siderab les  o s c i la c io n e s , sobre una tendencia ascendente* A s í, m ientras

/su monto
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su monto promedio anual ¿n 1950-54 había s id o  de 1 300 000 pesos 
centroam ericanos, ascendió cerca  de 7 y a 41 m illones de pesos cen tro 
americanos en lo s  periodos 1960-64 y 1965-66, respectivam ente. En 1967 
pasó a ser de 60 m illones*

Esta evolución  no debe a tr ib u irse  a l comportamiento de la s  exportai 
c lon es  puesto que — aparte de una d ec lin a c ión  experimentada en 1966, a la  
que s ig u ió  una recuperación p a rcia l en 1967— mostraron una tendencia ero 
c ie n te  (7 .7  por c ie n to  anual) entre 1950 y 1965* Los ingresos co rr ie n te s
d el e x te r io r  aumentaron por su parte durante e l mismo periodo a una tasa

12/media del 10 por c ie n to  anual.—  El comportamiento de la s  im portaciones 
experimentó —como consecuencia de lo s  fa c to re s  antes apuntados— un ere» 
cim iento mayor que e l de la s  exportaciones, aunque no l le g ó  a a lte ra r  e l 
signo p o s it iv o  de la  balanza com ercia l, excepto a p a r t ir  de 1966*

Los pagos por s e r v ic io s  han acentuado su in cid en cia  negativa sobre la  
balanza de pagos más recientem ente. El sa ldo neto por e s te  concepto , incU» 
yendo la s  tra n s feren cia s , se t r i p l i c ó  entre 1961 y 1967, año este  últim o 
en e l  que l le g ó  a ser de 42 .2  m illones de pesos centroam ericanos. Los 
rubros en lo s  que e l  crecim iento  ha s ido  mayor son lo s  pagos por s e rv ic io s  
de tran sp orte , principalm ente de gastos  p ortu arios  rea liza d os  por empresas 
naciona les y ex tran jera s. Los gastos de v ia je  también han experimentado 
un importante crecim ien to .

Las tendencias generales del s e cto r  externo en Nicaragua durante e l 
período 1950-1965 muestran, en resumen, un considerab le  aumento de lo s  
ingresos c o r r ie n te s ; un crecim ien to  de la s  im portaciones que ha dado por 
resu ltado una disminución de lo s  excedentes de la balanza com ercia l; un 
incremento pronunciado del saldo negativo en e l  rubro de lo s  s e r v ic io s ,  y 
un p e rs is te n te  d é f i c i t  — de.magnitud c r e c ie n te — en la  cuenta co rr ie n te  de 
la  balanza de pagos, só lo  compensado por lo s  saldos netos reg istrados en la  
cuenta de c a p it a l ,  que in clu so  ha dado lugar a c ie r t o  mejoramiento de la

12/ A lo  largo  del periodo se produjeron marcadas o s c ila c io n e s  en la s  que 
pueden d is t in g u irse  tres  fa sest la  primera mitad de lo s  años 50 en que 
lo s  Ingresos crec ie ron  a un ritmo anual del 20 por c ie n to ;  e l período 
55-60 en que se redujeron al 2 .6  por c ie n to ; y e l  quinquenio s igu ien te , 
de rapida recuperación , durante e l cuai e l promedio anual de aumento 
fue de 17 por c ie n to .

/posición de
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p o sic ió n  de reservas. En 1966 y 1967 e l d e te r io ro  de la  s itu ación  de la  
balanza de pagos fue m a n ifie sto . Debido a fa c to re s  que in c id ie ron  adver. 
sánente en la  producción , la s  exportaciones disminuyeron cerca  de un 

5 por c ie n to  durante e l  primero de lo s  dos años c ita d o s , y s ó lo  empezaron 
a recuperarse, relativam ente, en 1967. Las im portaciones continuaron in cre 
mentándose intensamente al mismo tiem po, y e l saldo negativo de la  cuenta

13/co r r ie n te  y e l de s e rv ic io s  aumentaron también su cu an tía .—  Las conse
cuencias de este  d e te r io ro  de la  balanza de pagos fueron un importante 
drenaje de la s  reservas in tern acion a les  y un pronunciado aumento del endeii 
damiento externo a co r to  p la zo .— ^

b ) C a ra cte r ís tica s  del intercam bio de Nicaragua en e l Mercado Común 
Centroamericano

El a n á lis is  de algunas c i f r a s  g lob a les  permite comprender mejor la s  
c a r a c te r ís t ic a s  generales del com ercio e x te r io r  de Nicaragua y su evolu ción  
comparativa con respecto  a l intercam bio que re a liz a  con lo s  demás miembros 
del Mercado Común Centroamericano.

Se analizan a continuación  la s  tendencias generales del com ercio ext_e 
r io r  nicaragüense y la  com posición del Intercam bio con Centroamérica,

i )  Evolución rec ien te  del com ercio e x te r io r  de Nicaragua. Las expo£ 
ta cion es  to ta le s  centroam ericanas ascendieron en 1967 a 882.0 m illones de 
d ó la res , 448.2 m illon es más que en 1960. El incremento se debió a la  expaji 
s ión  del com ercio intercentroam ericano (40 por c ie n to )  y a l aumento de las  
ventas al re s to  del mundo (60 por c ie n t o ) .

En e l mismo la p so , las  exportaciones de Nicaragua aumentaron 88.8  m illo 
nes de d ó la re s , lo  cual Im plica una tasa media anual del 20.2 por c ie n to  que 
se compara favorablem ente con la  de la  región  para e l mismo período 
(14 ,8  por c ie n t o ) .  El aumento de la s  exportaciones nicaragüenses se debió 
sobre todo a la s  mayores ventas rea lizadas fuera del área, puesto que só lo  
el 17.5 por c ien to  corresponde al intercam bio con e l  Mercado Común Centro
americano.

13/ El saldo negativo en cuenta co rr ie n te  pasó de 22.0 m illon es de pesos 
centroam ericanos en 1965 a 61 .2  m illones en 1967.

14/ A f in e s  de 1967 se negoció  con e l Fondo Monetario In ternacional un 
acuerdo de c r é d ito  contingente por 19 m illon es de d ó la res .

/Nicaragua
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Nicaragua aumentó por consigu ien te  un 5 por c ie n to  su p a r t ic ip a c ió n  
dentro del com ercio reg ion a l de exportación  y apenas un 1 por c ien to  den
tro  del intercam bio centroam ericano.

En lo  que respecta  a la s  im portaciones la  s itu a c ió n  es d ife r é n te .
Entre 1960 y 1967 la s  compras de Nicaragua al resto  del mundo cre c ie ro n  a 
un ritm o que duplica  c a s i  e l reg istra do  por Centroamárica. La tasa de c r e 
cim iento de Nicaragua fue por lo  que respecta  a la s  im portaciones intrarrjs 
g ion a les» más de dos veces y media superior a la  de Centroamárica. A s i, 
m ientras la s  im portaciones nicaragüenses representaban en 1960 e l 14 y e l 
8 por c ien to  respectivam ente de la s  compras centroam ericanas al resto  del 
mundo y del com ercio in tra rre g io n a l, en 1967 esa misma proporción  fue del 
19 y del 20 por c ie n to .

En consecuencia , lo s  saldos com ercia les de Nicaragua con e l re s to  de 
Centroamárica presentaron un signo negativo p ers is te n te  y de magnitud c re 
c ie n te  año tras año. El d é f i c i t  com ercial de Nicaragua con la  reg ión , que 
en 1960 suponía un 10 por c ien to  de la s  exportaciones in trazon a les , fue 
ascendiendo hasta lle g a r  a s e r , en 1967, de un 32 por c ie n to  para dichas 
exp ortacion es.

En lin ea s  generales se comprenden bien lo s  elementos determinantes de 
ese d e se q u ilib r io  com ercia l. Frente a un Incremento sosten ido del c o e f i 
c ie n te  g lob a l de i m p o r t a c i o n e s , l a  in corporación  de Nicaragua al Mercado 
Común Centroamericano provocó una d esv iación  de la s  im portaciones a favcrr 
del área, que con stitu y ó  un fa c to r  preponderante en lo s  resu ltados negati
vos de su intercam bio con la  misma. A la  v e z , s i  la s  exportaciones de 
Nicaragua al Mercado Común cre c ie ro n  apreciablem ente, como se in d icó , lo  
h ic ie ro n  en una medida mucho menor que sus compras al re s to  de Centroamárica 
y que sus ventas a l resto  del mundo.

Con esa base pueden id e n t if ic a r s e  claramente lo s  rasgos fundamentales 
del d e se q u ilib r io  com ercial entre Nicaragua y lo s  demás p a íses  centroamerJL 
canos. Consisten en e l  aumento p ers is ten te  de lo s  requerim ientos g lob a les  
de im portaciones; en e l trasla do  a l ámbito centroam ericano de una parte 
c re c ie n te  de la  demanda de Im portaciones al entrar en funcionam iento e l

15/ La re la c ió n  entre la s  im portaciones to ta le s  y e l  producto bruto pasó 
del 27 por c ie n to  en 1955 a l 38 por c ie n to  en 1966, re la c ió n  que fue 
ligeram ente in fe r io r  en 1967 (3 6 .8  por c ie n t o ) .

/Mercado Comúnj
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Mercado Común; en la  or ien ta c ión  de las  exportaciones principalm ente hacia 
e l r e s to  del mundo; én: e l escaso crecim iento de la s  exportaciones a l área 
comparado con el mayor incremento del com ercio de lo s  o tros  países en e l 
seno del Mercado Común; y en la  fa l t a  de una m od ifica ción  en la  estructura 
de la  o fe r ta , que hubiera podido in f lu ir  en la s  c a r a c te r ís t ic a s  de su come£ 
Cío  con e l resto  de Centroamérica.

i i )  La com posición del com ercio con Centroamárica.~ ^  La in corp ora - 
c ió n  de Nicaragua al Mercado Común Centroamericano no d io  lugar a modifiera 
c lon es  im portantes en la  com posición de sus im portaciones del área . La 
p roporción  que representan en e l la s  lo s  productos manufacturados no exper¿ 
mentó v a ria ció n  s ig n i f ic a t iv a ,  como lo  demuestra la  p a rtic ip a c ió n  de esta 
c la s e  de bienes en la s  compras del país a la  reg ión , que fueron de 97.3 por 
c ie n to  en 1955 y muy parecidas en lo s  años rec ien tes  (93 .1  por c ien to  en 1965 
y 92 .3  por c ie n to  en 1967). Pero la  p o l í t i c a  aran celaria  regional y la  foi: 
mación de la  zona de l ib r e  com ercio, orig in aron  en cambio una desv iación  
parcia l de la s  im portaciones del re sto  del mundo hacia  e l  Mercado Común.
A s í, la s  adqu isicion es de productos in d u str ia les  de la  región  misma in cre 
mentaron notablemente entre 1955 y 1965 su participación re la t iv a  en e l  to ta l 
de la s  im portaciones (d e l 2 .2  al 14.0 por c ie n t o ) .  El e fe c to  de esta des
v ia c ió n  del com ercio se acentuó en e l  rubro de las  manufacturas, dentro del 
cua'l la s  compras a la  región pasaron del 1 .8 por c ie n to  del t o ta l  importado 
en 1955, al 13.2 por c ie n to  d iez años más tard e . En las  Im portaciones agrio 
pecuarias la s  c i f r a s  correspondientes muestran acentuadas flu ctu a c io n e s , 
s in  que en e l la s  se observe una tendencia c la r a , o s c ila c io n e s  que obedecen, 
probablem ente,a la  in flu e n c ia  de lo s  c i c lo s  a g r íco la s  y a lo s  problemas de 
almacenamiento que in fluyen  sobre la  d isp on ib ilid a d  de productos a g r íc o la s .

Examinando con mayor d e ta lle  la s  im portaciones in d u s tr ía le s , se 
advierte  que e l  fenómeno de la  desv iación  de la s  adqu isicion es del resto  
del mundo hacia e l  Mercado Común es más señalada en el campo de la s  indus
t r ia s  tra d ic io n a le s , puesto que e l abastecim iento centroam ericano d ir ig id o  
a Nicaragua c r e c ió  de un 4 .7  por c ie n to  en 1960 a un 31.8 por c ie n to  en 1965.

16/ Salvo casos e s p e c ia le s , e l examen se basa en c i fr a s  que abarcan hasta 
1965, pera utittfcar Infonnación más potoenorizada. Sin embargo, se estima que la 
misma tendencia se ha mantenido, en lo  gen era l, en lo s  años s ig u ie n te s .

/El comercio
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El com ercio .de esta  c la s e  de bienes es, por lo  demás* e l  que acusa uno de
lo s  más a lto s  ritm os de crecim iento anual a p a r t ir  de la  in ic ia c ió n  del

1 * •
Mercado Común, s in  duda a consecuencia de la  etapa por la  que atraviesa  
en Centroamérica e l proceso de in d u s tr ia liza c ió n  y de su stitu c ión  de impar 
ta c io n e s , y por las  r e s tr ic c io n e s  que e l  arancel común impone a la importa
c ió n  de a r t íc u lo s  no e s e n c ia le s .

La d esv iación  del com ercio producida por la  in tegra ción  no fue tan 

notable en cambio en e l  Campo de la s  in dustrias no tr a d ic io n a le s , p r e c is ¿  
mente por la  d eb ilid a d  de la  capacidad regiona l de o fe r ta  en estos  rengl<> 
nes en la  etapa de d e sa rro llo  in d u stria l en la  que e l área se encuentra. 
Pese a e l l o ,  la s  Im portaciones de bienes de es te  t ip o  de in du strias  c r e c ie  
ron apreciablem ente entre 1961 y 1965, año en e l que llega ron  a represen
tar  e l 12.5 por c ie n to  d e l to ta l de la s  ad qu isic ion es de manufacturas.

Al an a lizar  e l  comportamiento de la s  exportaciones de Nicaragua al 
mercado centroam ericano, por su p arte , se advierte  una m od ifica ción  sustan 
c la l  de su com posición, y e l predominio notable de la s  ventas de bienes 
del se ctor  in d u str ia l en comparación con la s  de bienes del se cto r  agrope
cu a r io , aunque la s  ventas de manufacturas, s i  bien en rápido crecim ien to , 
sean in fe r io r e s  a la s  logradas por o tros  países  de la  reg ión . De la s  expor 
ta c ion es  m anufactureras, lo s  rubros de mayor im portancia corresponden a 
lo s  nroductos de la industria  t r a d ic io n a l, química lig e r a  y m etá licos .

La producción a g r íco la  ha reducido acentuadamente su s ig n if ic a c ió n  
dentro del t o ta l  de la s  exportaciones nicaragüenses a la  región  (7 9 .4  por 
c ien to  en 1960, 18.4  por c ie n to  en 1965).

Entre la s  exportaciones m anufactureras, la s  activ idades tra d ic io n a 
l e s  han perdido im portancia y en cambio la  han ido  adquiriendo en forma 
n o t o r i a  lo s  renglones in d u str ia les  no tra d ic io n a le s  que de representar en 
1960 un 3 por c ie n to  ascendieron en 1965 a l 51.8 por c ie n to . En este  
grupo, a la s  in du strias  quím icas, m etálicas b á s ica s , de productos m etá licos  
y d iversas a ctiv id a d es , se debe la  mayor in c id en cia  en e l crecim iento expe 
rlmentado. No está  por demás señalar, empero, que la  expansión de las  
in d u strias  no tra d ic io n a le s  repercute también sobre la  balanza de pagos a 
través de una mayor demanda de insumos im portados, que por lo  gen era l, 
proceden de fuera del- área centroam ericana.

/c) Consideraciones
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De todo lo  expuesto se deduce la ex isten cia  de un estrangulam iento 
externo que debe a tr ib u irse  a la s  c a r a c te r ís t ic a s  estru ctu ra les  de la  ec<o 
nomía nicaragüense.

Se ha afirmado ya que en e l p roceso de in tegración  de Centroamérlca 
se debe ver un elemento coadyuvante para la so lu c ión  del problema de lo s  
d e se q u ilib r io s  externos que se m anifiestan o  Se encuentran la ten tes  en lo s  
países del área . E llo  es a s í porque, como se ha dicho repetidam ente, lo s  
problemas del d e sa rro llo  centroam ericano “ no cambian con la in tegración , 
s ino que ésta  con stitu y e  un medio para a ta ca rlos  y proporciona la  base para 
ampliar y transform ar la  estructura  de un grupo de sistem as productivos que 
tendrán que segu ir desenvolviéndose dentro de una pauta de d e sa rro llo  hacia 
a fuera , dado su tamaño reducido in cluso en e l c o n ju n to " .~ ^

De aquí resu ltan  las  dos dimensiones en que deberá examinarse y resol, 
verse  el problema de que se tr a ta . La primera se r e f ie r e  al esfuerzo  que 
de modo p r in c ip a l habrá de re a liza rse  internamente, para esta b lecer  con fijr  
meza la s  bases que se requieren  para aprovechar al máximo las  p os ib ilid a d e s  
que o fre ce  el mercado ampliado. La segunda, se re la cion a  con la  acción  
coordinada de Nicaragua con lo s  demás países centroam ericanos — que habrá 
de complementar y re fo rza r  el esfuerzo del p a ís  a l n iv e l naciona l— para 
m ejorar la  p o s ic ió n  en que se encuentra dentro de la  in tegración  económica 
regiona l

c) Consideraciones.finales sobre el problema del desequilibrio externó

j 7 /  Evaluación de la  in tegración  económica en Centroam érlca, p u b lica ción  
de la s  Naciones Unidas (No. de verga : 6 6 .I I .G .9 ) ,  pág.

/ 5 .  A n á lis is
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En lo s  ca p ítu lo s  an teriores  se ha re itera d o  que la  estructura productiva 
de Nicaragua es sobre todo la  de una ècònomla de exportacidn  que se apoya 
en la  producción y venta a l e x te r io r  de un ndmeró lim itado de productos 
a g r íco la s »  El se cto r  a g r íc o la  está  caracterizado» por lo  tanto» por dos 
t ip os  de organ ización  de la  producción . Por un lado» un segmento de la
agricu ltu ra  com ercial que ha generado» en lo  que corresponde a la  o ferta »
lo s  ingred ien tes determinantes del d e sa rro llo  de la  economía en lo s  d l t i -  
moa v e in te  años. Por e l  otro» una ag ricu ltu ra  de subsistencia» con ba jos  
n iv e le s  de productividad» que apenas ha mantenido un ritmo aceptable  de 
crecim ien to .

a )  P rin cip a les  c a r a c te r ís t ic a s

El d e sa rro llo  de Nicaragua durante la  primera mitad de la  dácada de 
lo s  años cincuenta se ca ra cte r izó »  como se d i jo »  por la  rápida expansión 
algodonera y por la  del c a fé  en menor grado» fa c to re s  que bastaron para 
que la  a g ricu ltu ra  de exportación  c r e c ie r a  a un ritm o superior al 33 por
c ie n to  anual» ca s i e l  t r ip le  del experimentado por e l  conjunto de la
reglón  centroam ericana. A medida que e l  algodón se con vertía  en la  a c t i 
vidad p r in c ip a l»  se fue produciendo una transform ación profunda de la 
ag ricu ltu ra  que ex ig ia» a d ife re n c ia  del c u lt iv o  del ca fé  y del de lo s  
o tro s  productos tra d ic io n a le s  de exportación» un n iv e l té cn ico  en la  pro
ducción y transform ación que había de re p e rcu tir  en e l  re s to  de la  economía.

Hasta 1954 lo s  productos a g r íco la s  para consumo interno acusaban ten 
dencias s im ila res  aunque menos v igorosas  que lo s  c u lt iv o s  de exportación  
debidas» en parte» a no haberse producido todavía en grandes proporciones 
e l desplazamiento de lo s  c u lt iv o s  tra d ic io n a le s  de la s  t ie r ra s  de a lta  
ca lid a d , por e l  del algodón . In flu yó  en e l l o  asimismo un importante y sq¿ 
ten ido atsnento de lo s  rendim ientos de lo s  a r t íc u lo s  de más amplio consumo. 
Nicaragua alcanzó con e l lo s  e l  más a lto  crecim iento  reg iona l en este  t ip o  
de a g r icu ltu ra .

Pero la  gradual con tracción  del v a lo r  u n ita r io  de la s  exportaciones, 
in ic ia d a  en 1952» fue acompañada, en e l caso del algodón , por la  acentuada 
e leva ción  de lo s  co s to s  de producción a que d io  lugar la  m ecanización y

/ e l uso

5. Análisis del sector agropecuaria



E/CN.12/CCE/355
Pág* 25

e l uso In tensivo de In s e c t ic id a s . A e l l o  se sumaron con d icion es de clima 
que a fectaron  seriamente la s  cosechas y provocaron la  v io le n ta  con tracción  
de la  producción de 1956 (21 por c ie n t o ) ,

A d ife re n c ia  de lo s  demás países del área, la  c r i s i s  externa produjo 
en Nicaragua una con tra cción  de la  a ctiv id a d  agropecuaria que d ió  por 
resu ltado dism inuciones en la  agricu ltu ra  de exportación  (4  por c ie n to  
anual entre 1955 y 1960) y en la  de consumo in terno ( c a s i  1 por c ien to  
anual) cuando regionalmente su crecim iento fue de 3.5 y 2.8 por c ie n to  
anual, respectivam ente.

El d e te r io ro  de lo s  p recios  de lo s  productos de exportación  continuó 
agravándose hasta 1960. Sus e fe c to s  sobre e l v a lo r  de la s  exportaciones 
pudieron m itigarse  en parte gracias  al aumento de la  producción de algodón, 
que hasta 1955 se logró  con la  in corporación  de importantes extensiones de 
t ie r r a s .  A p a r t ir  de 1956, la  e leva ción  de la  productiv idad por unidad de 
s u p e r fic ie  fue en cambio d ec is iv a  para e l comportamiento de la  producción , 
y a e l la  contribuyó una p o l í t i c a  de cré d ito  basada en n iv e le s  mínimos de 
rendim ientos.

Los p re c io s  del algodón y de o tros  productos de exp ortación , con 
excepción  del c a fé ,  tuvieron  una enérgica reacción  en 1960. Unido e l l o  a

18/un comportamiento más favorab le  de lo s  rendim ientos u n ita r ios  del algodón—  
tuvo lugar una acelerada expansión de la  producción destinada al mercado-

19/externo.— ■
La recuperación algodonera de Nicaragua se h izo  p o s ib le  gracias  a 

nuevas fuentes de finaneiam iento interno que perm itieron  cuadruplicar el 
volumen de préstamos de que se disponía en e l c i c l o  a g r íco la  1959/60.

La agricu ltu ra  de consumo in tern o , en cambio, se mantuvo estancada a 
lo  largo de la  segunda mitad de la  década de lo s  c incuenta , sin  que pueda 
afirm arse que lo s  leves síntomas de recuperación que se aprecian últim a
mente sean p re lu d io  de cambios en su estructura n i en su evo lu ción . La

18/ Los rendim ientos por unidad de s u p e r fic ie  se duplicaron  en el quinqu£ 
n io 1960-1965 con re la c ió n  a lo s  de d iez años a trás, con l o  cual pasa, 
ron del penúltimo al primer lugar de Centroam érica.

19/ Esta producción c r e c ió  a una tasa anual acumulada de 22 por c ie n to  ., 
entre 1960 y 1965.

/situación debe
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s itu a ción  debe a tr ib u irse  a una s e r ie  de fa c to re s  que no pén& itieron impui  ̂

sar e l crecim iento  de la  producción de a lim entos. La ag ricu ltu ra  destinada 
al consumo interno no ha re c ib id o  la  misma atención  que lo s  productos comer 
c ia le s  en general y lo s  de exportación  en p a r t icu la r . La reducción  de sus 
rendimientos en e l decen io 1955-65, en e l caso del maíz (4  por c ie n to )  y en 
e l del f r i j o l  (10 por c ie n to )»  con trasta  además con la  tendencia observada 
en algunos de lo s  pa íses  v e c in o s . En lo s  d i t irnos años» lo s  instrumentos 
de promoción han comenzado a operar con mayor e fe ctiv id a d » en p a r ticu la r  
la  p o l í t i c a  de sustentación  de p recios  a g ríco la s»  la  a s is te n c ia  té cn ica  y 
e l c r é d ito  supervisado» inducidos en parte por e l  in te ré s  en e l com ercio 
r e g io n a l, Pero Nicaragua no cuenta todavía  con ven ta jas claramente d ife re ii 
ciadas en cuanto a rendim ientos, costos  o n iv e le s  de producción , y por eso 
se han sucedido las  ventas y la s  compras de productos a g r íco la s  con e l área 
cent roamericana,

b ) La p os ic ión  del s e c to r  agropecuario de Nicaragua en e l Mercado Comdn

Las escasas d ife re n c ia s  que presentan lo s  recursos a g r íco la s  de Nicara
gua «usado se comparan con lo s  d e l resto  de Centroamárica exp lican  la  redu
cid a  im portancia que los  mercados reg ion a les  han tenido para su producción 
n a cion a l, Con excepción  del c u l t iv o  del arroz» que se emprendió en parte 
con e l p rop ós ito  de lograr  excedentes para e l  mercado re g io n a l, para n in 
guno de lo s  demás bienes a g ríco la s  de uso in terno se tuvo presente esa posi^ 
b il id a d . Esta s itu a c ió n  podría  deberse a que e l  pa ís no parece contar en 
la  etapa actual de producción  con ven ta jas que s ign ifiqu en  un in cen tivo  ad¿
cuado para lo s  a g r ic u lto r e s , l o  cual e x p lica r ía  en parte e l  sa ld o  negativo

20/del com ercio regiona l de d ichos c u lt iv o s  para Nicaragua,'—  No s ig n i f ic a  lo  
a n terior  que Nicaragua haya dejado de aprovechar la  l ib r e  m ovilidad de la  
producción que e l  Mercado Comdn perm ite. Por e l  co n tra r io , entre 1962 
y 1966 se incrementaron dos y media veces la s  compras de productos agrope
cu arios  de origen  nicaragüense que h izo  la  reg ión . Destacan entre e l lo s  
lo s  a ce ite s  y la s  grasas, lo s  alim entos para animales, la s  m aterias primas 
y lo s  ce re a le s  que, en con junto , supusieron un movimiento de 4 .7  m illones de 
pesos centroam ericanos en 1966 fren te  a 1 ,0  m illón  en 1962.

20/ En 1967 la s  im portaciones de arroz» maíz y sorgo representaron 23, 7 
y 6 por c ie n to  de la  producción in tern a , respectivam ente.

/Nicaragua
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Nicaragua podría  m ejorar todavía su p o s ic ió n  dentro del Mercado Común, 
en lo  que atañe a l se cto r  agropecuario. Pero para e l l o  se re q u e r ir ía , sin  
embargo, can a lizar  recursos hacia  e l  d e sa rro llo  de la  a g ricu ltu ra  de con
sumo interno en una medida mucho mayor de lo  que se ha hecho hasta el pre
sen te . El financiam iento bancario destinado a esos c u lt iv o s  só lo  alcanza 
n iv e le s  importantes en e l  caso del a rro z , para cuyo c u lt iv o  se h a b il i tó  
en 1967 e l  46 por c ie n to  del to ta l  de la  s u p e r fic ie  que se le  d ed ica , en 
comparación con proporciones muy in fe r io re s  para lo s  demás casos (1 3 , 6 
y 7 por c ie n t o ,  para e l m aíz, e l f r i j o l  y e l sorgo» respectivam ente).

También ex isten  evidencias de que la  demanda reg ion a l tenderá a exce 
der a la  o fe r ta  centroamericana en lo s  próximos años, por l o  que será pre
c is o  r e cu rr ir  a im portaciones de fuera del área s i  no se consigue e levar 
rápidamente la  producción . Se estima que e l d é f i c i t  regional en e l abaste 
cim iento de maíz se dup licará  en 1969 (c a s i  40 000 toneladas) con respecto
a 1967, s ie te  veces en e l caso del f r i j o l  (22 000 toneladas) y será 50 por

21/c ie n to  mayor en e l  caso del sorgo (66 000 ton e la d a s ).—  Estas c i f r a s  
indican muy claramente que la  agricu ltu ra  nicaragüense cuenta con importan 
tes  estím ulos para expandirse y  para contribuir a cu b r ir  ese d é f i c i t ,  del que 
corresponde a ese país parte con sid erab le .

La vigencia  del P rotoco lo  de Limón --d estin a d o  a con tro la r  la s  irapor 
taciones de granos de fuera de la  reg ión —  o fre ce  por añadidura a Nicaragua 
in teresantes p o s ib ilid a d e s  de aumentar su com ercio de exportación  a lo s  
o tro s  países de la  zon a . En dicho p ro to co lo  se prevé la  necesidad de coojr 
dinar regionalmente la s  p o l í t i c a s  de producción , com ercia lización  y esta b l 
l iz a c ió n  de p re c io s , e l transporte de lo s  granos a lo s  lugares de consumo 
y la  elim inación  de la s  im portaciones de fuera del área.

Lograr avances s ig n if ic a t iv o s  en estos  aspectos im plica , en todo caso , 
l le v a r  a cabo una p o l í t i c a  de fomento que m ejore sensiblem ente la s  co n d lc io  
nes de la  o fe r ta  y transforme gradualmente la  estructura actual de la  pro
ducción , pero s in  d is lo c a r la .

Los cu lt iv o s  de consumo in tern o , que son lo s  de mayor in terés  para 
e l  intercam bio reg ion a l, están recib iendo además medidas de fomento que 
con sisten  en la  f i ja c ió n  de m ejores p re c io s  de garantía  al produ ctor, en

21/ Banco Nacional de Nicaragua: La s itu a c ió n  de lo s  granos básicos  en 
Centroamérica.

/la apertura
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la  apertura de nuevas lín ea s  de c r é d ito  para granos y ganadería y .en  e l 
establecim ien to  de cen tros  cantonales en lo s  que habrán de lo c a liz a r s e  
lo s  s e r v ic io s  de com erc ia liza c ión , c ré d ito  y extensión  junto a la s  in sta 

la c ion es  de almacenamiento. Las lín ea s  de c r é d ito  e s ta b lec id a s  por e l 
Banco Nacional de Nicaragua han perm itido adqu irir  in teresantes experien
c ia s  que podrían se rv ir  para estructurar programas de más amplio a lcan ce .

El programa arrocero  es e l  in ten to  más Importante que ha hecho 
Nicaragua para aprovechar e l Mercado Comdn. Se pretende incorporar en lo s  
próximos años a lrededor de 16 000 hectáreas de t ie r ra s  regadas que propor
cionarán un rendimiento promedio de 1 400 kilogram os por h ectárea . Con esa 
producción se podrían suprimir la s  im portaciones y se d ispondría de exceden
tes  para e l mercado centroam ericano. Es probable que se tro p ie ce  con ciejr 
ta s  lim ita c ion es  para una adecuada com erc ia liza c ión , debidas a lo s  p rob le 
mas de fa lta  de coord in ación  en la  p o l í t i c a  reg ion a l dé p recios  de susten
ta c ió n . E llo  no ha de im pedir, s in  embargo, que Nicaragua vaya recuperando 
su p o s ic ió n  de exportador neto de arroz y se encuentre en con d icion es  de 
abastecer una parte importante de la  demanda re g io n a l. No cabe dudada que la  
producción de arroz y de o tro s  granos tien e  que ca ra cte r iza rse  por la  capa
cidad para com petir en cond iciones de p recios  que se vayan reduciendo, para 
que puedan incorporarse  mayores voldmenes y variedades de productos agrope
cu a rios  a lo s  procesos de la  in du stria  de transform ación .

Por o tra  parte deberán continuarse e in te n s ific a r s e  lo s  programas de 
fomento ganadero. Los mercados mundiales de carne congelada y de ganado en 
p ie  se hallan  en expansión, y e l l o  abre oportunidades al com ercio de 
Nicaragua, que cuenta con la s  con d icion es apropiadas para e l d e sa rro llo  de 
la  ganadería de carn e . En Nicaragua se dispone de una experien cia  de indu
dable im portancia en les programas ganaderos que está  contribuyendo a d ise 
ñar o tras  de mayores alcances» La dimensión de estas a ctiv id ad es  no guarda 
r e la c ió n ,6 in  embargo,con la  necesidad de log ra r  un aumento su stan cia l de la  
masa ganadera, aspecto del que dependen la s  p os ib ilid a d e s  de aumentar sus
tancialm ente la s  exportaciones de ganado y de carne, y de hacer fren te  a la  
c re c ie n te  demanda interna de estos  productos. Para eso no Solamente se necje 
s ita  d isponer de lín ea s  de cré d ito  apropiadas para la expansión del ganado y 
de lo s  pastos , s in o  de programas p a ra le los  de a s is te n c ia  té cn ica  destinados 
a la  promoción de empresarios y a l mejoramiento de lo s  p la n te le s  ganaderos 
e x is te n te s .

/El campo e3
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El campo es todavía amollo en Centroamérlca. en materia de su stitu c ió n  
de im portaciones de productos agropecuarios de f á c i le s  procesos de indus
t r ia l iz a c ió n ,  y Nicaragua debe aprovechar esta  s itu a c ió n . Existen p o s ib i
lidades evidentes tanto en m aterias primas, como en torta s  de sem illas 
o leag in osa s, alimentos concentrados para animales, sebo de r e s , cuero y 
manufacturas de cuero , madera, caucho y f ib r a s  v e g e ta le s . Las im portacio
nes reg ion a les  de estos  productos durante 1966 superaron lo s  15 m illones 
de pesos centroam ericanos.

En cuanto a lo s  alim entos, la s  p os ib ilid a d e s  de producción para e l  
Mercado Común son asimismo a tra ctiv a s  en una variedad de a rtícu los*

Sólo la s  im portaciones reg ion a les  de granos y de productos lá c te o s
llega ron  a 7 y a 10 m illones de dólares en 1966, Nicaragua ha emprendido
ya un programa lechero destinado a la producción de leche desh idratada y
dispone de lo s  mecanismos de p ro tecc ión  del Mercado Común. Tendrá que
m ejorar indudablemente con e l l o  su p o s ic ió n  r e la t iv a , y podrá disponer toda 
v ía  de más oportunidades recurriendo a las  in d u stria s  de transform ación de 
lo s  productos a g r íc o la s .

/6. Evolución
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Aunque en lo s  últim os quince años e l  sector  in d u stria l nicaragtlensq ;ha
22/experimentado un crecim iento»—  que se cuenta entre lo s  más a lç o s de 

23/Centroamérlca»'—  las cond iciones del se cto r  manufacturero han sido  en téi: 
minos generales.m enos favorab les  que las de o tros  pa íses  de la .r e g ió n  en 
lo  que respecta  a tamaño» grado de d iv e r s i f ic a c ió n , e f i c ie n c ia » . co s to s  y 
o tro s  fa c to r e s . Esta s itu a ción  se puso de m an ifiesto  cuando entró en fun 
cionam iento la  zona de l ib r e  com ercio» y está  ligada a la s  c a r a c t e r ís t i 
cas generales del d e sa rro llo  económico del p a ís .

Debe tenerse presente en primer lugar que Nicaragua in ic ió  e l proceso 
de su in d u s tr ia liza c ió n  después que o tros  países del área» como consecuen
c ia  de su mercado relativam ente más estrecho» de su in fraestru ctu ra  menos 
d esarro llada  y dé la  creación  y con so lid a ción  del se cto r  exportador más 
ta rd ia . Por otra  parte» la  a lta  red itu ab ilid ad  comparativa de las  a c t iv i 
dades vincu ladas con e l  com ercio e x te r io r  y lo s  a lcances lim itados de la s  
p o l i t i c a s  nacionales de fomento y cré d ito  in d u stria l»  en c ie r to  modo d is 
crim inaron a la  producción  m anufacturera. Estas cond iciones exp lican  que 
lo s  excedentes generados en la  ag ricu ltu ra  com ercial se canalizaran p r in c i 
pálmente hacia la  re in vers ión .

Cabe agregar que m ientras en lo s  o tros  países centroam ericanos e l  dejs 
e q u il ib r io  crón ico  de la  balanza de pagos había prop iciado» en mayor o menor 
medida» una a ce le ra c ión  del proceso de in d u s tr ia liza c ió n  - -p o r  la  v ía  de 
la  su stitu c ió n  de im portaciones--» en Nicaragua e l sector  exportador gozaba 
todavía de con d icion es relativam ente favorab les  desde que se in i c ió  la  
posguerra» sus d e se q u ilib r io s  en la balanza de pagos fueron menos agudos, 
y se le s  h izo  fren te  principalm ente con medidas generales de ca r á c te r  res
t r i c t iv o  que no pudieron trad u cirse  en un estim ulo permanente de la  
in d u s tr ia liz a c ió n ,

22/ El ritmo de crecim iento  de Nicaragua fue de 7*3 por c ie n to  durante la 
década de lo s  años 50, y de 8 .1  en e l  período 1960-1966. La p a r t ic ip a  
c ló n  de la in du stria  en la  formación del producto interno bruto fue del 
11.3 por c ie n to  en 1950 y del 13.5 por c ie n to  en 1966.

6, Evolución y perspectivas del sector industrial

/La evolución
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La evolu ción  de la  estructura in d u stria l se ha mantenido dentro de
sus lin ea s  tra d ic io n a le s , no alterándose sustancialm ente la  com posición
por ramas, y buena parte de la  producción manufacturera se obtiene en
establecim ien tos artesa n a les . Es Interesante observar, s in  embargo, que
en la  década de lo s  años 50 e l  ritmo expansivo del s e c to r  agropecuario,
particularm ente e l del algodón, opera como uno dé lo s  p r in c ip a le s  impulsos
ajenos a l se cto r  manufacturero que in flu y e  sin  embargo sobre sus ca ra cte -

23/r l s t l c a s  e s p e c í f ic a s ,— ■ Paralelam ente, la  producción de azúcar destinada 
a la  exportación  perm itió  m ejorar y adaptar lo s  antiguos Ingenios azucare
ros y e l  comienzo de una exp lotación  ganadera de exportación  fue la  causa 
de la  in sta la c ió n  de mataderos y plantas empacadoras de carne.

a ) El d e sa rro llo  in d u str ia l y e l  m roceso de in tegración

Con la  in ic ia c ió n  del proceso de in tegración  económica se m odifican
la s  cond iciones para e l  d e sa rro llo  in d u stria l a l  am pliarse la s  dimensiones
del espacio  económico para la s  manufacturas elaboradas en e l área . Se
abría  a s í la  p o s ib ilid a d  de que e l proceso de la  su stitu c ión  de im portacio
nes se d esa rro lla ra  en cond iciones técnicoeconóm iCas de mayor e f i c ie n c ia .
Esa p o s ib ilid a d  no fue s u fic ie n te  s in  embargo para que se produjera en
Nicaragua un t ip o  de d e sa rro llo  manufacturero que m odificara  la  com posición

24/del producto in d u s tr ia l.—
Si Se analiza la  producción manufacturera desde e l  punto de v is t a  de 

la  com posición por c la s e  de bienes conforme a su d e stin o , se comprueba la  
marcada tendencia de la  indu stria  nicaragüense a concentrarse en la  produc
c ión  de b ienes de consumo (más del 80 por c ie n t o ) .  De é s to s , a lrededor 
del 90 por c ie n to  corresponde a bienes de consumo no du raderos,los  b ienes 
interm edios no alcanzan al 20 por c ie n to  del t o t a l ,  y lo s  de ca p ita l no 
llega n  a l 1 por c ie n to .

23/ Las p lantas productoras de a ce ite s  y grasas com estib les , preparación
de fe r t i l iz a n t e s  y p e s t ic id a s , fá b r ica s  de h ilad os  y te je d u r ía s , harinas 
de sem illa s .y  to r ta s , y otras  a ctiv id ad es  conexas, fueron estructurán
dose como derivados de la  producción algodonera.

24/ En la  actualidad p e rs is te  e l predom lnio.de la s  ramas tra d ic io n a le s
— alim entos, bebidas, tabaco, t e x t i le s ,  ca lzado y v e s tu a r io - -  que repte 
sentaban todavía en 1966 más del 70 por c ie n to  del producto in d u s tr ia l.

/No se ha
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No se ha producido, evidentemente, una d iv e r s i f lca c ió n  manufacturera 
s u fic ie n te »  El s e c to r  in d u stria l depende en gran medida del abastecim iento 
externo de m aterias primas y bienes sem ielaborados; e l grado de interdepen
dencia in tr a s e c to r ia l es relativam ente b a jo . Todo e l l o  ha conducido a que 
e l se ctor  in d u stria l nicaragüense no funcione con la  e f ic ie n c ia  necesaria  
como mecanismo de d ifu s ió n  de lo s  impulsos dinámicos que genera e l s e cto r  
externo.

Como se ha señalado anteriorm ente, la  disparidad de la base produc
tiv a  in d u stria l de lo s  d is t in to s  pa íses  al formarse e l  Mercado Común, y e l 
menor d e sa rro llo  in d u stria l de Nicaragua, d io  lugar a un d e se q u ilib r io  en 
e l intercam bio de productos manufacturados. En 1967, ese d e se q u ilib r io  se 
tradu jo para Nicaragua en un d é f i c i t  aproximado de 16.0 m illones de pesos 
centro amer ica n os .1— ^

El hecho, de que, después de tra n scu rr ir  v a rios  años de funcionamiento 
del Mercado Común, Nicaragua continúe presentando dichas c a r a c te r ís t ic a s  en 
su com ercio con e l  área confirm a una vez más que e l  d e se q u ilib r io  com ercia l, 
además de haberse debido a la  estructura económica a n terior  a la  in tegración , 
t ien e  que a tr ib u irse  también a no haberse in troducido m od ificacion es  en esa 
estructura después. A es te  últim o re sp ecto , quizá deba señalarse que la  
p o s ic ió n  de e q u i l ib r io  o d e se q u ilib r io  de un país en e l Mercado Común no
depende exclusivam ente de la  p o s ic ió n  que ocupe en e l com ercio de manufajs

26/turas dentro de la  re g ló n ,— *
Teniendo la s  mismas p os ib ilid a d es  que sus demás asociados del Mercado 

Común, Nicaragua no puso en e je cu c ión  una p o l í t i c a  in d u stria l que perm itiera 
m ejorar su p o s ic ió n  fren te  a la s  consecuencias p r e v is ib le s  que habría de 
generar la  in te g ra c ión , a l a b r ir  la  competencia en un amplio se cto r  de la 
a ctiv id ad  in d u s tr ia l .  Con la  p riorid ad  asignada a la  a g r icu ltu ra , y por 
con sigu ien te  con una preponderancia en la  o r ie n ta c ió n  de la Inversión  hacia 
ese s e c to r ,  se h izo  d i f í c i l  la  am pliación de la  d éb il base in d u stria l e x is 
tente en e l pa ís con anterioridad  a l mercado común.

25/ Se han estimado en 12.8 m illones de pesos centroam ericanos la s  exporta 
c lon es  a l Mérc'ado Común y en 28.9 m illones e l  to ta l  de im portaciones.

26/ Véase de nuevo Evaluación de la  In tegración  Económica en Centroamérica, 
op . c i t . ,  pág.

/La actitud
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La a ctitu d  p r in c ip a l que se tomó en Nicaraguá sobré una p o l í t i c a  
in d u stria l con miras al Mercado Común, se o r ie n tó  hacia la  promoción de 
nuevos proyectos de industrias  básicas caracterizadas por una a lta .d en 
sidad de c a p ita l ,  tecn o log ía  com pleja, la rgos períodos de gestación  y

27/menor ren tab ilid ad  en e l co r to  p la zo .— ■
Las ramas tra d ic io n a le s , que atendían con p re feren cia  al mercado 

in tern o , continuaron desenvolviéndose con a rreg lo  a los  patronea anterta 
r e s , en unidades de ba jos  volúmenes de producción y con a lto s  co sto s  ope 
r a t iv o s . Esta s itu ación  im pidió a Nicaragua aprovechar mejor la s  venta
je s  que o fre c ía n  lo s  primeros años de funcionamiento del Mercado Común 
en e l campo In d u str ia l, y d io  lugar a que se operara una desv iación  mar
cada del com ercio con te rce ro s  países  en favor de lo s  centroam ericanos, 
ampliándose con e l l o  la  brecha com ercial que ya e x is t ía  en la  reg ión .

Si bien  se ha puesto é n fa s is  en e l d e s a r r o llo  de la  pequeña indus
t r ia  y en e l  establecim iento ’ de algunas p lantas de tamaño re g io n a l, parece 
que no se han Alentado en cambio lo  s u fic ie n te  las  industrias  de tamaño 
medio» n i la  e sp e c ia lIza c ió n  en lin ea s  cuya producción podría co lo ca rse  
fácilm ente en e l mercado re g io n a l. Dicho enfoque ha restr in g id o  e l  apro
vechamiento inmediato de la  demanda re g io n a l, en unos ca sos , por c o in c i 
d ir  con producciones bien esta b lec id a s  en o tros  cen tros in d u str ia les  
centroam ericanos y , o tra s  v e ce s , por lo s  la rgos periodos de maduración que 
exigen lo s  proyectos y lo s  prolongados trám ites que supone e l  e s ta b le c i
miento de plántas de ca rá cter  re g io n a l.

b ) Las p erspectivas del com ercio de manufacturas con Centroamérica

Frente a la  s itu ación  d e scr ita  fa lt a r ía  saber cu á le s 's e r ía n  las  ten
dencias probables que ca ra cte r iza r ía n  la  s itu a ción  com ercial del país con 
resp ecto  al resto  de la reg ión , en cuanto se r e f ie r e  al intercam bio de 
bienes de origen  in d u s tr ia l.  La p ersp ectiva  de un incremento de la s  expojr 
tacion es  manufactureras óe Nicaragua a l Mercado Común, además de basarse

27/ Proporcionan un ejemplo de esta p o l í t i c a  los  proyectos de soda cáus
t i c a ,  c lo r o  y toxa fen o , que se aprobaron como industrias  de in tegra 
c ió n  en enero de 1963. La planta comenzó sus operaciones de prueba a 
f in e s  de 1967, es d e c ir ,  a lo s  c in co  años de aquella d e c is ió n .

/en la
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en la  expansión de la industria  e s ta b lec id a , se podría  derivar del énfa
s is  que se ha puesto recientem ente en la  in d u s tr ia liz a c ió n , principalm ente 
a través del INFONAC y de la  Corporación NicaragUense de In version es, y 
apoyarse en la  a s isten c ia  fin an ciera  del BCIE.

Una estim ación aproximada de lo s  órdenes de magnitud probables en que 
podría red u cirse  e l  d é f i c i t  del Intercam bio manufacturero actual poydría 
Obtenerse tomando en cuenta tanto la  p o s ib le  con tribu ción  de la s  indus
t r ia s  tra d ic io n a le s  ex isten tes  como la  de lo s  nuevos proyectos que se están 
poniendo en operación . Un mayor aprovechamiento de la  capacidad in sta lad a , 
la  expansión de la s  plantas e x is te n te s , la  m odernización de lo s  métodos de 
com ercia lización  y e l  mejoramiento de lo s  n iv e le s  de productividad de 
in d u strias  tra d ic io n a le s  como la  t e x t i l ,  la  de a c e ite s , la  de cerám ica,y 
algunas otras» tendrán que fa v o re ce r , en e fecto , a co r to  p la zo , una mayor 
in tervención  de Nicaragua en e l intercam bio reg ion a l» y que dism inuid por 
consigu ien te» en proporción  s im ila r , e l d é f i c i t  de su com ercio en e l mer
cado común.

El aprovechamiento de esta  p o s ib ilid a d  dependería, en todo caso , de l
28/esfuerzo  que en el orden interno se h ic ie s e  en esa d ir e c c ió n .—  Debe 

re ite ra rs e  que s i  en e l  campo de las  in du strias  tra d ic io n a le s  y en e l  que 
corresponde a lo s  proyectos destinados a la  e laboración  de productos de 
in terés  re g ion a l, e s ta b lec id os ’ o enp  roceso  de in s ta la c ió n , se encuentran 
lo s  rubros que podrían co n tr ib u ir  al mejoramiento de la  p o s ic ió n  com ercial 
del p a ís , habría que p roporcion arles  la  o r ie n ta c ió n , la  a s is te n c ia  y e l 
apoyo que se estimaran adecuados al n iv e l n acion a l. Paralelam ente, se r la  
fundamental trazar la s  d ir e c t r ic e s  de una p o l í t i c a  de más largo alcance 
que tendiera  a dar mayor profundidad a la actual estructura  produ ctiva , e 
impulsara c ie r ta  e s p e c ia liz a c ió n  e .in tegración  en e l se cto r  in d u s tr ia l.

Dentro de lo s  lincam ientos del problema in d u stria l de Nicaragua, y 
teniendo en cuenta la s  necesidades reg ion a les , debe también pensarse en las 
oportunidades aprovechables para dicho país que ex isten  en e l  campo de las

28/ La inform ación d isp on ib le  no permite apreciar con exactitu d  las  d i f i 
cu ltades con que tropiezan  la s  industrias actualmente en funcionamiento 
en lo  que se r e f ie r e  a capacidad o c io sa , lim ita cion es  fin a n c ie ra s , pro 
blemas té c n ic o s , y de d ire cc ió n  y de com erc ia liza c ión , porque no cabe 
hacer aquí recomendaciones concretas sobre las  medidas que convendría 
poner en p rá ctica  para c o r re g ir  esas d e f ic ie n c ia s .  Puede apuntarse, 
sin  embargo, que la  in d u stria  t e x t i l  y la  de e laboración  de a ce ite s  
veg eta les  requieren e sp e c ia l a ten ción .

/industrias de
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industrias de in tegra ción . Un grupo de proyectos in d u str ia les  que encua
drase en la s  normas que regulan este  t ip o  de industrias* l le v a r la  apare»

29/jada la  p o s ib ilid a d  de generar nuevas exportaciones de s ig n i f i c a c ió n .—
Tampoco deben o lv id a rse  lo s  proyectos que tien e  en estu dio  e l ICAITI: 

la  fa b r ica c ió n  de amoníaco* urea y p o l ie t i le n o  integrada a una r e fin e r ía  
de p etró leo  o independiente de e lla *  la  e laboración  de c lo ru ro  de p o l iv i»  
n i lo  a p a r t ir  de la  etapa primaria* la  producción de filam ento de nylon y 
dacrón,

c )  El esfuerzo  interno n ecesario  para e l  d e sa rro llo  in d u stria l

Nicaragua se encuentra en una etapa de d e sa rro llo  en la  que corres*  
ponde a l s e c to r  manufacturero desempeñar un papel dinámico en la  economía 
del p a ís . El impulso para lo g ra r lo  deberla  contemplar simultáneamente la  
am pliación del mercado interno y e l aprovechamiento de la s  oportunidades 
que proporciona principalm ente e l Mercado Comdn* y también o tros  pa íses  o 
reg ion es .

La p o l í t i c a  de su s t itu c ió n  de im portaciones y de expansión de las  
exportaciones cuenta* en e l caso de Nicaragua* con la s  oportunidades que 
o fre ce  la  in tegración* punto de re fe ren cia  que no puede perder de v is ta  
ese país a l in ic ia r  cua lqu ier acción  encaminada a robustecer su industria  
de transform ación . E llo  se re la c ion a  directam ente con la s  p o s ib ilid a d es  
de m ejorar la  p a r tic ip a c ió n  de Nicaragua en e l  Mercado Comdn Centroameri
cano que encierran d iversos proyectos in d u s tr ia le s .

Entre lo s  lineam ientos generales que podría segu ir la  p o l í t i c a  indu£ 
t r ia l  debe hacerse una primera d is t in c ió n  entre e l conten ido y lo s  propósi^ 
tos de co r to  y mediano plazo* y lo s  de más largo  a lcan ce .

Existen* como se ha dicho* p o s ib ilid a d e s  concretas de aprovechar 
m ejor la  capacidad in d u stria l instalada en Nicaragua y de re forzar*  por ese 
camino* la  p o s ic ió n  com ercial del p a ls . En este  aspecto lo s  problemas

29/ Estas consideraciones podrían r e fe r ir s e  a lo s  proyectos de c lo ru ro  de 
v in i lo  y p o liv in ilo *  p o l ie t i le n o  y resinas de PVC, a la expansión y 
d iv e r s i f ic a c ió n  del com plejo e loctroqu ím ico  Elpesa-Hercasa, filam ento 
y f ib r a  de v is co sa  de rayón* e t c .

/a resolver
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a re so lv e r  serían fundamentalmente de t ip o  operativo  y de organización*
Se tra ta r ía  de lograr mayor e f ic ie n c ia  mediante e l uso más económico de 
lo s  d iversos  fa c to re s  productivos» de poner e sp ec ia l atención  a l planea 
miento y a l con tro l de la  producción» de v ig i la r  lo s  costos» m ejorar los  
mecanismos y  lo s  canales de com ercia lización » de cap acita r  al personal»' 
de logra r  e l  máximo aprovechamiento de lo s  m ateria les» e t c .  Es probable 
que una a s is te n c ia  técn ica  esp ecia lizad a  en lo s  problemas p articu la res  
que deban encararse re su lta r ía  de u t ilid a d  en e s te  sen tid o . Pero lo  más 
importante es in vestiga r nuevos campos de a ctiv id ad  in d u str ia l no t r a d i
c io n a le s  como son la s  in du strias  de tamaño medio» a ce lerar  la  re a liz a c ió n  
y expansión de proyectos capaces de impulsar las activ idades económicas» 
y fo r t a le c e r  la  capacidad para la preparación y evaluación  de proyectos 
e s p e c í f i c o s .  Los estu d ios  de fa c t ib il id a d »  la  e laboración  de lo s  proyec
tos» las gestion es  de finaneiamiento y la  Implementación misma de estas 
in ic ia t iv a s »  deberán conjugar en forma coordinada la  labor  del sector  
p d b lico  con la  d e l sector  privado.

Además» formando parte de un programa de acción  a c o r to  plazo en e l 
cambo in d u str ia l»  se p recisará  d e f in ir  y evaluar la s  p o s ib ilid a d e s  de des
a r r o llo  de algunas a ctiv id ad es  de ensamble» siempre con e l p ropósito  de 
lograr una mayor in tegración  in d u s tr ia l. En e s te  sen tido tendrá que estu 
d ia rse  alguna activ id ad  d ir ig id a  a la  fa b r ica c ión  de partes o conjuntos 
mecánicos» e lé c t r ic o s  y e le c tró n ico s  en un futuro próximo; y en esta etapa 
de con so lid a ción  del s e c to r  in d u stria l se p re c isa r la  avanzar más todavía 
en e l grado de procesamiento de la  producción primaria» donde ex isten  posjL 
b ilid a d e s  inmediatas de intercam bio en Centroam érica.
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