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NOTAS EXPLICATIVAS

En los cuadros del presente estudio se han empleado los s igu ientes signos:

Tres puntos ( . . . )  indican que los datos fa l tan  o no constan por separado.
El guión ( - )  indica que la cantidad es nula o despreciable.
Un espacio en blanco en un cuadro indica que el  concepto de que se trata  no es ap l i cab le .
Un signo de menos ( - )  indica d é f i c i t  o disminución, salvo que se especi f ique  otra cosa.
El punto ( . )  se usa para separar los decimales.  La diagonal ( / )  indica un año agr ico la  o f i s c a l  (por

ejemplo, 1970/1971).
El  guión ( - )  puesto entre c i f r a s  que expresen años, por ejemplo 1971-1973, indica que se t rata de todo 

el período considerado, ambos años in c l u s iv e .
La palabra "toneladas" indica toneladas métricas,  y la palabra "dólares" se r e f ie r e  a dólares de los 

Estados Unidos, salvo indicación  contraria .
Salvo indicac ión co ntrar ia ,  las referenc ias  a tasas anuales de crecimiento o var iac ión  corresponden a 

tasas anuales compuestas.
Debido a que a veces se redondean las c i f r a s ,  los datos parc ia le s  y los porcentajes presentados en los 

cuadros no siempre suman el total  correspondiente.
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En 1988, la crisis económica de Nicaragua adquirió un carácter dramático. A 
los factores que ya venían perjudicando el desarrollo del país, como la 
confrontación bélica y el bloqueo comercial, la falta de técnicos y la 
escasez de recursos financieros del exterior, se añadieron los efectos del 
huracán Joan. ¿/ Todo ello contribuyó a desarticular el sistema productivo 
del país y a reducir la capacidad de maniobra de la política económica. El 
producto interno bruto decreció 8% y el ingreso por habitante disminuyó a los 
niveles de 30 años atrás, merma que se presentó además en un marco 
inflacionario de dimensiones inusitadas en la esfera mundial. La 
hiperinflación afectó sensiblemente las remuneraciones reales y el nivel de 
vida de la población. Dos desequilibrios reales y financieros tanto en el 
ámbito interno como en el externo se agudizaron. La escasez de divisas 
entorpeció el aprovechamiento eficiente de la capacidad productora del país. 
La crisis fiscal se exacerbó al disminuir los ingresos tributarios en 
términos reales, incrementarse los gastos gubernamentales y aumentar la 
evasión fiscal.

La relación de precios del intercambio continuó deteriorándose, el 
volumen de las exportaciones de bienes declinó notoriamente, provocando un 
déficit pronunciado en la cuenta corriente, y la deuda externa se elevó aun 
cuando sólo ingresaron al país escasos recursos de capital fresco. Casi 
todos los sectores decrecieron, pero la situación se tomó particularmente 
crítica en la industria manufacturera.

Para controlar los desequilibrios comentados, las autoridades 
establecieron durante el año medidas de ajuste y estabilización, pero los 
fenómenos no económicos aludidos impidieron obtener los resultados esperados.

Al disminuir las tensiones militares por los acuerdos de Esquipulas, la 
política económica se orientó principalmente a transformar la economía, hasta 
entonces de guerra, en una de paz. La reforma estuvo encaminada a disminuir 
los déficit globales, causa de presión inflacionaria, así como a equilibrar

1 . R a sg o s  g e n e ra le s  d e  l a  e v o lu c ió n  r e c ie n t e ;
In t r o d u c c ió n  v  s ín t e s is

1/ Véase, CEPAL, Daños ocasionados por el huracán Joan en Nicaragua: 
Sus efectos sobre el desarrollo económico v las condiciones de vida, v 
reguerimientos para la rehabilitación v reconstrucción fNota de la 
Secretaria) (IC/MEX/L.94 (LC/G.1544)), 17 de noviembre de 1988.



la s  distorsiones de lo s precios re la tivo s, provocadas por subsidios excesivos 
y la  diversidad de tipos de cambio.

Se re a lizó  un cambio de moneda y se indizaron variables económicas, como 
sa lario s y tasas de interés tanto activas como pasivas, aun cuando no siempre 
a l ritmo de la  in flació n  n i en e l momento más oportuno.

La ace leració n  del proceso in fla c io n a rio  provocó re tra so s en la  
aplicación de lo s instrumentos de p o litica  económica y desvió la  dirección  
que seguía la  economía para alcanzar lo s objetivos y metas deseadas. Las 
medidas de estab ilizació n  y ajuste de 1988 tendieron a reducir en cierto  
grado la s brechas internas y con e l exterior, pero sus resultados no se 
manifestaron en e l corto plazo. Se dio prioridad a la  superación del rezago 
cam b iario  para e n fre n ta r posteriorm ente la  in fla c ió n . Con estas 
d isp o sicio n e s se esperaba mejorar, en primer lugar, la  e ficie n cia  y la  
productividad de la s empresas y, luego, incrementar la s  exportaciones. Se 
dictaron medidas para tra ta r de superar la  notoria in e ficie n cia  del sector 
exportador, cuyo origen se encuentra en gran parte en la s p o lítica s de 
subsidios generalizadas, la  escasez de d iv isas y la s restriccio n es en la s  
importaciones de insumos.

Durante 1988 se co rrig ió  en buena parte la  sobrevaluación del córdoba. 
S i bien esto pudo haber favorecido a lo s exportadores, e llo  no ocurrió a sí 
pues la s  ventas externas declinaron por mermas en la  producción de los 
p rincip ales rubros exportables, e l deterioro de lo s mercados tradicionales y 
lo s efectos del bloqueo com ercial. Por otro lado, diversos factores restaron 
e fica cia  a lo s esfuerzos por re v ita liza r la  capacidad exportadora del país. 
En prim er lu gar, la  escasez de moneda libremente convertible impidió la  
ad q u isició n  de insumos, repuestos, equipos y otros bienes y servicio s 
necesarios para in ic ia r  una expansión de la s exportaciones. En segundo 
término, la  baja de lo s precios internacionales de lo s productos prim arios 
que exporta Nicaragua frenó la  reactivación económica. En tercer lugar, e l 
receso del Mercado Común Centroamericano contribuyó también a retener e l 
ritmo de la s exportaciones. Por últim o, la  contracción del crédito a los 
productores y la  incertidumbre que en materia de precios e ingresos surgió a 
p rin cip io s del c ic lo  agríco la por la  nueva p o lítica  económica, desalentó 
también a la  producción exportable. Estas, d ificu ltad es impidieron que 
aumentara la  oferta de bienes de exportación generadora de d iv isa s, sobre 
todo convertibles, y se estrechara la  brecha com ercial.



La escasez de d iv is a s  y la s  in su ficie n cia s del se rv icio  e lé ctrico  
nacional se convirtieron en la s causas p rincip ales de estrangulamiento de la  
recuperación económica y del mejoramiento de la s  condiciones de vida de la  
población.

EXirante 1988 se ap licó  una necesaria p o lítica  de restriccio n es de la  
demanda; e llo  tuvo cie rto  efecto recesivo que retroalim entó e l decrecimiento 
económico y  la  in flació n .

La deuda externa recapitalizada ascendió a 7,220 m illones de dólares y 
no se pudo atender su se rv icio  en virtu d  de la s  restriccio n es financieras. 
E l pago de la  deuda de corto plazo, relacionada con operaciones comerciales 
ordinarias, no se pudo cu b rir oportunamente por la  fa lta  de d iv isa s y también 
por e l a lto  costo de comisiones, fle te s y seguros. Lo mismo ocurrió con e l 
se rv ic io  de lo s  préstamos de d ive rsas organizaciones m ultilaterales de 
crédito por la  ausencia de un flu jo  seguro de d iv isas de ese origen, que 
depende de la  aprobación flu id a  de nuevos proyectos.



a) La oferta v la  demanda globales

Por e l lado de la  oferta, e l producto interno bruto experimentó e l 
decremento más pronunciado de lo s últim os cinco años, sólo superado por e l de 
1979. Ccsmo la s importaciones ca si se estancaron, la  combinación de amibos 
factores produjo una contracción en la  oferta globed, de aproximadamente 6%. 
A s í, la s  ad q u isicio n es de bienes y se rv ic io s  en e l e x te rio r fueron 
in su ficien tes para e l desarrollo normal de la s actividades productivas, ya 
que la  escasez de materias primas, m ateriales, combustibles, energéticos, 
equipos, piezas de repuesto y accesorios fue particularm ente severa durante 
e l año.

Por e l lado de la  demanda so b re sa lió  e l brusco descenso de la s  
exportaciones, determinado por la  merma en e l volumen fís ic o  y e l c r ític o  
deterioro de lo s precios.

Los elementos de la  demanda interna evolucionaron de manera d isím il, lo  
que también se manifestó en la  formación de ca p ita l. En efecto, ésta se 
elevó escasamente como consecuencia de tendencias co n tra ria s en sus 
componentes, en parte por la  p o lítica  de racio n alizar la  inversión para 
e vitar la  inm ovilidad de recursos que no tiene la  correspondiente respuesta 
productiva: por un lado, la  construcción decreció sensiblemente y, por otro,
la  in v e rs ió n  en m aquinaria —principalm ente con destino a l secto r 
agropecuario y la  pesca— repuntó algo luego de continuas reducciones en lo s 
años precedentes.

Asim ism o, por prim era vez en e l últim o quinquenio, e l consumo 
gubernamental disminuyó como resultado de la s medidas de austeridad y e l 
decremento en lo s gastos de defensa y adm inistración.

Una de la s  manifestaciones más dramáticas de la  c r is is  económica se 
re fle jó  en e l consumo privado, e l cual volvió  a menguar por séptimo año 
consecutivo, en esta ocasión con mayor intensidad, agravando aún más e l 
deterioro del n ive l de vida de la  población.

b) Los p rincip ales sectores

E l valo r agregado de ca si todos lo s sectores decreció; la  actividad  
agropecuaria se mantuvo virtualm ente estancada y sólo se expandió e l sector 
transportes, almacenamiento y comunicaciones.
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La declinación más pronunciada la  registraron la s manufacturas debido a l 
bloqueo económico y la  escasez de d iv isa s a la s  que se sumaron la  profunda 
desarticulación del sistema productivo y la s  repercusiones de una p o lítica  
económica intencionalmente re stric tiv a .

i)  E l se cto r agropecuario. E l producto a g ríco la  disminuyó 6%, 
co n tra rio  a lo  esperado con la s  nuevas medidas de p o lítica  económica 
orientadas a impulsar la s  agroexportaciones. En e llo  continuaron influyendo 
tanto e l co n flicto  b élico  —aunque con menor intensidad dado que en e l año 
comenzó e l proceso de p a cifica ció n — como lo s efectos devastadores del 
huracán Joan. También repercutió e l hecho de que, pese a l reajuste de la  
p o lítica  económica, no se obtuvieron en e l corto plazo lo s efectos esperados, 
en parte porque algunas de la s  medidas no se adoptaron oportunamente. 
Asimismo, e l riego en diversos cu ltivo s su frió , entre otras d ificu ltad e s, 
constantes interrupciones en e l se rv icio  e lé ctrico .

Congruente con e l objetivo de u t iliz a r  de manera óptima lo s escasos 
recursos, la  p o lítica  de crédito fue más ríg id a , la s  tasas de interés se 
elevaron y lo s productores corrieron mayores riesgos cambiar io s. De igual 
forma, la  reducción de lo s subsidios estatales impuso nuevas condiciones de 
gestión económica a la s  cuales tienen que adaptarse lo s agentes económicos.

Entre lo s  problemas principales que enfrentó e l sector agropecuario 
destacaron la  menor productividad y lo s rendimientos agríco las más bajos. 
Los excesivos gastos de internación de lo s insumos importados, a s í como su 
encarecim iento por e l tip o  de cambio vigen te  en e l mercado paralelo, 
contribuyeron también a incrementar lo s costos de producción.

También afectó la  rentabilidad de la s empresas agropecuarias e l hecho de 
que c ie rta s  m aquinarias, equipos, repuestos e insumos se adquirieron en 
países europeos a precios muy alto s mediante créditos garantizados. E llo  en 
v irtu d  de la  caren cia  de d iv isa s  líq u id a s y debido a que e l mercado 
estadounidense está cerrado para Nicaragua.

En e l marco de reformulación de la  p o lítica  económica y de fenómenos 
clim áticos adversos, todos lo s cu ltivo s de exportación declinaron en forma 
pronunciada. Sólo aumentó la  producción de tabaco habano pero su 
participación en e l producto agríco la es reducida.

Los resu ltad o s desfavorables del café, p rin cip al cu ltivo  del p aís, 
explican en gran parte la s  d ificu ltad es experimentadas por e l sector en 1988. 
La producción de este grano menguó aproximadamente 5%, después de haber

5



registrado un crecimiento sig n ifica tiv o  en e l año anterior. Esta merma se 
debió parcialmente a l huracán Joan que dañó muchas plantaciones y a la s  
lix iv ia s torrenciales que se adelantaron, por lo  que fue necesario re a liza r la  
re co le cció n  con anterioridad a lo  previsto. Esto originó problemas de 
organización y gastos adicionales. Las averias en puentes y la  destrucción 
de caminos también repercutieron desfavorablemente en la s  cosechas. La 
sup erficie  cosechada disminuyó, pero esto fue compensado por un mejor manejo 
del cu ltivo  que elevó lo s rendimientos.

Por o tra p arte , la  producción de algodón oro, segundo cu ltivo  en 
importancia, disminuyó 31%. En e llo  influyeron una disminución sig n ifica tiv a  
de la  s u p e rfic ie  cosechada, condiciones m eteorológicas adversas e 
in e ficie n cia s en e l sistema de abastecimiento de insumos; esto acentuó lo s 
bajos niveles de productividad y rendimiento de este rubro en lo s últim os 
c ic lo s . E l huracán Joan afectó también la  producción, ya que lo s fuertes 
vientos dañaron plantaciones de mayor edad y ampliaron e l c ic lo  vegetativo, 
provocando mayores requerimientos de insumos. Aun antes del meteoro, a causa 
del exceso de llu v ia s  durante e l invierno, habian disminuido ostensiblemente 
lo s  rendim ientos. Dichas d ific u lta d e s, aunadas a lo s  bajos precios 
internacionales pese a que se registró  un repunte en 1988, redujeron aún más 
la  rentabilidad de este rubro. Por otro lado, lo s insumos de este cu ltivo  
provenientes del exterior representan alrededor del 60% de su estructura de 
costos; a e llo s se suman lo s gastos de internación de lo s bienes intermedios 
importados, que son en muchos casos excesivamente a lto s.

lo s productores privados y estatales tuvieron que adaptarse a la  nueva 
p o litica  económica que perseguía, además de e q u ilib rio s monetario y fis c a l, 
incrementar la  e ficie n cia . Anteriormente, lo s productores recibian créditos 
m asivos con una tasa de in te ré s f i ja  y subsidiada, un tipo de cambio 
preferencial y precios de garantía que aseguraban una rentabilidad elevada. 
Después del mes de febrero se u n ificó  la  tasa de cambio, se indizaron la s  
tasa s de interés, e l crédito se re strin gió  y, en general, la s  ganancias 
tienen que obtenerse con un mayor grado de e ficie n cia  y productividad.

Durante e l últim o quinquenio, la  producción de sem illa de algodón 
decreció, y en 1988 aún más (32%) que en e l año anterior. Esto afectó tanto 
e l volumen de exportación como e l sum inistro de materias primas para la s  
industrias del aceite y la s harineras.
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La producción de caña de azúcar, tercer cu ltivo  de exportación, también 
se redujo. En este  decremento in flu yero n  principalm ente lo s  daños 
ocasionados a la s  plantaciones por e l huracán Joan en la  costa atlá n tica .

Hubo in su ficie n cia s de caña en lo s ingenios por una merma en la  fuerza 
de trabajo en la  etapa del corte y mal estado de lo s caminos, condiciones 
meteorológicas adversas y atrasos en la  molienda por fa lta  de lim pieza en la  
m ateria prima y la  prolongación d el periodo de zafra. la  escasez de 
repuestos agravó la  situación por la  obsolescencia de la  maquinaria y e l 
equipo. E l ajuste en la  tasa cambiaria y lo s incrementos sa la ria le s también 
elevaron lo s costos.

E l valo r de la s  exportaciones de azúcar decreció considerablemente por 
reducciones tanto en e l volumen como en e l precio. La declinación de este 
últim o en e l mercado internacional dio por resultado que la  exportación de 
azúcar no fuese rentable, por lo  que lo s consumidores internos debieron 
su b sid iarla.

En cambio, la  producción agrico la  de consumo interno evolucionó de 
manera favorable, ya que la  p o lítica  del sector se orientó a estim ularla con 
e l fin  de poder contar con una oferta su ficien te de alimentos básicos para la  
población. Sin  embargo, la s  metas previstas en esta materia no lograron 
cum plirse plenamente, en especial por lo s efectos nocivos del mencionado 
cicló n .

La producción de arroz oro se increm entó 23% después de fuertes 
declinaciones durante lo s tre s años anteriores. La producción de f r ijo l 
también mejoró significativam ente luego de haber disminuido en e l trie n io
precedente.

La producción de soya aumentó 20%, mientras que la  de sorgo declinó  
fuertemente. la  producción de maíz, que había crecido en e l bienio anterior, 
ca si permaneció estancada. S i bien se esperaba una buena cosecha debido a 
la s  medidas temadas por la s  autoridades para estim ular la  producción, e l 
huracán afectó lo s resultados.

La producción pecuaria creció  12% después de haber menguado durante e l 
tr ie n io  a n te rio r. A e llo  contribuyeron la  nueva p o lítica  de estímulo 
aplicada durante lo s dos últim os años y la s  decisiones tomadas durante 19S8.

2/ En Nueva Guinea se habría alcanzado e l mayor n ive l de producción del 
presente decenio.



E l s a c r if ic io  de ganado vacuno aumentó 22% por lo  que mejoró e l 
su m in istro  de carne a la  población, y la s  exportaciones creciero n  
significativam ente. También fue alentador e l incremento de la  producción de 
leche, después de haber ésta disminuido e l año anterior. La recuperación 
aludida de la  ganadería vacuna se logró no obstante a que debido a l huracán 
Joan se perdieron m iles de cabezas de ganado y se dañaron cercas e 
infraestructura conexa.

La matanza de ganado porcino se mantuvo a l mismo n ive l de 1987, ya que 
su frió  lo s efectos del meteoro, a s í como lim itaciones en la  importación de 
alimentos.

La actividad avícola declinó apreciablemente luego de la  recuperación 
del bienio precedente. Durante e l paso del huracán, lo s campesinos perdieron 
cien to s de m iles de aves a s í como gran parte de la  in fra e stru ctu ra  
p ro d u ctiva. E l insu ficien te sum inistro de alimentos balanceados también
contribuyó a mermar la  producción de carne y huevo.

i i )  E l sector fo re sta l. E l valor agregado de la  s ilv ic u ltu ra  creció  
por cuarto año consecutivo. La extracción de madera se incrementó, pero la  
in d u stria  enfrentó d ificu ltad es. Los vientos, la s precipitaciones y la s  
inundaciones que acompañaron a l huracán dañaron la s instalaciones, la  
m aquinaria y equipos de un aserradero en B luefields y destruyeron los 
pequeños a se rra d e ro s ubicados en E l Rama. Por estas razones, la  
in d u stria lizació n  de diversos productos madereros se interrumpió reduciendo 
la s posibilidades de exportación.

Buena parte de la  madera extraída se u tiliz ó , durante lo s meses de 
noviembre y diciembre, en la  reconstrucción de viviendas e infraestructura 
dañadas por e l huracán. E l meteoro destruyó también to ta l o parcialmente 
cerca de 500,000 hectáreas de bosques (principalmente la tifo lia d a s) en la  
región atlá n tica .

i i i )  La pesca. A pesar del huracán, la  pesca v o lv ió  a cre ce r 
sign ifica tiva m e n te  por segundo año consecutivo gracias a lo s incentivos 
establecidos por la s autoridades para incrementar la  producción. Aumentó la  
producción de camarón, pescado y langostino, s i bien decreció la  captura de 
langosta. La infraestructura pesquera del A tlántico quedó muy deteriorada 
por e l meteoro. Se dañaron edificaciones, maquinarias, equipos, muelles y 
embarcaciones, y e llo  menguó considerablemente la  ocupación, lo s ingresos y 
la s  exportaciones durante lo s últim os meses del año.



iv ) La m inería. La actividad minera decreció nuevamente, luego de la  
recuperación de 1986, por mermas tanto en la  producción de minerales 
m etálicos como no m etálicos. No obstante la s  tendencias a la  p acificació n , 
continuaron lo s obstáculos a la  primera por estar situadas la s  minas en zonas 
de co n flicto  m ilita r. A sí, la  producción de oro disminuyó 10%, después de 
haber aumentado en e l bienio anterior, 3/ y la  plata declinó fuertemente, 
luego de haberse elevado en 1987.

En e l caso de lo s minerales no m etálicos, la  producción de arena creció  
12%, pero menguó considerablemente la  de c a l, carbonato de ca lc io , ca l 
química, bentonita y yeso, principalmente a consecuencia de la  contracción de 
la  industria manufacturera.

V) E l sector manufacturero. Las ramas manufactureras presentaran e l 
decremento más pronunciado (26%). Todas declinaran, excepto la  de productos 
m etálicos, puesto que se recib ió  de lo s países so cia lista s un sum inistro 
constante de aceros-y otros metales. Este sector, relativamente incipiente  
en Nicaragua, ha sido e l más sensible a l bloqueo com ercial por vina severa 
e sca se z de m ateria s prim as, m ateria le s, com bustibles, en ergético s, 
maquinarias, equipos y piezas de repuesto.

Por otro lado, la  c r is is  energética del país obligó a p a ra liza r diversas 
empresas in d u stria le s  por c ie rto s  períodos. E l consumo in d u stria l de 
electricid ad  declinó 16%.

Lo s re a ju ste s  de la  p o lít ic a  económ ica in flu y e ro n  tam bién  
desfavorablem ente en la  evolución de este  se cto r. Las constantes 
devaluaciones originaron desorganización en muchas empresas y  d ificu ltaro n  
la s  exportaciones. Diversas empresas pequeñas no pudieron adaptarse a la s  
nuevas condiciones económicas y cerraron por no ser rentables. Asimismo, la  
fu e rte  dism inución de la  demanda interna de productos in d u stria les, por 
menguas en lo s ingresos reales, obligó a reducir la  producción y algunos 
inventarios se incrementaran.

La fa lta  de mantenimiento y reparaciones oportunos, a s í como la  escasez 
de inversiones para modernizar lo s sistemas productivos, han mantenido a l 
sector manufacturero tecnológicamente rezagado, lo  que no le  permite competir

3/ S in  em bargo, la s  exp o rtacio n es cre ciero n  18.5% a costa de 
inventarios.



con e l exterior. Por otra parte, e l valor agregado de la s manufacturas es 
bajo.

Otra de la s d ificu ltad es que experimentó e l sector durante 1988 fue la  
constante movilidad de la  fuerza de trabajo ante la  ausencia de una p o lítica  
sa la ria l dinámica que estim ulara la  estabilidad de la  mano de obra. Esta 
circunstancia ha obligado, desde hace varios años, a capacitar constantemente 
nuevo personal —lo  que no es fá c il en períodos cortos— con e l consecuente 
deterioro en la  calidad de lo s productos. Las autoridades han señalado la  
necesidad de ajustar lo s sa la rio s a la  productividad del trabajador con e l 
propósito de garantizar la  rentabilidad de la s empresas in d u stria les.

P a rticu la r sign ifica ció n  tuvo la  severa contracción de la  denominada 
" in d u stria  de bienes fisca le s" -V por lo  que no contribuyó esta rama a 
reducir e l d é fic it  fis c a l.

v i) E l sector de la  construcción. Luego de varios años de expansión, 
la  construcción descendió 7% con respecto a l año anterior. E llo  re fle ja  la  
merma de la  inversió n  pública con e l propósito de dism inuir e l d é fic it  
f is c a l.

La c r is is  económica que padece e l país impidió que la  industria nacional 
abasteciera, de manera adecuada, lo s bienes intermedios que requiere este 
s e c to r. La p rodu cción  de cemento d ecreció  25%. También d eclin ó  
sign ifica tiva m e n te  la  de pintura, láminas de asbesto, azulejos, v a r illa  
enderezada, alambre galvanizado, cla vo s, p e r file s , angulares, láminas 
galvanizadas para techo, estructuras y tubos y accesorios de p o liv in ilo . La 
industria de la  madera decreció 16%.

v ii)  E l sector de la  e le ctricid ad . Después de haberse ampliado durante 
varios años, la  generación de energía e lé ctrica  menguó apreciablemente, por 
lo  que la s  importaciones de e lectricid ad  crecieron. Fue preciso reducir e l 
sum inistro  de e le ctric id a d  a la s diversas actividades económicas, y la  
población su frió  la  carencia de este servicio  en determinados períodos, s i 
bien e l consumo residencial aumentó por segundo año consecutivo.
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4/ Se trata  de rubros como cerveza, ron, aguas gaseosas y c ig a rrillo s  
gravados con alto s impuestos, que garantizan gran parte de lo s ingresos 
fisca le s  del p aís.



Las autoridades implantaron diversas medidas 5/ de emergencia para 
superar la  escasez en e l abastecimiento regular de petróleo de la s plantas 
te rm o e lé ctrica s. Los precios internos del combustible se incrementaron 
considerablemente durante e l año.

Todas la s centrales generadoras de e lectricid ad  enfrentaron, con mayor o 
menor intensidad, d ificu ltad es técnicas en lo s equipos, ante la  carencia de 
p ie za s  de re p u e sto , a cce so rio s y otros m ateria les para su normal 
funcionamiento. La obsolescencia y fa lta  de mantenimiento originaron muchas 
interrupciones en e l se rv icio .

Las medidas de austeridad en e l sector gubernamental aminoraron su 
consumo de e lectricid ad  que había crecido en e l bienio anterior. Asimismo, 
e l huracán causó enormes daños en edificaciones, sistemas de transm isión y en 
la s  redes de d istribu ción  de este sector.

v ii i)  O tros s e rv ic io s . E l valor agregado del comercio declinó por 
segunda ocasión consecutiva. Las medidas económicas adoptadas durante e l año 
dieron lugar a una contracción de la  demanda interna, pero la  lib e ra liza ció n  
de precios estimuló la  producción de granos básicos, y e l abastecimiento de 
arroz, f r ijo l y maíz mejoró.

E l abastecimiento interno de otros bienes esenciales se d ificu ltó  por 
haberse red u cid o  la s  im portaciones y haber menguado la  producción 
manufacturera.

La a ctiv id a d  com ercial también se deterioró a causa de lo s daños 
ocasionados por e l mencionado huracán: lo s vientos y la s  inundaciones
afectaron la  infraestructura comercial en diversas zonas del A tlántico; se 
dañaron to ta l o parcialmente s ilo s , bodegas y almacenes de empresas estatales 
y privadas a sí como establecim ientos de pequeños comerciantes, y se perdieron 
inventarios de bienes de consumo. Todo e llo  entorpeció e l abastecimiento de 
estos bienes a la  población durante e l últim o trim estre del año.
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5/ Durante parte del año se racionó e l consumo e lé ctrico  durante tres 
horas d ia ria s, se redujo e l horario de transm isión de te levisió n  a cuatro 
horas por día y la  jomada laboral disminuyó en muchos centros de trabajo de 
ocho a s e is  horas d ia ria s  por la  reducida d isp o n ib ilid a d  d el flu ido  
e lé ctrico .



Según estim aciones o fic ia le s , e l empleo aumentó por sexto año 
consecutivo a pesar de la  severa contracción de la  economía. E llo  obedeció a 
la s  p o lítica s  red istrib u tivas para dar ocupación y no agravar lo s n iveles de 
vida de la  población, s i bien la  productividad declinó.

Hubo escasez de mano de obra en la  agricu ltu ra. Por e llo  la s  siembras, 
la s  cosechas y otras actividades de lo s diversos cu ltivo s no siempre se 
desenvolvieron adecuadamente. Por otra parte, en tanto que por e l co n flicto  
b élico  e l traslado de mano de obra del campo hacia la  ciudad se in te n sificó  
en 1987, éste perdió dinamismo en 1988.

E l sector informal de la  economía, sobre todo en e l comercio, continuó 
absorbiendo fuerza de trabajo ya que garantizó ingresos superiores dada la  
p ro liferació n  de actividades especulativas.

Ante la  c r is is  económica prosiguió e l éxodo, sobre todo de profesionales 
y técnicos ca lifica d o s. Esto constituyó un serio  estrangulamiento para e l 
desarrollo de la s actividades económicas y sociales del p aís. Se estima que 
en e l período 1979-1988 em igraron alrededor de 9,000 profesionales y 
técnicos, s i bien muchos de e llo s regresaron. Por otra parte, la s  fuerzas 
armadas continuaron absorbiendo una porción importante de la s personas en 
edad laboral.

C on trario  a lo  esperado con la  "canpactación", -§/ e l empleo en e l 
gobierno central aumentó según la  tendencia del presente decenio.
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c )  L a  e v o lu c ió n  d e l  e m p le o

6/ La racionalización y reducción de personal en diferentes organismos 
gubernamentales, a s í como la  fusión de la s  instituciones con e l propósito de 
dism inuir e l d é fic it  fis c a l.



Durante 1988, e l sector externo continuó siendo adverso. Las exportaciones 
de bienes se situaron en 213 m illones de dólares, suma equivalente a un 
te rcio  de la s  ventas de 1978. A e llo  se sumó, por primera vez en e l trie n io , 
un decremento en e l valo r u n itario  de la s  exportaciones que deterioró en gran 
medida la  relación  de lo s precios del intercambio.

E l poder de ccnpra de la s  exportaciones sigu ió  decreciendo, como ha 
ocurrido en e l decenio actual, empeorando la s  posibilidades de abastecer 
adecuadamente a la  economía.

Entre lo s  aspectos fundamentales de la  nueva p o lít ic a  económica 
sobresalieron la  constante devaluación de la  moneda a s í como la  u nificación  
de lo s diversos tip os de cambio con e l prepósito de equiparar e l de la s  
ventas externas con e l de la s  importaciones.

A l elim inar la  m ultiplicidad de tip os de cambio se buscaba mejorar la  
u tiliza c ió n  de lo s recursos inportados, cuyo desaprovechamiento era una de 
la s  causas de lo s desequilibrios existentes, a s í como co rre g ir la  estructura 
de precios re la tivo s. S in  embargo, esto tuvo en e l corto plazo consecuencias 
in flacio n aria s.

En febrero se efectuó la  primera devaluación. Ccano ta l ajuste resultó  
in su fic ie n te  para a le n ta r la s  agroexportaciones según lo  previsto, se 
decretaron o tra s devaluaciones (ju n io , agosto, septiembre y otras con 
posterioridad a l meteoro). A sí, a l fin a liz a r e l año, la s  exportaciones de 
carne, café, m ariscos y  productos mineros se habían vuelto rentables. 2/

a) E l comercio de bienes v  se rv icio s reales

Estimaciones prelim inares permiten ad vertir e l agravamiento del d é fic it  
en la  balanza comercial por e l deterioro de la  relación de lo s precios del 
intercambio y  una fuerte disminución en e l volumen de bienes colocados en e l 
exterior. Entre e llo s , la s  exportaciones hacia lo s países centroamericanos 
declinaron considerablemente ya que su peso en e l to ta l descendió de 26% en 
1970 a sólo 7%.

D e cre cie ro n  ta n to  la s  exportaciones tra d ic io n a le s como la s  no 
trad icionales. Las de café se redujeron fuertemente tanto por decrementos en
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3 .  E l  s e c t o r  e x t e r n o

7/ Se espara que e l algodón producirá ganancias para la  próxima cosecha.



e l volumen producido como en lo s precios concertados, no obstante que en e l 
mercado internacional éstos se elevaron.

lo s resultados en e l algodón no fueron tan desfavorables a pesar del 
pronunciado descenso en e l volumen de la s exportaciones. E l valo r de éstas 
se incrementó 15% por e l in só lito  crecimiento (54%) de lo s precios.

Tanto e l volumen como e l p re cio  d el azúcar exportada declinaran 
significativam ente, mientras que e l valo r de la s ventas de carne se elevó por 
la  expansión del volumen, ya que e l precio bajó.

E l balance de se rv ic io s  re a le s prosiguió siendo negativo, como es 
trad icio n al en e l p a ís. Sin  embargo, se redujeron menos lo s exportados que 
lo s provenientes del exterior. Tanto e l ingreso de tu rista s cono la  salid a  
de nicaragüenses menguaron notablemente, hasta lle g a r a c ifra s  mínimas.

b) E l saldo del balance de pagos v su financiamiento

Continuó aumentando e l d é fic it  de la  cuenta corriente del balance de 
pagos, principalmente a causa de la  corriente desfavorable de bienes. Los 
pagos netos de factores mantuvieron una tendencia descendente por e l pago 
p a rcia l del se rv icio  de la  deuda externa.

E l 67% del desbalance en cuenta corriente se financió mediante ingresos 
de cap itales, y e l te rcio  restante con reservas internacionales. E l flu jo  de 
donaciones aumentó por la  respuesta favorable de la  comunidad internacional 
ante e l desastre causado por e l huracán Joan. No obstante, e l monto de la  
ayuda fue in su ficien te  para reparar lo s daños.

c) La evolución del endeudamiento externo

E l saldo de la  deuda externa se incrementó principalmente a causa del 
d é fic it  en la  balanza com ercial.

Lo s c ré d ito s  p ro ve n ie n te s de organism os m u ltila te ra le s , que 
representaban cerca de dos te rcio s de la  deuda to ta l en 1979, redujeron 
paulatinamente su peso re la tivo , hasta s ig n ific a r en 1988 apenas la  sexta 
p arte . Por e l contrario , lo s empréstitos de organismos o fic ia le s  y de 
proveedores (estos últim os generalmente con condiciones más onerosas) han 
cobrado im portancia progresiva. Estas variaciones tienen principalmente 
origen p o lítico , y por e llo  ha sido d if íc il obtener nuevos créditos.

Este cambio del p e rfil de la  deuda ha tenido severas repercusiones en la  
disponibilidad de dinero fresco. Los recursos provenientes de instituciones
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o fic ia le s  que han ido cobrando im portancia (especialm ente de p aíses 
s o c ia lis ta s  y de otras regiones de Europa) se han atado a determinadas 
importaciones. Esto ha reducido la  capacidad de manejo y la  fle x ib ilid a d  en 
la s  importaciones.

E l peso aún s ig n ifica tiv o  que mantiene la  banca comercial en la  deuda
externa se debe a l pago de intereses y no a l ingreso de dinero fresco. S i
b ien se ha re a liza d o  un gran esfuerzo ante la  comunidad fin a n cie ra  
internacional para pagar la  deuda externa, la s  adversidades que ha enfrentado 
e l país han impedido cu b rir todo e l se rv icio . En 1988, éste representó e l 
46% de la s exportaciones de bienes y se rv icio s.

Ante la  caren cia  de d iv isa s  líq u id as, e l pago con productos viene
adquiriendo importancia en e l se rv icio  de la  deuda externa. En 1988, e l 81% 
de éste  se liquidó con exportaciones de bienes, en tanto que en e l año 
a n te rio r por este medio se pago e l 49%. Se ha dado prioridad a lo s
acreedores que conceden nuevos financiamientos a s í como a lo s proveedores que
sum inistran insumos esenciales para e l funcionamiento del sistema económico.

En 1988 se obtuvieron nuevos financiam ientos por 740 m illones de
d ó la re s; e l 97% de e llo s  provino de p a íse s so c ia lista s. Asimismo se
efectuaron cuatro renegociaciones de la  deuda externa. S/
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3/ Banco Centroamericano de Integración Económica, Guatemala, México e 
It a lia , por montos de 150, 211, 63 y 5 m illones de dólares, respectivamente.
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4 .  L o s  p r e c i o s  v  l a s  re m u n e r a c io n e s

a) Los precios

La dinámica de lo s precios durante 1988 produjo una h ip erin flación  que 
alteró  e l funcionamiento del sistema económico. Los precios se incrementaron 
en más del 33,000% (entre diciembre de 1988 y e l mismo mes del año an terio r), 
afectando notoriamente e l n ive l de vida de la  población y diversas variables 
económicas. Durante todo e l año, e l publico dispuso de un exceso de medios 
de pago con respecto a la  disponibilidad de bienes y se rv icio s.

La in flació n  es de origen interno y externo. E l d é fic it  f is c a l, causado 
principalm ente por lo s cuantiosos gastos de defensa y la  carencia de 
financiam iento adecuado para lo s proyectos de inversión, provocó grandes 
emisiones inorgánicas de dinero.

Entre lo s objetivos de largo plazo de la s medidas económicas aplicadas 
durante 1988, sobresalieron e l control de la  in flació n  y, en lo s de corto, la  
u n ificació n  de la  tasa de cambio. Pero s i bien esta últim a contribuyó a 
r e c t ific a r  la s  deformaciones en la  estructura de precios re la tivo s, tuvo 
también en e l año efectos in flacio n ario s.

E l cambio monetario y la  recuperación de gran parte d el dinero  
circu lante fueron acompañados de in flació n  que se tradujo en iliq u id e z en la s  
empresas y recesiones en la  producción. La merma en e l crédito contribuyó 
también a elevar lo s precios.

En e l c r ít ic o  escenario de la  economía, la  lib e ra liza ció n  de sa lario s y 
precios, decretada en e l mes de junio, agravó la  in flació n . Sin  embargo, la s  
medidas de austeridad permitieron reducir en cie rto  grado e l gasto público 
durante lo s primeros nueve meses del año. E llo  contribuyó a e vitar un mayor 
aumento de p re cio s a l term inar ese período. Sin  embargo, después del 
desastre natural, la s  presiones hiper in flacio n arias se avivaron nuevamente. 
Sin  duda, éstas se retroalimentaron con la  creciente escasez de productos de 
primera necesidad, tanto de origen agríco la como in d u stria l, a s í como con la s  
alzas de lo s combustibles.

b) Las remuneraciones

Los sa la rio s  re a le s d el se cto r form al de la  economía declinaron 
ostensiblem ente como consecuencia del marcado rezago de lo s aumentos



nominales con respecto a l ritmo de incremento de lo s precios. Se deterioró 
a sí fuertemente e l bienestar de amplios estratos de la  población.

A mediados d el año, e l gobierno su b sid ió  la  venta de diferentes 
alimentos con e l propósito de resguardar de la  in flació n  a lo s trabajadores 
con bajos ingresos. A sí, e l paquete mensual de alimentos que contiene 10 
lib ra s  de arroz, 10 de f r ijo l y  5 de azúcar fue pagado por lo s trabajadores 
de la  escala 1 a la  14 del SNOTS (Sistema de Normas, Trabajo y Salarios) con 
e l 5% de su sa la rio  básico, mientras que lo s de la  escala 15 a la  39 lo  
cubrieron con e l 10%. 5/
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9/ Las autoridades estiman que e l SNOTS impone rig id e z en e l régimen 
sa la ria l del país por lo  que la  escala nacional va a ser eliminada.
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5 .  L a s  p o l í t i c a s  f i s c a l  v  m o n e t a r ia

a) La p o lítica  fis c a l

Contrario a lo  esperado, e l d é fic it fis c a l continuó siendo a lto  en 1988 
tanto en términos absolutos como re la tivo s. Tas causas de e llo  fueron, entre 
otras, la s  siguientes:

i)  Los gastos de defensa y seguridad re la tivo s a l co n flicto  bélico  
sigu ie ro n  siendo elevadas, pese a la  relevancia de algunos esfuerzos de 
p acificació n .

i i )  A consecuencia del huracán Joan, e l gasto publico se expandió para 
enfrentar lo s graves daños a la  población y a la  economía nacional. Las 
autoridades estiman que e l 14% del d é fic it fis c a l lo  originó e l meteoro.

i i i )  Las erogaciones en materia so cia l continuaron siendo cuantiosas en 
virtu d  de la  prioridad que e l gobierno concede a lo s servicio s de salud, 
educación, cultura y bienestar so cia l.

iv ) Los gastos gubernamentales en apoyo a la  infraestructura y la  
producción se incrementaron significativam ente aun cuando sus repercusiones 
en la  producción fueron débiles. la  construcción y e l transporte aumentaron 
considerablemente su participación en lo s gastos del gobierno.

v) Los proyectos de in versió n  d el gobierno cen tral, s i bien se 
racionalizaron, continuaron demandando importantes recursos.

v i) Se mantuvieron algunos subsidios estatales a se rv icio s básicos 
para la  población.

v ii)  Finalmente, lo s ingresos declinaron como consecuencia de la  c r is is  
económica y  la  h ip erin flación . La mitad de ese decremento se debió a que la s  
percepciones por impuestos a l consumo de la s industrias fisca le s  (cerveza, 
ron, aguas gaseosas y c ig a rrillo s ) se redujeron. También disminuyeron la s  
recaudaciones por consumo de petróleo y sus derivados (gasolina d iese l, 
e t c .) ; e l Impuesto General de Ventas se contrajo ostensiblemente, y la  
evasión fis c a l por fa lta  de liqu idez de lo s contribuyentes fue notoria.

b) La p o lítica  monetaria

Se adoptaron medidas drásticas de p o lítica  monetaria con e l prepósito de 
co n trib u ir a la  reordenación económica señalada. Sus efectos favorables 
sobre la  in fla ció n  se empezarán a producir a p rin cip io s de 1989.



En e l mes de febrero se m odificó e l signo monetario a l cambiarse
1,000 córdobas v ie jo s por uno nuevo. A l mismo tiempo se f ijó  e l tipo de 
cambio o fic ia l en 10 córdobas por un dólar, lo  que s ig n ificó  una fuerte 
devaluación. Esta  medida no contribuyó de inmediato a estim ular la s  
exportaciones, ya que no se am pliaron lo s cu ltivo s de exportación por 
posibles incrementos en lo s costos de lo s insumos importados y expectativas 
de precios de venta de la s cosechas insu ficien tes para cu b rir lo s costos de 
producción.

A l f in a liz a r  e l prim er sem estre, la  moneda se devaluó a l tip o  de 
80 córdobas nuevos por dólar. A fin es de agosto, e l cambio se situó  en 
180 por d ó la r y en e l últim o trim e stre  d el año se produjeren nuevos 
reajustes. Estas m odificaciones permitieron que e l tip o  de cambio paralelo  
se acercara bastante a l del mercado negro y se frenara la  especulación.

E l medio circulante creció  nominalmente s i bien se contrajo en términos 
re a le s. E llo  re fle jó  e l esfuerzo de desmonetización del sistem a. Este 
fenómeno fue particularm ente adverso en la s  actividades productivas dado que 
la s  empresas p ú b lica s y privadas enfrentaron una gran iliq u id e z  que 
obstaculizó su gestión económica.

En e l mes de marzo, e l Banco Nacional de Desarrollo estableció nuevas 
tasas activas de interés bancario por tipo de empresas. Para la s del Area de 
Propiedad del Pueblo (APP) y lo s grandes productores, éstas se fija ro n  en 30% 
y 25% para e l corto y largo plazos, respectivamente. En e l caso de lo s 
pequeños productores individuales y la s  cooperativas, la s  nuevas tasas se 
e sta b le c ie ro n  en 20% y 18% p ara e l co rto  p lazo  y la  in ve rsió n , 
respectivamente.

La expansión del cuasidinero en lo s últim os meses del año re fle jó  los 
efectos positivos de la s nuevas tasas de interés sobre e l ahorro, que a su 
vez elevaron lo s m ultiplicadores bancar io s. A sí, disminuyeron lo s recursos 
depositados en cuentas de ahorro y aumentaron lo s depósitos a plazo.

A pesar de la s  medidas aludidas, p ersistieron  un elevado n ive l de 
créditos subsidiados y un a lto  d é fic it fis c a l, y lo s recursos para in v e rtir 
continuaron siendo escasos por lo  que e l d é fic it  global de la  economía siguió  
siendo elevado. E llo  influyó en la  emisión monetaria inorgánica que a su vez 
alimentó la  esp ira l in flacio n aria .
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La economía y e l sistema productivo nicaragüenses han sufrido durante e l 
presente decenio la s  adversas consecuencias del co n flicto  b élico . Por otro 
lado, e l bloqueo económico norteamericano ha agravado la  situación económica. 
De acuerdo con estimaciones gubernamentales, desafortunadamente e l co n flicto  
ha ocasionado 57,000 víctim as entre muertos, heridos y m utilados. Las 
pérdidas m ateriales ascienden a 1,420 m illones de dólares; e l 16% de ese 
valo r correspondió a daños fís ic o s  a la  infraestructura y e l 84% a pérdidas 
en la  producción.

La guerra ha obstaculizado e l desarrollo normal, entre 1980 y 1988, de 
la s  actividades económicas y socia les en la s zonas de co n flicto . La mano de 
obra se ha trasladado hacia otras regiones por lo  que se han perdido cu ltivo s 
y bienes de ca p ita l. La destrucción de medios de transporte, almacenes y 
bodegas ha impedido la  adecuada d istribución  de bienes a la  población. 
Asimismo, e l se rv icio  e lé ctrico  ha sufrido interrupciones como consecuencia 
de lo s sabotajes a la s  unidades generadoras y a la s  redes de transm isión y 
distribu ción .

Por otra parte, corno se ha señalado, e l huracán provocó considerables 
daños en la  infraestructura económica y so cia l, especialmente en lo s sectores 
productivos y lo s recursos naturales. Además del impacto directo sobre la  
población (pérdidas de vidas, destrucción y daño a la  vivienda y demás 
in fra e stru ctu ra  s o c ia l, y pérdida o dism inución del ingreso y cap ita l 
fa m ilia r), este nuevo desastre afectó adversamente e l comportamiento de la s  
p rincip ales variables macroeconômicas. E l to ta l de lo s daños se estima en 
840 m illones de dólares. De esa suma, e l 62% correspondió a pérdidas en e l 
acervo de ca p ita l, 19% a pérdidas en recursos naturales y e l 19% restante a 
pérdidas de producción, mayores gastos o menores ingresos en la s  empresas 
públicas.
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Cuadro 1

NICARAGUA: PRINCIPALES INDICADORES ECONOMICOS

1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988á/

Indicadores económicos básicos

Producto in te rno  bruto a pr ec ios  de
mercado (1980 = 10010) 104.5 109.3 107.6 103.2 102.2 101.4 93.3

Población (mi l lones  de ha b i t a n te s ) 3.0 3.1. 3.2 3.3 3 .4 3.5 3.6
Producto in te rno  bru to  por habi t an te  

(1980 = 100.0) 97.5 98.7 94.2 87.6 84.1 81.2 72.6

Dé f ic i t  se c to r  públ ico/PIB—̂ 13.6 30.0 24.8 23.4 17.7 16.7 24.0
Dinero (Mi>/PIB

c iTasa de s u b u t i l i z a c i ó n -
•  •  . •  • • • •  •  • 0.51 0.47 0.57 0.55

19.9 18.9 20.6 20.9 22.1 24.4 26.0

Indicadores económicos de co r to  Dlazo 

Producto in te rno  bruto

Tasas de 

-0 . 8

crec imiento

4 .6  - 1 .6 -4.1 -1 .0 - 0 .7 -8.0
Producto inte rno  bruto por habi t an te -4 .1 1.2 - 4 .9 - 7 .0 -3 .9 -3 .5 -10.5

Precios  al  consumidor (diciembre a 
diciembre)  rf/

Sueldos y s a l a r i o s  r e a l e s —
22.2 32.9 50.2 334.3 747.4 1 374.2 33 602.6
-4 .2 1.6 - 6 . 7 -16 .9 -25 .9 11.5 -72.1

Valor c o r r i e n t e  de las expor taciones de 
bienes y s e rv i c io s -19.2 5.4 -8 .5 -18 .6 -16 .2 11.6 -27.8

Valor c o r r i e n t e  de las importaciones de 
bienes y s e r v i c i o s -19 .9 9.1 2.2 1.8 - 8 .6 15.1 -3.5

Relación de prec ios  del intercambio de 
bienes fob/ fob -5.1 -3 .2 26.7 - 7 .0 5 .7 -3 .5 -10.8

Sector externo

Mi l Iones de dóla res

Saldo del comercio de bienes y s e r v ic io s
r e a l e s -379 -430 -490 -587 -563 -658 -714

Pago neto de u t i l i d a d e s  e i n te r e se s -186 -209 -238 -257 -245 -208 -151
Saldo de la cuenta c o r r ie n te -557 -635 -727 -827 -799 -856 -865
Saldo de la cuenta de c a p i t a l 593 654 974 846 605 504 582
Variación de tas  reservas

in t e rn ac io n a le s  ne tas  . 
Deuda ex te rna  públ ica  desembolsada-

82 93 128 16 -196 -352 -283
3 139 3 788 4 362 4 936 5 760 6 270 7 220

Fuente: CEPAL, sobre la base de c i f r a s  o f i c i a l e s .
ai C i f r a s  pr e l im in a re s ,  
b/  Porcenta je s .
c/  Comprende los desocupados a b i e r to s  más los desempleados equiva len tes  del subempleo. 
d/  S a la r i o  promedio mensual t o t a l  perc ibido por los a f i l i a d o s  al  I n s t i t u t o  Nicaragüense del  Bienes ta r ,  
e /  De co r to ,  mediano y largo plazo.
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NICARAGUA: OFERTA Y DEMANDA GLOBALES

Cuadro 2

Millones de córdobas de 1980 Tasas de crecimiento
1986 1987 1988 a/ ■ 1985 1986 1987 1988 a/

Oferta global 27 013 27 347 25 643 143.3 132.1 -3.6 -4.9 1.2 -6.2

Producto interno bruto a 
precios de mercado 21 250 21 100 19 414 100.0 100.0 -4.1 -1.0 -0.7 -8.0

Importaciones de bienes 
y servicios 5 763 6 247 6 229 43.3 32.1 -2.9 -16.8 8.4 -0.3

Demanda global 27 013 27 347 25 643 143.3 132.1 -3.6 -4.9 1.2 -6.2

Demanda interna 24 180 24 280 23 427 119.1 120.7 -1.4 -2.3 0.4 -3.5

Inversión bruta interna 4 736 4 663 4 791 16.8 24.7 -0.6 -1.2 -1.5 2.7

Inversión bruta f i j a 3 983 4 023 4 063 14.6 20.9 1.1 -6.1 1.0 1.0

Construcción
Maquinaria

1 312
2 671

1 404
2 619

1 306
2 757

5.5
9.1

6.7
14.2

9.9
-2.4 -8.8

7.0
-1.9

-7.0
5.3

Variación de existencias 753 640 728 2.2 3.7

Consumo total 19 444 19 617 18 636 102.3 96.0 -1.6 -2.5 0.9 -5.0

Gobierno general 
Privado

9 735 
9 709

10 222 
9 395

10 120 
8 516

19.7
82.6

52.1
43.9

7.0 
_8.1

4.0
-8.2

5.0
-3.2

-1.0
-9.4

Exportaciones de bienes 
y servicios 2 833 3 067 2 216 24.2 11.4 -16.2 -22.5 8.3 -27.7

Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras oficiales.
a/ Cifras preliminares.
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NICARAGUA: PRODUCTO INTERNO BRUTO POR ACTIVIDAD ECONOMICA, A PRECIOS DE MERCADO

Cuadro 3

Millones de córdobas Compos i c i ón 
porcentual Tasas de crecimientoae ivou 1985 1986 1987 1988 a/1986 1987 1988 a / 1980 1988 a /

Producto in te rno  bruto 21 250 21 100 19 414 100.0 100.0 -4.1 -1 .0 -0 .7 -8 .0

Bienes 11 207 11 002 9 476 52.5 48.8 -4.1 - 2 . 7 -1 .8 -13 .9

Agri c u l t u r a —̂ 4 726 4 572 4 580 23.2 23.6 - 4 .8 -8 .8 -3 .3 0.2

Mi ner í a 115 106 96 0.8 0.5 -20 .7 30.7 -7 .8 -9 .4

In du s t r ia  manufacturera 5 669 5 578 4 106 25.6 21.1 -4 . 7 2.1 -1 .6 -26.4

Construcción 697 746 694 2.9 3 .6 9.9 - 7.0 -7 .0

Se rv i c ios  básicos 1 524 1 573 1 631 7.9 8.4 -9 .4 3.5 3.2 3.7

E l e c t r i c i d a d ,  gas y agua 468 502 477 2.1 2.5 8.0 11.4 7.3 -5 .0

Transpor te ,  almacena
miento y comunicaciones 1 056 1 071 1 154 5.8 5.9 -14 .8 0.4 1.4 7.7

Otros s e r v i c i o s 8 519 8 525 8 307 39.6 42.8 -3.1 0.5 0.1 -2 .6

Comercio, re s t aur an te s  
y ho te les 3 683 3 668 3 503 18.9 18.0 -5 .5 0.4 -0 .4 -4.5

Finanzas,  seguros y 
s e r v i c i o s  pres tados  a 
las empresas 1 416 1 451 1 432 3.4 7.4 -2 .3 0.3 2.5 -1 .3

Propiedad de vivienda 791 830 818 3.7 4.2 1.0 0.1 4.9 -1.4

Serv ic ios  comunales, 
s o c i a l e s  y personales 3 420 3 406 3 372 8.7 17.4 - 0 .6 0.7 -0 .4 -1 .0

Servi c i os 
gubernamentales 2 509 2 496 2 496 4.9 12.9 1.4 2.0 -0 .5 -

Fuente: CEPAL, sobre la base de c i f r a s  de la S ec re ta r ía  de P l a n i f ic a c ió n  y Presupuesto,
a /  Ci f ras  pre l im inares .
b/ Incluye el sec tor  pecuario,  la s i l v i c u l t u r a  y la pesca.
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Cuadro 4

NICARAGUA: INDICADORES DE LA PRODUCCION AGROPECUARIA

1985 1986 1987 1988—7
Composición 

porcentual  
(1985)

Tasas de crecimiento
1985 1986 1987 1988 a/

Indices de la producción

(1980 = 100.0) 107.3 97.9 94.7 94.9 100.0 -4 .8 -8 .8 -3 .3 0.2

Agrícola 114.6 103.2 104.2 97.9 63.5 -6.1 -9 .9 0.9 -6.0
Pecuar i a 100.5 94.0 82.2 92.3 33.6 -1 .9 -6 .5 -12 .6 12.3
Si lv ic o l  a 84.8 89.1 100.0 104.3 0.7 -15.2 4.9 12.2 4.3
Pesca 60.8 51.7 63.1 68.8 2.2 3.9 -15 .0 22.0 9.0

Producción de los 
p r in c ip a le s  cu l t iv o s fe/ 100.0
De expor tación 65.7

Algodón oro 1 409 1 109 992 680 18.8 -21.2 -21 .3 -10.5 -31.4
Semilia de algodón 2 056 1 703 1 500 1 024 2.1 -21.5 -17 .2 -11.9 -31.7
Café oro 1 029 812 908 862 30.8 1.3 -21.0 11.8 -5.1
Caña de azúcar 57 422 54 783 49 366 47 586 10.7 -7 .2 -4 .6 - 9 .9 -3 . 6
Banano 2 499 2 228 3 014 2 198 1.1 -11 .4 -10 .8 35.3 -27.1
Tabaco habano 13 13 12 14 0.7 -23 .8 1.6 -8 .7 22.4
Tabaco rubio 45 51 43 38 1.0 -18 .4 12.8 -15 .7 -12 .8
Ajonjol í 67 86 83 72 0.5 -69 .9 28.4 -3 .9 -13.6

De consumo interno 34.3

Maíz 4 387 4 555 5 650 5 675 9.4 -7.1 3.8 24.0 0.4
Arroz oro 1 801 1 738 1 583 1 952 7.8 -7 .9 -3 .5 -8 .9 23.3
Fr i j o l 1 154 1 146 1 071 1 196 6.1 -9 .4 - 0 .7 -6 .5 11.6
Sorgo 2 639 3 246 3 375 2 318 4.1 17.3 23.0 4.0 -31.3
Soya 121 183 220 - 52.2 20.0
Ot ros 6.9

Producción pecuar ia 

Benef i c i o

c/Vacuno- c /Porcino- 
Avícola d/

Otras producciones

Leche-¿
Huevos-

359 302 230 280 5.3 -15 .8 -23.9 21.7
228 242 321 321 -15 .9 6.0 33.0

22 600 22 600 26 900 23 700 -22.6 19.0 11.9

42 900 49 000 46 400 50 600 -49.1 14.2 -5 .3 9.1
20 900 23 000 23 200 17 800 -48 .8 10.0 0.9 -23.3

Fuente: CEPAL, sobre la base de c i f r a s  de la S e c re t a r ía  de P l a n i f i c a c ió n  y Presupuesto,
a /  Ci f ras  pre l imin ares ,  
b/  Miles de q u i n t a l e s .
Ç/ Miles de cabezas,  
d/ Mi les de l i b r a s .  
e /  Miles de galones ,  
f./ Miles de docenas.
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Cuadro 5

NlCARAGUA : INDICADORES DE LA PRODUCCION PESQUERA

1985 1986 1987 1988—7 Tasas de c recimiento
1985 1986 1987 1988 a/

Indices de la Droducción 
oesauera (1980 = 100.0) 60.8 51.7 63.1 68.8 3 .9 -15 .0  22.0 9.0

Captura de mariscos-^

Camarón 2 284 1 816 1 282 2 000 5.0 -20.5  -29 .4 56.0

Langosta 726 603 1 531 1 250 -10 .0 -16 .9  154.0 -18.4

Captura de pescado-^ 8.500 8 500 8 630 9 000 -3 .4 1.5 4.3

Fuente: CEPAL, sobre la base de c i f r a s  de la Se c re ta r ia  de P la n i f ic a c ió n  y Presupuesto,
a /  Ci f ras  pr e l im inares ,  
b/ Mi les de l i  b ras.
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NICARAGUA: INDICADORES DE LA PRODUCCION MINERA

Cuadro 6

Indices  de la producción minera- ’ 
(1980 = 100.0)

Producción de algunos minerales 
i mportantes

Metal ica

b/

1985 1986 1987 1988 a/ Tasas de crecimiento
1985 1986 1987 1988 a/

56.5 74.2 68.4 61.9 -20.7 30.7 -7 .8 -9.4

Oro£/  
P la t  a -

25 29 31 28 -25.0 17.1 6.3 -9 .8
30 21 30 16 -37.0 -31 .0 44.9 -46.7

metáli  ca
d/Arena- 394 504 626 700 27.9 24.2 11.8

Cal e /
Carbonato de c a I c i o -

59 49 70 38 -17 .2 43.8 -45.4
28 37 63 25 29.0 73.2 -59.8

Cal química e / 75 88 101 78 17.1 14.4 -22.3
Bentoni ta e/ 77 87 108 86 13.5 23.7 -20.2
Yeso f./ 8 20 24 10 143.2 22.8 -58.7

Fuente: CEPAL, sobre la base de c i f r a s  de la S ec re ta r ia  de P l a n i f ic a c ió n  y Presupuesto,
a /  Ci f ras  pr e l im inares ,  
b/ Ind ices  del va lor  agregado.
c/ Mi les de onzas t roy .
d/ Mi les de metros cúbicos
e/ Mi les de q u in ta le s .
f / Mi les de tone ladas .



Cuadro 7

NICARAGUA: INDICADORES DE LA PRODUCCION MANUFACTURERA

. Composición . . .
1985 1986 1987 198 8 ^  Porcentua! T98r  Í k f  8 a/

Indices de la producción 
manufacturera
(1980 = 100.0) 104.3 106.3 104.6

Al imentos 96.8 94.2 89.2
Bebidas 108.0 107.6 111.4
T abaco 109.7 114.9 113.5
Text i les 152.5 184.7 189.7
Vestuario 79.7 89.5 111.2
Cuero 79.9 61.0 52.2
Calzado 63.6 57.1 50.9
Madera 61 .9 65.2 102.3
Muebles 76.4 85.5 99.3
Papel 247.6 360.4 416.5
Imprenta 190.9 179.2 174.0
Quími eos 113.1 109.8 104.6
Derivados del pe t ró leo 79.5 83.6 82.3
Caucho 122.7 133.0 93.5
No metál i  eos 117.2 125.0 139.7
Metáli eos 133.0 148.6 150.9
Maquinaria y a r t í c u l o s

domést i eos 98.7 116.7 147.8
Material  de t ra n sp o r t e 143.8 150.3 118.3
P l á s t i c o s  y d iversos 112.3 106.3 119.3

Otros indicadores  de la
producción manufacturera

Consumo in d u s t r i a l  de
e l e c t r i c i d a d  b/ 298 283 300

Empleo z j 85.0 85.0 86.2

77.0 100.0 - 4 .7 2.1 -1 .6 -26.4

85.6 20.0 -12 .6 - 2 . 7 -5 .3 -4 .0
81.3 19.0 3.4 -0 .4 3.5 -27.0
84.0 13.4 3.1 4 .7 -1 .2 -26.0

115.7 7.3 -4 .2 21 .1 2.7 -39.0
48.9 6.6 -5 .5 12.3 24.2 -56.0
33.4 0.5 - 4 .7 -23 .7 -14.4 -36.0
31.6 4.8 -6 .9 -10.2 -10 .9 -37.9
85.9 0.8 -29.5 5.3 56.9 -16.0
83.4 0.8 -12 .4 11.9 16.1 -16.0

295.7 0.8 1 .4 45.6 15.6 -29.0
92.2 4.1 3 .6 -6 .1 -2 .9 -47.0
69.0 8.4 -4 .0 -2 .9 -4 .7 -34.0
79.8 2.7 10.3 5.2 -1 . 6 -3 .0
23.4 0.5 -2 .2 8.4 -29 .7 -75.0
97.8 3.0 -8 .0 6 .7 11.8 -30.0

155.4 3.9 5.9 11.7 1.5 3.0

130.1 1.3 -11 .7 18.2 26.6 -12.0
85.2 0.3 28.6 4.5 -21.3 -28.0
58.5 1.8 12.9 -5 .3 12.2 -51.0

253 -7 .5 -5 .0 6.0 -15.7
90.3 -5 . 6 - 1.4 4.8

Fuente: CEPAL, sobre la base de c i f r a s  de la S ec re t a r í a  de P l a n i f i c a c ió n  y Presupuesto,
a/  Ci f ras  pre l imin ares ,  
b/ Millones de kWh. 
c /  Miles de personas.
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Cuadro 8

NICARAGUA: INDICADORES DE LA CONSTRUCCION

p
Sup er f i c i e  ed i f ic ada  (miles de m ) 

Vivienda

Producción de algunos mater ia les  
de cons trucc ión

Acero para cons trucc ión-^

V a r i l l a  laminada—̂.
V a r i l l a  enderezada-

Cemento—̂

L adr i l lo -^

Vidrios planos 
6 /Empleo-

Fuente: CEPAL, sobre la base de c i f r a s  de la S ec re t a r í a  de P l a n i f i c a c ió n  y Presupuesto.
a / Cif ras  pre l iminares
b/ Miles de kilogramos
c / Mi les de to n e la d a s .
d/ Miles de unidades .
e/ Miles de pe rsonas .

1986 1987 1988— 1987 1988 a/

2 171 2 978 37.2

25 426.7

268

21 067.3

14 604.9 
6 452.4

293.6

5 916.9

23 650.4

17 366.1 
6 284.3

220.4

-17.1 12.3

18.9
-2 .6

-24 .9

17.0 19.4 20.0 14.1 3.1
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Cuadro 9

NICARAGUA: OFERTA Y DEMANDA DE ENERGIA ELECTRICA DEL SERVICIO PUBLICO

Mi les de MUh____________  Tasas de c recimiento
1985 1986 1987 1988 a / 1985 1986 1987 1988 i

Ofer ta t o t a l 1 129 1 158 1 236 1 109 1.2 2.6 6 .7 -10 .3

Generación neta 942 1 089 1 164 1 025 10.7 15.6 6.9 -11.0

Generación bruta 986 1 140 1 229 1 106 10.2 15.6 7.8 -10 .0

H id roe lé c t r i ca 256 284 393 387 13.3 10.9 38.4 -1 .5
Vapor 412 583 573 513 6.5 41.5 - 1 .7 -10.5
Geotérmi ca 301 260 234 190 10.7 -13 .6 -10.0 -18.8
Diesel  y o t ros 17 13 29 16 70.0 -23.5 123.1 -45.0

Menos: insumos 44 51 65 81 - 15.9 27.5 24.6

Importación neta 187 69 72 84 -29 .4 -63.1 4.3 16.7

Demanda t o t a l 1 129 1 158 1 236 1 109 1.2 2.6 6 .7 -10.3

Consumo interno 979 973 1 037 950 - 0 .9 -0 . 6 6.6 -8 .4

Res i denc i al 302 300 324 332 6.0 -0 . 7 8.0 2.5
Comerc i al 69 70 87 104 -2 .8 1.4 24.3 19.5
I ndust r i a l 298 283 300 257 -7 .5 -5 .0 6.0 -14.3
Gobi erno 111 115 123 86 -3 .5 3.6 7.0 -30.1
Alumbrado público 22 19 19 19 -8 .3 -13 .6
I r r i  gaci ón 110 118 113 95 4.8 7.3 -4 .2 -15.9
Bombeo 67 68 71 57 1.5 1 .5 4.4 -19.7

Exportac i ón 4 2 -50.0

Pérdi das-^ 150 185 195 157 17.2 23.3 5.4 -19.5

Otros indicadores

Coef ic ien te  pérd idas /  
o f e r t a  t o t a l  ç /

Consumo de combustóleo 
como insumo de La 
ac t i v id ad  d/

13.3

822

16.0 

1 159

15.8 

1 159

14.2

8.2 41.0

Fuente: CEPAL, sobre la base de c i f r a s  del I n s t i t u t o  Nicaragüense de Energia y de la Se c re t a r í a  de
P la n i f ic a c ió n  y Presupuesto,  

a /  Ci f ras  pre l imin ares .
b/ Se r e f i e r e  a pérdidas  de t ransmisión  y d i s t r i b u c i ó n ,  
c/  Por centa jes ,  
d/  Miles de b a r r i l e s .
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NICARAGUA: EVOLUCION DE LA OCUPACION Y DESOCUPACION

Cuadro 10

Mi les de oersonas Porcenta¡es
Fuerza de 

t r aba j o Ocupación 3 /S u b u t i l i z a c ió n - Tasas de 
par t  i ci paci ón

Su bu t i l i  zaci ón 
nacional  a /

1980 872.6 713.3 159.3 47.9 18.3

1981 905.2 760.2 145.0 48.1 16.0

1982 938.8 752.4 186.4 48.2 19.9

1983 973.5 789.1 184.4 48.2 18.9

1984 1 009.5 801.6 207.9 48.2 20.6

1985 1 047.0 828.0 219.0 48.3 20.9

1986 1 086.0 845.6 240.4 48.3 22.1

1987 1 126.3 852.0 274.3 48.4 24.4

1988-/ 1 168.0 864.0 304.0 48.4 26.0

Fuente: CEPAL, sobre la base de c i f r a s  de la S ec re ta r í a  de P l a n i f ic a c ió n  y
Presupues to.

a /  Comprende a tos desocupados a b i e r to s  más los desempleados equiva len tes  del 
subempleo. 

b/  Ci f ras  pre l imina res .



Cuadro 11

NICARAGUA: EVOLUCION DE LA OCUPACION

1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988s /

Total ocupados-^ 713 760

Mi les de 

752

personas

789 802 828 846 852 864

Sector primario 276 296 281 302 304 339 367 365 359

Sector secundario 117 121 103 109 109 105 105 108 114

Industria 97 100 86 90 90 85 85 86 90
Construcción 15 16 14 15 16 17 17 19 20
Minas 5 5 4 4 3 3 3 3 3

Sector terciario 321 344 368 379 389 384 373 379 392

Comercio 110 117 102 103 101 103 95 96 99
Gobierno central 48 54 58 65 75 76 77 78 82
Transportes y 

comunicaciones 24 26 28 28 27 23 22 22 23
Establecimientos 

financieros d/ 8 9 9 9 14 15 17 16 16
Energía y agua ó 6 6 7 7 8 8 8 9
Servicios 126 133 164 167 165 159 155 159 163

Total ocupados-^ 6.6

Tasas de crecimiento 

-1.0 4.9 1.6 3.3 2.1 0.8 1.4
c/Sector primario- 7.3 -4.8 7.2 0.8 11.6 8.1 -0.6 -1.8

Sector secundario 3.3 -14.3 5.3 -0.3 -3.5 0.7 2.8 5.1

Indutri a 2.8 -13.9 4.5 0.2 -5.6 0.6 0.9 4.8
Construcción 9.7 -11.9 8.6 2.6 9.6 -0.6 14.1 4.1
M i ñas -5.8 -28.6 11.4 -23.1 -10.0 11.1 -10.0 22.2

Sector terciario 7.2 6.8 3.0 2.7 -1.3 -2.8 1.5 3.4

Comercio 6.6 -13.0 1.0 -2.0 2.3 -7.6 1.0 3.0
Gobierno central 14.1 7.6 11.1 15.4 2.0 1.4 0.5 5.0
Transportes y 

comunicaciones 6.7 8.2 1.8 -3.5 -16.5 -5.3 0.5 5.6
Establecimientos 

financieros d/ 7.6 3.5 3.4 52.7 5.0 13.0 -3.6 3.1
Energía y agua 5.4 8.5 3.1 1.5 13.4 3.9 2.5 4.9
Servicios 5.2 23.9 1.5 -0.9 -3.6 -3.1 2.9 2.5

Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras de la Secretaria de Planificación y Presupuesto.
a/ Cifras preliminares. Estas estimaciones fueron realizadas previamente al paso del huracán Joan. Por lo tanto, 

no incluyen ni sus efectos ni la reducción del plantel de funcionarios estatales de fines del año. 
b/ Puestos plenos.
c/  Estimaciones por cultivo y área sembrada.
d/ Estimaciones según el Insti tuto Nicaragüense de Seguridad Social y Bienestar.
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Cuadro 12

NICARAGUA: PRINCIPALES INDICADORES DEL COMERCIO EXTERIOR DE BIENES

1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988á/

Tasas de crecimi ento

Exportaciones

Valor -20.1 5.6 -10.1 -22 .0 -18 .0 21.5 -29.0

Vo l umen -14.3 15.0 -23.0 -17 .0 -20 .6 17.0 -22.0

Valor u n i t a r i o -6 .8 -8 .2 16.8 -6 .0 3.3 3 .8 -9 .0

Importaciones

Valor -21.5 7.5 2.8 - -9 .2 15.4 -1 .7

Volumen -20.1 13.3 11.6 -1 .0 -7.1 7.2 -3 .7

Valor u n i t a r i o -1 .8 -5.1 -7 .9 1.0 -2 .3 7.6 2.1

Relación de p rec ios  del intercambio -5.1 -3 .2 26.7 -7 .0 5 .7 -3 .5 -10.8

Poder de compra de la exportaciones 
fob /fob

Indices  (1980 = 100.0) 

87.7 97.6 95.2 73.5 61.7 69.6 48.4

Quantum de las  expor taciones 102.4 117.8 90.7 75.3 59.8 69.9 54.5

Quántum de las  importaciones 87.7 99.4 110.9 109.8 102.0 109.4 105.3

Relación de prec ios  del intercambio 85.6 82.8 105.0 97.7 103.2 99.6 88.8

Fuente: CEPAL, sobre la base de c i f r a s  del Minis te r io  de Economía, I n d u s t r ia  y Comercio,
a /  Ci f ras  pre l im ina re s .
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NICARAGUA: EXPORTACIONES DE BIENES, FOB

Cuadro 13

Millones de dóla res Composición 
porcentual  

1980 1988 a/
Tasas de crecimiento

1986 1987 1988 aj 1985 1986 1987 1988 a/

Total 247 300 213 100.0 100.0 -22 .0 -18.0 21 .5 -29.0

Centroaméri ca 16 22 16 6.5 7.5 -35.1 -33.3 37.5 -27.3
Resto del mundo 231 278 197 93.5 92.5 -20.4 -17 .7 20.3 -29.1

Pr i nc ip a le s  
e x p o r t a d  ones
t rad  i ci ona les 203 240 183 82.2 86.0 18.3 -23.7

Algodón oro 44 46 53 17.8 24.9 -32.1 -51 .6 4.5 15.2
Café 110 133 85 44.5 39.9 -3 .3 -6 .8 20.9 -36.1
Azúcar 17 14 5 6.9 2.3 -66 .7 142.9 -17 .6 -64.3
Carne 5 15 19 2.0 8.9 -38 .9 -54.5 200.0 26.7
Mariscos 9 14 4 3.6 1.9 - 30.8 55.6 -71.4
Ajonjol i 2 3 2 0.9 0.9 -16 .7 -60 .0 50.0 -33.3
Banano 16 15 15 6.5 7.1 33.3 - -6 .2 -

Resto 44 60 30 17.8 14.0 .  .  . . . . 36.4 -50.0

Fuente: CEPAL, sobre la base de c i f r a s  del Minis te r io  de Economía, In d u s t r ia  y Comercio,
a /  Ci f ras  pre l iminare s .



36

Cuadro 14

NICARAGUA: VOLUMEN DE EXPORTACION DE PRINCIPALES PRODUCTOS

1985 1986 1987 1988—7 Tasas de crecimiento
1985 1986 1987 1988 a/

Algodón-7 1 457 1 069 1 017 757 -19 .5 -26 .6 -4 .9 -25.6

Café-7 868 673 808 674 - 2 .7 -22.5 20.1 -16.6

a - b/ Azucai— 1 250 1 540 1 090 751 -43 .7 23.2 -29 .2 -31.1

Carne-7 10 204 5 769 15 000 21 000 -48.5 -43 .5 160.0 40.0

Camarón, l angosta y 
o t ros  c / 2 581 1 868 2 485 2 100 14.0 -27 .6 33.0 -15.5
a ■ • i -b/A jo nj o l i— 122 58 62 57 -17 .0 -52.5 6.9 -8.1

Banano-7 4 465 4 321 3 986 3 859 7.2 -3 .2 -7 .8 -3 .2

Oro-7 28 27 32 -3 .6 18.5

P l a t a —7 . . . 27 20 -25.9

Fuente: CEPAL, sobre la base de c i f r a s  del Min is te r io  de Comercio E xt e r io r ,
a /  Ci f ras  pre l im inares ,  
b/  Miles de q u i n t a l e s ,
c /  Mi les de l i b r a s .
d /  Miles de ca jas  de 42 l ib r a s  cada una.
e /  Onzas t roy.
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Cuadro 15

NICARAGUA: IMPORTACIONES DE BIENES CIF

Millones de dó la res  Composición Tasas de c recimiento
1986 1987 1988 a /  ig¿fl°rC~i oa a  a' / 1986 1987 1988 á /

T ota l 825 933 915 100.0 100.0 -14 .7 13.1 -1 .9

Centroamérica 41 43 49 33.9 5.4 -33 .3 4.9 14.0

Resto del mundo 784 890 866 66.1 94.6 -13 .4 13.5 -2 .7

Bienes de consumo 159 184 152 29.0 16.6 -21 .4 15.7 -17.4

No duraderos 106 124 117 24.2 12.8 -25 .8 17.0 -5 .6

Duraderos

Materias primas y bienes

53 60 35 4.8 3.8 -10.9 13.2 -41 .7

i ntermedi os 460 519 469 58.6 51 .3 -11.7 12.8 -9 .6

Pet ró leo  y combustibles 138 153 137 19.6 15.0 -23.0 10.9 -10.5

Otros 322 366 332 39.0 36.3 -5 . 7 13.7 -9 .3

Para la a g r i c u l t u r a 72 80 113 7.0 12.3 -12 .0 11.1 41.3
Para la manufactura 215 240 184 28.0 20.1 -7 .5 11.6 -23.3
Para la cons trucción 29 33 26 3.3 2.8 3.8 13.8 -21.2
D i versos 6 13 9 0.7 1.0 116.7 -30 .8

Bienes de c a p i t a l 206 230 294 12.4 32.1 -15 .6 11.7 27.8

Para la a g r i c u l t u r a 28 32 39 2.7 4.3 4.0 14.3 21.9

Para la manufactura 139 155 129 6.9 14.1 -14 .7 11.5 -16.8

Para el  t r a n s p o r te 39 43 126 2.8 13.8 -28 .0 10.3 193.0

Fuente: CEPAL, sobre la base de c i f r a s  del Min is t e r io  de Economía, I n d u s t r ia  y Comercio,
a /  Ci f ras  pre l im ina re s .



Cuadro 16

NICARAGUA: BALANCE DE PAGOS

( M illones de dó lares)

1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988a

Balance en cuenta c o r r ie n te -557 -635 -727 -827 -799 -856 -865
Balance comercial -379 -430 -490 -587 -563 -658 -714

Exportaciones de bienes y s e rv ic io s 447 471 431 351 294 328 237
Bienes fob . . 
Serv ic ios  r e a l e s -

406 429 386 301 247 300 213
41 42 45 50 47 28 24

Transpor te y seguros 15 14 10 15 13 4 3
Via j es 20 12 13 14 14 9 5

Importaciones de bienes y se rv i c io s 826 901 921 938 857 986 951
Bienes fob b/ 
Serv ic ios  rea I e s -

724 778 800 800 726 838 824
102 123 121 138 131 148 127

Transpor te  y seguros 55 55 58 91 86 70 69
Vi aj  es 20 15 12 11 10 6 2

Serv ic ios  de fa c to re s -186 -209 -238 -257 -245 -208 -151
U t i l idades -5 -2 -1 -5 - - -

In te re se s  rec ib idos 9 6 5 1 1 1 2
I n te r es e s  pagados -187 -210 -242 -253 -246 -209 -153
Otros

Transferenc ias  u n i l a t e r a l e s  pr ivadas—
-3 -3 - - -

8 4 2 16 9 10 -

Balance en cuenta de c a o i ta l , 593 654 974 846 605 504 582
Transferenc ias  u n i l a t e r a l e s  o f i c i a l e s 44 76 88 68 106 114 150
Capi ta l  de largo plazo 473 660 481 790 605 377 414

Inversión d i r e c t a - 8 2 - - - -

Inversión de c a r t e r a
Otro c a p i t a l  de largo plazo 473 652 479 790 605 377 414

Sector o f i c i a l  ç / 479 618 473 792 609 526 446
Préstamos rec ib idos 548 928 638 956 941 803 534
Amorti zaciones -69 -298 -158 -164 -332 -277 -88

Bancos comerciales ç / 25 27 20 5 9 -148 -32
Préstamos rec ib idos 38 37 29 22 15 -24 18
Amort i zac i ones -13 -10 -9 -17 -6 -124 -50

Otros se c to re s  c_/ -30 8 -14 -7 -14 -1
Préstamos rec ib idos 17 45 16 10 8 _

Amort izac i ones -47 -37 -28 -17 -22 -1
Capital  de cor to  plazo 65 5 395 -149 113 53 188

Sector o f i c i a l 80 11 394 167 51 5 7
Bancos comerciales 6 7 -33 -5 22 4 17
Otros sec tore s -21 -13 34 -311 40 44 164

Errores y omisiones 11 -87 10 138 -219 -40 -170

Balance g loba l -^ 35 18 247 19 -194 -352 -283
Variación t o t a l  de reservas
( - s i g n i f i c a  aumento) -82 -93 -128 -16 196 352 283

Oro monetario -3 -18 -14 -5 54 • « •

Derechos esp ec ia le s  de g iro -1 1 _ - _ • • •

Pos ic ión de reserva  en el FMI - - _ _ _ • « «

Activos en d iv is a s -59 -86 -134 -6 150 • • »

Otros ac t ivos -14 16 24 3 -8 • ■ a

Uso de c r é d i to  del FMI -5 -5 -5 -9
"

Fuente: Para 1980-1986, Fondo Monetario In t e rnac io na l .  Balance of Payments Yearbook. a b r i l  de 1988,
y para 1987-1988, CEPAL, sobre la base de ci f r a s del Banco Central

a /  Ci f ras  pre l imin ares .
b/ Los s e r v i c i o s  r e a le s  incluyen también o t r a s  t ransacc iones  o f i c i a l e s  y pr ivadas ,  pero excluyen 

s e r v i c io s  de fa c to re s .
c /  Además de los préstamos rec ibidos  y sus amort izac iones,  se incluyen préstamos netos concedidos 

y o t ros  ac t iv os  y pasivos,  
d/  El balance global  es la suma del balance en cuenta c o r r i e n t e  más el balance en cuenta de c a p i t a l .  

La d i f e r e n c ia  en t re  la var iac ión  t o t a l  de reservas con signo c o n t r a r io  y el  balance global 
represen ta  el va lor  de los as ien tos  de co n t r a p a r t i d a s :  monetización de oro,  as ignac ión de
derechos es pec i a le s  de g i ro  y var iac ión  por rev a lo r i zac ió n .
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Cuadro 17

NICARAGUA: INDICADORES DEL ENDEUDAMIENTO EXTERNO

1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988á/

MilIones de dóla res

Deuda externa  pú b l i ca - 3 139 3 788 4 362 4 936 5 760 6 270 7 220

Largo y mediano plazos 
Corto plazo

2 578 
561

3 263 
525

3 901 
461

4 496 
440

5 321 
439

5 733 
537

6 773 
447

Desembolsos-^ 455 375 347 598 614 490 507

Serv ic i  os 203 103 79 68 32 25 108
, . .  d/  Amortizaci ones—
Inter eses

59
144

40
63

28
51

23
45

13
19

12
13

78
30

Porcenta ies
6/Re lac iones—

Deuda externa t o t a l /e x p o r ta c io n es  de 
bienes y s e rv ic io s 702.2 804.4 1,014.5 1 460.3 2 125.5 2 042.3 3 046.4

Se rv ic i o / expor tac iones  de bienes 
y s e rv i c io s 45.4 21.8 18.4 20.0 11.8 8.1 45.6

In te re se s  ne tos- ^ /e xpor tac ione s  de 
bienes y s e rv ic io s 30.2 12.0 10.7 12.7 8.1 5.2 12.7

Servic i  os/desembolsos 44.6 27.4 22.8 11.3 5.2 5.1 21.3

Fuente: CEPAL, sobre la base de c i f r a s  del Banco Central  de Nicaragua.
a/ C i f ra s  pre l iminares .
b/  Saldos a f i n  de año.
c /  De la deuda cont ra tada  a largo plazo.
d/  Amortizaciones e fectuadas  de la deuda a largo plazo.
e /  Todas las re la c io nes  se r e f i e r e n  a la deuda públ ica  ex te rna .
f /  Corresponden a la c i f r a  ne ta  del balance de pagos.
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NICARAGUA: EVOLUCION DE LOS PRECIOS AL CONSUMIDOR EN EL AREA
METROPOLITANA DE MANAGUA

Cuadro 18

1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988á/

Indice de prec ios  al 
(1980 = 100.0)

consumidor
154.6 202.6 274.4 876.7 6 852.5 69 341.4 9 981 877.0

Alimentos,  bebidas y tabaco 166.5 235.6 333.5 1 156.4 11 413.4 124 481.0 . . .

Vari aci ón de diciembre a diciembre

Indice de pr ec ios  al consumi dor 22.2 32.9 50.2 334.3 747.4 1 347.3 33 602.6

Alimentos,  bebidas y tabaco 23.9 45.1 58.6 386.9 955.6 1 422.2

Variación media anual

Indice de prec ios  al consumidor 24.8 31.0 35.4 219.5 681.6 912.0 • 14 295.3

Alimentos,  bebidas y tabaco 29.1 41.5 41.6 246.7 887.0 990.7

Fuente: CEPAL, sobre la base de c i f r a s  de la Se c re ta r ía  de P la n i f ic a c ió n  y Presupuesto,
a /  Ci f ras  pre l im ina re s .
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Cuadro 19

NICARAGUA: EVOLUCION DE LOS PRECIOS INTERNOSá /

Indices Tasas de c rec imiento
(1980 = 100.0) Variación Variación

doce meses mensual

1986 6 852 681.6

Enero 1 499 328.6 6.1
Febrero 1 756 340.5 17.1
Marzo 2 530 464.6 44.1
Abri l 3 597 580.1 42.2
Mayo 4 613 496.8 28.2
J un i o 6 988 653.8 51.5
Ju l i o 9 068 775.5 29.8
Agosto 9 448 760.5 4.2
Septiembre 9 200 711.3 - 2 .6
Octubre 10 170 777.5 10.5
Novi embre 11 387 806.6 12.0
D ici  embre 11 973 747.3 5.1

1987 69 341 912.0

Enero 10 985 632.8 -8 .3
Febrero 11 214 538.6 2.1
Marzo 12 489 393.6 11.4
Abri l 19 801 450.5 58.5
Mayo 30 402 559.1 53.5
Junio 43 643 524.5 43.6
Jul i 0 66 735 635.9 52.9
Agosto 92 941 883.7 39.3
Septiembre 95 992 943.4 3.3
Octubre 123 617 1 115.5 28.8
Novi embre 150 992 1 226.0 22.1
Diciembre 173 282 1 347.3 14.8

9 981 877 14 295.3

Enero 260 096 2 267.8 50.1
Febrero 497 304 4 334.7 91.2
Marzo 906 088 7 155.1 82.2
Abri l 1 170 666 5 812.2 29.2
Mayo 1 393 093 4 482.2 19.0
Juní o 2 309 747 5 192.4 65.8
Jul i 0 4 238 386 6 251.1 83.5
Agosto 5 103 017 5 390.6 20.4
Sept i embre 7 562 672 7 778.4 48.2
Octubre 12 168 338 9 743.6 60.9
Noviembre 25 772 541 16 968.8 111.8
Diciembre 58 400 578 33 602.6 126.6

Fuente: CEPAL, sobre la base de c i f r a s  de la S e c r e ta r ía  de P l a n i f ic a c ió n
y Presupuesto.

a /  Precios  al consumidor en el área metropol i tana de Managua, 
b/  Ci f ra s  pre l im inares .
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1982 1983 1984 1985 1986 1987 m s - 7

Cuadro 20

NICARAGUA: EVOLUCION DE LAS REMUNERACIONES—̂

Remuneraciones medias mensuales c /
Córdobas

Nominales 
Reales d/

2 920 
2 239

3 296 
2 276

4 275 
2 125

9 488 
1 765

26 813 
1 308

186 276 
1 458

6 946 608 
407

Remuneraciones medias mensuales c/
Indices  (1980 = 100.0)

Nominales 
Reales d/

124.9
95.8

141.1 
97.4

182.8
90.9

405.8
75.5

1 146.8 
55.9

7 967.3 
62.4

297 117.5 
17.4

Remuneraciones medias mensuales-c/
Tasas de c recimiento

Nominales 
Reales d/

10.6
-4 .2

12.9
1.7

29.7
-6 .6

121.9
-16.9

182.6
-25 .9

594.7
11.5

3 629.2 
-72.1

Fuente: CEPAL, sobre la base de c i f r a s  de la S e c r e ta r ia  de P l a n i f ic a c ió n  y Presupuesto.
a /  Comprende el s a l a r i o  promedio mensual t o t a l  perc ibido  por el personal  a f i l i a d o  al  I n s t i t u t o

Nicaragüense de Seguridad Social y Bienes ta r .  Durante 1986 (enero y marzo),  1987 ( a b r i l ,  jun io ,  
j u l i o ,  agos to,  septiembre y diciembre) y 1988 ( ju n i o ,  sept iembre,  octubre y noviembre) hubieron 
var iac ione s  en los s a l a r i o s  nominales,  

b/ Ci f ra s  pre l imin ares ,  
c /  Excluye inc ent ivos .
d/  Deflactado mediante el indice de prec ios  im pl í c i to  del producto inte rno  bru to .



Cuadro 21

NICARAGUA: INDICADORES MONETARIOS

Dinero (M^)

Efect ivo  en poder del públ ico

Depósitos en cuenta c o r r i e n te

Factores de expansión

Reservas in te rn ac io na les  netas

Crédi to interno

Al se c to r  públ ico

Gobierno ce n t r a l  (neto)  
I n s t i t u c i o n e s  públ icas

Al s ec to r  privado

Factores de absorción

Cuas i di ñero (depós i tos  de 
ahorro y a plazo)

Otras cuentas (neto)

Coef i c i entes

Mul t ip l icadores  monetarios

M^/base monetaria 
Mo/base monetaria 
M1/P1B

Velocidad de c i r c u la c ió n :  PIB/M^

Saldos a f i n  de año 
(miles de mi llones de Tasas de crecimiento

_________ córdobas nuevos)__________ 1985 1986 1987 1988 a/
1985 1986 1987 1988 a /

58.4 206.3 1 534.5 182 036

28.7 100.3 758.0 65 290

29.7 106.0 776.5 116 746

98.9 261.8 1 450.2 482 497

79.9 191.3 1 092.3 355 347

46.8 127.2 570.1 68 057
33.1 64.1 522.2 287 285

19.0 70.5 357.9 127 155

12.7 34.9 95.4 10 154

, , , , , , » • ■ • a •

1.39 1.44 1.52 1 .57
1.69 1.68 1.61 1.66
0.51 0.47 0.57 0.55

1.98 2.12 1.76 1.82

179.4 253.3 643.8 11 762.9

151.7 249.5 655.7 8 513.5

212.6 256.9 632.5 14 934.9

99.8 164.7 453.9 33 171.4

115.4 139.4 471.0 32 432.0

120.8 171.8 348.2 11
59

837.7
914.0

68.1 271.1 407.7 35 428.1

58.8 174.8 173.4 10 543.6

Fuente: CEPAL, sobre la base de c i f r a s  del Banco Central  de Nicaragua,
a /  Ci f ras  pre l imin ares .
b/  Incluye los gobiernos lo ca le s ,  el  APP y las empresas e s t a t a l e s  de comerc ial izac ión .
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Cuadro 22

NICARAGUA: INGRESOS Y GASTOS DEL GOBIERNO CENTRAL

MilIones de córdobas nuevos Tasas de crecimiento
1985 1986 1987 1988 a / 1986 1987 1988 a/

1. Ingresos c o r r i e n te s 37 141 742 59 900 281.1 426.2 7 972.8

Ingresos t r i b u t a r i o s 32 121 663 57 620 278.1 447.9 8 590.8

D i rec tos 8 31 159 11 616 287.5 412.9 7 205.7
Indi rec tos 24 90 504 46 004 275.0 460.0 9 027.8

Sobre el comercio e x te r io r 3 12 61 13 610 300.0 408.3 22 211.5

Ingresos no t r i b u t a r i o s 5 20 79 2 280 300.0 295.0 2 786.1

2. Gastos c o r r i e n t e s 52 188 1 071 122 745 261.5 469.7 11 360.8

Remunerac i ones 11 37 167 21 151 236.4 351.4 12 565.3

Otros gastos  c o r r ie n te s 41 151 904 101 594 268.3 498.7 11 138.3

3. Ahorro c o r r i e n t e  (1-2) -15 -47 -329 -62 845 213.3 600.0 19 001.8

4. Gastos de c a p i t a l 12 30 121 22 463 150.0 303.3 18 464.5

Inversión real 9 18 95 17 142 100.0 427.8 17 944.2

Otros gas tos de c a p i t a l 3 12 26 5 321 300.0 116.7 20 365.4

5. Gastos t o t a l e s  (2+4) 64 218 1 192 145 208 240.6 446.8 12 081.9

6. D é f i c i t  (o su pe rá v i t )  f i s c a l  (1-5) -27 -77 -450 -85 308 185.2 484.4 18 857.3

7. Financiamiento del d é f i c i t 27 72 449 77 948

Financiamiento in te rno  neto 26 71 450 73 231

Crédi to rec ib ido 26 70 451 73 249
( - )  Amortización _ -1 1 18
Colocación de bonos - - - -

Financiamiento externo neto 1 1 -1 4 717

Crédi to rec ib ido 1 1 1 4 745
( - )  Amortización 2 28
Colocación de bonos - -

Otras fuentes -^ 1 7 3 1 540
K /

Relac iones-  (po rcen ta jes )

Ahorro c o r r i e n t e / g a s t o s  de c a p i t a l -125.0 -156.7 -271.9 -279.8
D é f i c i t  f i  s e a l / g a s t o s  t o t a l e s 42.2 35.3 37.8 58.7
Ingresos t r i b u t a r i o s / P IB 27.7 27.8 24.6 17.3
Gastos to t a l es / PIB 55.5 50.0 44.2 43.5
D é f i c i t  f i sc a l / P IB 23.4 17.7 16.7 25.5
F i nanc i ami ento i n te rno/dé f  i c i t 96.3 92.2 100.0 85.8
F i nanci ami ento ex te rno/déf  ici  t 3 .7 1.3 -0 .2 5.5

Fuente: CEPAL, sobre la base de c i f r a s  del Min is te r io  de Finanzas,
a /  C i f ras  pre l im inares ,  
b/ Donaciones.
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Cuadro 23

NICARAGUA: GASTOS DEL GOBIERNO POR PRINCIPALES FUNCIONES

Millones de córdobas______  Composición porcentual
1985 1986 1987 1988 a / 1985 1986 1987 1988 a/

T otal 64.3 217.8 1 198.7 145 305.0 100.0 100.0 100.0 100.0

Area soc ia l 15.2 47.2 239.7 31 967.0 23.6 21.7 20.0 22.0

Educación y c u l tu ra  
Salud y b i en es t a r  soc ia l  
Vivienda

7.1 
5.9
2.2

19.9
25.2

2.1

112.7
113.9

13.1

12
19

350.9
616.1

11.0
9.2
3.4

9.1
11.6

1.0

9.4
9.5 
1.1

8.5
13.5

I n f r a e s t r u c t u ra  y producción 10.5 24.9 101.9 29 061.0 16.3 11.4 8.5 20.0

Actividades primarias  
Manufactura
Construcción y t r a n sp o r t e  
Energía

5.0
0.1
5.3
0.1

7.4 
0.4 

15.9 
1.2

27.6 
2.4

70.7 
1.2

7

20

265.2
726.5
633.4
435.9

7.8
0.2
8.2
0.2

3.4
0.2
7.3
0.6

2.3
0.2
5.9
0.1

5.0
0.5

14.2
0.3

Comercio y turismo 1.3 2.9 9.6 435.9—/ 2.0 1.3 0.8 0.3

Administración qeneral  v defensa 32.5 135.4 791.1 83 259.9 50.5 62.2 66.0 57.3

Administ ración general 
Defensa y seguridad

9.6
22.9

54.6
80.8

- 14.9
35.6

25.1
37.1

. . . . . .

Otros 4.8 7.4 56.4 581.2 7.5 3.4 4.7 0.4

Serv ic io  de la deuda públ ica 
Resto

4.1
0.7

7.4 12.0
44.4

290.6
290.6

6.4
1.1

3.4 1.0
3.7

0.2
0.2

Fuente: CEPAL, sobre la base de c i f r a s  del Minis te r io  de Finanzas,
a /  Ci f ra s  pre l im ina re s .
b/  No incluye comercio que aparece en manufactura.
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NICARAGUA: DAÑOS FISICOS Y PERDIDAS EN LA PRODUCCION

• (Millones de d ó l a r e s )

Cuadro 24

Tota l 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 ¡

Total 1 420.0 1 .6 9.2 32.1 164.9 216.6 165.0 243.6 408.9 178.1

Daños f í s i c o s 225.9 0.6 5.8 11.0 58.6 26.8 19.8 14.0 87.4 1.9

Agropecuari a 62.1 0.1 2.3 12.2 14.0 10.4 4.0 18.6 0.5
Maderera y fo r e s t a l 30.4 - 0.1 24.2 5.3 0.4 - - 0.4
Pesquera 13.4 0. ó 2.2 1.6 4.8 2.6 0.6 0.5 0.1 0.4
Minera 39.4 - - - 1.7 1.0 - - 36.7 -

Construcción y t ra n sp o r t e 30.4 - 1.7 6.9 6.0 2.0 4.4 0.9 8.0 0.5
Otros se c tores 50.2 - 1.8 0.1 9.7 1.9 4.0 8.6 24.0 0.1

Pérdidas de producción 1 194.1 1.0 3.4 21.1 106.3 189.8’ 145.2 229.6 321.5 176.2

Agropecuari a 543.8 0.1 0.2 36.9 74.3 71 .1 148.4 100.1 112.7
Maderera y fo r e s t a l 391.2 - - - 24.9 52.7 41 .5 49.9 167.2 55.0
Pesquera 65.4 0.9 1.2 2.8 13.2 15.8 15.7 4 .7 4.9 6.2
Mí ñera 24.9 - 2.2 3.1 1.3 2.0 4.5 2.5 9.3 —
Construcción 168.8 - - 15.0 30.0 45.0 12.4 24.1 40.0 2.3

Fuente: CEPAL, sobre la base de c i f r a s  del Minis te r io  de la Presidenc ia de Nicaragua,
a /  Ci f ras  r ea le s  a noviembre y est imadas al  15 de diciembre de 1988.

»
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