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1. 

NICARAGUA: 
DESREGULACION DE LOS MF.RCADOS DE GRANOS BASICOS 

INTRODUCCION 

EUGENIO FIGUEROA B 
ABRIL 1995 

Este documento constituye el Informe Fmal (VersI6n Prehmmar) del trabajo de 
consultoría realizado por el consultor para CARANA CORPORATION baJo el contrato de 
aSistencia tecnIca de USAID/Nlcaragua N· 524-0339-C-OO-4015-00 

La consultoría se reahz6 entre octubre de 1994 y abnl de 1995 El consultor trabaj6 
en Nicaragua entre el 31 de octubre y el 11 de novIembre de 1994, apoyado por el eqUIpo 
técmco y adminIstrativo del Proyecto NEPAI, adscnto al Gabmete del MInIsteno de Economía 
y Desarrollo Reahz6 numerosas entrevIstas con OfiCIales de gobIerno, profeSIOnales y técnICOS 
de distintos mmlstenos, ofiCiales de organIsmos y agencias mternacIOnales, empresanos y 
representantes del sector pnvado, dlrgentes gremIales de diversas organIzaCIOnes, etc 

Con la colaboraCIón de dos ayudantes, los economistas LUIS FIgueroa D y Carlos Olguín 
P , el consultor realIzó en Santiago de ChIle, el trabajO estdfstlco y de análtsls econ6mlco para 
el diagnóstico de la sltuclón de la regulaCIón en los mercados de granos báSICOS del país, así 
como para la elaboraCIón de una proposIcIón prelImmar de poSIbles líneas de pohuca 
recomendables en Virtud del dIagnóstIco realIzado 

Entre el 29 de enero y el 4 de febrero de 1995 el consultor vlaJ6 nuevamente a 
NIcaragua, donde presentó el Informe PrelImmar de su trabaJO, y con el apoyo del eqUIpo 
técnICO y admmlstratlVo del Proyecto NEP Al realizó reUnIones de análiSIS y dISCUSIones técnIcas 
con profeSIOnales del MlnIsteno de Agncultura, AID, Mmlsteno de Fmanzas y MlnIsteno de 
Economía y Desarrollo Además, realIzó entrevIstas con personeros y ofiCIales de gobierno, 
profeSionales y técnICOS de agencIas ofiCIales y de organIsmos mternacIOnales 

A partIr de la eVIdenCIa obtenIda en el segundo Viaje a Nicaragua, entre febrero y abnl 
de 1995 se elaboró la forma definItIva del presente documento en SantIago de ChIle Este será 
'presentado en Managua durante el mes de mayo próxImo 
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2. LOS GRANOS BASICOS EN NICARAGUA 

2.1 Agricultura y Granos Básicos 

La agncultura consbtuye el sector más Importante de la economla mcaraguense, sIendo 
responsable por la generacIón de una cuarta parte (25 %) del producto geográfico bruto (PGB) 
del país, aportando cuatro qumtas partes (80%) de sus mgresos por exportacIOnes y dando 
empleo a un tercIO (33%) de su poblaCIón económIcamente acbva (BID, 1993) 

NIcaragua no sólo es el país de Centroaménca con la mayor extensIón terntonal, S100 

que tambIén el menos densamente poblado, ya que sus 13,1 mIllones de hectáreas de superficIe 
total se encuentran ocupados por una poblacIón de 4,2 mtllones de personas (Cuadro 1) De su 
superficie total, 1,3 mIllones de hectáreas se encuentran cubIertas de agua, y de los restantes 
11,8 mIllones de hectáreas de tierra, S, l por ciento se encuentra baJO cultivos anuales y 
perennes, 35,7 por ciento baJO pasturas, mIentras que el 59,2 por cIento restante se encuentra 
cubIerto de bosques o se destma a otros usos 

De los 5,6 millones de hectáreas de suelos arables del país, alrededor del 64 por cIento 
es de propiedad pnvada, en tanto que el otro 36 por ciento constItuye el sector agrano 
reformado De este úlbmo sector, sólo un tercIo (33%) son propletanos mdlvlduales, yel resto 
son cooperatIvas Del total de tIerras arables 21 por Ciento se encuentra en propIedades pnvadas 
(grandes) de una extensIón mayor a 140 hectáreas, y 44 por ciento en propIedades pnvadas 
(medIanas y pequeñas) de menos de 140 hectáreas (USAID, 1994) 

El producto agropecuano ha representado hlstóncamente alrededor de un cuarto del 
producto mterno bruto total de la economía (PIB), mIentras que el componente agrícola del 
producto agropecuano total ha SIdo de entre 60 y 65 por Ciento, y el componente pecuano de 
entre 33 y 39 por CIento (Cuadro 2) En 1993, 49 por CIento del valor agregado del sub sector 
agrícola correspondió a productos de exportaCIón, 37 por ciento a granos báSICOS y 14 por cIento 
a otros productos Por otra parte, del valor agregado total del subsector pecuano 76 por cIento 
fue generado por la ganadería bovma, 20 por ciento por la prodUCCIón avícola y 4 por cIento por 
la porcma 
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CUADRO 1 

CENTROAMERICA ESTRUCTURA TERRITORIAL, DE AREA CUL TIV ABLE, 
DEMOGRAFICA y DE PRODUCCION DE GRANOS BASICOS, POR PAIS 

(%) 

Temtono Area Población Producción de 
(1991) Cultivable Total Rural granos baslcos 

(1991) (1993) (1993) 

Centroaménca 100 O 100 O 100 O 100 O 100 O 

Costa RIca 124 57 tI 4 106 73 

El Salvador 5 1 113 196 185 233 

Guatemala 264 28 1 3S S 389 368 

Honduras 27 1 32 1 189 203 18 O 

Nicaragua 29 O 22 1 145 117 146 

Fuente CEP AL, 1994 

Se dlstmguen cuatro tipos báSICOS de productores agrícolas en Nicaragua En pnmer 

lugar, los productores de granos para la alImentaCión humana, como maíz blanco, arroz y 

fnJoles La gran mayoría de estos productores son pequeños agncultores y campesmos, que 

siembran y cosechan para el autoconsumo, vendIendo sus excedentes de prodUCCión En el caso 

del arroz, este opo de productores se encuentran entre los que culovan el grano en las tlerras 

altas, ya que los productores de arroz baJO nego son fundamentalmente grandes productores 

En segundo lugar, los productores de granos para la ahmentaclón animal, como el sorgo y los 

fnJoles soya para la prodUCCión de concentrados avícolas, que corresponden a grandes 

agncultores En tercer lugar, los productores de cultlvos de exportaCIón como café, en el que 

se encuentran tanto grandes como pequeños productores, sésamo, en el que predomman los 
pequeños productores, y algodón y bananos, en los que predomman los grandes productores Por 
úIomo, los ganaderos, caractenzados por un amplIo rango de pequeños así como de grandes 

productores 
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CUADRO 2 
NICARAGUA 

PRODUCTO INTERNO BRUTO TOTAL, AGROPECUARIO, AGRICOLA y PECUARIO 

(l\IJkLONES es DE 1980) 

COMPOSICION PIB AGROPEC PARTICIPACION PIB AGROPEC 

AÑO PIB TOTAL PIB PARTICIP PIB PIB PIB pm PIB PIB 

(1) AGROPEC (1)/(2) AGRICOLA PECUARI RESTO AGRIC PECUAR RESTO 

(2) (4) O (6) (4)/(2) (5)/(2) (6)/(2) 

(5) 

(%) (%) (%) (%) 

1981-84 22192 5478 24,1 

1985-81 21273 4821 22,7 

1988-90 18249 4358 23,9 2815 1436 101 64,6 33,0 2,4 

1991-93 18078 4396 24,3 2669 1515 152 60,1 35,8 3,5 

1990 18 113 4478 24,7 2887 1491 100 64,4 33,3 2,3 

1991 18070 4304 23,8 2742 1439 123 63,7 33,4 2,9 

1992 18 148 4430 24,4 2721 1565 138 61,6 35,3 3,1 

1993 18017 4455 24,7 2537 1722 196 56,9 38,7 4,4 

Cifras prelllrunares para 1993 

Fuente Banco Central de Nicaragua (BCN) 

4 



2.2. Importancia de los Granos Básicos 

La lmportancla de los granos básIcos para NIcaragua se eVIdencIa no s610 en el hecho 
de que estos cultlvos representan algo más del 20 por cIento del total del valor agregado 

generado por su sector agrícola, smo que tambIén por que ellos constItuyen parte fundamental 

de la dIeta mcaraguense (fnJoles, maíz blanco y arroz), y especIalmente de la de la poblaCIón 

campesma pobre que los produce para su autoconsumo ASimIsmo, el sorgo constituye la base 

de granos de los concentrados alImentIcIOs para la mdustna avícola nacIOnal 

La slgmfica("16n de los grano!) básIcos para un país emmentemente agrícola como 

NIcaragua queda reflejada tambIén en la alta proporcIón del área cultivada total que se destma 
a su produccIón En efecto, un promedIO anual de 71 por cIento del total del área cultlvada del 

país se dedICÓ a prodUCIr granos báMcos durante las últImas tres temporadas agrícolas 

ASimIsmo, la superfiCIe sembrada de granos báSICOS aumentó de 568 mIllones de manzanas en 

la temporada 1991/92 a 636 mtllones de manzanas en la temporada 1993/94 (Cuadro 3) 

CUADRO 3 

NICARAGUA AREA CULTIVADA TOTAL Y POR TIPO DE CULTIVO 

(Miles de MIS) 

1991/92 % 1992/93 % 1993/94 % 

TOTAL 823,6 100 763,4 100 872,0 100 

TRADIC 252,0 31 203,0 27 204,7 23 

NO 12,8 2 22,3 3 

TRADIe 

SOYA 4,0 O 4,5 1 9,5 

GRANOS 567,6 69 543,1 71 635,5 73 

BASICOS 

Fuente Casttllo, 1994 
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Por otra parte, un país con las necesIdades sociales de Nicaragua, que reqUIere con 

urgencIa reactivar su economía para proveer trabaJO, alimentaCIón, salud, vIvIenda y educaCIón 

a una poblaCIón que mayontarIamente se encuentra en SItuaCión de pobreza, debe apoyar el 

fortalecImIento y desarrolllo acelerado de aquellos sectores que ofrecen mayores ventajas 

relatlvas para aportar a un rápIdo crecImIento de la actlvldad económIca naclOnal En efecto, 

en 1993 más del 50 por CIento de los nIcaraguenses se encontraban baJO la lmea de pobreza y 

alrededor del 20 por CIento era mdlgente (Banco Mundial, 1993) 

DebIdo a su alta tasa de crecImiento demográfico de 2,9-3,2 por CIento anual, a que 

exhibe la mas baja productivIdad del sector de granos básICOS de la reglón centroamencana, y 

a que su economía todavía presenta una lImItada capaCIdad para generar trabajO y reducir los 

altos nIveles de desempleo eXI~tentes, NIcaragua presenta uno de los problemas más senos de 
segundad allmentana en el hernlsfeno Esta severa Insegundad ahmentana se caractenza por 
una contlnua caída en la dIspombIltdad y consumo per cápIta de ahmentos durante los últimos 

15 años, y en la creciente mhabIlIdad del país para cubnr sus défiCIts ahmentanos medIante 

ImportaCIOnes, debido a las dificultades de balanza de pagos que enfrenta (USAID, 1994) 

Asmusmo, la dlspombIhdad per capIta de granos báSICOS ha Sido VarIable en los últlmos dIez 

años, y en 1992 la dlspomblhdad total para cada mcaragüense de los tres granos escenclales de 

su dieta - maíz, frIjoles y arroz - era menor que hace una década (Cuadro 4) 

De esta forma, el sector agrícola y particularmente el sector de gransos báSICOS, ofrecen 

al país una clara oportumdad para fortalecer su actIVIdad, crear empleos, prodUCIr alImentos y 
generar exportaCIOnes, debIdo a la probada vocacIón agroproductIva de sus suelos y su chma, 

y las reconOCIdas ventajas comparativas de que goza en vanadas áreas de la prodUCCión agrícola 

Su dotaCión relativa de recursos naturales, sus menores costos relatIVOS de los factores de 

prodUCCión y su ubIcaCIón respecto de los grandes centros de consumo mternacIonales 

constItuyen ventajas eVidentes que hacen del sector agroproductlvo en general, y del sector de 

granos básICOS en particular, los candIdatos preferentes para ltderar el crecImiento económICO 

del país en el corto y mediano plazo 
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CUADRO 4 

NICARAGUA INDICE DE OFERTA PER CAPIT A DE GRANOS BASICOS 

(1980-82 = 100) 

Año Arroz Malz FnJoles 

1980-82 100 100 100 

1983 88 128 132 

1984 91 115 136 

1985 95 139 110 

1986 90 101 106 

1987 95 96 92 

1988 52 85 79 

1989 S9 113 99 

1990 75 9S 102 

1992 74 90 100 

Fuente PAN 

2.3. Características Generales de los Granos Básicos 

2.3.1. Ciclos de cultivo 

Para los cultivos anuales, como los granos básIcos, se dIstinguen tres CIclos productivos 
pnnclpales en NIcaragua Son conocIdos como "pnmera", "postrera" y "apante" 

La pnmera corresponde al prImer período de cultIVO, que comIenza con las llUVIas del 
mes de mayo y termlOa con la cosecha que tiene lugar alrededor del mes de la 11 canícula" , que 
corresponde a un período de 30 días de sequía que ocurre en la mItad de la estación llUVIOsa 
(Juho/agosto) El segundo período de CUltIVO es la "postrera", que tIene su sIembra en agosto 
y su cosecha en novIembre y dICiembre El apante es el tercer Ciclo de cultIvo que ocurre en 
diCIembre en la parte onental de las montañas centrales 

La mayor parte del maíz se produce en el Ciclo de pnmera, m1entras que el grueso de 
la produccIón de fnJoles y sorgo ocurre en el CIclo de postrera En el CIclo de apante se 
producen casI exclusIvamente fnJoles 
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2.3.2. Maíz 

El maíz ocupa practIcamente la mItad (49%) del total de tIerras dedicadas al cultivo de 
granos básiCOS (Cuadro 5) El maíz blanco se produce para el consumo humano, mientras que 
el maíz amanllo, de aptitud preferente para la alImentaCIón anImal, practlcamente no se produce 
en Nicaragua 

El maíz es un grano de produccIón báSicamente campesma, cerca del 80 por ciento del 
maíz blanco es cultivado por pequeños productores en el ciclo de pnmera El mayor consumo 
del grano es en la forma de tortIllas (75%), utlhzandose tambIén en la produccIón de 
nacatamales y bebidas refrescantes pret lradas con azucar El maíz amanllo no es apto para 
prodUCir hanna utIlIzable en la produccIón de tortIllas 

CUADRO S 

lS'ICARAGUA PARTICIPACION POR RUBRO EN EL AREA CULTIVADA DE GRANOS BASICOS 

(Md~ de M~) 

RUBROS 1991/92 % 1992/93 1993/94 % 

567,6 100 543,1 100 635,5 100 
TOTAL 

ARROZ 81,2 14 88,1 16 81,0 13 

FRUOL 135,7 24 130,0 24 164,3 26 

MAIZ 282,2 50 250,0 46 312,8 49 

SORGO 68,S 12 7S,O 14 71,4 12 

Fuente Castdlo,1994 

La prodUCCión de maíz ha crecIdo en forma persistente en los ultlmos años, desde 236 mIl 
toneladas métncas en 1991, a 250 mil en 1992, ya más de 300 ml1 toneladas métncas en 1993 
(USAID, 1994) 

La produccI6n naCIonal de maíz se concentra en más del 72 por cIento en las reglones J, 
V Y VI, que aportan con 24, 19 Y 29 por cIento de la produccl6 total, respectivamente Entre 
1990 y 1992, los redlmIentos de maíz fueron de 1,22 toneladas/hectárea en promediO, que se 
comparan desfavorablemente con los rendImientos centroamencanos de 2 toneladas/hectárea y 
estadoumdenses de 7,46 toneladas/hectárea 
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La deficIentes condICIOnes técmcas en que se reahza en cultIVO conducen a cosechas 
sobremaduras del grano, las que sumadas a otros factores provocan pérdIdas de prodUCCIón 
calculadas en alrededor del 20 por CIento ASImIsmo, el sistema campesmo tradICIOnal de secado 
y almacenaJe, conocIdo como "tusa sobre troJ as 11 , ocasIOna mermas post-cosecha del orden del 
15-20 por CIento entre los pequeños agncultores, por efecto de la humedad exceSiva y la 
depredación por roedores (Castillo, 1994) 

A diferencIa del maíz amanllo que es un bIen amplIamente transado en los mercados 
mtemaclOnales, el matz blanco constItuye un producto básIcamente no transable, que no se 
comercia m está dIspomble en los mercados mtemacIonales De esta manera, eventualmente 
pueden ocumr ImportaCIOnes de maíz blanLo desde los países centroamencanos vecmos 
Algunas ImportaCIOnes de maíz amanllo se han realIzado en los últImos años desde EE UU , 
MéXICO Y Vlet Nam (USAID,1994) 

2.3.3. Frijol 

La producIón de fnJol abarca aproxl madamente la cuarta parte (26 % ) de la superfiCIe total 
de tIerra dedicada a los granos báSICOS en NIcaragua (Cuadro 5) Practlcamente todo el fnJol 
(99 %) es prodUCIdo por pequeños y medIanos productores durante el CIclo de postrera, que 
generalmente sigue al pnmer Ciclo en que se ha cultIvado maíz Junto al maíz, el fnJol 
constItuye el otro componente pnncIpal de la dIeta naCIOnal, y así como el pnmero es 
tradiCIOnalmente un cultIvo de SubSIstencIa, el fnJol representa un cultIVO generador de mgresos 
Esto es especIalmente CIerto para los pequeños productores debido al alto precIo relatIvo de este 
grano, su baja pereclblhdad y su adaptaCIón al cultIVO manual 

El cultIvo del fnJo! se concentra en las reglOnes V y VI, que aportan con alrededor del 
50 por CIento de la prodUCCión total del país En los años 1990 a 1993 se han prodUCido 
aprOXImadamente 1,39 mtllones de qumtales de fnJol al año en NIcaragua Los rendimIentos 
promedios son de cerca de 0,62 toneladas/hectárea, que se comparan favorablemnte con los de 
0,53 tonel as/hectárea para Centroaménca y desfavorablemente con los de 1,7 toneladas/hectárea 
que eXIsten en BE UU y que son los más altos del mundo 

DebIdo al defiCIente manejo y las precanas condiCiones de mfraestructura de almacenaje 
que le provee el productor, el fnJol muestra pérdIdas post-cosecha del orden del 8 por CIento en 
NIcaragua (Castillo, 1994) 
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2.3.4. Arroz 

Alrededor de un 13 a 15 por CIento del total de suelos dedicados a la producción de 
granos básICOS se destma a la prodUCCIón de arroz (Cuadro 5) ConstItuye un ahmento 
consIderado "supenor" en la dIeta nlcaraguense, en el sentIdo que al aumentar ellOgreso de las 
personas SustItuye al maíz El consumo nacIOnal anual de arroz es de alrededor de 100 mIl 
toneladas métncas, de las cuales el país debe Importar aproxImadamente la cuarta parte 

El grueso de la prodUCCión nacIOnal de arroz se concentra en las reglones IV y V, que 
aportan en conjunto alrededor del 40 por cIento del total producIdo La prodUCCIón de arroz se 
realIza tanto por grandes productores que 10 cultIvan baJO condiCIones de lrngaclón, como por 
pequeños productores de las zonas altas Se estIma que eXIsten unos 100 productores de nego 
y alrededor de 5 mIl productores de secano en el país Los productores de nego se ubican 
preferentemente en los Valles de Sébaco y Malacatoya, realIzan dos Siembras al año, de mVlerno 
y verano, y constItuyen un sector productIVO mucho más moderno que el de los pequeños 
productores de secano Sm embargo, estos productores emplean mveles vanables de tecnología 
y mecamzaclón, se encuentran así, algunos productores que utIhzan sofistIcadas tecnologías e 
msumos, como semillas certIficadas, pestIcIdas de generacIón recIente y fumIgacIón aérea, y 
otros productores con mucho menores niveles tecnológICOS 

Los grandes productores de arroz están orgamzados en la ASOCIaCIón NaCIonal de 
Arroceros (ANAR), y se encuentran mtegrados a la cadena agromdustnal del ramo, que 
mcorpora los aproxImadamente 25 tnllos arroceros que eXIsten en el país De esta forma, estos 
productores realIzan por SI mIsmos las labores de prehmpleza, secado, tnllado y 
comerCIalIzacIón del arroz que producen 

Los pequeños productores de secano, por su parte, realIzan una sola SIembra al año, en 
la época de mVIerno, y utIlIzan básIcamente tres modalIdades de prodUCCIón espeque, con 
bueyes y tecmficada No cuentan con mfraestructura de tratamIento y sólo algunos están 
mtegrados a la cadena agromdustnal de] rubro, por lo que en general deben contratar los 
servICIOS de secado, hmpIeza y tnllado Tampoco cuentan con capaCIdad de almacenaje, por 
10 que la mayoría debe vender en forma mmedlata durante la época de cosecha, cuando los 
precIOS se encuentran en sus ruveles más baJOS (CastIllo, 1994) 

Uno de los mayores problemas eXIstentes en la prodUCCIón de este grano son los baJOS 
rendImIentos que la caractenzan El rendImIento promedIo de la prodUCCIón de arroz entre 1990 
y 1992 en NIcaragua fue de apenas 1,82 toneladas/hectárea, es decir, una cuarta parte más baJO 
que el rendImIento promedIo para la reglón centroamencana que fue de 2,51 toneladas/hectárea, 
solamente algo más de la mitad del rendImIento promedIo del mundo que fue de 3,52 
toneladas/hectárea y menos de un tercIo del mayor rendimIento mundIal de 6,21 
toneladas/hectárea que detenta EE UU (USAID, 1994) 
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2.3.5. Sorgo 

El sorgo partICIpa con aproxImadamente 13 por cIento de la superficIe total destInada a 
los granos básICOS (Cuadro 5) El sorgo rOJo constItuye un buen sustitutO del maíz amanllo y 
representa el grano más Importante para la alImentaCión animal producido en Nicaragua 
Aunque más de las cuatro qUintas partes (80%) del cultiVO de sorgo es de la vanedad roja para 
la prodUCCión de concentrados animales, preferentemente avícolas, se producen en Nicaragua 
cantIdades sIgnIficatIvas de sorgo blanco o "mIllón", sustItuto del maíz blanco, destmadas al 
consumo humano 

El sorgo es producido preferentemente por medianos y grandes productores que cultIvan 
la vanedad rOJa para consumo anImal Estos productores cuentan con la ASOCiaCión NaCIOnal 
de Productores de Sorgo (ANPROSOR) Los pequeños productores sorgueros se concentran en 
el cultIvo de la vanedad blanca para consumo humano 

El volumen de prodUCCIón en los ultImos años ha promedIado los 1,55 mt1lones de 
qUintales anuales, que se concentra en las reglones II y IV, con el 47 y 23 por cIento del total 
prodUCIdo en el país, respectivamente (Casttllo, 1994) 

La mdustna avícola del país consume actualmente alrededor de 90 mIl toneladas métncas 
de granos forrajeros al año, y compra domésticamente 64 mIl toneladas métncas de sorgo Las 
empressas procesadoras de concentrados ammales generalmente cancelan a los productores de 
sorgo hasta con 90 días de plazo, con lo que finanCIan parcialmente su actIVIdad (USAID, 1994) 
Los problemas de alta concentracIón de taninO en el sorgo de prodUCCIón doméstIca hace que 
la mdustna de concentrados prefiera el maíz amanllo Importado, pero tiene dificultades 
financieras para traerlo al país 

El rendImIento promedio de la prodUCCión sorguera nIcaragüense fue entre los años 1990 
y 1992 de 1,77 toneladas/hectárea, lo que es Casi un 30 por ciento supenor al promedio mundial, 
pero mfenor al promedIo centroamencano que supera las 2,5 toneladas/hectárea 
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3. LOS GRANOS BASICOS EN EL CONTEXTO DE LA 
ECONO:MIA DE NICARAGUA 

Para analIzar los mercados de los granos básicos en NIcaragua es necesano estudIar 
pnmeramente la evolucI6n del contexto econ6mlco general del país durante las últImas décadas, 
debido a que ella explIca en buena parte la actual situación de estos mercados 

Después de la cnsls económIca de los años 1930, y durante la severa depreslon que afectó 
a los mercados mternacIonales en el período que se prolongó desde entonces hasta 1945, la 
economía de Nicaragua pasó por una etapa de estancamIento que duró hasta el térmmo de la 
Segunda Gran Guerra 

A partIr de 1950 el país tuvo tasas de creCimiento económico de más del 5 por ciento 
anual por un lapso de 25 años, y de 1,2 por ciento anual en los dos años antenores a la 
revolución SandlnIsta de 1979 (Cuadro 6) El motor del crecimiento en el período 1950-1978 
fue el sector exportador El valor de las exportacIOnes totales, en moneda de cada año, creció 
desde US$ 42 mlllones en 1955 a US$ 567 mIllones en 1979 (Medal, 1993) 

CUADRO 6 

NICARAGUA TASAS DE CRECIMIENTO DEL PIB REAL 

1950 - 1960 5,4 

1960 - 1970 6,5 

1970 - 1975 5,6 

1975 - 1978 1,2 

1980 - 1985 0,6 

1985 - 1990 (4,0) 

1991 (0,7) 

1992 (0,8) 

1993 -1,0 

Nota en 1979 la tasa de cteCllmento fue negativa (-25,8%) 

Fuente Banco MundIal y Banco Central de NIcaragua 
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Una característIca central y perSIstente de la economía mcaraguense ha sIdo su alta 
dependencIa de un reducIdo número de exportacIOnes agrícolas y agromdustnales En efecto, 
en los años 1960 las exportacIones agrícolas y agromdustnales representaban un 96 por cIento 
de las exportacIOnes totales del país, proporcIón que cayó apenas al 88 por ciento en 1979, 
después de dos décadas de mtento de mdustnahzaclón forzada y desarrollo "hacIa adentro" En 
1992, la partIcIpacIón de las exportaCIones agrícolas y agromdustnales en el total exportado del 
país volVIÓ a subir, alcanzando el 90 por CIento (Cuadro 7) Los pnnclpales productos 
exportados han SIdo tradICIonalmente café, algodón, azúcar y carne (Cuadro 8) 

CUADRO 7 

NICARAGUA EVOLUCION DE LAS EXPORTACIONES AGRICOLAS y 

AGROINDUSTRIALES 

ExportaCIones agrícolas y 
AgroJOdustnales (1) 

ExportacIones Totales (2) 

Partlclpaclón % 

Fuente Banco Central de Nicaragua 

1960 

60 S 

629 

96 

(US$ MILLONES) 

1970 

ISO 3 

1786 

84 

13 

1979 1992 

496 S 1926 

566 S 214 S 

88 90 



CUADRO 8 

NICARAGUA ESTRUCTURA DE LAS EXPORTACIONES, 1955-1992 

(%) 

1955 1960 1970 1981 1990 1992 

Export Totales 100 O 100 O 100 O 100 O 100 O 100 O 
Café 349 30 O 12 1 266 21 O 208 
Algodón 429 264 250 24 O 11 4 124 
Azucar 1 1 53 55 99 107 8 8 
Carne 16 75 15 1 45 20 O 188 
Ajonjolí 2 1 39 1 4 1 5 1 8 1 9 
Otros 17 4 269 404 33 O 35 O 523 

Fuente Banco Central de Nicaragua 

3.1. Gobierno de Somoza 

Durante el gobierno de Somoza Imperabét en los mercados de granos báSICOS un sistema 
de mtervenclomsmo mdlrecto, en el que el InstItuto NaCional de ExpotacIOnes e ImportacIOnes 
(lNCEn tenía un rol pnmordlalmente en la regulacIón y admInIstraCión de las ImportacIOnes y 
exportacIOnes de productos agropecuanos del país 

En lo referente a los granos báSICOS, el énfasiS de las tareas del INCEI estaba puesto en 
proveer serviCIOS de almacenamIento, secado y fumigaCIón para los productores medIanos y 
grandes, además de manejar los stocks de emergenCIa de estos granos y dar InfOrmaCIón 
permanente sobre los mercados InternacIOnales de productos agrícolas (López y Spoor, 1993) 
Es así que durante el régimen de Somoza el INCEI nunca alcanzó a comprar más del S-lO por 
cIento de la prodUCCIón nacIOnal de granos báSICOS (Medal, 1993 Y Spoor, 1994a) 

SIn embargo, eXIste cIerto consenso respecto de que, a pesar del hmltado mvel de 
Intervención en los mercados de granos báSICOS y de bIenes agrícolas en general, la polítIca de 
precIos para los granos básICOS durante este período se onentó a reducIr el costo de la canasta 
ahmentana de los sectores urbanos Como ocurnó en muchos otros países latmoamencanos, 
esta polítIca con claro sesgo antl-agrano y pro-urbano se Implementó con el propóSitO de 
favorecer el proceso de sustItUCIón de ImportaCIones, y en especial su aspecto de 
mdustnallzaclón forzada, que requería de una fuerza laboral radIcada en las CIUdades 

En los años 1960 y parte de los 1970 de IntervenCIOnIsmo IndIrecto y hmltado se 
desarrolla el modelo agro-exportador que condUjO a las altas prodUCCIOnes y exportacIones de 
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productos agrícolas y pecuanos en general, y de granos básICOS en partIcular, que fueron las 
responsables de que a Nicaragua se le llegara a conocer como el "granero de Centroaméncall 

Sm embargo, en los dos últImos años del régImen de Somoza cae parcIalmente el dmamísmo 
antenor de los sectores agroproductlvoS 

3.2. Gobierno Sandmista 

Con el advemmlento del gobIerno Sandlmsta a fines de la década de los setenta la 
SItuacIón de los mercados de granos báSICOS cambIa radIcalmente, como consecuencIa del cambIO 
en el sistema económIco Imperante en el país En efecto, la revolUCIón SandIntsta de 1979 
Impone un sItema económICO caractenzado por una amplIa y profunda mtervenclón del Estado 
en todos los sectores de la economía, bac;ado en el modelo de sustltucIOn de ImportaCIOnes y 
desarrollo haCIa adentro 

Al Igual que en los otros países en que este modelo de desarrollo se Implementó, la Idea 
fundamental fue centralIzar en la burocraCIa estatal gran parte de las deCISIones de prodUCCIón, 
comerCIalIzaCIón y consumo de la economía De esta forma se pUSIeron en ejecUCIón amplIas 
polítIcas de fijaCIÓn de precIOS, de dlstnbuclón de vanados subSIdIOS a la prodUCCIón y el 
consumo, de restncclón a la comerCialIzaCión doméstIca y el comercIo externo de productos y 
mercancIas, de centralIzaCIón de la banca y las actiVidades finanCieras, etc 

En el contexto de los mercados de granos básICOS la mtervencIón estatal se mamfestó en 
la ImplementaCIón de la Empresa NaCIOnal de Altmentos BáSICOS (ENABAS), entIdad estatal que 
reemplazó al INCE! y que llegó a controlar practlcamente el cien por ciento de los mercados de 
estos granos (USAID, 1994) En una perspectiva agrícola más genera), el modelo SandlnIsta 
se caractenzó tambIén por la ImplementaCIón de un amplIo proceso de reforma agrana 

Como ocumó en los otros países que adoptaron el modelo, tambIén en NIcaragua el alto 
grado de mtervenClOntsmo prodUjO enormes dIstorSIOnes en la asIgnaCIón de los recursos de la 
economía, que redundaron en mefiCIenCIas en la prodUCCIón, comerCIalizaCIón y consumo, 
pérdIda de la competItIVIdad de los productos generados doméstIcamente, e Importantes 
defiCIenCIas en el absteclmIento de productos báSICOS 

La ImplementaCIón del modelo de mtervenclón estatal del Sandmlsmo durante los años 
1979 a 1990 ocumó además, en un ambIente de creciente actIVidad béhca y cnSIS económIca 
al mtenor del país, y de Importantes cambIOS políttco-económlcos en la reglón latmoamencana 
En efecto, durante la década de los ochenta, mIentras se pone en ejecucIón el modelo Sandmlsta 
en Nicaragua, el resto de los países latInoamencanos que habían segUIdo políticas económicas 
sImt1ares a las que mtentaba Implementar el Sandlmsmo en ese momento InICiaban un cambIO 
radIcal en sus modelos de desarrollo, motIvados por el agotamIento del modelo sustltUldor de 
ImportaCIOnes, el fracaso de la estrategIa de desarrolo haCIa adentro y la grave cnSlS de la deuda 
externa que enfrentaban, agravada por problemas de défiCIts fiscales y deseqUllIbnos de balanzas 
de pagos 
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La fuerte mtervenclón de ENABAS en los mercados de granos básICOS se caractenzó por 
una política de precIos subsIdiados a] consumIdor y precios de garantía al productor Esta 
empresa llegó practIcamnete a monopolIzar el comercIO mayonsta de granos básICOS del pros e 
mtervInO también en los eslabones hacia delante de la cadena dlstnbuclón mmonsta de estos 
productos 

Entre 1982 Y 1988 se establecJeron los llamados 11 tranques 11 , que correspondJan a 
zomficaclOnes terntonales para la comerCJahzaclón de los granos básJCOS que Impedían el hbre 
desplazamIento de éstos entre reglones De esta manera ENABAS llegó a ejercer un poder caSI 
monopsómco en los mercados de granos básiCOS de todo Nicaragua, alcanzando ya en ]a 
temporada 1981/82 una partIcIpacIón SIn contrapeso en el acoplO y manejO de la producción 
comerclallzable de estos productos (Cuadro 9) 

1980/81 
1981/82 
1982/83 
1983/84 
1984/85 
1985/86 
1986/87 
1987/88 
1988/89 
1989/90 
1990/91 
1991/92 
1992/93 
1993/94 

CUADRO 9 

NICARAGUA PROPORCION DE LA PRODUCCION NACIONAL DE 
GRANOS BASIeOS ACOPIADA POR ENABAS, 1980/81-1991/92 

(%) 

MAIZ FRIJOL ARROZ SORGO 

13,8 31,7 21,0 57,0 
20,1 43,S 46,2 74,S 
20,2 59,4 59,9 75,2 
21,6 43,9 61,4 56,5 
26,9 24,2 55,6 54,4 
25,1 13,4 39,S 59,7 
14,8 15,7 68,1 45,5 
24,3 6,8 46,8 46,1 
13,1 9,2 lS,7 29,4 
15,9 3,3 16,6 40,1 
9,7 11,4 S,S 34,9 
3,6 3,1 4,0 0,3 
1,9 1,9 0,6 0,4 

0,43 2,4 1,8 1,8 

Fuente ENABAS,I994c 
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MedIante la promocIón de la organIzacIón de cooperativas campes1Oas, el otorgamIento 
de créditos agrícolas fuertemente subsIdIados y el acceso preferencIal al capItal de trabaJO, 
ENABAS dom1Oólos mercados de maíz y fnJol hasta por 10 menos el cIclo agrícola 1984/85 
ASimIsmo, subsidiando el crédito a los grandes productores, reestructurándoles sus deudas y 
subvenCIOnándoles sus 1Osumos producuvos,controló en gran medida los mercados del arroz 
hasta la cosecha 1986/87 y del sorgo 10dustnal hasta la temporada 1988/89 (López y Spoor, 
1993) 

La 10tervenclón de los mercados por ENABAS, sumada al proceso de reforma agrana 
que se Implementaba, los graves conflIctos bélIcos que afectaban a algunas zonas y la cnSlS 
económIca que se generalIzaba en el país, prodUjO la desartIculacIón y des10tegraclón de los 
Sistemas de comerCIalIzaCIón prevIamente eXIstentes en los mercados de granos báSICOS del país 
Además, ENABAS conformó un sistema global que 10tervenía amplIamente en los mercados de 
los granos báSICOS, por una parte, y en la comerCIalIzaCIón directa de productos de pnmera 
neceSidad para los consumIdores, por otra De esta forma la empresa estatal se constItuyó en 
nexo dIrecto entre el productor y el consumIdor, contnbuyendo a la des10tegracIón del SIstema 
de comerclahzacI6n rural que había predom1Oado antenormente en el país, y que se vela 
afectado por las medidas legales que restngían su actIVIdad y los SUbSIdIOS estatales al transporte 
que formaban parte de la polítIca de control de precIOS 

En efecto, la política de precIos pan·terntonales, que otorgaba Importantes SUbSIdIOS al 
transporte, fue una de las causas del desplazamIento y la elIm10aclón de los comerCIantes de la 
cadena tradICIonal de mercadeo rural del país La desapanclón de este estrato de agentes 
comerclahzadores tuvo tambIén un efecto negatIvo en la prodUCCIón, ya que se dIficultó 
grandemente el aprOVISIonamIento de 1Osumos e Implementos necesanos para las labores 
agroproducuvas La burocraCIa estatal de ENABAS no era capaz de SusutuIr las tareas que la 
destnIcclón del SIstema preexistente de comerCIalIzaCIón Iba dejando s10 satIsfacer El resultado 
fue una ostenSible desartIculaCión del sistema de comerCIalizaCión que debía permitIr el flUJO de 
mercanclas, 1Osumos y productos desde y haCIa las zonas rurales de prodUCCIón 

Las 10eficlenclas que el 1OtervenCIOntsmO Imponía en la asIgnaCIón y utIhzacI6n de los 
recursos de la economía llevaron a las 10evltables escaseces de oferta y problemas de 
aproVISIOnamiento en los mercados De esta manera surgieron los mercados paralelos, que en 
el caso de los granos básiCOS correspondían a canales de comerCIahzaclón ajenos a los que 
mtentaba Imponer ENABAS 

Se croo así un SIstema de comerCIalIzaCIón 1Osplrado en buscar las formas más seguras 
y menos costosas de evadrr el aparato estatal y sus controles, y no en la manera de llevar el 
mejor producto y al menor precio desde el productor al consumidor Esto necesanamente 
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prodUjO un sIstema de comercIahzar los granos básICOS meficIente, prochve a la especulacIón 
yen el que no se mvertía en mfraestructura de procesamIento, almacenaje m transporte 

La políl1ca de mtervencIón de ENABAS tenía un obJetIVO cIaro de apoyo y SUbSIdIo al 
consumIdor urbano, a pesar de lo cual, Intentaba ofrecer un precIO de garant1a al productor SIn 
embargo, los problemas de InefiCIenCIa del sistema Instaurado llevaron a que la dlstnbuclón de 
alImentos se fuera detenorando progresivamente y ENABAS tUVIera cada vez mayores 
problemas para acopiar e mtervemr en la comercIalIzacIon de los granos báSICOS 

Lo antenor llevó a las autondades SandlnIstas a Implementar dIferentes reformas que 
Intentaban superar los problemas eXIstentes en la comercIalIzacIón de granos baslcos del país 
Es así que a pnnclplos de 1985, por ejemplo, el gobIerno mlcla un proceso de lIberalizaCIón 
parCIal de precIos y de la comerctahzaclón Los mercados de maíz y de fnJol fueron 
gradualmente hberahzados y los campesinos ganaron mayor acceso a los canales paralelos (no
ofiCIales) de mercadeo, a pesar de que ENABAS se mantuvo como la fuerza predommante en 
el proceso de comerCIalIzacIón 

Según algunos analIStas, la lIberalIzaCIón parcIal de los mercados de 1985 desató la 
mflaclón que estaba latente y repnmlda, provocando el Incremento galopante de los precIos de 
los años sIguIentes Los precIOS de garantía al productor lo mIsmo que los preclOs de acopIo 
efectlvamente pagados por ENABAS se Incrementaron a menor ntmo que lo que 10 hacía la 
mflacIón, con lo que los precios reales recIbIdos por los productores quedaron muy rezagados 
(Medal, 1988) Se mcentlvó así la partICIpacIón en los mercados paralelos y negros, 
especialmente para los medIanos y grandes productores, ya que los pequeños agncultores y las 
cooperatlvas estaban amarradas a la red estatal de comerCIalIzaCión SIn embargo, tambIén las 
expectatlvas de los pequeños agncultores de poder partiCipar de las ganancIas de los mercados 
paralelos Jugaron un papel En efecto, los Incrementos en la prodUCCIón de sorgo y maíz 
eVIdenCIados después de la lIberalIzaCIón de 1985 parecen responder pnmordIalmente a este 
efecto de expectatIvas 

La. hberahzaclón de 1985 alcanzó preferentemente a los granos básICOS de prodUCCIón 
fundamentalmente campesma - maíz y frtJol -, ya que los mercados de granos típIcamente 
prodUCIdos por agncultores medianos y grandes - arroz y sorgo - se mantuvieron bajO control 
estatal, y los cultlvos de exportacIón como el maní, el ajonjolí y el fnJol soya permanecIeron 
baJO el monop6ho comercIalIzador del gobIerno ASImIsmo, la mayor parte de los "tranques", 
o zonas de confinamIento geográfico para el mercadeo de un producto, fueron elImmados, 
aunque algunos permanecIeron hasta 1988 

En 1988-1990 el gobIerno SandlnIsta Implementó una nueva hberahzacIón de los 
mercados, esta vez de mayor amphtud Se perslgUló entonces que ENABAS dejara su rol de 
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ente regulador supremo para convertIrse en "un agente más" de un mercado libre de granos 
básiCOS A esta empresa estatal le fue asIgnada una funCión más comercIal para competIr con 
el sector pnvado 

A partIr de estas reformas ENABAS comIenza a perder preemmencla en los mercados 
de granos báSICOS, especIalmente en el de los fnJoles De esta manera, a comIenzos de 1990 
los mercados doméstIcos de granos báSICOS estaban hberahzados y desregulados en su mayor 
parte Sm embargo, los cultiVOS de exportacIón seguían baJO control estatal 

Aunque en el papel ENABAS se comportaba como "un agente más" que competía con 
los agentes pnvados en los mercados de granos básiCOS, en la realIdad operaba con una flota de 
transporte altamente subSidiada y, además, tenía acceso al crédito tambIén subSidIado del Banco 
NaCIOnal del Desarrollo (BANADES) ASImismo, para los productores de granos básICOS el 
crédito, los msumos productIVOs e mcluso, muchas veces, la misma venta de sus productos 
quedó todavía en manos del Estado 

ASImIsmo, el control que ENABAS mantenía sobre las ImportaCIOnes del gobIerno y las 
donaCIOnes extranjeras le otorgaban todavía una Importante mfluencla en los mercados de granos 
básiCOS Es así que 1988, ya pesar de la reforma en curso, ENABAS partICIpÓ con casi el 62 
por ciento de la oferta bruta total de arroz, alrededor del 23 por cIento de la de maíz, y 
praCtIcamente el 39 por cIento de la de fnJol (López y Spoor, 1993) 

A pesar de lo parcial y lImItada que fue la lIberalIzaCión de 1985, y de la ventajosa 
poSICión con que competía ENABAS con el resto de los agentes comerclahzadores después de 
la reforma de 1988, en algunos casos se reartlculó, aunque parCialmente, la cadena de 
comerclahzaclón rural tradiCIOnal Sm embargo, nunca llegó a reconstItUIrse completamente el 
sistema de comerclahzaclón eXIstente antes de 1979, partIcularmente en lo relaCIOnado con la 
comercialIzación de "doble vía", es decIr, aquella que saca productos agrícolas de las zonas 
rurales, e mgresa a ellas msumos productIVOs y productos de consumo 

Estas reformas hberallzadoras ocurren en un contexto de profundas dIstorSIOnes en todo 
el sistema econÓmICO del país, afectado por un estado de guerra mterna y graves problemas de 
abastecimiento, que redundan en una hlpennflaclón descontrolada A pesar de que parte de las 
mayores dIstorSIones en los precios fueron redUCidas con las medidas de lIberalIzaCión y las 
políticas monetarias, fiscales y creditICIas más consIstentes y prudentes Implementadas en esos 
años, el Frente Sandmlsta de LIberaCIón NaCIOnal perdió las elecCIones de febrero de 1990 
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3.3. Gobierno de la UNO 

Después de su vlctona en las eleccIones, el nuevo gobIerno de la UNO que toma el poder 
en 1990 debe mICIar un proceso de profundas reformas en NIcaragua En este proceso de 
reformas se mezclan, por necesIdad de las circunstancIas, un urgente plan de estabIlIzacIón 
económica, destmado a almear las más Importantes vanables macroeconómlcas de una economía 
fuera de control, un Indispensable esfuerzo de pacIficacIón y reconstruccIón, requendo por la 
situacIón de guerra mtema que había azotado por años al país, y, un mevItable ajuste estructural 
de la economía, necesano para realIzar la tranSICIón desde un sIstema centralmente plamficado 
y onentado haCia adentro a uno de hbre mercado y onentado hacIa el mundo 

Debido a las condlclOnes en que había heredado la economía nacIOnal del gobIerno 
SandIntsta, la entrante admmlstracIón de la UNO debió dedicar los tres pnmeros años de 
gobierno el est.iblhzar el fun<"lOnamiento del sistema económico Como resultado de las polítIcas 
de establhzacló y ajuste Implementadas, la mtlacIón fue controlada. alcanzando un mlmmo de 
3,9 por CIento en 1992, record para la década, mIentras que el mIsmo año el PGB CrecIÓ por 
pnmera vez en nueve años, alcanzando un 0,8 por ciento (CEPAL, 1993) 

Respecto de los mercados de granos básIcos, el gobIerno de la UNO contInuó. extendIó 
y profundIZÓ la lIberalIzaCIón que vema Implementando desde 1985 y 1988 el régImen 
SandInIsta AplIcó una amplIa estrategIa de lIberalIzaCIón en todo el subsector de granos 
básICOS, que se descnbe en las secCIOnes de más adelante, y que tuvo como obJetiVOs centrales 
la desregulacIón de los mercados de estos granos, por una parte, y la reartIculaCIón de los 
SIstemas de comerCIalIzación de estos productos, por otra 
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4. REGULACION EN LOS :MERCADOS DE GRANOS BASICOS 
DE NICARAGUA 

Para el propósIto central de este trabaJo, resulta fundamental determmar el actual estado 
de las regulaCIOnes en los mercados de granos báSICOS del país 

El anáhsls realIzado en las secciones antenores sobre la evolUCIón ocurnda en las últlmas 
décadas en los mercados de granos básICOS permite entender que las políticas de regulaCIón 
Implementadas en estos mercados por las dlstmtas autondades económIcas han temdo cambios 
dramátlcos en los años recIentes Del mIsmo anáhMs resulta eVIdente tambIén, que para 
comprender el grado de regulacI6n actualmente eXlstente en los mercados de granos básICOS del 
país se reqUIere estudiar el contexto general de la desregulacI6n y desmtervenclón de la 
economía nIcaraguense ocurndas en los últImos años 

4.1. Liberalización Económica y Comercial 

AllfllcIar su mandato en 1990, el actual gobierno de la UNO debI6 encarar en forma 
urgente la dlficll situación econ6mIca por la que atravezaba el país a consecuencia de los graves 
deseqUlhbnos macroeconómlcos heredados del régimen antenor Estos deseqUIbbnos 
fundamentales correspondían a un proceso de hlpennflacI6n desatada, un tIpo de cambIO 
severamente desalmeado haCIa la sobrevaloracIón y una pesada mochIla de deuda externa de US$ 
10 mll mlllones, eqUIvalente a 33 veces el valor de las exportacIOnes totales del país (Medal, 
1993) 

El gobIerno formuló entonces una estrategIa de establltzacIón macroeconómIca y de 
reforma de la economía El proceso que Implementó la estrategIa SIgUIÓ los lmeamlentos típICOS 
de los programas de ajuste estructural dlseñados y promOVIdos por el Fondo Monetano 
InternaCIOnal (FMI) y el Banco MundIal (BM) en otros países de la reglón 

21 



4.1.1. Estrateg1a de establllzacI6n 

Los elementos centrales de la estrategIa de estabIlIzacIón fueron una adecuado manejO 
de los agregados monetanos y una armomzacIón del tIpo de cambIo con las verdaderas 
condIcIones y posIbIlIdades de la economía y su sector externo En 1990 el gobierno mtroduJo 
una nueva UnIdad monetanat el córdoba oro, a la que fiJÓ una pandad UnItana con el dolar 
estadoumdense El c6rdoba oro fue utlhzado al comIenzo solamente como UnIdad de cuenta, s10 
embargo gradualmente ret;mplaz6 a la moneda antenor - el c6rdoba - que había Sido creado s610 
dos años antes por el gobIerno SandImsta En marzo de 1991 se conVIrtIeron los antIguos 
c6rdobas en c6rrobas oro, a una tasa de 5 mIllones de la VIeja moneda por un c6rdoba oro Con 
esto se puso térmmo a un período de vanos meses en que cIrcularon las dos monedas 

Para ehm10ar la sobrevaloracI6n de los tIpos de cambIO heredada del gobIerno 
Sandmlsta, en mayo de 1990 el BCN devalu6 en 100 por CIento la tIpo de camblO del mercado 
paralelo y en 50 por CIento el tIpO de cambIO ofiCIal Postenormente forzó una convergencIa 
gradual de estas tasas de cambiO hasf1 llegar en tres meses a su Virtual UnIficaCIón de agosto del 
mIsmo año En marzo de 1991, se devaluó nuevamente el tJpo de cambIO pasando de C$l por 
US$ 1 a C$5 por US$ 1 En forma paralela ocum6 la conversI6n antes menCIOnada de los 
vieJos córdobas en c6rdobas oro 

Utlhzando el nuevo tIpO de cambIO como ancla nommal y restnnglendo la cantIdad de 
dmero CIrculante, a través de cambIar el finanCIamIento del défiCIt fiscal vía emISIOnes 
monetanas por su completo finanCiamIento vía recursos externos, la estrategia de estabIlIzacIón 
de la autondad dló resultados, pomendo un brusco final a la hlpennflacI6n (Cuadro 10) 

El BCN contmu6 desde entonces con una polítIca monetana cautelosa, onentada a 
mantener la estabIlIdad en los precIOS y el tlpo de cambIO Los agregados monetanos se 
mantuVIeron baJO control, ehmmando el crédIto que finanCIaba al gasto públIco deficItano y 
alimentaba la mflacI6n, controlando el crédlto doméstIco de acuerdo al crecImIento real de la 
demanda por actIvos finanCIeros de la economía, mantemendo tasas de mterés poSItIvas y 
restnnglendo el crédito del BCN a las mstltucIOnes finanCIeras De esta forma, se mantuvo 
controlado el mvel general de precIO de la economía y se pudo mantener el tlpO de cambIO hasta 
enero de 1993, en que se adoptó una nueva devaluacI6n que deJÓ el tIpo de cambIO en C$ 6 por 
US$ 1 Desde entonces la autondad monetana ha segUIdo fiel a los propósItos estabIltzadores 
de su polítIca monetana y cambIana 
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I 
I CUADRO 10 

I lSI~ARAGºA TIPOS DE CAMBIO E INFLACION, 1990,1991 

TASA DE CAMBIO T ASA DE CAMBIO TASA DE 

I OFICIAL MERCADO NEGRO INFLACION 

1990 (C$/US$) (C$/US$) (%) 

I Enero 42779 54823 25,9 

I 
Febrero 46380 66571 14,7 

Marzo 46380 101 750 15,0 

Abnl 53289 130 333 36,2 

I Mayo 114516 248065 116,4 

Juma 239500 307 167 100,6 

I 
Jubo 418387 515484 86,4 

Agosto 720645 788871 82,5 

Septiembre 1070333 1 177667 58,8 

I Octubre 1 377419 1464839 30,5 

NOViembre 1 745000 1 835333 33,0 

I 
DICiembre 2404 839 2571 935 47,5 

1991 

I Enero 3453548 3681 613 5,19 

Febrero 4694643 5557143 41,98 

I Marzo S 4,87 261,15 

Abn) S 5,07 20,29 

I 
Mayo 5 5,17 -6,39 

Juma S 5,15 -7,06 

Juho 5 5,19 0,88 

I Agosto S 5,20 -1,72 

Septiembre 5 5,24 1,24 

I 
Octubre 5 5,2S 5,9 

NOViembre 5 5,21 0,95 

DICiembre 5 5,29 -0,1 

I Fuente Banco Central de Nicaragua 
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4 1.2. Ajuste estructural 

Las polítlcas de estabilIzación descntas han estado en íntIma relacIón y forman parte 
tambIén de la estrategIa de ajuste etructural de la economía en que se ha empeñado el gobIerno 
de la PresIdenta Chamorro El ajuste estructural ha tendIdo a provocar una reaslgnaclón de los 
recursos de la economía de modo de explotar las ventajas comparatIvas de que goza el paIs 
Para esto se ha buscado la apertura de la economía, se ha reahzado una amplIa lIberalIzacIón 
comercIal, se ha dlsmmuído el tamaño del aparato púbhco y se ha impulsado una hberahzaclón 
finanCiera 

4.1.2.1. LIberalIzacIón finanCIera 

Los objetIvos de la IIberaltzacI6n finanCIera del gobIerno de la UNO fueron corregIr las 
graves dIstorsIOnes en las tasas de mteres, los mcentIvos al ahorro y las capacIdades de la 
economía para finanCiar mversl6n, con que habla recIbIdo el país del gobIerno Sandmlsta En 
efecto, en el contexto de la acelerada expansl6n del crédito nommal ocurnda en la década de los 
ochenta, y a consecuencIa del agudo proceso mflaclOnano que afectaba a la economía, las tasas 
de mterés reales actIvas y pasIvas resultaron negatIvas (Cuadro 11) La profundIzacI6n del 
proceso, como resultado de la hlpennflacl6n, condujo a una acentuada represl6n finanCiera en 
el país (Medal, 1993) Esta represl6n finanCIera se present6 en la economía nIcaraguense con 
todos sus síntomas característIcos tasas de mterés reales negatIvas, sobrevaluacI6n del tIpo de 
cambIO y controles de precIos y salanos 

Entre los precIos felatIvos que dIstorSIOnó gravemente el mtervenClomsmo estatal de los años 
1980 se encontraban el precIo de los recursos para finanCIar mverslón (la tasa de IOterés) y el 
precIo de las diVIsas extranjeras (el tIpo de cambIO) Esto, sumado a la estatlzacI6n y reduccI6n 
del sIstema finanCIero del país, prodUjO los efectos negatIvos conOCIdos sobre el crecimIento de 
la economía y el desarrollo de Nicaragua en esos años 

Con el dIagnóstIco y los propóC;ltOS de polítIca enunCIados, el gobierno de la UNO centr6 su 
estrategIa de IIberalIzacI6n finanCIera del país en dos ejes pnnclpales a) la modificacIón de la 
polítIca credItICia preVIamente eXIstente, lo que ImplIcaba fundamentalmente la hberalIzacI6n de 
las tasa de mteré'l. y , b) la refonna mstItucIonal del SIstema finanCIero preVIamente eXIstente, 
lo 'tue sIgmficaba autonzar el funCIonamIento de la banca pnvada nuevamente en el país, 
redefimr el rol )le la banca estatal dentro de la nueva mstItuclOnaltdad finanCIera, y diseñar y 
apltcar nonnas que garantIcen la solvenCia y estabIlIdad de la nueva mstltuclonalldad finanCIera 
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CUADRO 11 

CENTROAMERICA TASAS REALES DE INTERESES 

% 

1991 1990 1991 1992 

ActIvas 

Costa RIca 14,5 11,0 12,3 14,2 

El Salvador 2,0 (1,6) 5,0 0,1 

Guatemala (1 6) (27,8) 9,1 11,4 

Honduras 5,9 (3,5) (5,2) 14,9 

Nicaragua (5,2) (22,0) 19,4 20,3 

PasIvas 

Costa RIca 12,3 5,3 2,9 5,2 

El Salvador (l,O) (l,i) 3,3 5,0 

Guatemala (4,2) (29,7) 1,0 2,0 

Honduras (1,0) (10,8) (16,5) 6,6 

NIcaragua (5,7) (25,1) 13,4 13,0 

Fuente Consejo Monetano Centroamencano 

4.1.2.1.a. PolítIca crediticia 

En el contexto de cambiOS en la POlítlCd crechtlcla, en 1990 el gobierno Implementó 
medIdas tendIentes a revertIr la negatIvidad de las tasas de Interés actIvas y pasIvas, reduJo el 
rango de las tasas de Interés actIvas y establecIó tasas pasIVas anuales para los depósItos en 
c6rdobas oro, contlnuando con tasas mensuales para los depósItos en córdobas vIeJos 

En 1991 la autondad fiJó mímmos para las tasas de Interés tanto actlvas como pasIvas 
La tasa de Interés pasIva mínima fue fijada en 8 por cIento anual para los depÓSItos con lIbreta 
yen 12 por CIento anual para los depóSItos a plazo La tasa de Interés actlva mlnIma, por su 
parte, se fiJÓ en 14 por cIento para operaCIones de corto plazo, y en 18 por CIento para 
operaCIones de largo plazo 
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Estas medIdas de ltberallzaclón parcIal de las tasas de mterés, sumadas a la detencIón de 
la mflacIón que producían las polftIcas de estabIhzaclón ya analIzadas, lograron tasas de toterés 
poSIUVas en 1991 y 1992 Y la reversI6n de la represIón financIera de los 1980 (Cuadro 11) 

En marzo de 1992 el gobIerno decIdió profundizar el proceso de hberahzacIón de las 
tasas de mterés activas y paSIVas Se ehmm6 el pISO de las tasas paSIvas, deterrnmandose que 
el BCN fijara tasas referenCIales "no mandatonas" para depóSItos a 30 dlas El 20 de abnl del 
mIsmo año, el Banco Central comumc6 la hberallzacI6n de las tasas de toterés para los crédItos 
finanCIados con recursos propIos de la banca comerCIal o con préstamos externos no avalados 
por el BCN Para los crédItos finanCIados con recursos del Banco Central las tasas de mterés 
quedaron determmadas por la política de redescuento La tasa de mterés a cobrar para crédItos 
de exportacI6n finanCIados con recursos del BCN sería la LIBOR más un margen financIero que 
se establecería medIante un mecanIsmo de hCItacI6n Para crédItos destmados a actIVIdades 
agropecuanas se flJó una tasa especial de redescuento ASImIsmo, para c.rédltOS otorgados con 
fondos propIOs en c6rdobas, los bancos quedaban autonzados a aplIcar formulas de 
reaJustabllldad de valor, en cuyo caso no pueden aplIcar tasas de mterés vanable Para créditos 
de corto y largo plazo otorgados con fondos del BCN, no habrá claúsula de mantemmlento de 
valor y la tasa de mterés será vanable y sUjeta a reVISIón cada seIs meses 

La política de bberahzacIón finaclera del actual gobIerno excluye explíCItamente el 
finanCIamiento mflaclOnano del crédIto, a través de emiSIOnes Inorgámcas de dInero, lo que 
Imphca que la capaCIdad credItICIa del SIstema finanCIero queda determmada por la recuperaCIón 
de cartera, el ahorro púbhco y la dIspomblhdad de recursos externos (Medal, 1993) 

4.1.2.1.b. Reforma instltuclonal del sIStema finanCiero 

En el contexto de la reforma mstttuclonal del sistema finanCIero, la autondad avanz6 
rápidamente en otorgar autonzacI6n para la reInstalacI6n de la banca pnvada en el pros 
ASimIsmo, en térmmos de redefimr el papel de la banca estatal aún eXisten al totenor del 
gobierno poSICIOnes encontradas entre qUIenes abogan por su mayor reduccI6n pOSIble, e 
Idealmente su exuncl6n, y qUIenes postulan que una nueva y efiCIente banca estatal de desarrollo 
uene un Importante papel que Jugar en la nueva msbuclOnahdad finanCIera ObVIamente, esta 
úlbma opcl6n requenría una profunda reforma de las prevIas estructuras de la banca púbhca 

Respecto de buscar normas que garanticen la solvenCIa del SIstema, se han prodUCido 
algunos avances y algunas defimclOnes que uenden a garanbzar la compeuhvldad y efiCIenCIa 
del sIstema Con tal propóSIto, en febrero de 1992 se realIzó la lIqUIdaCIón o fuSIón del Banco 
Inmoblltano, se dIsolvI6 CORFIN, y tambIén en febrero de 1992 el FNI comenz6 a operar 
como un banco de segundo pISO 
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4.1.2.2. LlberallZacI6n comercial 

Como se señaló más amba, la polítIca de ajuste estructural aphcada por el gobIerno de 
la UNO al asumIr el poder en 1990 buscaba volver a hacer congruentes la aSlgnacl6n y el uso 
de los recursos productIvos de NIcaragua con sus ventajas comparativas La restructuracIón del 
sistema económico del país mtentaba readecuar las potenCIalIdades productIvas de su base de 
recursos, mcluída su poblacIón, de modo de aumentar la proporcIón de bIenes transables en el 
total de su producto mterno bruto y lograr remsertar la economía mcaraguense en los mercados 
regionales y mundIales 

La realIdad hIstónca del país mdIca que los bienes transables de su economla SIempre han 
provenIdo mayontanamente de sus sectores pnmanos, específicamente de su sector 
agropecuano Ademas, dentro de los subsectores agrícolas los de granos báSICOS constItuyen 
algunos de los con mayores poSibIlIdades en una estrategIa de apertura comercial y desarrollo 
hacIa afuera 

Por 10 antenor, la hbera1lzacl6n comerCIal Implementada entre 1991 y 1993 por el 
gobIerno de la PreSIdenta Chamorro, como parte de su estrategia de ajuste global de la 
economía, debl6 necesanamente mcorporar, entre vanos otros, dos elementos centrales a) una 
reduccI6n de los mveles de proteccIomsmo que Imperaban en la economía, lo cual requería 
fundamentalmente de una fuerte desgravacl6n arancelana, y t b) una restructuraclón de los 
mercados de los granos básICOS, 10 que requería desregular los mercados y reartIcular los 
SIstemas de comerclal1Z3.CIÓn de estos productos en el país 

4.1.2.2.a. Desgravaci6n arancelaria 

En realIdad la altamente proteccIOnIsta y frondosa estructura arancel ana de NIcaragua 
provenía desde los años 1960 en que se Implementó el modelo de sustItUCIón de ImportaCIOnes 
y la mtegraC1ón subreglOnal 

Es en este contexto que Nicaragua suscnbe en 1958 el Convemo de EqUIparaCIón de 
Gravámenes a la ImportaCIón, que apltcaba tarifas específica y ad valorem a las ImportaCIOnes 
provemente de terceros países Once años más tarde, y debido a los problemas de balanza de 
pagos que los afectaban, los dlstmtos países acordaron en el Protocolo de San José de 1969 
Imponer un gravamen adICIOnal del 30 por cIento 

La estructuras de comercIo regional y de proteccI6n frente a terceros países que 
deterrnmaron estos acuerdos comercIales se tradUjeron, por una parte, en la hberacI6n del 
comercIo al mtenor de la reglón centroamencana y, por otra, en altos mveles de aranceles ad 
valorem de los países centroamencanos respecto del resto del mundo (Cuadro 12) Además del 
alto nIvel de los aranceles promedIOS, eXIstía una enorme disperSIón dentro de estas estructuras 
arancelanas, ya que las tasas nommales de proteccIón Iban del 9 al 350 por cIento 
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Costa RIca 
El Salvador 
Guatemala 
Honduras 
NIcaragua 

Fuente BID 

CUADRO 12 

CENTROAMERICA ARANCELES AD-VALOREM, 

Media No Ponderada 

51,S 
47,6 
50,1 
41,2 
54,4 

(%) 

Media Ponderada 

36,6 
25,4 
26.2 
26,2 
35,8 

Ante la eVIdencIa del fracaso a que le~ había llevado el exceSIVO proteccIOmsmo de su 
mercado común, en enero de 1986 los países de la subreglón firmaron el Convemo sobre 
Régimen Aduanero Centroamencano Este acuerdo cambIó la codificación preeXIstente por una 
nueva basada en la nomenclatura de Bruselas, sólo mantuvo los aranceles ad valore m , 
ellmmando todas las tanfas específicas, ehmmó tambIén la sobretasa del 30 por CIento que se 
había mcorporado en el Protocolo de San José, reduJo la tasa de protecCIón nommal promedio 
previa y dlsmmuyó conSIderablemente la dIsperSIón de los aranceles, establecIendo un rango de 
proteccIones nommales de entre 1 y 100 por cIento Paralelamente al tratado finalIzó la vIgencIa 
del Convemo Centroamencano de IncentIvos FIscales al Desarrollo Industnal que había SIdo 
parte fundamental en la arquItectura del mercado común subregIOnal casI vemte años atrás 

Por los mveles de las protecCIOnes que Imponía, así como por las dIferenCiaCIOnes de 
aranceles para las dlstmtas categorías de bleres Importados que establecía, la estructura 
arancelana resultante del acuerdo (Cuadro 13) tenía un marcado sesgo antlexportador para el 
sector de manufacturas, tal como el que tenía la del acuerdo de 1958 (Banco MundIal, 1989) 
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EconOffila Global 
Agncultura 
Mmería 
Manufactura 
BIenes de Consumo 
Bienes Intermedios 
BIenes de CapItal 

CUADRO 13 

NICARAGUA ESTRUCTURA DE LOS ARANCELES, 1987 
% 

Melha 

21,3 
19 1 
7,2 

21,7 
326 
13,7 
15,5 

DesvIacIón Estandar 

20,9 
18,7 
4,3 
21,1 
24,3 
13,4 
16,9 

Fuente Banco MundIal 

Cuatro años más tarde, en la reumón de San Salvador de 1990, los paIses de la reglón 
pactaron el Arancel Umforme Centroamencano, que dIsminuía consIderablemente los grados de 
proteccIón prevIOS, pues les fijaba un techo de 20 por ciento y un pISO de 5 por Ciento, con 
franjas Intermechas de 10 y 15 por ciento 

Sm embargo, tIempo antes de la reumón de San Salvador, tanto NIcaragua como los otros 
SOCIOS del mercado común venían desde 1990 reahzando rebajas arancelanas UnIlateralmente al 
ConvenIo Centroamencano En efecto, como parte de su programa de ajuste estructural de la 
economía, el gobIerno de la UNO había inIcIado en agosto de 1990 una reforma UnIlateral de 
su estructura de protecCIón comercIal, a través de una fuerte dlsmmuclón de las tanfas a la 
Importación y del Impuesto SelectiVO al Consumo (ISC) (Cuadro 14) Esta reforma se extendIó 
postenormente hasta 1993 De esta forma la tasa de protección nominal promedio para la 
economía cayó conslstentemente de 43,2 por CIento en enero de 1990 a 15,2 por cIento en 
dICIembre de 1991 y a 14,8 por CIento en septiembre de 1992 (Medal, 1993 Y MEDE, 1993) 
Para el sector agropecuano, la caída de la protección nominal promedIo en las mIsmas fechas 
fue de 31,7 por ciento a 13,3 y 13,2 por CIento (Clemens, 1994) (Cuadro 15) 
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CUADRO 14 

NICARAGUA MODIFICACIÓN PROTECCIÓN NOMINAL E ISC EN 1990 

Protección Nominal Ise 

Antcnor Postenor 

Pond No P Pond No P Anlcnor Postenor 

Econolrua Total 27 50 12 23 10%-40% Exento 
Ind Manuf 31 51 14 24 41 %-60% 10% 
Bienes Consumo 41 83 19 39 61% o mas 20% 
Bienes Intenned 20 28 9,6 12,7 
Bienes de Capital 20 28 9,6 12,7 

Fuente Medal, 1993 

CUADRO 15 

NICARAGUA PROTECCION NOMINAL 

1/1990 12/1991 911992 811993 

Total economía 43,2 15,2 14,8 19,0 

Sector agropecuano 31,7 13,3 13,2 21,4 

Alimentos 51.2 16.1 15.7 31,0 

Fuente MEDE .1993 

El 1 de marzo de 1993 entraron en VIgencIa el SIstema Arancelano Centroamencano 
(SAC) y algunas modIficacIOnes al Derecho Arancelano a la ImportacIón (DAI), aprobado por 
el Consejo Arancelano Aduanero Centroamencano el 9 de enero del año antenor El SAC 
Impbcó un hgero aumento en las tasas de proteccIón nommal, de modo que en agosto de 1993, 
la tasa de proteccIón nommal promedIo para el conjunto de la economía se elevó a 19 por CIento, 
y para los sectores agropecuano y de alImentos se elevó a 21,4 Y 31 por CIento, 
respectIvamente (Cuadro 15) 
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Un aspecto 10teresante del SAC es que modIficó la mayor proteccIón relativa que la 
estructura arancelana del Convemo sobre RégImen Aduanero Centroamencano de 1986 daba a 
los bIenes finales respecto de los bienes 1OtermedIos y de capItal En el arancel común de 1986, 
las ImportacIOnes competitivas de bienes 1Otermedlos y de capItal tenían un arancel de entre 10 
y 30 por ciento, mientras que las de bIenes finales tenían unos de entre 35 y 90 por CIento 
(Medal, 1993) El SAC no sólo dlsm10uyó este diferenCIal de aranceles que gravaba 
relatlvamente más a las Importaciones de bIenes finales, s100 que tamblen reduJo la dIsperSIón 
arancelana de la preVIa estructura tanfana de 1986 

De acuerdo al SAC, los gravámenes comercIales de NIcaragua están actualmente 
compuestos por el Impuesto de TImbres FIscales (ITF) y los ya mencIOnados Derecho 
Arancelano de ImportacIón (DA!) e Impuesto Selectlvo al Consumo (ISC), el que en la práctIca 
constituye un derecho a la ImportaCIón Los productos con ongen en la subreglOn 
centroamencana están en su mayoría hbres de todo gravamen, aunque un grupo reducIdo de 
fracclOn~ arancelanas están gravadas con el ISC y el ITF Además, el acuerdo arancelano 
subregIonal le permite a NIcaragua mantener los nIveles máxImos de ISC hasta el 31 de 
dICiembre de 1999, debIendo mantener la "preferenCIa centroamencana", que la obhga a 
recaudar dicho gravamen s10 dlst1Ogo de la procedenCIa de los productos 

La actual estructura arancelana establece nIveles maxImos para los derechos de 
1Oternaclón, de 20 por ciento para el DAI, 15 por CIento para el ISe y 5 por CIento para el ITF, 
llegando por tanto a un techo arancelano total de 40 por CIento S10 embargo, Casi el 75 por 
CIento de las fraCCIones arancelanas está excento del ISC, por 10 cual el techo tartfano para esta 
mayoría de fraCCIones arancelanas del SAC es de 20 por cIento La polítlca de desgravacIón 
arancelana pretende reducir a sólo un 13 por CIento la proporCIón del total de productos 
gravados con el DAI, es decIr, aprOXImadamente 750 fraCCIOnes arancelanas (SlU , Rose y 
Greene, 1994) Por otra parte, el nIvel de gravamen mímmo para NIcaragua está fijado en 10 
por CIento, que se descompone en 5 por cIento de ITF y 5 por cIento de DA! 

En un trabajO reciente, BerbnskI (1995) analtza el régImen arancelano actualmente 
VIgente en NIcaragua así como su tranSICIón esperada hasta el año 2000 A medIados de 1994, 
el arancel legal computado, - conformado por la suma del DAI, el ITF y el Arancel Temporal 
de ImportaCIón (ATI) --, comprendía 5 831 Items de la nomenclatura arancelana del SIstema 
Armomzado Como se muestra en el Cuadro 16, el arancel computado para el total de la 
economía era de 17,5 por ciento en promedIO y mostraba una dIsperSIón del 110 por CIento, que 
se conSidera elevada a pesar del redUCIdo número de mveles o rangos arancelanos El rango 
arancelano de hasta el 10 por CIento concentra más de la mitad (51,2 %) del total de ltems 
conSiderados, mIentras que el rango arancelano de 10 a 20 por ciento concentra casi una cuarta 
parte de ellos (22,3 %) El arancel computado para el sector agrícola resulta ser en promedIo 
de 18,6 por CIento, levemente supenor al calculado para el total de la economía (17,5%) S10 
embargo, la dIsperSión del 40 por cIento que muestra la estructura arancelana que grava al 
sector agrícola es mucho menor que la dIsperSIón eVIdenCiada para la economía en su conjunto 
(110%) ASimIsmo, para el caso de la agncultura la mayor concentracIón de los Items afectados 
se encuentra en el rango arancelano de entre 10 y 20 por CIento, con caSI un 45 por cIento del 
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total de Items, y no en el rango de hasta 10 por CIento como ocurre para el total de la economía 
El pnmer rango arancelano, de hasta 10 por CIento, concentra sólo un 28,2 por CIento en el caso 
de la agncultura (Cuadro 16) 

Para el sector de la mmena, el arancel computado es en promedIo de 12,2 por CIento, 
mientras que para el sector mdustnal alcanza a 17,5 por CIento La estructura arancelana para 
la m10ería tIene una dlsperCIón Igual a la de la agncultura (40%), mIentras que la de la 10dustna 
es IgUal a la dIspersIón para toda la economía (110%) Además, la cantIdad de ltems afectos 
en el sector 10dustnal representa una proporción Illuy alta (89,9%) del total de ltems gravados 
por la actual estructura arancelana del país Para el caso de la mm ería en cambiO, el número 
de Items afectos alcanza a sólo 118, o el 2 por CIento de todos los Items afectos (Cuadro 16) 

Actualmente se encuentra en proceso una racIOnalIzacI6n de la estructura arancelana 
programada hasta el año 2000, con modIficaCIOnes anuales (excepto en 1998) a partlr de 
medIados de 1995 El Cuadro 16 presenta las estImaCIOnes de la estructura arancelana para los 
años 1996 y 2000 que Imphca el proceso de raCIOnalIzaCIón en marcha Se observa que las 
característlcas estructurales Identrficadas para medIados de 1994 se mantienen, aunque los mveles 
promedIO se reducen (BerhnskI, 1995) 

Para el año 2000 el arancel de toda la economía resulta ser en promedIO Igual a 15,9 por 
CIento, lo que representa una caída del 9,1 por ciento desde el mvel de 17,5 por CIento de 1994 
Se mantIene para entonces, s10 embargo, la elevada dIsperSIón de la estructura arancelana 
Imperante en 1994 (de 110 por cIento) La concentraCIón del 74 por cIento de los ¡tems afectos 
en los rangos arancelanos baJO el 20 por CIento Imperante en 1994 se eleva al 75 por CIento en 
el año 2000 (Cuadro 16) 

En el caso de la agncultura, el arancel promedIo se reduce en un punto porcentual, 
cayendo desde el mvel de 18,6 por cIento de 1994 a uno de 17,6 por cIento en el año 2000, ello 
slgmfica un reduccIón del 5,3 por CIento En el sector agrícola se eVIdenCIa además, un 
aumento de la concentraCIón de la estructura arancelana haCIa los mveles arancelanos más baJOS, 
mIentras que en 1994 un 5 por CIento de los ltems se ve afecto a aranceles sobre e130 por CIento 
y un 73 por CIento se ve afecto a aranceles mfenores al 20 por CIento, para el año 2000 el 100 
por cIento de los Items estará afecto a aranceles mfenores al 30 por CIento y un 75,3 por CIento 
a aranceles baJO el 20 por CIento (Cuadro 16) 
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CUADRO 16 

NICARAGUA: ARANCEL AGREGADO· POR SECTORES; 1994, 1996 Y 2000 

Rango Total Agncultura Mmena Industna 

Arancelano 1994 1996 2000 1994 1996 2000 1994 1996 2000 1994 1996 2000 

0-10 512 512 516 282 282 284 720 720 720 528 528 532 

10 1-20 23 1 233 274 448 448 469 203 203 203 212 21 4 258 

20 1-30 17 O 17 8 204 219 221 248 76 76 76 168 17 6 203 

301-40 83 74 03 53 50 8 8 77 03 

40 1-50 O 1 O 1 01 O 1 O 1 O 1 

501 Y más 03 03 03 03 03 03 

Total 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

Iteros 5831 5831 5831 476 476 476 118 118 118 5237 5237 5237 

Media 17 S 17 1 159 186 183 176 122 122 122 17 S 17 1 158 

DS 19 1 187 18 O 77 70 58 45 45 45 20 O 196 188 

Dispersión 1 1 1 1 1 1 04 04 03 04 04 04 1 1 1 2 1 2 

( • ) Arancel computado = DAI + ATP + lTF 

Fuente Berhnsla, 1995 

De todo este análIsIs resulta eVIdente que la desgravacIón arancelana ocumda en los 
últtmos años en Nicaragua y Centroaménca ha dembado en buena parte la muralla proteccIOnista 
que había levantado en torno de la economía naclonal y regional la ImplementaCión de la política 
de sustitución de ImportacIones y desarrollo haCIa adentro en la década de los setenta 

El desmantelarntento del sistema proteccIOnista eXIstente hasta comIenzos de la presente 
década se caractenza por una clara reduccIón de la enorme disperSIón arancelana que eXIstía 
preVIamente y la marcada dISmInUCIÓn de las tasas de protección preeXIstentes, especialmente 
en los bIenes finales que tradICionalmente habían recibido gravámenes mayores que los que se 
le Imponían a los bienes Intermedios y de capItal 
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La pobtIca de lIberahzacIón comercIal Implementada por el gobIerno de la UNO tuvo 
además del componente de desgravacIón arancelana otro de SImplIficacIón y agIlIzacIón 
generalIzadas de los mecanIsmos del comerCIO externo En efecto, se Impulsó decIdIdamente 
una estrategIa de ehmmacIón de los abundantes obstáculos y frondosas regulacIones burocráticas 
que eXIstían preVIamente para reahzar cualqUIer operaCIón de comerCIO extenor en NIcaragua 
De esata manera, son escasas las restncclOnes al comerCIO actualmente en VIgencIa Entre las 
relacIonadas con la agncultura, cabe menCIonar la eXIgenCIa de lIcenCIa preVIa para 
ImportaCIOnes de granos básICOS desde Costa RIca, así como para productos lácteos, embutIdos 
y otros productos que tengan restrIccIOnes en Costa RIca para ser exportados desde Nicaragua, 
el reqUISIto de permISO de ImportaCIón prevIa del MEDE para ImportaCIOnes de café desde Costa 
RIca, la ImpoSICIón de ocho reqUISItos a la ImportaCIón de papas desde Guatemala, la eXigenCIa 
de permiso del MAG a la ImportacIón de plantas, productos y subproductos de ongen vegetal, 
y la autonzacIón preVIa del MinIStro y VIce-MInIstro del MEDE para la ImportaclOn e azucar 
(Berhnsla, 1995) Aunque es te6ncamente pOSible que estas restncclOnes pudIeran haberse 
transformado el un Instrumento relevante de protecCIón en NIcaragua (Berlmsla, 1995), eXIste 
la ImpresIón generahzada entre los productores y comerciantes del pals de que el comerCIO 
agrícola es actualmente muy expedito y que, en la práctIca, la comercIalIzacIón transfrontenza 
regIOnal está completamente hberalIzada 

En los últImos años, tambIén se elImInaron las restncclOnes y prohIbicIones preVIas para 
la adqUISIcIón de dIVIsas, lo que a veces complIcaba grandemente las operacIOnes de comerCIO 
externo 

La ImplementacIón de todas estas medidas de bberalIzacIón comercIal en los ultImas años 
ha permitIdo que el sector pnvado volVIera a ser el pnncIpal responsable y protagomsta del 
comerCIO externo del pros, y que NIcaragua sea actualmente uno de los países menos 
protecCIOnIstas del mundo en matena de comerCIO extenor (SIU, Rose y Greene, 1994) 

4.1.2.2.b. Restructuraclón de los mercados de granos básiCOS 

Como se mdICó en la sección 2 2 de más amba, las grandes InefiCienCias creadas en los 
mercados de granos básiCOS del país, así como el detenoro progreSIVO del sistema de 
comerCIalIzacIón de estos granos a nIvel naCIonal obhgaron al gobIerno SandImsta a Implementar 
las reformas de los años 1985, pnmero, y 1988-90 después 

Aunque estas reformas surten algunos efectos, especIalmente en reducir en alguna medIda 
el rol casI monopsómco que había llegado a tener ENABAS, la verdad es que el gobIerno de la 
UNO accede al poder en CircunstancIas que los mercados de granos básICOS funCIOnan en un 
marco de gran mtervenclón estatal y que la comerCialIzación de estos granos se encuentra 
desarttculada Lo antenor obliga al nuevo gobIerno a una urgente estrategIa de restructuracIón 
de los mercados de granos báSICOS 
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Como se señaló antenormente en la seccIón 2 3 , al hacerse cargo del país el gobIerno 
de la UNO extendIó y profundIzó aceleradamente la lIberalIzaCIón que venía Implementando el 
gobIerno SandlnIsta desde los años 1985 y 1988 La lIberalizaCIón de estos mercados se 
profundIza con mIras a restructurarlos a través de la ImplementacIón de dos líneas de polítIca 
desregulacIón de los mercados y reartIculaCIón de los SIstemas de comercIahzaclón Es con fines 
analítlcos que aquí se presentan separadamente estas dos líneas de polítIca que SIgue el gobIerno 
de la UNO, SIn embargo, en la práctIca ellas constttuyen elementos tan relaCIOnados e 
Interconectados de una estrategIa úmca de restructuracIón de los mercados de granos báSICOS del 
país, que a veces se confunden y su separacIón puede hasta llegar a parecer caSI forzada 

4.1.2.2 b 1. Desregulaclón de los mercados de granos básiCOS 

Se tratan aquí como medtdas de desregu!acIon de los mercados de granos báSICOS aquellas 
Implementadas con el propósIto de afectar en forma dIrecta los precIOS relatiVOS de los granos 
prodUCIdos y comerclahzados doméstIcamente o transados externamente Se dIferenCIan así de 
aquellas medIdas destmadas a mejorar el funCIOnamIento de los mecamsmos para el mercadeo 
naCIOnal o el comercIO 1OternacIOnal de los granos báSICOS, que se tratan en la secCIón slgUlente 
Es claro que ambos tipos de medIdas se afectan mutuamente y muchas veces tIenen roles 
cruzados en el proceso de hberahzacIón y restructuraclón de los mercados baJO análISIS 

4.1.2.2.b.l.a. Elmunación de los PrecIos de Garantía 

La fijaCIón de precIOS de garantía al productor constituye la medIda regulatona más 
clásIca de las que se utIlIzaron en NJcaragua para Intervemr los mercados de granos báSICOS en 
la década de los 1980 y, s10 duda, la más UnIversalmente empleada en las expenenclas 
mtervencIomstas en todo el mundo 

La raCIonalIdad para fijar precIos de garantía a los productores era asegurar un margen 
de utIlIdades conSIderado por la autondad burocrátIca como "razonable" Es decIr, a partIr de 
ciertos mveles de costos de prodUCCIón, aceptados por la autondad como "representatIvos" de 
las condICIOnes de prodUCCIón en el país, se determmaba un cIerto márgen de ganancIas De 
esta forma se llegaba al precio que la autondad garanttzaba que pagaría a los productores de 
granos 

Como se mencIOnó antenormente, Junto con esta raCIonalIdad para determmar precIos 
de garantía, que supuestamente asegurarían un "adecuado" margen de rentabilIdad a los 
productores, eXIstía en el modelo de desarrollo haCIa adentro un compromIso con el 
desenvolVimIento de los sectores urbanos que debían proveer la mano de obra para la mdustna 
que eventualmente florecería, Impulsada por los mayores mgresos medios provementes de utTa 
acUva redlstnbuclón de la nqueza Este compromiso sesgaba la determmaclón burocraUca de 
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precIos hacia los consumidores urbanos, en el sentido de tender a reducir el costo de la canasta 
ahmentICIa en los centros poblados 

Desafortunadamente, no eXI!,te una mformacI6n de precIos completa y confiable en 
Nicaragua ASimIsmo, la mformacl6n de precIos a nivel de productores agncolas - de los 
llamados "preclos al port6n de la finca" - es muy escasa, ya que la poca Informacl6n disponible 
se concentra en precIos a nivel de mayoreo o al detalle (Spoor, 1994a, Welss, 1993 y 
Hernández, 1993) 

SIn embargo, eXIsten estudiOS que han demostrado que en la década de los 1980 los 
precIos de garantía fijados por la autondad para los granos básICOS fueron en su mayoría baJOS, 
en relacI6n tanto con su poder de compra de bIenes de consumo en los mercados paralelos del 
país, como con los precIos que prevalecían para los granos básICOS en los mercados 
mternaclonales (Spoor, 1994a, 1994b y 1993) 

Al asumir el gobierno de la UNO, mantuvo los precios de garantía para los granos 
básiCOS durante su pnmera temporada agrícola - la de 1990/91 -, establecléndo precios de 
garantía comparables a los que prevalecían en el resto de Centroaménca en ese entonces En 
la cosecha de pnmera de esa temporada los precIos de mercado cayeron por debajO de los 
precIOS de garantía, por 10 que EN ABAS todavía compr6 cantIdades SIgnificatIvas de granos 
Los menores precIOS del mercado parecen haber tenido su explIcacl6n en el manejO de algunas 
donaCIOnes recIbIdas, la dlsmmucI6n de la "pnma a la IlegalIdad" que predommaba baJO el 
sIstema de mercadeo controlado del gobIerno Sandmlsta y el aumento de la oferta (L6pez y 
Spoor, 1993) 

S10 embargo, durante su segundo año en el poder el gobIerno de la UNO, enfrentado a 
las graves dIstorSIOnes eXIstentes en estos mercados y los défiCits fiscales que provocaba la 
polítIca de precios de garantía, determ10ó en agosto de 1991 poner térm100 al sIstema de 
garantizar precios a los productores agrícolas (Medal, 1993, López y Spoor, 1993) 

4.1.2.2.b.l.b. Desgravación del mercado externo de granos básiCOS 

Como se señal6 en la seccI6n 3 1 2 2 a de más amba, a partIr de 1990 el gobIerno de 
la UNO había InICIado una políttca de decIdIda desgravacI6n arancelana, pnmero de tIpo 
Unilateral y después convenida con los demás países de la subregl6n Es así que en matenas 
agrícolas, en Juho de 1991, los países centroamencanos acordaron la ImplantacI6n del lIbre 
comercIo de granos básICOS al Intenor de sus fronteras comunes(con la sola excepcl6n del maíz 
amanllo en el caso de Costa Rlca)(L6pez y Spoor, 1993) ASimIsmo, acordaron elImmar todos 
los sistemas de fiJacl6n y control de precIOs en estos mercados, armomzar las polítIcas de 
tratamiento a las donaCIones, así como aquel1as relatIVas a las restncclOnes no-arancelanas al 
comercIo con terceros países DICiembre de 1992 fue la fecha acordada para la entrada en 
vigencia de estos compromIsos 
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4.1.2.2.b.l.c. Implementación de bandas de precIos en granos básicos 

Como parte de los acuerdos para la lIberalIzación del comercIO de granos báSICOS en los 
países de la reglón, se decIdIÓ la ImplementacIón de un sIstema de bandas de precios para arroz, 
maíz y sorgo En Nicaragua las bandas de precios entraron en vIgencIa a partIr de marzo de 
1992 (Medal1993) Los restantes países centroamencanos, con la sola excepcIón de Costa RIca, 
también establecieron el sistema de bandas de precIos El Salvador lo hiZO en 1990, Honduras 
a fmes de 1991, mIentras que Guatemala las Implementó en agosto de 1992 (Paz, 1994) 

En práctIcamente todos los lugares en que se han aphcado las bandas de precios, su 
JustIficaCión declarada ha Sido amortiguar las grandes vanaclOnes de precios que tIenen las 
mercanclas agrícolas en los mercados mtemaclOnales Estas grandes vanaclOnes de precIos se 
deben fundamentalmente a la altas melastlCldades precio de las ofertas y demandas agrícolas en 
el corto plazo, aSI como a la senSIbIlIdad de las prodUCCIOnes agrícolas a los fenómenos 
chmátIcos 

ASImIsmo, los mercados mternaclonales de muchas mercancías agrícolas son de tipo 
excedentano, y por 10 tanto a menudo son mflmdos fuertemente por las políocas de subSIdiOS 
agrícolas en las economías desarrolladas, ocasIOnándose Importantes fluctuaCIones de precios en 
períodos cortos de uempo 

QUIenes argumentan a favor de la utlhzacIón de las bandas de precIOS señalan que la alta 
volatilIdad de los precios en los mercados mternaclOnales puede ser muy dañma SI se transmite 
dIrectamente a los mercados doméstiCOS, especialmente en aquellos que se han VIStO afectados 
por procesos de lIberalIzaCIón recIentes En efecto, es muy poSIble que se Justifique proteger 
de volatIltdades extremas en los precios a un sector que transIta por una etapa de ajuste 
estructural Esto puede ser especialmente váhdo para sectores de economías en desarrollo que 
se encuentren en etapas de tranSICión 

La volatilIdad de los precios de frontera ha SIdo una preocupaCIón recurrente de los 
diseñadores de políticas agrícolas Dado que la volatthdad es una característica de muchos 
mercados, la cuestión es decidIr cuál es la polítIca correcta para enfrentarla ParecIera eXIstir 
consenso sobre que, en general, no parece apropIado diseñar polítIcas de precIos en respuesta 
a las fluctuaCiones de corto plazo de los precios en los mercados mternaclOnales (Tsakok, 1990) 

En este sentido, en su concepcIón toonca las bandas de precIos tienden a elImInar la 
volatIhdad de los precIOs en el corto plazo, pero permIten que los mercados doméstICOS absorban 
las tendecIas de largo plazo que expenmentan los precIOS en los mercados externos 

Los detractores del uso de las bandas de precIOS se mamfiestan en OpoSICIón 
especIalmente porque ellas pueden ser, y han Sido, utilIzadas como mecanIsmos para realIzar 
protecclOmsmo Indebido de los mercados Por otro lado hay países, como ColombIa, que 
Incluso han Implementado el SIstema con la mtencIón declarada de protegerse del protecclOmsmo 
y las distorSiones Impuetas por los países desarrollados (FAO, 1994) 
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Una cntlca más fundamental a estos esquemas establhzadores de precIos ha cuestIOnado 
sus beneficIos netos, una vez que se conSIderan no sólo los efectos de prodUCCIón smo que 
tambIén los de mgreso y consumo (Newbery y StJghtz, 1981) Esto, porque, el análISIS 
tradICional de los benefiCIOS y costos de la establhzaclón de precIos ha olVIdado que, por una 
parte, sus efectos dIStnbutlvOS pueden ser peIJudlc1ales para los productores y, por otra, que sus 
costos pueden ser mayores debIdo a los cambiOS en el comportamIento de los productores ante 
la ImpOSICIón de esquemas estabIhzadores de precIOS encarece los costos de operaCIón de los 
stocks reguladores 

La bandas de precIOS utIhzadas en NIcaragua y el resto de centroaménca SIguen el 
modelo de las Implementadas en ChIle desde la década pasada La metodología para determmar 
los precIOS mínimo y máxImo de la banda para un producto consIste en tomar los precIOS CIF 
en dólares norteamencanos de los últImos sesenta meses del producto en un mercado 
mternaclOnal de referenCia, transformandolos después a precIOS en dólares constantes del últImo 
mes mclUldo, para postenormente ordenarlos de mayor a menor Una vez ehmmados de dicho 
arreglo los 15 preCIOS más altos y los 15 precIos más baJOS, los valores extremos supenor e 
mfenor de los precios no ehmmados constItuyen los precIOS "techo" y "pISO" de la banda, 
respectI vamente 

Las bandas de precIOS para los dlstmtos productos operan con un arancel vanable, de 
modo que para el caso de que el precio C¡P de ImportaCIón cruga por deba,¡o del "pISO" de la 
banda se aplIca el arancel vanable para hacer volver el precio de ImportaCIón a la banda 
Contranamente, SI el precIO supera el "techo" de la banda se reduce el arancel VarIable, 
facilitando así la mternaclón de producto al país 

Con el propósIto de guardar conformIdad con los compromisos del GA TI, la ResolUCión 
sobre el Sistema de Bandas de Precios de ImportaCión ArmOnizado establecIÓ un límIte de 20 
por Ciento para el arancel báSICO a los granos, y un máximo de 45 por CIento para el arancel 
básICO más el adICional de la banda El mímmo arancel es de 5 por CIento en este caso 

Un aspecto Importante de cualqUIer banda de precIOS se refiere a su período de VIgenCIa 
En Nicaragua es entre el 31 de agosto y el 30 de septlembre El plazo máxImo para anuncIar 
la banda es el 31 de marzo, antes de la pnncIpal cosecha del año 

Un aspecto muy Importante para la adecuada ImplementaCIón de las bandas de precIos 
es contar con un mercado mternaclOnal de un producto de SImIlares caractenstlcas al cual se le 
está deterrnmando la banda de preciO, para que SIrva de mercado de referenCIa Esta es una de 
las razones por las cuales no se pensó en Implementar un banda de precIOS para el fnJol en la 
reglón centroamencana En efecto, no eXIste un mercado mternaclOnal que provea un precio 
de referenCia adecuado 

ASimIsmo, el fnJol se encuentra en general en condICIones de autosufiCIencIa de 
abastecimIento a nivel de la reglón, lo que constituye otra razón para no mcorporarlo al SIstema 
de bandas de precIOS, ya que éste tiene JustIficacIón en SItuaCIones de défiCIts de abastecImiento 

38 



I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 

4.1.2.2.b.2. Rearticulación de la comerclalizaclon de granos básicos 

Como se señaló al comIenzo de esta seccIón, la ltberallzaclón comercIal que forma parte 
del ajuste estructural de la economía mcaraguense Impulsado por el gobIerno de la PresIdenta 
Chamorro contempla la restructuraclón de los mercados de granos básIcos del país Esta 
restructuraclón de mercados 1Ocluía, a su vez, la desregulaclón de los mercados de granos 
básiCOS - analIzada en la sub sección precedente-, así como la rearticulacIón de los sIstemas de 
comerclahzaclón de estos productos 

Al acceder al gobierno la actual admlmstraclón debió enfrentarse a la práctIca 
desarticulaCión del sistema y la 10fraestructura de comerCialIzacIón de los granos báSICOS en 
NIcaragua El poder casI monopsómco que ENABAS había mantemdo por años habla SIdo 
reducido parcialmente con las reformas Implementadas por el gobIerno Sandlmsta a partIr de 
1985 S10 embargo, esta empresa estatal seguía temendo un rol preponderante y rector en la 
comerCIalIzación de los granos básICOS en todo el país, y continuaba sIendo el umco agente que 
operaba en la comerclahzacIón externa de estos productos 

En los últImos años del gobIerno Sandmlsta, los problemas de fianclamlento fiscal 
denvaron en la incapaCidad de ENABAS para seguIr monopohzando el mercadeo de granos en 
la misma medida que lo había hecho en años antenores Esto, sumado a la profundIzaCIón de 
la hberallzaclón Implementada por el gobIerno a partIr de 1988, hIZO reaparecer mClplentemente 
algunos de los agentes que habían eXistIdo en el sIstema de comerclahzaclón de granos básICOS 
en el país hasta 1979 ASImIsmo, se 1Ostauraron algunos canales 1Oformales y semiformales, con 
dIstIntos grados de legitimacIón ofiCIal, que permItieron mercadear los productos en ausencIa de 
la antenor capaclctad de ENABAS y en una SituaCIón en que prevalecían gran parte de las 
restnccIones burocrátIcas a la comerCIalIzacIón 

S10 embargo, en 1989 la comerCialIzacIón de los granos báSICOS de NIcaragua seguía 
estando fundamentalmente 1Otervemda, y se había concentrado en manos del Estado la 
Infraestructura de transporte, tratamiento y acopio de granos del país Al asumIr el gobIerno 
de la UNO se encaró a la tarea de reartIcular un SIstema de comerclahzacIón en que el papel 
central estuvIera en manos del sector pnvado Ello no sólo requería la generacIón de las 
condICIones propICIas y los 1OcentIvos adecuados para que el sector pnvado comenzara a Jugar 
el papel que le competía en la estructura de mercadeo, SinO que también la obbgada redUCCIón 
del rol de ENABAS 

Es así que durante los pnmeros tIempos ENABAS quedó fundamentalmente encargada 
del manejO de las donaCIOnes ahmentanas, que formaban parte de la polítIca antllnflaclOnana 
que se Implementaba (Spoor, 1994b) A pesar de ello, ENABAS todavía mtervmo en forma 
Importante en los mercados de granos el año 1990, superando el 39 por CIento de la oferta bruta 
total de arroz, el 27 por CIento de la de maíz y alcanzando al 13 por CIento de la de fnJol (L6pez 
y Spoor, 1993) En esta pnmera cosecha agrícola durante el gobIerno de la UNO, ENABAS 
todavía 1OtervInO establecIendo precios de garantía a mveles comparables con los de los demás 
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países centroamencanos, y comprando cantIdades sIgnIficativas gracIas al financIamIento del 
Banco Central de NIcaragua (BCN) 

A partu de entonces, el rol de ENABAS como ente rector de la comercIahzaclón de 
granos del país fue reducIdo drástIcamente, de modo que para la temporada agrícola de 1991/92 
ya había perdido una gran parte del Importante papel que había Jugado durante la década de los 
años 1980 Es así, que para la segunda temporada agrícola baJO el mandato de la UNO, la de 
1991/92, la mtervenclón de ENABAS se reduJo a nIveles mímmos 

La políuca de desmantelar el rol mterventor de ENABAS contmuó a través de dlsmmUlr 
en forma Importante su tamaño, reducIendo conC;¡derablemente su personal y pnvatlzando el 
parque vehlcular, en un acuerdo pactado con los choferes que dejaban la empresa El numero 
de trabajadores se reduJo de 2 185 a comIenzos de 1990 a 250 en octubre de 1994, lo que 
representa una dlsmmuclón de casI el 90 por ciento (ENABAS, 1994a y1994b) ASlmísmo, 
entre mayo de 1990 y marzo de 1992 se cerraron 44 expresIOnes mayoristas (ENABAS, 1994b) 
La reducción de ENABAS persIste hasta hoy día, motivada por la decISión del gobIerno de 
pnvaUzar la empresa dentro del período de su actual mandato (Medal, 1992 y ENABAS, 1992) 

Otro elemento Importante de la pohtlca de granos básiCOS del gobIerno de la UNO ha 
Sido la reduccIón de los crédItos de prodUCCIón En efecto, ya en la temporada 1991/92 se 
prodUjO un drástica dlsmmuclón de los montos prestados así como del número de chentes 
atendidos La misma políuca contmuó en la temporada 1992/93 La Importante caída en la 
dlsponIblhdad credlucla para la prodUCCión de granos no se tradUJO, sm embargo, en una caída 
proporcIOnal en las prodUCCIOnes de estos granos Esto mdlcaría que este tIpo de crécbtos llegó 
en realIdad a constituIrse durante el gobierno SandlOlsta más en una forma de subSIdIO o 
transferenCIa para el consumo que un verdadero msumo para la prodUCCIón 

La InCipIente reapanclón de los canales tradICIonales de comerclahzaclón rural, que tuvo 
lugar después de las reformas hberahzadoras de 1985 y 1988 del gobIerno SandlnIsta, cobró 
fuerza con las que Implementó a partIr de 1990 el gobIerno de la UNO En efecto, nuevos 
agentes se mcorporaron a la actIVIdad de los mercados rurales, algunos pertenecIentes a los 
anuguos comerCIantes de las zonas agroproducuvas, y otros correspondIentes a empresanos 
emergentes, de ongen generalmente urbano, y muchas veces desplazados de su antenores 
ocupacIOnes públIcas por el proceso de reduccIón del aparato estatal del país Empezaron a 
operar también empresas comerclahzadoras de Insumos agrícolas (Rappachoh/MacGregor, 
ServiCIOS Guardián, etc) y bancos pnvados VInculados al capital agro-mdustnal y los sectores 
agro-exportadores (algodón, café, azúcar y ganado) ASImismo, al retIrarse ENABAS de los 
mercados de arroz y sorgo, los productores de estos granos se mcorporaron activamente a estos 
mercados, especIalmente los grandes productores con capaCIdad de procesamIento (tnllos y 
balanceadores) (L6pez y Spoor, 1993) 
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4.1.3. Resultado del Proceso de Desregulaci6n en los Mercados de Granos BásIcos 

De las seccIones antenores se concluye que a partIr de 1990 NIcaragua ha transItado un 
camInO de profundas transformacIOnes en el funcIOnamIento de su sIstema económIco y de 
marcado ajuste en su estructura productIva y de asIgnacIón de recursos 

En lo que respecta a los mercados de granos báSICOS, se concluye que la hberahzacIón 
y desregulacIón de estos mercados ha constItuído parte fundamental de la estrategIa de ajuste 
estructural del actual gobIerno, que las ha Impulsado con declsIón El desmantelamIento de los 
ObICUOS y profundos SIstemas de IntervenCIón estatal en estos mercados ha SIdo practIcamente 
completo La desregulacIón de los SIstemas de precIos admInIstrados ha SIdo tambIén 
practIcamente total La lIberalIzacIón del comerCIO eyterno de granos báSICOS ha SIdo caSI 
completa con respecto a los países de la reglón centroamencana Aunque perSIste algún grado 
de proteccIón re~pecto de los mercados de granos báSICOS del resto del mundo, este es muy 
moderado en relac16n al que prevalecIó en la décadas antenores 

En defimtIva, se puede conclUIr que los mercados de granos báSICOS de NIcaragua se 
encuentran hberahzados en la práctIca, que las regulacIOnes actualmente eXIstentes para estos 
mercados son muy escasas y que las condIcIOnes están dadas para que los agentes económICOS 
partICIpen casI en completa hbertad de un mercado que se regula fundamentalmente por las 
condIcIones de oferta y demanda 

Esta conclUSIón es CruCIal para los propóSItos de este trabajO, porque IndICa que los 
problemas eXIstentes actualmente en los mercados de granos básICOS de NIcaragua no son 
precIsamente de regulaCIón Es decIr, la desregulacIón de estos mercados no es el problema 
central de la actual SItuacIón, por lo que las gananCIas en efiCIenCIa, productIvIdad y 
competItIvIdad deben buscarse en otras áreas 
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5. LOS MERCADOS DE GRANOS BASICOS DE NICARAGUA EN 
ACTUALIDAD 

LA 

En la sección 4 se anahzó la regulación en los mercados de granos basIcos de NIcaragua, 
concluyendo que ellos se encuentran práctIcamente desregulados en la actualIdad, por 10 que los 
mejoramientos en efiCIenCIa, productIvIdad y competitIVidad en estos mercados deben buscarse 
a futuro en áreas distIntas de la de desregulacIón Para ldenuficar dIchas pOSIbles áreas se hace 
necesano an::'lzar más en detalle cúales han SIdo los efectos que el proceso de lIberalizaCIón y 
desregulacIón de la economla ha temdo sobre estos mercados A partIr de allí, se pueden 
deternunar cúal es el estado actual del sector, la comerCIalIzacIón doméstIca y el comerCIO 
externo de los granos báSICOS, y cúales son sus mayores problemas hoy en dta Entonces se hace 
poSIble ldenuficar las POhtICas que pudIeran ser más adecuadas para SolUCIonar dIChos problemas 
e mcenuvar la acuvIdad y el desarrollo del sector 

5.1. Producción de Granos BáSICOS 

Como ha ocurndo habItualmente en este tIpo de expenencIas en todo el mundo, la 
hberalIzacIón y desregulaclón de la economla mcaragüense mtroduJo un fuerte dmamIsmo en la 
prodUCCIón de granos báSICOS Para el período 1990-94 se eVIdenCIa un marcado aumento en 
la tasa de crecImIento anual de la prodUCCIón de granos básICOS en su conjunto, que alcanzó en 
promedIO a 11,3 por CIento para el período, comparado con el 3,7 por cIento del período 1979-
90 (Cuadro 17) Los productos que responden mayormente resultan ser fnJol y arroz, el 
pnmero aumenta su tasa de crecImIento anual promedIO desde una del 9 por cIento durante el 
período SandInIsta a una del 16,6 por CIento para los años 1990-94, mientras que el segundo lo 
hace desde una del 1,9 por CIento a otra de 16,6 por CIento en el mIsmo tiempo Por otro lado, 
la prodUCCIón de sorgo pasa de tener una tasa de crecImIento anual promedIo de 1,6 por CIento 
a otra de 10,4 por CIento (Cuadro 17) 
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CUADRO 17 

NICARAGUA : CRECIl\UENTO y PARTICIPACION DE LA PRODUCCION 
DE GRANOS BASICOS; 1979-1994 

Total Maíz FnJol Arroz Sorgo 

Cree Cree Part Cree Part Cree Part Cree Part 

1979-90 37% 53% 489% 9% 107% 19% 18 1 % 16% 223% 

1990-94 11 3% 96% 482% 166% 133% 125% 207% 10 4% 177% 

Estas respuestas en la produccIón de los granos básiCOS determInaron que para la 
temporada 1994-95 la producción total de granos alcanzara un record hlstónco de 13,5 mIllones 
de qUIntales En la mIsma temporada, ]a prodUCCIón de maíz se elevó a 6,3 mIllones de 
qUIntales, tambIén un record hIstónco, al Igual que los alcanzados con las prodUCCIOnes de frIjol 
y arroz, que se elevaron a 2,2 y 2,7 mIllones de qUintales, respectlvamente La producclon de 
sorgo llegó a los 2,3 mIllones (Cuadro 18 y Gráfico 1) 
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CUADRO 18 

ProduccIón de grano. bállco. Rendmuento de granoa básICOS 
(qumtales) (qumtales por m&1l7.ana) 

Total MIIZ FnJol Arroz Sorgo Total MIIZ FnJol Arroz Sorgo 

80-81 7936306 3995306 624681 1376800 1939519 187 173 81 298 28 

8182 9003033 4199715 904918 1947000 1951400 167 143 84 33 246 

8283 7927269 3602600 1030081 2134000 1160588 175 154 105 338 207 

8384 10200033 4516600 1226100 2233033 2224200 195 17 97 353 332 

84-85 10138600 4581200 1259800 1942900 2354400 197 169 107 3S 5 325 

8586 10069400 4241600 1007800 1773700 3346300 231 22 ~ 98 349 313 

8687 10588700 4703600 1290000 1725000 2869200 19 S 209 91 31 244 

87-88 10811372 6160859 740067 1502400 2408046 207 236 77 274 22 

8889 11613000 6571900 1228200 1405900 2407000 187 206 8 249 258 

8990 11040100 6370200 1360200 1629400 1680300 18 19 ~ 9 248 235 

90-91 8804090 4375000 1200000 1683689 1545400 169 175 8 289 241 

91-92 10445740 5079600 1275600 2240840 1849700 184 18 94 276 27 

92-93 10738200 5000000 1235000 2518000 1985200 198 20 95 286 265 

9394 12614599 6258000 1643000 2468600 2247000 198 20 10 305 29 

94-95 13509500 6300000 2215000 2698500 2296000 205 20 104 JO 7 298 

Fuente MAG 
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Los rendImientos para la temporada 1994-95 fueron de 20 qUintales/manzana para maíz, 
10,4 qumtales/manzana para fnJol, 30,7 qUintales/manzana para arroz y 29,8 qUintales/manzana 
para sorgo Aunque mnguno de estos rendimIentos constItuye un record para NIcaragua, es 
mteresante observar que durante las cuatro temporadas del período de desregulacI6n de los 
mercados - 1991/92 a 1994/95 - se aprecIa un aumento sostemdo, aunque no muy marcado, de 
los rendImIentos en cada uno de los cuatro granos básICOS (Cuadro 18 y Gráfico 2) 

DebIdo a la dIstinta intensIdad de la respuesta en las prodUCCIOnes de los dIversos granos 
básICOS se produce durante los últlmos años un cambIO en las partICIpaCIOnes relatlvas de estos 
productos en el total de la prodUCCIón Aumentan las proporCIOnes en que partICIpan el arroz -
de 18,1 a 20,7 por CIento -, y el fnJol - de 10,7 a 13,3 por CIento Estos aumentos de 

partICIpaCIón ocurren a expensas de la del sorgo, que dIsminuye SU partlclpaClOl1 de 22,3 por 
CIento a 17,7 por cIento La partICIpaCIón relatIva del maíz en el total de la prodUCCión de 
granos báSICOS se mantlene en alrededor del 48 por CIento (Cuadro 17) 

Resulta eVidente entonces que la desregulaclón de los mercados prodUCIda en los últimos años 
en NIcaragua ha dmamIzado de manera slgmficatlva la productIVidad y produccIOn en el sector 
de granos básICOS del país Esto replIca la expenencla VIVIda en muchas otras partes, y que 
demuestra la capaCidad de reacción y respuesta de los agncultores a los estímulos económicos 
Las altas tasas de respuesta de la prodUCCIón en los últImos años volVIeron a colocar a NIcaragua 
como el país centroamencano con mayores tasas de crecimIento anual en los granos báSICOS, 
poSICIón que habla perdido durante la segunda mItad de la década de los 1980 (Cuadro 19) 
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CUADRO 19 

CENTROAMERICA' TASAS DE CRECIMIENTO ANUALES PROMEDIO EN LA PRODUCCION DE 
GRANOS BASICOS, 1980-84, 1985-89 Y 1990-92 

(%) 

1980-84 1985-89 1990-92 

Centroaménca 3,6 0,2 2,2 

Costa Rica 5,7 -5,0 -2,7 

El Salvador -0,2 1,7 3,5 

Guatemala 3,3 0,3 1,1 

Honduras 3,9 2,9 2,6 

Nicaragua 7,4 1,7 10,7 

Fuente CEPAL, 1994 y MAG 

5.2. Dependencia Alimentaria en Granos Básicos 

Las proyeccIOnes de la dlspomblhdad per cáplta de alimentos de Nicaragua hasta el año 
2000 son bastante sombrías MIentras que se prevé un modesto aumento en la dIspombIlldad 
energétIca ahmentana, el promedio esperado es de 1 523 calorías/persona/día, lo que resulta ser 
sustancialmente menor que el requenmIento mímmo de 2 167 calorías/persona/día El défiCit 
eXlstente de 450 calorías/persona/día mdlca que sólo el 80 por ciento de los requenmlentos 
nutnclOnales de la poblaCión están cubiertos (USAID, 1994) 

Esta SituaCión apunta a la Importancia que para el país tIene la evolUCIón de su capacidad 
de generar una mayor dlspombIlldad de alImentos en el corto plazo, ya sea a través de aumentar 
su propia prodUCCión o mcrementar sus ImportaCiones, SI no qUiere segUIr dependIendo de las 
donaCIones ahmentanas externas 

Los consumos aparentes anuales per Cáplta de arroz y de fnJol se mantlenee en los años 
recientes practIcamente a los mismos mveles que exhIbían hace dos décadas, es decir en 
alrededor de 51 y 36 lIbras/persona/año, respectIvamente, mientras que el consumo aparente 
anual per cáplta de maíz es conSIderablemente menor, SIendo de 119 lIbras/persona/año 
recientemente contra 197 lIbras/persona/año en el período 1972-1975 (Cuadro 20) 
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CUADRO 20 

NICARAGUA CONSUMO APARENTE ANUAL PER CAPITA DE GRANOS BASICOS,1972-1991 

(LIBRAS/PERSONAI AÑO) 

1972-75 1976-78 1980-82 1985-89 1990 1991 

Arroz 50,8 40,3 65,1 62,8 60,0 50,7 

FnJol 35,9 39,7 46,0 32,2 36,1 35,8 

Malz 197,0 181,0 174,0 146,5 130,8 119,1 

Fuente Mendoza, 1992 

El consumo aparente anual de granos básIcos en NIcaragua ha sIdo estimado para 1993 
en 2,2 m1110nes de qumtales de arroz, 1,3 mIllones de qumtales de fnJol, 5,9 mIllones de 
qumtales de maíz y 1,5 mIllones de qumtales de sorgo (Cast1llo, 1994)(Cuadro 21) 

CUADRO 21 

NICARAGUA CONSUMO APARENTE DE GRANOS BASICOS, 1991, 1992 Y 1993 

(MILES DE QUINTALES) 

Arroz 

FnJol 

MalZ 

Sorgo 

Fuente Casttllo, 1994 

1991 

1980 

1260 

4800 

1300 

49 

1992 

2040 

1577 

4759 

1430 

1993 

2 160 

1 291 

5836 

1495 



Como se analIzó en la seccIón antenor, han habido algunos aumentos considerables en 
la producción de granos en los últImos años, esto debe haber mfluído posItIvamente en la 
dlspomblhdad para el consumo nacIOnal, la que estuvo conformada además, por las 
ImportacIOnes y donaCIOnes externas Las ImportaclOnes de granos báSICOS han sIdo vanables en 
los últlmos años, SIO embargo, los volúmenes anuales Importados de maíz y arroz han sido en 
promedio consIderablemente mayores en el período 1990-1992 que el período 1979-1989, 
mIentras que los de fnJol han sIdo aproxImadamente un 35 por ciento menores (Cuadro 22 y 
Gráfico 3) 

CUADRO 22 

NICARAGUA IMPORTACIONES DE GRANOS BASICOS, 1979-1992 

(mtles de toneladas) 

1m 1CJ80 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1981 1989 1990 1991 1992 19-89 

MdII 17 ~.5 334 246 1366 176 337 25\ 25 26 16.3 SU 57 \4 331 

Frijol 12.3 26.5 2.2 2.9 10B \2.8 S 93 28. 76 84 3 n 101 

Arroz 102 371 22.7 02 47 176 32.9 307 34.5 JI\ 56.1 Jl7 392 341 259 

Sorgo 01 01 

TocaJ 13 979 826 rr 144 2 46 794 roa 619 92.9 110 1017 992 S4.5 72.\ 
alTn¡o 

TocaJ 399 ISO.3 1284 67 S 2\3 3 IBI7 \248 1269 1339 1779 1465 165 5 1892 130 6 1356 
cfTrI", 
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Cuando se analIza la estructura de la dlspomblhdad de granos básIcos de NIcaragua se 
observa que para el caso del arroz en el período 1991-1993, más de un terclO (35,2%) de la 
dlspombthdad de cada año estuvo representado por ImportaclOnes Esto constItuye un grado 
preocupante de dependenCIa externa en este cereal, especialmente SI se conSIderaN las 
restncclOnes de recursos que enfrenta el país para solventar grandes volúmenes de 
ImportaCIones Sm embargo la dependencIa externa en la dlspomblhdad de fnJol es mucho 
menor, alcanzando a sólo 7,8 por cIento en esos años, mIentras que para maíz y sorgo llega nada 
más que a 4,7 y 0,3 por ciento respectIvamente (Cuadro 23) 

CUADRO 23 

NICARAGUA IMPORTACIONES DE GRANOS BASICOS y GRADO DE DEPENDENCIA, PROMEDIOS 
1991-93 

(Miles de Qumtales) 

Productos ImportaCiones DIsponibilIdad Grado de DependenCia 
(l) (2) (1)/ (2) 

Arroz 1 006,8 2861,5 35,2 
FnJol 109,7 I 402,7 7,8 
Maíz 259,5 5466,4 4,7 
Sorgo 6,0 1 857,9 0,3 

Total 1382 11 588,6 11,9 

Fuente Castillo, 1994 

Se aprecIa entonces, que a pesar de las mayores producclOnes en los últImos años, 
todavía eXiste en Nicaragua un CIerto grado de dependenCIa externa en la dlspombllldad 
doméstIca de maíz y fnJol y, más aún, un grado preocupante de dependenCia externa en arroz 
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5.3. Comercio Externo de Granos Básicos 

Como se anahzó más amba, el gobierno de la Presidenta Chamarra ha Implementado una 
amplia polítIca de lIberalIzación del comercIO externo de los granos báSICOS En térmmos 
generales, en la actualidad eXiste plena lIbertad para comerCIar granos báSICOS dentro de las 
fronteras de la subregtón centroamencana, y con respecto al resto del mundo se aplIca el sistema 
de bandas de precio para maíz, arroz y sorgo 

Para analIzar la evolUCIón del comerCIO mternacIonal de granos basIcos de NIcaragua en 
los años recIentes es IndIspensable revisar pnmeramente los nIveles de protecCIón resultantes de 
la ImpOSICIón de la estructura arancel ana vIgente y de la aplIcaCIón de las bandas de preclO 

Los estudiOS eXIstentes en NIcaragua sobre mveles de protecCIón no son del todo 
confiables, pnnclpalmente por la escasa confiabIlIdad de los datos que han debIdo emplear en 
razón de la redUCida dIspombIhdad de mformaclón eXistente en el país Sm embargo, los 
estudIOS recIentes de Sm, Rose y Greene (1994) y de Paz (1994) proveen algunos mdIcIos 
ValiOSOS para dar una Idea general de la situación 

El pnmero de estos trabajOS calcula la tasa de proteccIón nommal bruta (TPNB) y la tasa 
de proteccIón nommal neta (TPNN) que tuvIeron los granos básICOS en NIcaragua respecto de 
los países centroamencanos y de los EE UU, en los años 1991, 1992 Y 1993 La TPNN mcluye 
el efecto de la distorSión que mtroducen los aranceles y demás barreras tanfarIas y no-tanfanas 
entre el precio doméstIco y el precio externo relevante en cada caso, mientras que la TPNB 
mcorpora adlclOnalmente el efecto dlstorslonador de la tasa de cambIO vIgente La TPNB de 
los cuatro granos básiCOS respecto de los EE UU resulta ser posItIva para cada uno de los cuatro 
años, con la sóla excepcIón del maíz en el año 1993 ContrarIamente, la TPNB respecto de los 
países de la reglón es negatIva para cada uno de los productos y para cada uno de los años Sm 
embargo, los rangos de vanacIón son bastantes amplIos entre productos y entre años (Cuadro 
24) 

Por ejemplo, las TPNBs respecto de EE UU para el arroz fueron de 8,4 por CIento en 
1991, 9 por cIento en 1992 y -30,8 por CIento en 1993 La desprotecclón del año 1993 se 
produce fundamentalmente por la dlsmmucIón de los precios doméstICOS respecto de los precios 
de exportaCIón en BE UU (Sm, Rose y Greene, 1994) Para el caso del maíz, la TPNB respecto 
del país del norte fue de 13,4 por ciento en 1991, 31,4 por ciento en 1992 y 25,4 por cIento en 
1993 (Cuadro 24) 

Las TPNBs negatIvas respecto de los países centroamerIcanos son resultado 
preferentemente de los altos costos de transporte que deben enfrentar las ImportaCIOnes de 
productos hasta el punto de comparacIón (Managua) y que determman el precIO CIP relevante 
para el cálculo de la proteccIón eXIstente 
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CUADRO 24 

NICARAGUA PROTECCION NOMINAL BRUTA Y NETA PARA GRANOS BASICOS, RESPECTO DE PAISES 

CENTROAMERICANOS Y LOS E E U U 1991-1993 

(%) 

1"1 
U91 1993 

GUAT EL COSTA HO,,"" EEUU GUAT EL COSTA HOND EEUU GUAT EL COSTA HOND EEUU 

SALV RICA SALV RICA SALV RICA 

Mafz 221 33.S 134 210 15$ 314 220 130 254 

I'rocecctál Arroz :OS -3S S 84 -S 8 -316 90 -87 36 O 308 

N<mIMI 
BNIa 

FnJol 90 -10 -480 -261 -S3 O -40 

Sorgo -12 1 -14 O 2S O -1 1 102 40 O 129 -189 320 

P_dG MalZ 310 -41 O 10 34 O 300 90 -34 S 28 O SO 

NOminal 
Neta 

Arro~ -42 S -40 22 O -430 -9 O 87 -36 O 308 

28 S 

FnJol -19 O -26 O -57 O -39 O 30 200 

Sorgo 22 O 24 O 110 -18 O 2S O 16 O 27 O 33 O 10 O 

Fuente SIU Rose y GNcne (1994) 
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La reverSIón del SIgno que sufren las TPNNs para el maíz y el arroz en relaCIón con SUS 
eqUlvalentes TPNBs respecto de los EE UU se exphca fundamentalmente por la sobrevaloraCIón 
de las tasas de cambIO, la que habría llegado a mveles del 20 por CIento 

Por otra parte, es Interesante estudIar los mveles de protecCIón eXIstentes en VIrtud de 
la aphcaclón de las bandas de precIos Aparentemente, la mformacIón dIspomble sobre 
proteccIOnes nommales en los paises centroamencanos mdIcaría que no se han prodUCIdo 
aumentos de proteCCIón luego de la ImplementaCIón de las bandas de precIOS Una poSIble 
excepcIón podría ser la del arroz en NIcaragua, ya que los aumentos de aranceles para este 
producto COinCIde con el aumento en los Olveles de protecCIón (paz, 1994) 

Se conSIdera muy corta todavía la expenencIa con el sIstema de bandas de precIOS para 
poder hacer una evaluaCIón adecuada de su funCIOnamIento hasta la fecha En todo caso, en el 
comIenzo de la década de los 1990 los precIOS mtemaclOnales de los granos basIcos han 
mostrado una mucho menor volatthdad que la que exhIbIeron en el últImo lustro de la década 
antenor Por esto, los preCIOS mternaclOnales se mOVIeron esos años dentro de las bandas de 
precIOS, salvo una fugaz alza en los preclOs del sorgo a comIenzos de 1992 (Gráficos 4, 5 Y 6) 
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GRAFI ca lt 

BANDA DE PRECIOS DE MAIZ, 1989-93 
(precios FOS en US$) 
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GRAFICO S 

I 
BANDA DE PRECIOS DE ARROZ, 1989-93 

(precios FOS en US$) 
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GRAFICO 6 

~NDA DE PRECIOS DE SORGO, 1989-93 
(precios FOS en US$) 
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S610 a partIr de fines de 1992 se debIeron aphcar aranceles adlcJOnales para contrarrestar 
las caídas de los precIos en los mercados mternaclOnales, especIalmente en el caso del arroz 
(Cuadro 25) 

CUADRO 25 

NICARAGUA ARANCELES ADICIONALES DE BANDAS DE PRECIOS, 1992-93 

(% sobre CIF) 

Malz Arroz Sorgo 

1992 Enero 0,0 0,0 0,0 
Febrero 0,0 0,0 (1,8) 
Marzo 0,0 0,0 (3,9) 
Abnl 0,0 0,0 0,0 
Mayo 0,0 0,0 0,0 
Jumo 0,0 0,0 0,0 
Jubo 0,0 0,0 0,0 
Agosto 0,0 0,0 0,0 
Sephembre 0,0 0,0 0,0 
Octubre 1,7 0,0 0,0 
NOViembre 1,0 0,0 0,0 
DICIembre 2,0 0,0 0,0 

1993 Enero 2,0 5,0 0,0 
Febrero 2,0 7,7 0,0 
Marzo 0,0 10,7 0,0 
Abnl 0,0 14,5 0,0 
Mayo 0,0 16,7 0,0 
Jumo 3,0 17,8 3,6 
Juho 0,0 17,8 0,0 
Agosto 0,0 15,9 0,0 

Nota Aranceles adICionales den vados de la comparación entre precIos CIF de ImportaclOn y los mveles mJmmos 
(o máxtmos) de la banda en térmIDos CIF 

Fuente Paz, 1994 
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paz (1994) calculó los aranceles "te6ncos" o que debIeron haberse Impuesto en los años 
1992-93 de acuerdo a los precIOS de los productos en los mercados doméstICOS y en los mercados 
de referenCia defimdos en la ResoluCIón sobre el SIstema de Bandas de PrecIOS a las 
ImportacIOnes Armomzado Además, reportó los aranceles "efectIVOS" o comumcados a las 
aduanas por la entIdad nacIOnal admInistradora de las bandas de precIO en cada país, y los 
aranceles "cobrados" que calculó a partIr de los montos recolectados y de los valores CIP 
regIstrados en las pólIzas de ImportaCIón de los embarques efectIvamente reahzados en cada 
trImestre De este estudIO son Interesantes dos conclUSIOnes Pnmero, que los aranceles 
adicIOnales lefectIvos" que se establecieron en NIcaragua, Guatemala y El Salvador para el maíz 
guardan una relaCión cercana con los aranceles "te6ncos" SIn embargo, tambIén se eVidenCIa 
que en 1992-93 se establecIeron aranceles 10Justlficadamente altos para el SIstema de bandas de 
precIOS en el caso del maíz y el arroz en Honduras y del arroz en El Salvador (Cuadros 26 y 
27) 

Segundo, se detectan dIferenCIas entre los aranceles "efectIvos" y los "cobrados", que son 
especIalmente slgmficatIvas en el caso de NIcaragua y Guatemala (Cuadros 25 y 26) Estas 
dIferencIas nenen su ongen en las donaCIOnes e ImportaCIOnes conceslonales de granos báSICOS 
que Ingresan a los países con exoneraCIón arancelaria La mayor parte de estas lmportaclOnes 
concesIOnales Ingresan a los canales normales de comercIahzacIón de granos y compIten con la 
prodUCCIón naCIonal, por 10 que paz (1994) concluye que estas ImportaclOnes exoneradas de 
aranceles eroSionan los Intentos de estabIlizaCIón persegUIdos en las bandas de precIOS Aunque 
la conclUSIón debe calIficarse, ya que sólo es válIda para un mercado s10 exceso de demanda, 
es mteresante de tener en cuenta 

En su estudIO paz (1994) además estima las protecCIOnes nommales ImplíCItas en la estructura 
arancelarIa VIgente para el arroz y el maíz que están dentro del SIstema de bandas de precIOS 
Las protecclOnes calculadas para el caso del arroz en NIcaragua 10dIcan que estas habrían SUbIdo 
en los años 1992 y 1993 respecto de las eXIstentes en 1991 (Cuadro 28) Estos altos mveles 
de protección resultan de los aranceles que serían 10Jusnficadamente altos para esos años como 
se había señalado antenormente 

La comparación de los mveles de protecCIón calculados por los estudIOS de SlU, Rose y 
Greene (1994) y paz (1994) pone de rehve dos aspectos mteresantes de tener en cuenta al 
mtentar sacar conclUSIOnes sobre el actual mvel de proteclón eXistente en los mercados de granos 
básiCOS del país Pnmero, las dIferenCIas en las Cifras de los dos trabajOS son bastante 
slgruficatIvas, lo que poSIblemente apunta a las antes comentadas defiCIenCIas en la InfOrmaCIón 
estadística dlspomble Esto, a su vez, hace recomendable tomar con cautela los números, y 
conSIderarlos como Cifras mdlcatIvas más que como magmtudes exactas Segundo, a pesar de 
las diferenCias Indicadas, ambos estudIOS tIenden a mostrar protecCIOnes nom1Oales poSItivas o 
negatIvas para los dlst1Otos productos que se encuentran en un rango de entre 10 Y 40 por CIento, 
y bastante Variables de un año a otro 
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1992 

1 Tnm 

- 11 Tnm 
- III Tnm 
- IV Tnm 

1993 

- 1 Tnm 
- 11 Tnm 
-111 Tnm 

Nota 

Fuente 

Arancel 
Te6nco 

20 O 

20,0 
20,0 
21,0/22,0 

20,0/22,0 
20,0/23,0 
20,0 

- - - - -- - -
CUADRO 26 

NICARAGUA ARANCELES A LA IMPORTACIÓN DE MAÍZ, 1992-93 

(%) 

-

El Salvador Guatemala Honduras 

Arancel 
Establecido 

200 

20,0 
20,0 
20,0 

20,0 
20,0 

Arancel 
Cobrado 

20,0 

15,0 
20,0 
20,0 

Arancel 
Establecido 

20,0 
20,0 

20,4 
20,0 

Arancel 
Cobrado 

1,8 
4,4 
9,7 
6,4 

Arancel 
Establecido 

15,0 
15,0 
15,0/34,9 
32,7/36,0 

31,6/32,7 
31,6 
25,0/34,9 

Arancel 
Cobrado 

- -

NIC:aragua 

Arancel 
Establecido 

15,0 
15,08,7 
16,20,0 

18,814,1 
21,516,7 

- -

Arancel 
Cobrado 

0,1 

Arancel teónco resulta del cálculo hecho por el autor con base en los precios de los productos y mercados de referenCia defimdos en la Resolucl6n 

sobre el Sistema de Bandas de PreciO Armoruzado, el arancel establecido es el comurucado por la enhda.d nacIOnal admlDlstradora de las bandas 

a la Aduana, y el arancel cobrado resulta de los montos de Impuestos y de los valores CIF registrados en las p6hzas de Importacl6n de los 

embarques reabzados en el tnmestre correspondiente El arancel básiCO es de 20% 

Paz, 1994 
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1992 

- 1 Tnm 
- II Tnm 
- III Tnm 
- IV Tnm 

1993 

Arancel 
Teónco 

20 O 
20 O 
20 O 
20 O 

- 1 Tnm 250/307 
- 11 Tnm 34 5/37 8 
- 111 Tnm 35 9/37 8 

Cuadro 27 
Nicaragua Aranceles a la IDlportacuSn de arroz, 1992-93 

El Salvador 

Arancel 
Establecido 

188 
37 1 
45 O 
43 O 

400 
44 O 

Arancel 
Cobrado 

183 
308 
400 
342 

31 2 

Guatemala 

Arancel 
Establecido 

200 
200 

22 O 
31 1 

Arancel 
Cobrado 

00 
29 
93 

Honduras 

Arancel 
Establecido 

200/235 
200/348 
2S 0/43 6 

45 1 

45 1 
,15 1 
45 1 

Arancel 
Cobrado 

Nicaragua 

Arancel 
Establecido 

20 O 
236 
233 

292 
325 

Arancel 
Cobnuio 

12 O 
196 
188 

27 O 
266 

Nota Arancel teónco resulta del cálculo hecho por el autor con base en los precios de los productos y mercados de referencia deflrudos en la Resolución sobre 
el Sistema de Bandas de Precio Armoruzado, el arancel establecido es el comurucado por la entidad nacional adnnrustradora de las bandas a la Aduana, y el 
arancel cobrado resulta de los montos de Impuestos y de los valores CIF registrados en las p6hzas de ImportaCión de los embarques reahzados en el tnmestre 
correspondiente El arancel básiCO es de 20 % 
Fuente Paz, 1994 
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CUADRO 28 
CENTRO AMÉRICA PROTECCIONES NOMINALES IMPLíCITAS, 1989-92 

(porcentaJe& CIF) 

Arroz Malz 

Costa RIca Gualel1lllla Honduras NIcaragua COlta RIca Guatemala Hondural 

1989 

I Tnm 5,7 12,4 79,0 7,3 -16,2 28,2 
11 Tnm -0,7 3,7 76,3 8,2 7,2 65,5 
III Tnm -4,3 64,0 16,2 21,6 193,9 
IVTnm 4,4 82,6 10,5 4,9 72.7 

1990 

I Tnm 0.9 -3.2 45.8 24,0 17.1 42,2 
11 Tnm -6.7 -6,6 -15.5 19,6 11,8 -9,2 
111 Tnm 16,7 18,8 5,9 39,1 -0,3 13,8 
IVTnm 23,6 55,3 19,1 40,6 0,5 -5,7 

1991 

1 Tnm 4,6 44,4 29,9 17,4 21,3 -19,4 28,9 
11 Tnm -9,3 30,6 26,1 -2,2 9,7 -4,3 72,6 
III Tnm 18,1 17,3 43,3 -8,0 2,3 5,1 60,5 
IVTnm 10,3 9,2 35,2 2,1 11,1 -15,2 10,0 

1992 

1 Tnm 8,5 16,1 33,4 10,5 28,8 -21,0 -4,6 
11 Tnm 21,6 28,5 29,7 22,2 38,6 -1,2 0,7 
III Tnm 22,8 19,9 32,0 24,3 44,9 12,5 43,1 
IVTnm 24,6 18,4 32,8 23,0 48,S -2,3 7,8 

1993 

1 Tnm 35,9 19,2 45,9 7,3 
11 Tnm 26,7 20,6 
III Tnm 32,8 
IVTnm 

Fuente Paz, 1994 
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Aunque la mformaclón dlspomble sobre la proteccIón actualmente eXIstente en los 
mercados de granos básICOS adolece de los problemas anahzados, las cifras dIspombles permIten 
conformar una ImpresIón global de que estos mveles no son exageradamente altos en la 
actuahdad, especIalmente SI se comparan con los que eXlstleron en épocas pasadas No parecen 
haber alcanzado mveles que pudleran consIderarse preocupantes desde una perspectlva de 
efiCIenCIa aslgnativa de recursos 

Esto no qUiere decIr que la pregunta de cúanto tIempo más mantener las mechdas actualmente 
en VIgenCIa no sea relevante Por el contrano, la capaCIdad demostrada por los sectores 
productores de granos básICOS del prus para responder a los mcentivos económIcos aconseja un 
momtoreo más fino de los mveles de protecCIón Ello posIbllltarÍa explQtar las probadas 
capaCIdades adaptativas de estos sectores, de modo de potenCIar su ajuste haCIa mejores 
condiCIones de competltlvldad ObVIamente, lo antenor requenría mformacIón dIspomble más 
confiable y un orgamsmo técmco que momtoree permanentemente la SItuaCión de los mercados 
de granos báSICOS en el futuro 

El análiSIS del comerCIo extenor de Nicaragua en granos báSICOS en los tres úlumos años 
tiende a reforzar la conclUSión antenor En efecto, los volúmenes totales de granos báSICOS tanto 
Importados como exportados aumentaron fuertemente entre 1991 y 1993 (Cuadro 29) Los 
volúmenes exportados de fnJol, que en 1993 llegaron a 84 mtl qumtales apuntan precisamente 
hac13. las posIbIhdades que ofrece la capaCIdad de los sectores productIVOS de granos básICOS de 
adaptarse a las nuevas condICiones 

CUADRO 29 

NICARAGUA COMERCIO EXTERIOR DE GRANOS BASICOS 

(Miles de Qmtales) 

Producto 1991 1992 1993 
Imp Exp Bal Imp Exp Bal Imp Exp Bal 

Arroz 790 26 -764 965 6 -959 1272 5 -1267 
FflJol 51 -SI 98 60 -38 181 84 -97 
Maíz 56 -56 500 -500 224 11 -213 
Sorgo 5 -S 13 -13 1 18 17 

Total 902 26 -876 1576 66 -1510 1678 118 -1560 

Fuente Casttllo, 1994 
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5.2. Comercialización Doméstica de Granos Básicos 

Como se analIzó antenormente la restructuraclón de los mercados de granos básICOS del 
país la abordó el actual gobierno a través de una estrategIa combmada de hberahzacIOn y de 
reartlculaclón del sistema de comercIalIzacIón 

La redefimcIón de la funcIón de ENABAS y la reducción de su presencIa en el sIstema 
de comercialIzacIón han temdo el efecto de atraer nuevos agentes comerclalIzadores a los 
dlstmtos mercado~ y de mcenuvar la reartIculacIón de los canales pnvados de comercIallzaclón 
en el país 

S10 embargo, la rearticulaCIón del sIstema de comercIalIzacIón de granos reqUIere de un 
esfuerzo sostemdo para elImmar las defiCIencIas eVIdentes que aún permanecen Estas 
defiCIencIas se relaCIonan con la escasa mfraestructura de secado, tratamIento, transporte y 
almacenaje de granos que eXIste en el país, así como a la falta de una cultura comerclallzadora 
desarrollada 

Los problemas en la comerCIalIzacIón redundan en meficIenclas que se reflejan en los 
márgenes de comerclallzacI6n eXIstentes en el país No hay dlspomble una buena mformacI6n 
respecto de estos márgenes de comercIalIzacIón, debIdo a las grandes hmItacIOnes de 
mformacIón dIspomble sobre precIos S10 embargo, la escasa eVIdenCIa acumulada 10dIca que 
estos márgenes tIenden a ser altos, y en los últimos años los precIos recIbIdos por los 
productores a la puerta de sus fincas no sería mayor a 25-40 por CIento del precIo final que paga 
el consumIdor en los mercados mmonstas (L6pez y Spoor, 1993) Del mIsmo modo, los 
márgenes de comerclahzacI6n en los mercados de granos básICOS a comIenzos de la presente 
década eran en la mayoría de los casos más altos en NIcaragua que en Costa RIca, El Salvador 
y Honduras (Spoor, 1994b) 

Hernández (1993) reporta que los márgenes de comerCIalizacIón en el mercado del maíz 
eran en años recIentes de entre 192 y 215 por CIento en NIcaragua, comparados con 52 a 77 por 
CIento en el resto de los países de Centraménca 

Los altos márgenes de comercIaltzaclón en los mercados de los granos báSICOS de 
NIcaragua estarían mdIcando senos problemas para los productores de granos debldo a que el 
mercadeo estaría absorbiendo una proporcIón mnecesana de los gastos en alImentaCIón de los 
consumidores mcaraguenses (CARANA, 1992) 

En un trabajO recIente, Castillo (1994) concluye que la estacIonalldad determma en forma 
Importante los márgenes de comerclahzaclón, eVIdenCIándose márgenes más altos en los meses 
más alejados de las cosechas, como era de esperarse, aunque no se reporta en qué forma se 
conSIderaron los costos de almacenaje para los períodos mter-cosechas ASImIsmo se concluye 
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que la hberahzacIón de los mercados y la reartIculacIón del SIstema de comerCIalIzacIón habnan 
prodUCIdo un dlsmmucIón de los márgenes de comerCIalIzacIón en entre los años 1990 y 1993 
Esta reducción de márgenes habría SIdo marcada en el caso del fnJol, en que el márgen 
promedio mayonstalproductor de 42,6 por cIento en 1990 habría caído a 25 por cIento en 1993, 
en tanto que el márgen mayonstalconsumldor lo habría hecho de 18,4 a ti, 1 por Ciento entre 
esos mismos años (Cuadro 30) 

CUcldro 30 

Nicaragua Margenes de comerclcllu.aClón en grano b.islCOS 1990-1993 

Producto 

Arroz 
FnJol 
Maíz 
Sorgo 

1990 

26,0 
42,6 
21,6 
20,8 

Fuente. Castillo, 1994 

MclyonstaJProductor 
1991 1992 

19,6 15,8 
36,0 79,3 
61,7 42,3 
38,1 5,8 

(%) 

Mayonsta/Consunudor 
1993 1990 1991 1992 

28,0 22.1 18,8 24,3 
25,7 18,4 5,8 4.8 
28,0 43.5 35,5 28,0 

8,1 

1993 

17,6 
11,1 
27,S 

Las defiCienCIas de la red cammera del país, así como las madecuaclOnes de la 
mfraestructura de almacenaje y tratamIento de granos produce enormes pérdIdas que se traducen 
en una comerCialIzaCión meficlente Estas mefiCIenCIas harían de la comerCialIzacIón de granos 
en el país una actIVIdad comercial de alto nesgo, por lo que los agentes tomarían sus pnmas de 
seguro eXIgIendo altos márgenes para partICIpar del negocIO (TIJenno, 1993) 

Los problemas de la red VIal de NIcaragua requenran de Importantes InVerSIOnes de 
mediano y largo plazo Sm embargo, aunque eXIsten también requenmlentos Importantes de 
InverSión en mfraestructura de tratamIento y almacenaje, aquí parecen haber Importantes 
espacios de efiCienCIa que ganar aún En efecto, la capaCIdad eXIstente estaría subutIhzada 
actualmente, debido a la SItuaCión de dependenCIa de ENABAS que aún mantiene Aunque 
eXisten ciertos problemas respecto de la ubIcaCIón de algunas de las InstalaCIones, así como 
respecto de la adecuaCIón técmca y condlclOnes operativas de algunas de ellas, la capaCIdad 
actualmente Instalada sería sufiCIente para cubnr la mayor parte de las neceSIdades de almacenaje 
del país Sólo se requenría un adecuado manejO y admmlstraclón ya que, por ejemplo, una 
doble rotaCIón de la capaCidad eXIstente permItIría almacenar 12 mIllones de qumtales al año, 
lo que representa más del 85 por CIento de las neceSIdades del país (ENABAS, 1994a) (Cuad¡:o 
31) 
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CUADRO 31 
NICARAGUA PRODUCCION y CAPACIDAD DE ALMACENAMIENTO DE GRANOS BASICOS 

REGlaN 

( 

n 
ID 
IV 
V 

VI 

TOTAL 

PRODUCCION GRANOS 
BASICOS 

1944 7 
18667 

2906 
1 621 o 
20867 
27366 

10 S46 4 

Fuente Casltllo, 1994 

(Mdes de qumtales) 

ALMACLNAMlI.NTO COBERTURA 
rsTADISTIC A REAL CON UNA rsTADlSTICA REAl CON UNA 

ROTAClON ROTACION 

579 I 158 2977 59 ~5 
9~2 1904 5100 101 SS 

2 0~8 4116 708 19 141638 
1 185 2370 73 10 146 21 
6~0 1300 31 15 6230 
600 1 200 2193 43,8S 

6024 12048 S712 11424 
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La deficiencias señaladas en el manejo de la Infraestructura de acopIo son un SIntoma de 
la ausencia de suficientes nuevos agentes y la falta parcial de nuevos mecamsmos de operacI6n 
en el sistema de comercialización de granos báSICOS del país, que hayan vemdo a reemplazar en 
forma completa las tareas que antaño desempenó ENABAS Esto en buena medida puede tener 
su explIcación en las expectativas de largo plazo de los agentes económIcos En efecto, a pesar 
de los grandes avances de los últimos años, persIsten en el país tensIOnes socIales y grados de 
Insegundad poco propICIOS para las InverSIOnes de medIano y largo plazo, que demandan un 
grádo mímmo de estabilIdad y certidumbre en los honzontes relevantes de planeacI6n de los 
mverslOmstas 

La mcorporaclón a los sIstemas de comerclallzacI6n de granos báSICOS requIere de 
mverslOnes que demoran en ser recuperadas en el tiempo, por lo que SItuaCIOnes de InestabilIdad 
o mcertIdumbre dlsmmuyen la poSibIlIdad de que nuevos agentes estén dIspuestos a tomar los 
nesgos mherentes a mcorporarse 

López y Spoor (1993) concluyen que al retIrarse ENABAS del mercado de granos básiCOS 
se prodUjO un vacío Importante y que, a pesar de que la cadena comercIal en zonas de 
prodUCCión se está reconstruyendo gradualmente con nuevos agentes, usando a veces vIeJos 
canales y estructuras de comerclallzacl6n, el comerCIO de granos es en gran medida uno 
caratenzado por "poco volumen y altos márgenes" Esto sería refleJO, a su vez, de un enfoque 
de maximizar ganancias en el corto plazo de los agentes económIcos en un negocIo que ven 
como de "alto nesgo" 

Como resultado de lo antenor, y apesar de la no desprecIable reartIculaCIón que se ha 
prodUCIdo de los mecamsmos de comerCIalIzacIón en los ultlmos años, la mverslón pnvada en 
mfraestructura de comerCialIzacIón de granos ha Sido muy escasa La capaCidad de 
almacenamIento pnvada sólo eXIste para el arroz, ya que la mayor parte de la prodUCCión de este 
grano es almacenada directamente por sus productores En adlcl6n a esto, solamente eXisten 
algunas bodegas de poca ImportancIa alrededor del Mercado Onental en Managua Por lo 
antenor, ENABAS aún mantiene el VirtUal monopolIo sobre la mfraestructura mstalada para el 
almacen3.Je de granos en NIcaragua (ENABAS, 1994a) 

5.4. Actuales Problemas en los Mercados de Granos Básicos 

Del análiSIS de esta seccIón de estudIO más detallado de la situación actual de los 
mercados de granos básiCOS se puede conclUlr que el proceso de establhzaclOn y ajuste 
estructural de la economía mcaraguense en los últimos años ha mducldo una favorable reacción 
en estos mercados, la que se ha tradUCIdo en una reactIvacI6n de la actIVIdad sectonal, 
manifestada pnnclpalmente en el aumento de la produccI6n y la productIVidad en los cuatro 
cultivos - arroz, maíz, fnJol y sorgo-, en el Incremento de los flUJOS comerciales externos de 
granos básICOS, así como en la reartJ.culaclOn de una red de comerCIalIzacIón que, aunque todavla 
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presenta Importantes defiCIenCIas, ha SIdo capaz de llenar en buena medIda el vacío provocado 
por la retIrada de la maquInarta mtervenClOnIsta estatal y su pnnclpal herramIenta, ENABAS, 
del proceso de mercadeo en el país 

SIn embargo, persIsten algunos problemas en el sIstema de comercIalIzacI6n de granos 
básIcos que es Importante abordar SI se qUIeren aprovechar las potencIahdades del sector para 
empujar la reactIvacIón de la economía nacIonal En pnmer lugar, se mantIene un elevado 
grado de dependenCIa externa de la dIsponIbIlIdad doméstIca de arroz Esta podría ser redUCIda 
medIante mejOramIentos en los InCentIVOS a la produccI6n que ofrece un mercado operando 
adecuadamente y, en especIal, a través de mejorar los mecanIsmos de comercIaltzac16n, 
reducIendo los márgenes de mercadeo y mejorando los Ingresos a mvel de productor, y 
dlsmmuyendo las pérdIdas postcosecha 

En segundo lugar, la comercIalIzacIón de granos báSICOS en general muestra señales de 
meficIencIa en su funCIOnamIento, lo que no es de extrañar en mercados que tIenen recIén unos 
pocos años de cambIar radicalmente su estructura y forma de operación Debe pensarse en la 
ImplementaCIón de políticas que aceleren la plena mcorporacI6n del sector pnvado a todas las 
etapas de la comerclahzaclón de los granos baslcos, aumentando la competenCIa y la efiCIencIa 
en el maneJo, tratamIento, transporte y almacenaje de estos productos 

Por últImo, aunque la operatiVIdad de las bandas de precIOS parece mdlcar que hasta estos 
momentos el mecamsmo ha cumphdo en buena forma su papel estabIlIzador de los precIos y no 
ha condUCIdo a una proteccI6n encubIerta m exceSIva de los mercados doméstICOS, aparece 
neceSarto Implementar un adecuado mecanIsmo de mOnItoreo y control de las bandas de precIOS 
a futuro Ello eVItará que se puedan prodUCIr en adelante dIstorSIOnes que pudIeran peIJUdlCar 
la efiCIenCIa y competitIVIdad de los sectores productores de granos báSICOS del país 
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6. POLITICAS DE APOYO A LA REACTIV ACION DEL SECTOR DE 
GRANOS BASICOS DE NICARAGUA 

El detallado y extenso análIsIs de las seccIOnes antenores permltl6 ambar a las slgUlentes 
conclusIOnes fundamentales para los propóSItoS de este estudio 

o los mercados de granos básICOS de Nicaragua se encuentran hberahzados 
en la práctIca, están afectados por muy escasas regulacIones y SU 
funCIOnamiento está determInado fundamentalmente por las condiciones de 
oferta y demanda 

o el problema más Importante de los mercados de granos básiCOS en 
Nicaragua es actualmente la inefiCIenCia de sus sistemas de 
comerCtahzacIOn 

En esta secclon se entregan algunas propOSICIOnes de polítIca destmadas a mejorar el 
funCIOnamIento actual de los mercados de granos báSICOS del país, y que apuntan 
fundamentalmente a Incrementar la efiCIenCia con que ellos funCIOnan, para hacer poSIble la 
mejor aslgnacI6n de los recursos que el país destma a estos productos 

Las medidas de polítIca que aquí se proponen no son radIcales, nI tienen algún grado de 
espectaculandad Esto no resulta defraudante, y en realIdad s610 constItuye la reafirmacl6n de 
que el proceso de establlIzacI6n y ajuste en ]os mercados de granos báSICOS ha SIdo bastante 
acelerado y efectIvo, y va bIen encamInado Por esto, ]0 que ahora se reqUlere es segUlr 
Impulsando el reahneamlento de los mcentIvos econ6mIcos que se ha prodUCido en el proceso, 
a través de reafirmar y reforzar 10 hasta aquí logrado 

Sm embargo, no debe caerse en el error de creer que ]a tarea esté en gran parte 
realIzada, muy por el contrano, las mIsmas polítIcas aquí propuestas, así como la complejidad 
que representa su Implementacl6n, son pruebas de que aún queda la por recorrer la parte más 
ardua del camInO 

Dos son las áreas de polítIca en que se proponen medidas específicas La pnmera, 
conformada por aquellas polítIcas que mtentan mejorar el actual sistema de comerclalIzacI6n y 
la efiCIenCIa de su funCIOnamIento presente La segunda, que busca aumentar la competencia 
eXistente en los mercados de granos básICOS y, a través de ella, la efiCIenCIa en la aSIgnacI6n de 
los recursos y la capaCIdad de los productores doméstIcos para competIr en el conCIerto del 
comercIo de la subregt6n centroamencana 
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6.1. Políticas Destinadas a Mejorar la Comercialización 

6.1.1. Infraestructura de ComercIalización 

6.1.1.1. Instalaciones de ENABAS 

Dadas las hmltacIOnes y deficIencIas eXIstentes en la mfraestructura de tratamIento y 
acoplO de granos básICOS en el país que se analizaron en las seccIones antenores, resulta eVIdente 
que uno de los fines más ObVIOS e mmedIatos que debe persegUlr una polítIca de mejOramIento 
del sIstema de comercIahzacIón actualmente Imperante en NIcaragua es una más adecuada y 
eficIente utIlIzaCIón de la actual mfraestructura con que cuenta el paIs 

EXiste una Importante mfraestructura de tratamIento, secado y acoplO de granos de 
propiedad púbhca, que todavía permanece baJO la admInistracIón de ENABAS, y que se 
encuentra extendIda en las dIstmtas zonas de prodUCCIón de granos Como se analIZÓ en la 
secCIón antenor, hay eVIdencIa de que esta mfraestructura manejada técnIcamente y admInIstrada 
adecuadamente puede cubnr gran parte de las neceSIdades del SIstema de comercIahzaclón de 
granos del país NIcaragua no puede darse el lUJO de tener desaprovechada una mfraestructura 
de esta magmtud 

Para el mejor aprovechamIento de esta mfraestructura debe Impulsarse decIdIdamente el 
traspaso de las mstalacIOnes actualmente en poder de ENABAS al sector pnvado Esto, porque 
no eXiste nmguna JustIficaCIón para que, en un sistema económICO que busca utIlIzar los 
mecamsmos del mercado para asignar efiCIentemente los recursos del país, se mantenga en 
manos del Estado la mayor parte de la capaCIdad de tratamiento y almacenaje de granos básICOS 
dIspomble en NIcaragua Ya ha SIdo demostrato hIstóncamente, en los mas dIversos lugares, 
y baJO las mas vanadas CIrcunstancIas, que el sector pnvado admInIstra más efiCIentemente que 
el sector públIco las actIVidades de comercIalIzacIón en un país Además, en general, cuando 
las activIdades de comercIalIzacIón de mercancías se dIstnbuyen y dIspersan en un gran número 
de agentes pnvados mdIvlduales que compIten entre ellos, aumenta no sólo la eficICIencIa 
económIca de los recursos que se destman a la actIVIdad, smo que tambIén dISmInuyen los 
nesgos e mcertIdumbres denvados de la capacIdad dIscrecIOnal con que puede actuar un poder 
centralIzado Esto últImo es Importante de tener en cuenta actualmente en NIcaragua, cuando 
el país hace esfuerzos por crear un chma de adecuada estabIlIdad y confianza, que permIta 
superar las mestabllldades de las últImas décadas y produzca los IncentIvos que movllIcen la 
lmclatlva y la productIvidad del sector pnvado 

En realIdad ENABAS ha vemdo Implementando un plan de traspaso de su mfraestructura 
al sector pnvado Este plan forma parte del proceso de redUCCIón de la partICIpacIón del Estado 
en la comercialIzaCIón de granos báSICOS, que se estructuró en tres etapasa (ENABAS, 1994c) 
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Prunera Etapa Mayo 1990 a marzo 1992 

1) CIerre de comerclahzadoras y reduccIón de personal 
2) ElImmaclón de precIos de garantía 
3) Mayor partICIpacIón del sector pnvado 
4) ElImmaclón de todo tlpo de subSIdIO 

Seeunda Etapa Abnl 1992 a Juho 1994 

1) LIqUidar DAP's y actIvoS subutlhzados 
2) Operar con un tamaño redUCIdo 
3) Trabajar con la produccIón campesma de granos báSICOS mas fnJol y arroz 

de secano 
4) Incrementar prestacIón de servICIO a la prodUCCIón 
5) No comerCIahzaclón de sorgo 

Tercera Etapa Agosto 1994 a mayo 1996 

1) Apoyar la creaCIón de almacenes de depÓSIto medIante la creaCIón de 
SOCIedades anómmas 

2) Crear empresas de servICIO y comerCIalIzacIón de granos con las 
sucursales eXIstentes 

Las metas planteadas en este plan se han cumplIdo satlsfactonamente en lo relaCIonado 
con la redUCCIón de las aCtiVIdades, la estructura y el personal de la mIsma empresa S10 
embargo, como lo reconoce la mIsma ENABAS, lo relaCIOnado con la transferencIa de la 
mfraestructura al sector pnvado no se ha cumphdo En efecto, a dICIembre de 1994, ENABAS 
sólo había arrendado mfraestructura que no utIlIzaba, constltuída por 16 depÓSItos agrícolas, 28 
bodegas, 2 tnllos y 11 locales vanos, todos los cuales sólo representan el 50 por cIento del total 
de mstalacIOnes que la empresa posee a mvel naCIOnal (ENABAS, 1994c) 

La eXIstenCIa de dIficultades legales puede exphcar, al menos parCIalmente, el fracaso 
de ENABAS para cumplIr las metas de traspaso de su 10fraestructura al sector pnvado que la 
misma empresa se había fijado al dIseñar su estrategIa para el proceso de reduccIón de la 
partICIpaCión del Estado en la comerCIalizacIón de granos básICOS 

Una parte de las dIficultades legales eXIstentes se denvan de la Ley 169 de "DISpoSICIón 
de BIenes del Estado y Entes Reguladores de los ServICIOS Púbbcos", dIctada por la Asamblea 
NacIonal el 2 de dICiembre de 1993 En su Artículo 1, esta ley dIspone que ti solamente se podrá 
dIsponer de los bIenes del Estado de mayor cuantía medIante autonzacIón por ley La cuantía 
será fijada por la Contrato ría General de la Repúbhca y su aprobacIón debera constar en el 
Proyecto de Ley respectivo" De esta forma, la emyenacIón de 1OstalacIOnes de ENABAS a 
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partIculares estaría condIcIonada por la prevIa dlctaclón de una ley especIal para cada caso, lo 
que eventualmente haría muy engorroso y dlfictl el proceso de traspaso de las InstalacIOnes al 
sector pnvado 

Otra parte Importante de las dificultades legales eXIstentes para traspasar con mayor 
celendad a los pnvados la mfraestructura en manos de ENABAS resulta del hecho que muchas 
de sus InatalacIOnes no tIenen plenamente defimdos y aclarados los derechos de propiedad En 
efecto, una parte Importante de las InstalacJOnes de ENABAS se encuentra en una SituaCIón de 
posesión efectIva tal que, por ejemplo, vanas personas naturales y/o JurídiCas, algunas aún en 
Vida y otras ya mexlstentes, tendrían poslbllIdades de reclamar derechos de propIedad sobre los 
terrenos en que ellas se encuentran levantadas ObViamente, este tIpo de SituaCIOnes hace muy 
complejO cualqUler Intento de traspaso de actIvos, y ofrece muy pocos Incentivos a los pnvados 
que pudIeran tener Interés en concumr a su adqUlslclón 

No puede dejarse de menCIOnar, SIn embargo, que es pOSible que la escasa respuesta que 
ha habIdo del sector pnvado para tomar en amendo las InstalacIOnes de ENABAS se deba 
tambIén en parte Importante a la InadecuaCIón técmca de la Infraestructura En efecto, eXIsten 
opmlones en el sentIdo de que buena parte de esta Infraestructura se encuentra mallocahzada 
geográficamente, es técmcamente obsoleta o se encuentra fuertemente detenorada 

A pesar de lo antenor, al analizar 10 realIzado por ENABAS durante los últImos años se 
detectan mdIClOS de una poSIble falta de verdadero compromIso de la empresa con la tarea de 
traspasar su mfraestructura al sector pnvado Estos IndICIOS provIenen de las declaraCIones de 
la mIsma empresa respecto de su actual rol en el proceso de comerCIalizacIón, que mducen a 
pensar que no se ha abandonado totalmente la antenor cultura de IntervencIón de los mercados 
de granos básICOS Por ejemplo, en un documento ofiCIal de ENABAS de dICIembre pasado se 
establece que "en CIrcunstanCIas como las actuales, con una economía débIl todavía se hace 
necesarto mantener la funCIón que ENABAS vIene reahzando" (ENABAS, 1994c) ASImIsmo, 
en un panfleto de dIfUSIón recIente se declara como uno de los tres pnnclpales objetIvo de 
ENABAS el de "estabIhzar los precIOS de los granos básICOS" (ENABAS, 1994d) Aunque 
estas VISIones respecto del rol de ENABAS no constItuyen pruebas fehaCIentes de como se lleva 
a cabo el proceso de pnvatIzacIón de Infraestructura al mtenor de la propIa empresa, resulta 
eVIdente que ellas pueden facumente condUCIr a ENABAS a la conclUSIón de que todavía le es 
necesarto contar con una parte sustanCIal de su mfraestructura y, por ende, dIsmmulr el grado 
de compromIso de la empresa con un eventual traspaso de sus mstalaclOnes al sector pnvado 

Por otra parte, en el contexto del prÓXImo período elecclOnano que VIVIrá NIcaragua, 
debe tenerse en conSIderaCIón que la cultura naCIonal todavía Imperante hace que la pnvatlzaclón 
de mstalaclones relaCIOnadas con la segundad alImentana se preste para levantar banderas 
polítIcas demagógIcas facIlmente utIlizables Esto Impondría actualmente un reqUISIto de mayor 
urgenCIa al traspaso de la mfraestructura de ENABAS 

La pnvatlzaclón de las mstalaclOnes de ENABAS podría dar un fuerte Impulso a la 
InCorporaCIón de nuevos agentes pnvados a la comercIalIzacIón de granos báSICOS, que myecten 
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capital al sistema y POSlblhten mejorar su efiCIenCIa Sin embargo, resulta a todas luces 
Improbable que algún agente pnvado vaya a mvertlr en una instalaCión que no esté 
completamente saneada en sus derechos de propIedad 

Todo lo antenor lleva a proponer los sIgUIentes lmeamlentos de polítIca en relaCIón con 
la mfraestructura de comercialIzacIón de granos básICOS en manos de ENABAS 

o 

o 

o 

o 

o 

6.1.1.2. 

fortalecer la declSlón polítlca que respalda la conclusI6n técmca de la neceSIdad 
de traspasar la mfraestructura de ENABAS al sector pnvado Esto puede lograrse 
con una explíCIta renovación del respaldo de los mImstenos polítIcos y 
económIcos al proyecto de pnvatIzaclón 

dar un nuevo Impulso al proceso de traspaso de la Infraestructura de ENABAS 
que permIta acelerar el proceso y lo hbere, en la medIda de lo posIble, de la 
"contammaclón" esperable del período elecclOnano próxImo 

acelerar al máxImo la tramItacIón del decreto que desde hace meses llene en 
estudIO el Mlmstenor de Economía y Desarrolo para permlllr al Registrador 
PúblIco traspasar defimtlvamente a propIedad de ENABAS la mfraestructura que 
actualmente maneja 

acelerar la concretacl6n con el BID de un préstamo de US$ 70 mIl que se anahza 
desde hace un tIempo y que permItiría reallzar los estudIOS técmco-Iegales que 
conduzcan a aclarar la actual sItuacl6n de la propIedad de alrededor de 90 actlvos 
mmuebles de ENABAS, para 23 de los cuales ya eXIstirían agentes pnvados 
mteresados en adqumrlos 

redefimr y expltcltar claramente el rol que le cabrá a ENABAS en el futuro 
Aunque resulta eVIdente que ya está defimdo que la comerclahzacI6n de los 
granos en el país será una actiVIdad pnvada, no es menos CIerto que tamblen se 
acepta que el estado debe mantener alguna Infraestructura para mantener los 
stocks necesartos de emergenCIa, al menos en el mediano plazo Esta funcI6n 
debe ser defimda en detalle, determmándose con clan dad qué mveles de segundad 
qUIere darse el país y en qué productos Estas defimclOnes permItIrán determmar 
qué mfraestructura se mantendrá baJO la adm1mstraclón de ENABAS 

Abnacenes de DepÓSito 

Otro mecamsmo que ofrece la poSIbilIdad de acelerar y fortalecer la incorporacIón del 
s~tor pnvado al proceso de comerCIalIzacIón de granos básICOS en NIcaragua es el 
establecImIento de almacenes de depÓSIto en el país 
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Los almacenes de depósIto mejoran el funCIOnamIento de la comercIalIzacIón, penmtIendo 
el almacenaje de productos en condICIOnes adecuadas y facIhtando un sIstema de depósIto de 
valor que es aceptado como garantía de crédItos De esta manera, los almacenes de depóSIto 
constItuyen un mstrumento muy adecuado para atacar algunos de los problemas actualmente 
eXIstentes en la comerCIalizacIón de granos báSICOS en Nicaragua Por una parte, crean 
mfraestructura de acoplO con condiCIones técmcas apropIadas, que aseguran la mantencIón de 
los productos y la conservacIón de sus condICIones por largos penodos, lo que permIte a los 
productores almacenar durante las épocas de baJO precIo y vender en las de altos precIOs Por 
otra parte, ponen a dispoSICIón del mercado un sistema de garantía del producto fíSICO 
almacenado, que permite a las Instltuclones del sector finanCIero otorgar crédIto a los 
productores que en otras CIrcunstanCIaS no contaban con garantías para respaldar operaCIOnes 
credItICIas 

La neceSIdad de contar con almacenes de depóSito para la comerCIalizacIón de granos 
báSICOS en el país ha hecho que en los úlbmos años hayan comenzado a operar algunos sIstemas 
rudImentanos, que cumplen algunas de las funCIones de estos Instrumentos Es así que el Banco 
de la ProdUCCIón, otros bancos comerCIales y algunos comercIantes mayonstas han estado 
operando con almacenes de depóSIto, que han permItido Implementar operaCIOnes de crédIto con 
productores de granos básICOS A veces estos almacenes de depóSIto se han constItuído en las 
mIsmas bodegas del comerCiante, las que se han habihtado como almacenes de depÓSito Otras 
veces, han SIdo los mismos productores los que han debido encargarse de la responsabilIdad 
técmca de mantener las condICiones del producto almacenado 

Sm embargo, estos almacenes que han operado en el últImo tIempo, a pesar de las 
dificultades y lImItaCIOnes eXIstentes, han permItIdo que algunos productores y comercIantes 
hayan recIbIdo crédItos hasta por el 80 por CIento del valor del producto mantemdo en depóSIto 
A la luz de los problemas con que se realiza la comerCIalizacIón de granos báSICOS en Nicaragua, 
que fueron analIzados en las seccIOnes antenores, no cabe duda entonces de que este mecanismo 
de los almacenes de depóSIto puede Inyectar un Importante dInamISmO a la actiVIdad del sector 
de granos básiCOS 

Afortunadamente, ya eXIste en NIcaragua la mstltucIOnalIdad legal suclfiente para permItIr 
la operacIón de almacenes de depóSito en el país En efecto, un capítulo especIalmente 
dedIcado a este tIpo de mecamsmos en el CódIgO de ComercIO mcaraguense provee la base legal 
que hace poSible el funCIonamiento de almacenes de depóSito 

El rápIdo desarrollo de almacenes de depóSIto en los próxImos años se encuentra muy 
estrechamente relaCIonado con la pnvatlzaclón de la Infraestructura actualmente en manos de 
ENABAS En efecto, la rápIda ImplementacIón del traspaso de InstalaCIOnes de ENABAS al 
sector pnvado pennttIría que agentes partIculares mteresados en Instalar almacenes de depóSIto 
mgresen a la actIVIdad Esto es partIcularmente Importante en NIcaragua, donde la 
mfraestructura de ENABAS constItuye un aproporclón tan slgmficatIva de la mfraestructura total 
dlspomble en el país 
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Lo antenor es avalado por la mlclatIva pnvada que desde hace meses ha estado 
mtentando establecer un almacén de depósIto en las mstalaclones de ENABAS en Masaya En 
este caso, se realIzó la constItucIón de una socIedad ad hoc con el fin de establecer el almacén 
de depósIto y se presentó la solICItud respectIva a la Supenntendencla de Bancos La 
documentacIón de ngor fue aprobada por la SupenntendencIa, el Banco Central y el MInlsteno 
de Economía y Desarrollo S10 embargo, después de vanos meses no se ha constItUIdo el 
almacén de depóSIto, al parecer por dos razones básIcaS La pnmera, se refiere a que, por los 
problemas legales más amba menCIOnados, ENABAS no está en capaCIdad de vender a pnvados 
las instalaCIOnes de Masaya, lo que aumenta la incertIdumbre del proyecto desde la perspectIva 
del sector pnvado, especIalmente en un honzonte de mediano plazo que reqUIere de 1OverSIOnes 
La segunda, se refiere a que la normatIva legal vIgente para la constItucl6n del almacén de 
dep6sIt::> Impone la eXIgenCIa de un depósIto de capItal inICIal de C$ 5 mIllones en dinero 
efectIvo 

Actualmente ENABAS estudIa la poSIbIlIdad de aumentar de 5 a 25 por CIento su 
partlCIpaclón en la SOCIedad que establecería el almacén de depóSIto en Masaya, lo que permIuría 
superar algunos problemas pendIentes con la conformacIón definItIva de la SOCIedad Sin 
embargo, el requenmIento de los C$ 5 mIllones de depÓSIto inICIal sIgue SIendo la mayor 
dIficultad para que pueda defimtIvamente concretarse la instalacIón de este almacén de depóSIto 

La POslbIlldad de contar en corto tIempo con un SIstema de almacenes de depÓSIto en 
NIcaragua se encuentra hgada tanbIén con el proyecto para establecer una bolsa de productos 
agrícolas en el país Esto, porque la segura y adecuada dlsponIbJlldad de los productos a transar 
es muy Importante para el funCIOnamIento de los mercados spot de una bolsa de productos (ver 
la seccIón 6 1 1 3 sobre la bolsa de productos agropecuanos) 

En el contexto de mejorar la comercIahzacIón de granos báSICOS a través de Implementar 
almacenes de depóSito se pueden sugenr las sigUIentes propoSICIones de polítlca 

o agIlIzar el traspaso de las instalaCIones de ENABAS a los pnvados SigUIendo los 
lIneamientos de polítIca de la seccI6n antenor En particular, estudIar la SItuaCIón 
de las instalaCIOnes de Masaya para acelerar su pOSible traspaso a la SOCIedad que 
constItUIría el almacén de depóSIto en ellas Es probable que el s610 hecho de 
traspasar la propIedad de las instalaCIones a la SOCiedad pnvada que crearía el 
almacén de depósIto haga efectIvamente atractlvo para ella hacer el depoSito 
inICIal de C$ 5 mIllones que se reqUiere, especialmente cuando se conSIdera que 
el 70 porclento de esa cantidad es rápidamente redimible como capital de 
operacI6n 

o otra alternatIva para lograr el depóSIto inICIal de C$ 5 mIllones para el almacén 
de depóSIto de Masaya es que ENABAS aumente su parttcIpaCIón a algún 
porcentaje levemente 1Ofenor al 50 porclento de la SOCIedad, use el aval del 
Estado para un crédito blando o utIlIce recursos PU80, y se comprometa a 
devolver estos recursos debIdamente reajustados con las utilIdades de los pnmeros 
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6.1.1.3. 

eJerCICIOS Debe eXIgIrse del proyecto no sólo la rentablhdad que permIta los 
reembolsos a que se compromete ENABAS, s100 tamblen que los SOCIOS pnvados 
coloquen una proporción del depóSIto Imclal de e$ 5 mIllones Igual a la 
proporción que mantengan en la sociedad 

Bolsa de Productos Agrícolas 

La expenenCIa InternacIonal, y partIcularmente la latInoamencana, demuestra que las 
bolsas de productos agrícolas son mstrumentos úules para mejorar la eficIencia del sistema de 
comercIalIzacIón de productos agropecuanos (Flgueroa, 1990a) 

Las bolsas de productos agropecuarIos promueven las transaCCIones en forma orgamzada, 
proveen a compradores y vendedores de un lugar y de una estructura flSIca y admInistrativa 
adecuada para que los dIstIntos agentes puedan participar lIbre y abiertamente en la venta y 
compra de los productos del agro Su caractenstIca más relevante es que las transaccIones se 
realIZan a través de terceros, baJO condiCiones de segundad y legalIdad debIdamente 
reglamentadas, que dan un marco de garantía a todas las partes Involucradas Al mIsmo tIempo, 
las bolsas otorgan transparencIa al mercado por la dIvulgaCIón al públIco de la mformacIón de 
las transaCCIones realIzadas (FIgueroa y Geell, 1989) 

En esenCIa, las bolsas de productos constItuyen un mecanIsmo formal que hace más 
competItIvos y transparentes los mercados de los bIenes agrícolas, ofreciendo a los agentes 
económICOS las ventajas propIas de la competenCIa Es decir, precios formados en el lIbre Juego 
de la oferta y la demanda, lIbre acceso de los productos a los precIOS de mercado, y adecuada 
y oportuna 1OformacIón para la toma de decISIones (Flgueroa, 1990b) 

Dadas las característIcas de la comercIalIzación de productos agrícolas en NIcaragua, el 
rol más Importante que Jugará la bolsa en el país será, al menos IniCIalmente, proveer un SIstema 
transparente y conOCido de formaCIón de precIOS La adecuada dIfUSIón de estos precIOS al 
sector productor de granos será fundamental para mejorar el funCIOnamIento de los mercados 
y permItIr a los pequeños agncultores contar con la InformaCIón para negOCIar en condICIones 
más ventajosas la venta de sus productos Más aún, en los lugares más cercanos a los centros 
de operacIón de la bolsa se abnrán poslbIhdades de comerCIalizacIón a los productores, 1Oc1uso 
los pequeños, que antes no estaban dIspombles 

La bolsa de productos agropecuanos de NIcaragua debe ser un negocIO pnvado, al Igual 
que 10 es en cualqUler otro país SIn embargo, la expenencIa en los países en desarrollo mdlca 
que el Estado puede Jugar un papel muy Importante para facIhtar la InICIaCIÓn de una bolsa 
(FIgueroa, 1990c) En efecto, una condICIón báSIca para la creaCIón y la supervIvenCIa de una 
bolsa de productos es lograr establecer en su mtenor el completo eqUlhbno entre los poderes 
compradores y vendedores, de modo que mnguno pueda ejercer algún poder de negocIacIón que 
pelJudlque al otro En SOCIedades en que han habIdo grandes convulclOnes sociales y 
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económIcas es generalmente dlficll consegUIr este eqUlltbno sm la intervencIón del Estado, el 
que muchas veces es VIsto como una grantía de ImparcIalIdad Es muy poSIble que este esa el 
caso de NIcaragua en la actualIdad 

Esto no requIere más que la presencIa del Estado en el proceso de formaCIón de la bolsa, 
fact11tando la convocatona de los distIntos sectores que deben partICIpar y allanando el terreno 
para las necesanas modIficaCIones legales que puedan requenrse El Estado nunca debe llegar 
a tener un papel admInIstrador o rector en la bolsa, debIendo solamente reservarse la poslblhdad 
de actuar comerCIalmente en ella, como un agente pnvado más, para las operaCIOnes que 
pudIeran mteresarle con fines de manejO de los stocks de emergencIa o de regulacIón de algún 
mercado en CircunstancIas especIales (FIgueroa, 199Oc) 

Un objetIvo básiCO de las bolsas de productos es replIcar lo más exactamente pOSible las 
condICIOnes de un mercado competItIvo, en el que los compradores y vendedores no pueden 
mflulr mdlvldualmente en la determmaclón de los precios y partICipan en Igualdad de 
condICIOnes De allí que, en general, es esperable que mIentras mayor sea la cobertura 
geográfica que logre una bolsa de productos, mayor será el número de agentes partICipando y 
mayores serán las poslblhdades de que la bolsa alcance su obJetIVO de generar competencIa 
(Flgueroa, 1991) 

La dIsperSIón geográfica del comerCIo que facIhta una bolsa de productos crea una 
condiCIón nueva en la comerCIalIzacIón tradICIonal de productos agrícolas, porque el oferente 
y el demandante de un producto que se transa en la bolsa pueden estar fíSIcamente muy dIstantes 
el uno del otro Esto no es lo habItual en la comerCialIzacIón tradICIOnal, en la que 
normalmente el vendedor y el comprador se reunen generalmente con el producto na la VISta", 
delante de ellos, para realizar la transaCCIón 

La tIpificaCIón y estandanzaclón de los productos agrícolas permIten y facIhtan el 
comercIO a dIstanCia que ocurre en una bolsa de productos Esto, porque una mercancía tIpo 
"X" recIbe esa claSIficaCIón SI reúne, y sólo SI reúne, todas las caractenstIcas fíSIcas, de 
apanencla, madurez, y cualqUiera otras, que están reglamentadas como determmantes del tIpo 
"X" para ese producto (FJgueroa, 1991) 

Una de las grandes ventajas que ofrece la comercIahzacJón a través de una bolsa de 
productos es que los vendedores y compradores no requIeren mOVIlIzarse ellos mIsmos nI 
transportar sus mercancías para realizar sus transaccIOnes Esto reduce conSiderablemente los 
costos de transaCCIón, no sólo por los vIajes y transportes ahorrados para un volúmen dado de 
producto transado, s100 que también al dIsm10Ulr las pérdIdas de producto debIdo a las 
manIobras de carga y descarga que se eVItan La relevanCIa de esto últImo se entIende con 
mayor clandad cuando se tIene en cuenta que el transporte es una causa Importante de las 
pérdIdas postcosecha en la agncuItura Se estIma que entre el 20 y el 30 por cIento de los 
alImentos prodUCIdos en el mundo se pIerden despues de la cosecha, y que para el caso de 
LatInoaménca el transporte de los productos puede dar cuenta, a su vez, de entre el 20 y 30 
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por ciento de las pérdidas de postcosecha (Flgueroa, 1991) Como se vl6 en las secciones 
antenores, las pérdidas postcosecha son bastante elevadas para algunos productos en Nicaragua 

Por 10 antenor, resulta de gran ImportanCIa tener en cuenta que para un adecuado y 
efiCIente funCIOnamiento de la comercIallzacI6n a través de una bolsa de productos agrícolas 
será necesano Implementar un SIstema de estandanzacl6n y tIplficacI6n de mercancías 
agropecuanas 

El proceso de formaCión de la bolsa de productos agrícolas en NIcaragua ha avanzado 
bastante Con el apoyo de ENABAS se orgamzó un grupo de mteresados que mlcló las 
gestIones para constItuir la SOCIedad que daría ongen a la bolsa Después de un período de 
trabajo prevIo, se emItIeron 100 aCCIOnes con un valor de C$ 5 mIl cada una que fueron 
vendidas en un corto plazo Estas fu\.,.ron adqutndas por personas naturales, personas Jurídicas, 
empresas y organIzacIones gremIales relaCIOnadas con la produccI6n agropecuana, la actIVIdad 
mdustnal, la comerCIalIzacIón de productos agrícolas, los bancos y el comercIO en general 
Además, ya se han vendido 13 puestos de bolsa por valor de US$ 2 mIl cada uno 

Con los recursos ru.í reUnIdos, se ha hablhtado un echficIo donde funCIOnaría la bolsa de 
productos Este edifiCIO fue aportado por el MI01steno de Economía y Desarrollo y será 
cancelado a plazo por la propIa bolsa de productos una vez que ella entre en funCIOnamiento 
Ya se cuenta con la mfraestructura báSica que permItIría la operaCIón de las pnmeras ruedas de 
bolsa (salas, redes telefómcas, oficmas, pIzarraS, etc) ASImIsmo, se ha logrado establecer la 
mfraestructura necesana para que en el edIficIO de la bolsa funCIOne un restaurante que servirá 
de S1ll0 de reumón a los productores y comercIantes mteresados en operar a través de la bolsa 

Desde el punto de Vista de la necesana mstltucIOnahdad legal, eXIste un dIctamen de la 
Supenntendencla de Bancos en el sentIdo de que las actuales normas del CÓdIgO de ComerCIO 
de NIcaragua permIten el funCIonamIento de una bolsa de productos agrícolas en el país Sm 
embargo, aún perSIste la neceSIdad de elaborar el reglamento o normatIva de detalle para la 
operacI6n de la bolsa 

Con los recursos reUnIdos por la venta de aCCIOnes y de puestos de bolsa además de 
reahzarse todas las mverslOnes ya menCIOnadas en mfraestructura, se han organIzado actiVidades 
de capaCitaCIón para preparar el personal que será requendo para la operación de la bolsa Se 
ofrecI6 un pnmer curso para 40 personas sobre aspectos generales de la bolsa Con ayuda del 
BID y el aporte de US$ 40 mil de la AID se realIZÓ un segundo curso destmado a corredores 
de bolsa, y se están orgamzando semmanos para los SOCIOS, personal operativo de la bolsa y los 
empleados de los puestos de bolsa Con estos mismos recursos se están elaborando las normas 
de cahdad para 7 productos agrícolas que serán comerclahzados en la bolsa 

Hasta ahora, el apoyo técmco para la orgamzac16n de la bolsa ha SIdo canalizado 
fundamentalmente a través del nCA, organIsmo que ha estado prestando colaboraCión con sus 
expertos desde Costa RIca Este apoyo técmco ha Sido muy útIl para las etapas hasta aquí 
recomdas del proceso de orgamzaclón de la bolsa Sm embargo, en este momento resulta 
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eVidente la necesIdad de que la dIrección ejecutiva de la bolsa busque colaboracIón técmca de 
algún orgamsmo más duectamente ltgado a la operacIón práCtIca de bolsas de productos Esto, 
porque la puesta en marcha y la operaCIón efectIva de la bolsa Importarán grandes desafíos 
técmcos y admlmstratlvos que reqUIeren slgmficatIvas cuotas de expenencla en terreno para su 
adecuada y pronta solUCIón 

EXiste mterés en orgamsmos mternaclOnales de apoyo, como el BID y la AID, en 
colaborar con la defimtIva puesta en marcha de la bolsa de productos agncolas ASImismo, 
parece mdlspensable utIhzar el apoyo ofrecIdo por estas fuentes para provocar un mayor 
acercamIento de las orgamzaclOnes de pequeños productores a la bolsa de productos En este 
sentIdo, sería muy convemente lograr una mayor mtegraclón de la UNAG a las actiVidades de 
orgamzaclón y desarrollo de la bolsa, ya que hasta ahora su partICIpaCión parece haberse 
hmltado a la compra de una accIón de la bolsa 

La partlClpaClón de las orgalll7.aClOnes de pequeños productores agrícolas en la bolsa de 
productos resulta partIcularmente Importante, ya que este segmento de productores puede obtener 
grandes benefiCIOS de mcorporarse aCtlvamente a ella EJ'I efecto, la operación de las ruedas de 
la bolsa con mformacI6n provemente de dIstmtas CIUdades podría aportar un mecamsmo para 
que los pequeños productores de apartados lugares, debIdamente mformados y apoyados por sus 
orgamzaclOnes de base, accedan a un mercado mmensamente más ampho que el mercado al que 
hasto hoy día han podido alcanzar 

Con miras a mejorar la comerCialización de granos básICOS a través del mecamsmo de 
la bolsa de productos agrícolas se proponen las SigUIentes medidas 

o apoyar decIdIdamente la puesta en marcha defimttva de la bolsa de productos 
agropecuanos 

o dar el respaldo del gobIerno a las actuales lmclatIvas del BID y la AID que 
buscan apoyar la creacIón de la bolsa En partIcular, favorecer aquellas 
destInadas a acercar a las organIzacIOnes de pequeños agncultores a la bolsa 
También respaldar aquellas IniCiatIvas tendientes a finanCiar las etapas que restan 
para la puesta en marcha defimttva de la bolsa, ya que los recursos actualmente 
dlspombles no serán sufiCientes 

o acelerar la elaboraCión y tramItaCión por parte del MmIsteno de EconomIa y 
Desarrollo de la reglamentaCIón necesana para el funCIonamIento de la bolsa 

o contInuar y acrecentar el apoyo de ENABAS a la formaCIón y creaCIón defimtlva 
de la bolsa EspecIalmente Importante será asegurar que la bolsa mantenga la 
partICipaCión de la direcCión técmca y admmlstratlva que desde ENABAS ha 
condUCIdo hasta ahora el proceso de su organIzaCión, ya que perder la expenencta 
acumulada podría slgmficar un seno retroceso 
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dar dIfusión y apoyo a la bolsa de productos agropecuanos a través de los medIos 
de comUnIcación de que dispone el gobIerno para alcanzar a la población agrícola 
y rural Esto faclhtará el rápIdo aprovechamiento por parte de los productores 
de granos básICOS de las oportunIdades que les abnrá la bolsa de productos 
cuando entre en operacIón 

apoyar a través del sIstema nacIOnal de normalIzacIón de estándares y medIdas el 
proceso de creacIón de estándares y tIpoS para los productos agropecuanos del 
país Respaldar las mlcIatlvas de los organIsmos mternaclonales que ya han 
ofrecIdo apoyo para la elaboraCIón de las normas de calidad de algunos productos 
que se transarían en la bolsa 

6.1.2. CrédIto para la ComercmlIzaclón de Granos BásiCOS 

La eVIdenCia de márgenes de comerclallzaclón relatIvamente altos en los mercados de 
granos básICOS de Nicaragua sugIere la eXIstencIa de escases de recursos para finanCIar el 
mercadeo de estos productos báSICOS De esta forma, un grupo redUCIdo de agentes que cuentan 
con finanCIamiento logra comprar a baJOS precIOS a una gran oferta neceSItada de estos recursos 
escasos 

Hacer más accesIble el crédIto a los agncultores, especialmente los pequeños campesmos, 
puede tener un Importante Impacto en la efiCIenCia de la comercIahzaclón agrícola en NIcaragua 
y en los íngresos de los productores Desafortunadamente, el crédIto a la agncultura, y 
especIalmente a la pequeña agncultura, tiene los problemas de alto costo, elevado nesgo y falta 
de garantías que han SIdo amphamente dIscutIdos en la hteratura por años 

Las expenenclas en años recientes de algunas organIzacIOnes no-gubernamentales (ONOs) 
de dIversos países que han Implementado SIstemas "no tradiCIonales" de crédito agrícola deben 
ser reVIsadas para mejorar la llegada de los medios de finanCIamIento a la pequeña agncultura 
Estas ONGs han desarrollado en zonas rurales y campesmas dIversos Sistemas, basados en 
mecamsmos de control SOCial de los fondos prestados, que han logrado tasas de recuperacIón 
eqUlvalentes a las de los mecanIsmos formales operando con otros sUjetos de crédIto Estas 
expenenclas dan cuenta de una capaCidad de las ONG's para acceder, generar y utlhzar el tIpo 
de mformaclón necesana para operar sIstemas finanCIeros VIables en los sectores de pequeños 
agncultores La 10capacldad de hacerse de ese tIpo de mformaclón ha SIdo, precIsamente, una 
de las dificultad de los mecamsmos tradiCionales, como los bancos y las mstltuclones finanCIeras 
pnvadas, para profundIzar sus servICIOS finanCIeros y credItICIOS hasta el mvel de la pequeña 
agncultura 

ObVIamente, estas expenenclas de las ONO's no son nI dIrecta nI facIlmente rephcables 
por la banca y las 1OstItuClOnes finanCIeras pnvadas del país, nI mucho menos por la banca de 
desarrollo nIcaraguense S10 embargo, podrían buscarse formas colaboratlvas con ONOs que 
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permItan mejores y más seguros accesos del crédIto a los agncultores, especIalmente los 
pequeños y medianos ASimismo, los organismos tradiCIOnales de finanCiamiento, que en 
NIcaragua sólo renacieron hace cuatro años, pueden aprender mucho de la profundizaCión 
lograda por las ONG's Estas ultimas, en cambiO, podrían poSIblemente perfecCIOnar las 
estructuras de mcentlvos que crean sus servICIOS finanCIeros y credItiCIOS, a través de asImIlar 
algunos aspectos de la forma de operar de los SIstemas tradiCionales 

Al IgUal que en otros países en desarrollo, actualmente el verdadero desafío respecto del 
finanCiamIento creditiCIO a la pequeña agncultura en Nicaragua es encontrar mecamsmos que 
permitan que los recursos puestos a dISposIcI6n de los pequeños productores actúen de palanca 
para empujar lo que se ha dado en llamar la "reconversI6n" productiva de estos agentes Es 
decir, los sistemas de crédIto a los pequeños productores deben ser artIculados con los 
programas de Inversl6n en capital humano, mejoramiento de la productIVIdad del trabajO y 
elevacI6n de las capaCidades de gestIón, de modo de Impulsar a los pequeños productores haCIa 
la modermzacI6n requenda para hacer economIcamente Viable su actiVidad (FIgueroa, 1994a) 

De esta manera, los programas crediticIos y la capacltacI6n deben conformar dos de los 
componentes centrales de un proceso de modernIzacI6n de la pequeña agncultura, y deben estar 
onentados a Identlficar a los productores con capaCIdades de reconvertIrse para apoyarlos 
decididamente ContrarIamente, deben desecharse todas las práctIcaS que atenten contra estos 
obJetivos, como por ejemplo, la costumbre tan usual de utlhzar los crédItos para disfrazar 
mecanismos de aslstenclalldad SOCial (Flgueroa, 1994b) 

En efecto, cualqUIer sistema de acercar el crédito a los productores de granos básICOS 
debe estar basado en conSIderacIOnes de rentablhdad y efiCIenCia econ6mlca Resulta 
Inconvemente utilIzar estos sistemas creditICIOS para SubSIdIar o hacer transferencIas al sector 
rural EXiste consenso actualmente sobre que los SUbSidIOS o las transferencIas SOCiales pueden 
cumplIr mucho más efiCIentemente el objetivo que perSIguen cuando son canalIzados a través de 
programas específicos y focahzados a los sectores a que realmente están destmados Por otra 
parte, los cntenos de rentabIlIdad econ6mlca Imponen eXIgenCias mdIspensables para eVitar la 
dañma práCtica de condonar las deudas contraídas y los crédItos morosos Deben eVItarse estas 
nefastas políticas de condonacI6n de deudas morosas que han mcentlvado por años, y en 
práCticamente todo el mundo en desarrollo, la meficlencla y la medlocndad, creando con ello 
mcentIvos perversos para el desarrollo agrícola y rural de los países (Flgueroa, 1994a y 1994b, 
Y Agullera 1992) 

Las conSIderaCIones antenores son mas Importantes de tener en cuenta aun, cuando se 
recuerda las dIficultades por las que atraviesa actualmente la banca de desarrollo en NIcaragua, 
que la tienen sumIda en un ampho e mevItable proceso de reestructuraCIón 

EXiste actualmente una propuesta para estructurar un componente de crédIto a los 
pequeños agncultores en el contexto de un proyecto de transferencIa tecnológIca y regularIzaCIón 
de títulos de dommIO en el sector campesmo, Impulsado por el Banco MundIal Este 
componente de crédIto se Implementaría como un plan pIloto que, para lograr la calidad de los 
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servicIos financieros y creditICIOS, mclulría el concepto de utIlizar los mecanIsmos financIeros 
formales -- banca e mstItuclOnes financieras pnvadas -, y para alcanzar la profundizaCión 
esperada, los acoplaría a sistemas "no tradlclOnales" de manejo de la mformaclón 

En el propósIto de mejorar la afluenCIa de recursos de financIamIento al sector de granos 
báSICOS se proponen las siguientes medidas de polítIca 

o apoyar desde el gobIerno el componente credItICIO del proyecto de transferencIa 
tecnológIca y regulanzaclón de títulos de dommlo que se encuentra estudIando el 
Banco MundIal 

o 

o 

fomentar la actIVidad de ONG's que hayan sido eXItosas en NIcaragua u otros 
países en la Implementación de sIstemas "no tradiCionales" de prestaclOnes de 
servICIOS finanCIeros 

mcentIvar a los mecamsmos formales de crédIto, banca e tnstItuclOnes finanCIeras 
pnvadas, a profundizar sus servICIOS finanCIeros y creditICIOS haCIa la pequeña 
agncultura, a través de la aSOCIaCIón con ONG's con expenencIas eXItosas 
antenores, o medIante la adopcIón de la tecnología y la "cultura" de acceso, 
generación y manejo de mformaclón de estas últImas 

6.1.3. SIStemas de Infonnaclón de PrecIos 

En dIstmtas secclOnes de este trabajO se ha debIdo abordar el problema de la defiCIente 
mforrnaclón de precIOS que eXiste en NIcaragua En reahdad los estudIOS que tratan de 
cuantificar algún aspecto de la actIVIdad agrícola en NIcaragua se encuentran, en la generalIdad 
de los casos, con el grave mconvemente de que las estadístIcas son realmente muy defiCientes 

La msuficlente, madecuada o mexacta mformaclón sobre los preclOs produce problemas 
econÓmICOS graves Desde luego, para estudiOS como éste, o para trabaJOS de análiSIS de polítIca 
económica en general, se hace muy mClerta la IdentIficaCIón e mterpretaclón de los hechos 
estilizados que permiten caractenzar 10 sucedido haCia atrás y proyectar políticas coherentes 
haCia el futuro En el contexto de las políncas para los mercados de los granos básiCOS, esto 
nene el claro y eVidente potencIal de reduclf la efiCienCia y efectIVIdad de las medldads de 
política que la autondad diseñe y dectda adoptar 

En un contexto mlcroeconómlco, le sucede una cosa SimIlar a un agncultor que opera en 
algún mercado de granos báSICOS, y que debe tomar deciSIones de prodUCCIón y 
comercIahzacI6n No cuenta con mformacIón precIsa, por 10 que la mcerudumbre de su 
actIVIdad aumenta, con lo que se hace más probable que la slgnaclón final de sus recursos 
productivos no sea la que podría haberle aportado el mayor bIenestar poSIble 
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De lo antenor se deduce que InVertIr en un sIstema que provea una adecuada InformacIón 
de precIOS a los mercados de granos básIcos es, en defimtIva, mvertIr en efiCIenCIa y en 
bienestar Con mejor mformaclón los agentes económICos mdIvlduales podrán tomar mejores 
declSlones de producción que Irán en su propIO beneficIo, y la autondad económIca podrá poner 
en ejecución mejores políttcas para mcentlvar la competencIa en los mercados, aumentar su 
efiCIenCIa y corregIr sus eventuales fallas, de modo de alcanzar un mayor nIvel de bIenestar para 
el conjunto de la poblaCIón mcaraguense 

EXIsten presuncIOnes de que la reducción del aparato estatal llevada a efecto por el actual 
gobierno deblhtó la capaCIdad de algunos mImstenos para generar y procesar InfOrmaCIón 
(Spoor, 1994a) Sm embargo, estas presunCIones parecen estar basadas pnncIpalmente en la 
dlsmmuclón de la dotaCión total de personal, profeSIOnal y no profeSIOnal, ocurnda en la 
admlfllstracIón públtca en los últImos años, lo que obVIamente no confirma por SI solo tales 
presunciones En efecto, lo que se rr..quenría constatar es SI en realtdad antes hubo una efectiva 
mayor capaCidad de recoptlacIón, procesamiento, mterpretaclOn y uso de la mformacIón de 
preclOs de los mercados de granos báSICOS Una rápida revIsión de las estadístIcas sectonales 
en las últImas décadas lleva a la conclUSIón de que al parecer nunca ha SIdo buena esta 
mformaclón, y que tampoco parece haber un cambiO notono de esta realIdad en los años más 
recientes 

Actualmente eXIste en el MImsteno de Agncultura una umdad de análISIS de polítIca 
agrícola relaCIonada con el Programa Agrícola CONAGRO/BID/PNUD que está realIzando un 
mteresante trabajO tendIente a mejorar la dIspombllIdad de estadísncas sectonales en NIcaragua, 
y en partIcular de los mercados de granos básICOS La umdad cuenta con un redUCIdo grupo de 
profeslOnales con capaCIdad para realizar análISIS de polítIca sectonal a mvel general Sm 
embargo, esta umdad no tlene capaCidad para recopIlar, procesar, generar y proveer a los 
mercados de toda la mformacIón que estos últImos reqUIeren para mejorar la efiCIenCIa de su 
actual funCIOnamIento El aporte de esta umdad, tanto a las propIas autondades del mmIsteno 
como al sector de agncultores en general, podría ser mcrementado conSIderablemente, medIante 
el fortalecimiento de sus actuales capaCidades para generar y procesar mformaclón, por una 
parte, y para realizar análiSIS de polítlca, por otra 

ASImismo, el Departamento de PrecIOS y Mercados, de la DirecCión General de 
InformaCIón y Apoyo al Productor del MmIsteno de Agncultura y Ganadería, posee una umdad 
de procesamIento y análiSIS de mformaclón agropecuana en general que está realIzando un 
valIOSO efuerzo para mejorar la mformaclón dlspomble para el productor EspecIal ImportanCIa 
tlenen las publIcaCIones, mformes, y comumcados de prensa que este Departamento está 
prodUCIendo penódIcamente Por ejemplo, su reVIsta Agncultura y Desarrolllo, se publIca desde 
hace más de medIO año, dlstnbuyéndose gratUItamente a más de 1 500 agncultores cada mes 
Además de la mformaclón sobre los precIOS de los pnnclaples productos e Insumos agrícolas, 
la reVIsta provee artículos mformatIvos sobre la SItuaCIón de los dIversos cultIvos en el país y 
los mercados mternacIonales MedIante programas radIales dtanos, este Departamento hace 
llegar a agncultores grandes y pequeños, ubIcados hasta en los lugares más remotos del país, 
mformacIón recIente sobre precIos de msumos y productos, enfermedades de plantas y animales, 
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mejoras y cambios tecnológIcos, y sobre la situacIón y estado de los caminOS y carreteras El 
esfuerzo de este Departamento puede ser potencIado en el futuro apoyando sus actIvIdades y 
promoviendo una mayor cOOrdinaCIÓn con la umdad de análIsIs del Programa Agrícola 
CONAGRO/BID/PNUD 

Como se analIzó más amba, la bolsa de productos agrícolas puede ser una herramIenta 
de gran valor para proveer la infOrmaCIón requenda para un funCIOnamIento más efiCIente de 
los mercados de granos básICOS Una vez generada esta infOrmaCIón, mechante la utIlIzacIón de 
medios de dIfusIón púbhca es poSible ponerla a diSposIción de los usuanos En muchos países 
estos SIstemas han Sido Implementados con costos baJOS (FIgueroa, 1990a) 

En todo caso, de la dlscuc16n de más amba debe resultar eVIdente que la InfOrmaCI6n de 
precIOS en los mercados de granos báSICOS tIene algunas características de bIen púbhco cuando 
se dISemina con el plOp6sItO de mejorar la efiCienCIa de estos mercados Por esto, la inverSión 
por parte del Estado para generar y dtfundlr esta InfOrmaCI6n puede estar JustIficada en muchos 
casos Ello será especIalmente CIerto en mercados poco desarrollados y en países carentes de 
buenos canales de comumcaclón, ClrClmstanclas en que no estarán dados los Incentivos para que 
el sector pnvado inVierta en crear y dIfundir este tipo de infOrmaCIón 

Actualmente en NIcaragua no parecen eXistIr las condicIOnes como para esperar que el 
sector pnvado desarrolle y ponga en funCiOnamiento un sistema de mformacI6n de precIOS como 
el requendo para hacer más efiCIentes los mercados de granos básiCOS del país En realIdad, los 
mcentIvos para ello no eXIsten, por lo que se hace necesano en esta etapa conSIderar la manera 
en que el Estado puede contnbuIr para formar este SIstema de mformacIón 

Las actiVIdades del Programa Agrícola CONAGRO/BID/PNUD y del Departamento de 
InformaCIón y Apoyo al Productor del MInlsteno de Agncultura y Ganadería que se reVIsaron 
antenormente, así como el esperado desarrollo de la bolsa de productos en el país, ofrecen 
prometedoras oportumdades para realtzar una InversI6n públIca de poca monta pero que tenga 
una alta productIVIdad en térmmos de la mayor efiCIenCIa que ella genere en los mercados de 
granos básICOS 

Con mIras a mejorar la comercialIzaCIón de granos báSICOS medIante la ImplementacI6n 
de SIstemas de mformacI6n de precios se proponen los siguIentes hneamlentos de accI6n 

o 

o 

apoyar las actIVIdades de la umdad de análISIS del Programa Agrícola 
CONAGRO/BID/PNUD, especIalmente respaldando el fortalecImIento de sus 
capaCidades para el acopiO, procesamiento y análISIS de mformaclón de precIOS 
y mercados, por una parte, y para el anáhsls de políttcas, por otra 

apoyar las aCtiVIdades del Departamento de InformacI6n y Apoyo al Productor del 
MmIsteno de Agncultura, especIalmente en SUS actiVIdades para lograr 
finanCIamIento de parte de organIsmos internacIonales de cooperacI6n 
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o favorecer y fomentar una ampha coordmac1ón entre los esfuerzos de la umdad de 
análIsIs del Programa Agrícola CONAGRO/BID/PNUD y el Departamento de 
InformacIón y Apoyo al Productor del MInIsteno de Agncultura 

o IncentIvar a través de los representantes de ENABAS en la bolsa de productos 
agrícolas el desarrollo de un adecuado mecamsmo de mformacl6n en la bolsa, así 
como su flmda comumcacI6n tanto con el Programa Agrícola 
CONAGRO/BID/PNUD, como con el Departamento de InformacI6n y Apoyo al 
Productor del MInIsteno de Agncultura 

6.2. Políticas de Incentivo a la CompetitiVIdad 

6.2.1. Momtoreo de las Bandas de PrecIos 

De acuerdo con lo concluído en las seccIOnes antenores, actualmente eXIste en NIcaragua 
un Importante grado de apertura comerCIal y, en 10 partIcularmente refendo a los mercados de 
los granos básICOS, la utlhzac16n de las bandas de precIOS no muestra grados de proteccIOnIsmo 
preocupantes Por el contrano, los nIveles de proteccI6n podrían ser adecuados para permlur 
aIslar al sector de poSIbles volatthdades de los precIOS en los mercados InternaCIOnales, 
especialmente durante la etapa de recuperacI6n y ajuste estructural por la que atraviesa 

Sm embargo, debe advertlrse enfáticamente la necesIdad de mantener una permanente 
vlg11ancla sobre el funCIonamIento de las bandas de precIOS y las tasas de protecclon que ellas 
estén bnndando en cada uno de los granos básiCOS Debe ponerse especIal cUldado en no 
provocar un protecClQmsmo mdeseado, que generaría nuevamente pérdidas de competItIvIdad 
en un sector que ya ha pasado buena parte del ajuste que requería el cambIO de modelo 
econ6mlco y, por lo tanto, poSiblemente tambIén haya pagado ya la parte más Importante de los 
costos de aJ ustarse 

El adecuado momtoreo de las bandas de preciO y el constante control de los grados de 
protección que de ellas se denvan requieren de una capacidad técmca de análiSIS econ6mlco y 
de mercado que es bastante escasa en NIcaragua La DlreccI6n de AnáltsIs Econ6mlcos del 
Mwstenor de Agncultura y Ganadería cuenta con un redUCIdo grupo de profeSIonales que 
podría ser entrenado para potencIar su actual capacIdad técmca StO embargo, para cumphr 
adecuadamente las funCiones de estudiO de mercado y de análiSIS de política que con urgenCIa 
se reqUIeren, se hace necesarIO, por una parte, reforzar técmcamente a este grupo profesIonal 
y, por otra, determmar claramente las pnondades de sus tareas, de modo de concentrar su 
trabajO en aquellas áreas de mayor trascendenCIa para la política agropecuana del país 

La DlreccI6n de AnáliSIS Econ6mIcos del MAG deberá contar entonces con un grupo 
profeSIOnal, pequeño pero técmcamente "ahficado, dedIcado a analizar en forma permanente la 
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evolución de la situación de los mercados de granos básIcos como resultado de la aphcaclón de 
las bandas de precio, e mformar períodlcamente a las autondades del área económica del país 
para la adecuada smtonía fina en las políticas relacIOnadas con estas bandas de precIOs 

Por otra parte, mformacIOnes de los últJ.mos meses hacen presumir que los restantes 
países del área Centroamencana pudieran estar considerando la poslbllldad de retirarse 
defimtIvamente del sIstema de bandas de precIos Esta eventuahdad debe ser evaluada por 
Nicaragua, de manera que una decISIón de esta naturaleza por parte de alguno o de todos sus 
países vecmos no la encuentre en una sItuacIón competltlVa desventajosa 

Contranamente, a la luz de estos antecedentes, así como en VIrtud de los acuerdos 
alcanzados en la Ronda Uruguay del Gatt, parecIera convemente mantener como objetivo de 
polítJ.ca general la ehmmaclón defimtlva de todas las medIdas que pudIeran en el futuro, dIrecta 
o 1OdIrectamente, contnbUIr a la pérdida de eficIencIa en el sector agroproductlvo o a entrabar 
el comerCIO externo de sus productos Esta pareciera ser una convemente polítIca de medIaro 
y largo plazo, en un escenano regIOnal e mternaclOnal que tIende a reducIr los actuales mveles 
de 1OtervenclOmsmo y protecCIón (Ronda Uruguay) En todo caso, una decISión defimtlva a este 
respecto reqUIere de un análISIS más detallado, que no sólo pondere de manera más precIsa los 
aspectos señalados, s100 que, además, conSIdere los aspectos propIOS de las capaCidades 
negOCIadoras presentes y futuras del país en los foros regIOnales e 1OternaclOnales 

En la perspectIva de mcentIvar la competItIvidad en los mercados de los granos básICOS 
del país a través del adecuado momtoreo del actual SIstema de bandas de preciOS, se proponen 
las sigUIentes líneas de polítIca 

o reforzar técmcamente la Dirección de Anáhsls EconómICos del MAG, de modo 
de capaCItarla para rea1tzar el momtoreo permanente del sIstema de bandas de 
precIOS en los mercados de granos báSICOS y para proponer las medidas de polítIca 
para la smtonía fina de este sistema 

o 

o 

propIcIar una mayor y más activa y estrecha colaboraCión entre la DIrecCión de 
AnáliSIS EconómICOS del MAG y la umdad de análiSIS del Programa Agrícola 
CONAGRO/BID/PNUD 

establecer un mecanismo de consulta mterm10lstenal permanente entre el MAG 
y el MEDE que obhgue a un análiSIS penódlco de la política de bandas de 
preciOS en los mercados de granos báSICOS, tanto en la perspectIVa de corto plazo 
como en la de largo plazo 
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6.2.2. FortaleclDuento del Sector Privado 

Del análisIs de las seccIOnes antenores queda claro que al sector pnvado le cabe un papel 
fundamental en el actual modelo de desarrollo económico escogido por Nicaragua En últImo 
térrruno, el motor del modelo 10 constItuye, precIsamente, el sector pnvado Es del sector 
pnvado que se espera que, lIberado de ataduras artIficIales y provIsto de reglas de Juego claras 
y no arbitrarIas, de nenda suelta a su InICIatIva y creatividad para obtener el mayor benefiCIO 
poSible de los recursos de que dispone el país 

EIlubncante que permite el adecuado funCionamIento de este motor es la competencIa 
Ella es la que hace poSible que la actIVidad desarrollada por la IniCiatIva pnvada, y los 
benefiCIOS que se denvan de ella, aporten el máximo bienestar poSIble desde una perspectIva 
sOC13.l De allí la trascendenCIa de la competencia para el país 

El anáhsls de las secCIones de más amba deJÓ en claro que al asumIr el actual gobIerno, 
hace sólo cuatro años, las condiCIones de la economía mcaraguense distaban mucho de ser las 
propias de una economía con un aceptable grado de competenCIa El mIsmo analIsIs ha 
pemutIdo entender los slgmficatlvos avances logrados en estos cuatro años SIn embargo, queda 
mucho por avanzar todavía Es necesano superar aún toda una cultura desarrollada y enraIzada 
en los diferentes sectores durante décadas de IntervenCIOnIsmos de diferente cuño e IntenSidad 

En los CInCO meses de esta consultoría ha SIdo poSible constatar que al sector pnvado 
mcaragense lIgado a los mercados de los granos básICOS le queda todavía por recorrer parte del 
camInO para llegar a asumIr plenamente el papel que le cabe en el nuevo modelo de economía 
del país En efecto, ha Sido poSIble eVIdenCIar que en este sector todavía Impera la Idea 
generalIzada de que es el gobIerno el llamado a solUCionar los problemas del sector TodaVla 
las agrupaciones de productores de los dIstIntos granos básICOS esperan que el gobIerno tome las 
medidas necesanas para proteger al sector cada vez que las cosas se ven dIfícIles Esta actitud 
es comprenSible en un país en que los productores estaban acostumbrados al paternahsmo estatal 
y a que se les asegurara una rentablhdad mímma a cada cual, aunque ello no sIgmficara otra 
cosa que repartir pobreza a largo plazo 

A sólo cuatro años de InICIado el gran cambIO de paradIgma es comprenSIble entonce que 
todavía persistan remanentes de la cultura que ongInó una práCtIca de muchos años Por ello, 
es entendlble encontrar aún una falta de comprenSIón en muchos empresanos agrícolas respecto 
del papel y la ImportanCia que tIene la competencIa para mejorar la efiCIenCIa de la agncultura 
en Nicaragua O que acepten gustosos las nuevas oportumdades de exportar sus productos a los 
países de la reglón pero, al mismo tiempo, sohclten del gobIerno protecclon frente al Ingresos 
de productos desde esos mismos países O que demanden de los otros países tratamIentos 
especiales y plazos a veces absurdos, para tener tIempo de poder ajustarse para competIr en el 
futuro 

Entre los pequeños productores perSIsten todavía las demandas por servICIOS gratUItos del 
Estado en actIVIdades netamente productIvas, a los que estUVIeron acostumbrados por muchos 
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años O las eXigencias de finanCIamIento y otras ayudas, que en el pasado constituían medIdas 
de aslstenctahdad soctal disfrazadas de apoyos productivos 

Para acelerar el proceso de éljuste del sector de granos báSICOS y faclhtar el desarrollo de 
su capaCIdad de competlr, se hac-e--necesno tomar medIdas tendIentes a fortalecer al sertor 
pnvado en su compresión del modelo Esto permItIrá un mayor grado de compromiso del 
sector con la necesarta competenCIa que debe prevalecer para el adecuado funcIOnamiento del 
sistema 

Algunos organismos de cooperación mtemaclonal han realizado actiVidades de apoyo al 
sector pnvado Por ejemplo, con fondos AID se reahzaron actIVidades con la Umón de 
Productores Agrícolas de Nicaragua (UPANIC) en maten as preferentemente técmcas 
ASimismo, el Fondo MultIlateral de InverSión (FOMIN) del BID está destinado a Impulsar 
proyectos del sector pnvado DIferentes ONG's han estado reahzando actIVidades diversas con 
empresanos y representantes del sector pnvado en dIstmtos sectores 

Aunque no puede desconocerse la ImportanCIa del apoyo en maten as técmco-produCtlvas, 
pareciera que lo más mdlspensable para fortalecer al sector pnvado lIgado a los granos básiCOS 
es, en este momento, su capaCItación en gestIón y admInIstracIón La mayores defiCienCias 
parecen eXistir en estas áreas, cruCiales para facIhtar el ajuste de los agentes a las nuevas 
condiCIOnes de la economía en general y del sector de granos báSICOS en partIcular Esta 
capaCitación debe rr onentada, por una parte, a que los agentes productiVOs comprendan la 
forma de operar del modelo económICO, la manera en que la agncultura y el sector de granos 
básICOS se Insertan en el modelo, el papel que le cabe a los empresarIOS dentro de él, y la 
manera en que la empresa debe operar en el nuevo contexto económICO local e mtemacIOnal 
Por otra parte, la capaCitacIón debe onentarse a que ellos se famt1lartcen con las técmcas básIcas 
de gestión y admInIstraCIón, para que efectlvamente adapten su actIVIdad a la nueva realidad que 
enfrentan 

Es mdlspensable que estos esfuerzos de fortalecimiento y capaCitación del sector pnvado 
se extiendan y alcancen al sector de pequeños agncultores Las condiCIOnes parecieran estar 
dadas para Incorporar a este segmento de productores que, por lo demás, debiera eventualmente 
ser el que más JustIficadamente pudiera demandar apoyo del Estado para ajustarse a las nuevas 
condiCiones Esto ha Sido comprendido por los organismos mtemacIOnales de apoyo, como BID 
y AID, que están contemplando mIClar proyectos en esta direcCión 

Todo énfaSIS que se ponga en la ImportanCia de capacitar al sector de pequeños 
productores de granos básiCOS para ajustarse a las nuevas condICIOnes es InsufiCiente Este 
segmento es el más carente de caPItal humano específico a la labor empresartal, la gestlón y la 
admuustraclón de recursos. Además, muy probablemente sea el que tiene menos acceso a la 
mformaclón referente a la nueva estructura de la economía del país, su forma de operar y la 
manera en que ello afecta al funCIOnamIento de los mercados agrícolas y de granos básICOS 
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Para Intentar mejorar la competItIvIdad del sector de granos básICOS de N1caragua en el 
actual contexto de cambIOs estructurales, se proponen las sIgUIentes medIdas de políttca 
tendIentes a fortalecer al sector pnvado lIgado a la actlvIdad productIva en los mercados de estos 
granos. 

o favorecer actIvIdades de fortalecImIento de las capacIdades de gestIón y 
admInIstraCIón del sector pnvado de granos básICOS Apoyar desde el gobIerno 
las InICIatIvas de los organIsmos de cooperacIón mternaclOnal tendIentes a 
capacItar a este sector y a mejorar su comprensIón y grado de compromIso con 
el modelo de desarrollo escogido por el país 

o Impulsar decIdIdamente la extenSIón de la capacItaCIón en gestlOn y 
adminIstraCIón del sector pnvado a los pequeños agncultores y campesmos, 
pnvIleglando y apoyando toda InICIativa en esta direcCIón 

o acelerar la ubhzaclón de recursos del FOMIN que apoyen el fortalecImIento de 
las acttvIdades pnvadas, buscando favorecer aquellos proyectos con un 
componente Importante de capaCItacIón en gesttón y admInIstracIón, especIalmente 
cuando ellos sean de pequeños productores 
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