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PRESENTACIÓN  

 

El Centro de Estudios del Desarrollo Miguel d’Escoto 

Brockmann 

Misión  

El Centro de Estudios del Desarrollo “Miguel D’Escoto” 

(CEDME), es un espacio de diálogo y debate de ideas, 

acción social y difusión para la generación de un 

pensamiento contra-hegemónico, descolonizador y 

emancipatorio, que surge desde Nicaragua. Aporta a la 

comprensión de las dinámicas socioculturales, políticas 

y económicas contemporáneas, especialmente 

vinculadas al escenario nicaragüense y busca 

soluciones a los desafíos que enfrenta en materia de 

desarrollo humano sostenible. 

El Centro colabora con otras instituciones afines, que 

enfocan su trabajo de investigación en proyectos contra 

hegemónicos y descolonizadores, que ponen en el 

centro el bienestar de los pueblos de Nuestramérica y la 

tutela de sus territorios bioculturales, tanto a nivel 

nacional como internacional. 

Visión 

El Centro de Estudios del Desarrollo “Miguel D’Escoto 

Brockmann” (CEDMEB), es un centro de referencia en su 

campo en el ámbito nacional e internacional en 

investigación y formación integral multidisciplinaria, con 

un alto sentido de la tarea histórica que le corresponde 

asumir, para aportar al proyecto de equidad y justicia 

social que demandan los pueblos de Nuestramérica. 

El Centro cuenta con talentos humanos altamente 

especializados y promueve el intercambio de ideas entre 

estudiantes, docentes e investigadores 

multidisciplinarios de diferentes países. Con sus 

espacios de formación continua, debate e investigación, 

contribuye al crecimiento de Nicaragua y de la Región 

con propuestas pertinentes, capaces de interpretar la 

complejidad de los tiempos en los que vivimos y 

reflexionar de manera crítica y propositiva sobre los 

grandes desafíos de nuestro mundo globalizado. 



  

 
  

 

 

 

Nuestro Semanario 

El Semanario del Centro es una publicación periódica 

con la cual queremos impulsar procesos de formación 

continua, relacionada a la generación de pensamiento 

contra hegemónico, descolonizador y emancipador. 

Una vez a la semana, presentamos a la sociedad 

nicaragüense y a la comunidad internacional, artículos 

de análisis y opinión para profundizar en temas 

relevantes de coyuntura.  

Promovemos una reflexión permanente desde nuestro 

Sur y de manera específica desde Nicaragua, con el 

propósito de enfocar temas de actualidad, a partir de las 

realidades socio-culturales de los pueblos libres y 

dignos de América Latina y el Caribe. 

Nos reconocemos en los valores que caracterizan el 

proyecto institucional de la UNAN-Managua, de la cual 

somos parte, resaltando la promoción de una cultura de 

Paz, no violencia, solidaridad, antiimperialismo, 

humanismo científico, compromiso social, respeto de 

los derechos humanos y derechos de la Madre Tierra.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 
  

 

 

 

Artículos de Análisis 

 “Encuentro” con la CEPAL y el camino 
correcto de Nicaragua 

Por: Miguel Ayerdis 

El pasado jueves 4 de junio, la cadena rusa RT en 

español transmitió el programa del ex Presidente Rafael 

Correa “Conversando con Correa”, quien tuvo como 

invitada a la doctora Alicia Bárcenas, secretaria 

ejecutiva de la Comisión Económica para América 

Latina (CEPAL) donde se abordaron temas relacionados 

a las perspectivas de desarrollo de la región en la 

coyuntura actual, de crisis económica y emergencia 

sanitaria que vive el mundo. Más allá de la valoración 

positivas o negativas, en términos de incidencia de la 

CEPAL, como órgano consultivo de la ONU en materia 

de promoción del desarrollo económico y social de 

América Latina, la doctora Bárcenas dio a conocer 

algunas estrategias que impulsa esta agencia 

destinadas a la protección y apoyo a las economías más 

débiles y vulnerables de la región, teniendo la certeza 

que se necesitarán al menos dos años para superarla. 

La “conversación” con la doctora Bárcenas, permite 

reflexionar sobre dos aspectos que aluden a lo que 

Nicaragua está haciendo a nivel interno. El primero, es lo 

que ella llama “resurgimiento del Estado” y el otro es el 

“apoyo a la pequeña y mediana empresa”. Este último, 

forma parte de la propuesta de la CEPAL para enfrentar 

la crisis, protegiendo a los sectores más vulnerables 

(proteger el ingreso), donde se incluye un ingreso básico 

de emergencia (140 dólares) por seis meses y una 

ayuda alimenticia para los sectores que se encuentran 

en extrema pobreza.  

Entre los analistas sociales y políticos, se han 

escuchado argumentos que plantean que la 

excepcionalidad generada por el contexto de la 

pandemia, abre las posibilidades para que 

Latinoamérica (como región) “repiense su desarrollo a 

profundidad”. En este sentido, se plantea la 

“recuperación del Estado”, desmantelado y privatizado 

en sus capacidades de gestión social inclusivo por el 



  

 
  

 

 

 

neoliberalismo, puesto al desnudo al constatarse las 

erráticas o fallidas respuestas de los gobiernos y 

estados en el mundo, ante la emergencia sanitaria 

iniciada en marzo de este año.  

La perspectiva anterior, le ha proporcionado a Nicaragua 

una gran ventaja comparativa en relación a los restantes 

países de la región, en términos del combate con éxito 

de la pandemia y la crisis económica generada por la 

misma. Desde el 2007, las políticas públicas del 

gobierno de Nicaragua expresadas en los diferentes 

planes nacionales de desarrollo humano (PNDH, 2009-

2021) van dirigido a la recuperación y fortalecimiento de 

las capacidades del Estado, debiendo mencionar con 

orgullo, por el peso que en la actualidad tiene en la lucha 

contra la pandemia, el sistema de salud pública, gratuita 

y de calidad (modelo familiar y comunitario). De igual 

manera mencionar, el protagonismo del Estado en áreas 

sensibles, rescatadas de la lógica neoliberal, como es el 

sistema educativo y el fomento de las distintas 

expresiones organizativas de producción o 

comercialización (asociativa, comunitaria, individual 

entre otras) asegurando la buena marcha de los planes 

y metas propuestos en los PNDH. 

La recuperación del protagonismo del Estado, 

emprendida por el Gobierno de Reconciliación y Unidad 

Nacional (GRUN) durante los últimos trece años, ha 

permitido el diseño y promoción de políticas públicas de 

fomento y apoyo a las micro, pequeños y medianos 

emprendimientos productivos. La creación del 

Ministerio de Economía Familiar, Comunitaria, 

Cooperativa y Asociativa (MEFCCA) en el año 2012 y la 

instalación de la Comisión de Economía Creativa en el 

2019, representan esfuerzos complementarios, dentro 

de una lógica colectiva, donde se integran las 

comunidades, gremios y subsistemas educativos, en 

función de la promoción y/o articulación de estrategias 

que potencian el emprendimiento e innovación de un 

sector que, como bien lo señala la doctora Bárcenas, 

“mantienen el tejido productivo”, al representar más de 

la mitad del PIB y su incidencia en la PEA del país.  

En la conferencia impartida el pasado 2 de junio por el 

Maestro Humberto González, Director de Economía 



  

 
  

 

 

 

Creativa y Naranja de la presidencia de la República, a 

los miembros del Centro de Estudios Del Desarrollo 

Miguel d Escoto Brockmann (CEDMEB) de la UNAN-

Managua, expresaba que las iniciativas estatales de 

fomento a pequeños y medianos emprendimientos 

incorporando “valor agregado” (en un sentido integral) al 

producto o servicio, es reimpulsada con mayor fuerza 

por el Estado, después de superada la crisis política de 

2018 generada por factores golpistas de derecha. Es 

una iniciativa estatal que tienen una gran incidencia en 

los sectores populares, al incorporarlos a planes 

estratégicos que canalizan las potencialidades locales y 

particulares de creación e innovación, no con criterios 

asistencialista, sino estratégicos, de cooperación y 

complementariedad en el marco del sistema productivo 

y comercial del país.  

En conclusión, las propuestas de la CEPAL, expuestas 

por la doctora Bárcenas en el Programa “Conversando 

con Correa”, recogen muchas de las estrategias que el 

gobierno de Nicaragua ha venido impulsado desde el 

año 2007, de manera sostenida y sostenible, en cuanto 

al uso de los recursos naturales, prácticas culturales y 

productivas con criterio inclusivo. Otra coincidencia del 

rumbo acertado de las políticas públicas del GRUN con 

las estrategias cepalinas, —que no debe dejarse pasar—

es la “transición energética”, como un eje importante del 

desarrollo, mencionado por la invitada del programa de 

la cadena RT. El Estado nicaragüense, ha asumido este 

tema con gran responsabilidad, al poner en marcha 

planes de gran envergadura para la transformación de 

la matriz energética sustentada históricamente en 

combustibles fósiles, dando paso a energías renovables, 

limpias y amigables con el medioambiente. 

 

– Miguel Ayerdis: Docente-investigador del Departamento de Historia de la 

Facultad de Humanidades y Ciencias Jurídicas, UNAN-Managua. Miembro 

colaborador del Centro de Estudios del Desarrollo Miguel d´Escoto 

Brockmann. 

 

 

 



  

 
  

 

 

 

 Creatividad como herramienta para un 
desarrollo anticapitalista. 

Por: Azahara Ruiz Guerra 

El concepto de “desarrollo” ha ido cambiando mucho a 

lo largo de la historia, normalmente cuando escribo 

sobre este tema suelo poner entre comillas la palabra 

“desarrollo” ya que es muy controvertido el concepto y 

depende mucho desde donde se evoque el mismo.  

¿Qué es desarrollo? Los primeros conceptos que se 

manejaron al respecto estaban relacionados con el 

desarrollo económico de los lugares, es decir, país 

desarrollado era igual a decir, país con una economía 

fuerte y estable.  

Esta perspectiva, además de ser muy simplista, denota 

claramente la visión etnocentrista de los países del 

norte, en los que el éxito siempre está relacionado con 

estatus económico.  

El capitalismo suele ser su sistema económico de base, 

por lo que no es raro la importancia que la economía 

obtiene. Esto no sería tan grave si para conseguir el 

estatus económico exitoso que exigen las potencias y 

poder mantenerlo, se permita todo: explotación laboral 

de personas, contaminación del medio ambiente, mal 

manejo de recursos naturales, etc. Se hace todavía más 

grave cuando vemos que el daño no siempre se hace en 

su propio terreno, todo lo contrario, ocurre en la 

trastienda mundial del desarrollo: países en desarrollo. 

Las consecuencias del capitalismo son las 

responsables de las diferencias que existen entre los 

países en cuanto a desarrollo económico se refiere, ya 

que la distribución de las riquezas se vincula con las 

antiguas colonias y esto hace que las reglas del juego 

no hayan sido las mismas para todos. Es como si 

hiciéramos una carrera de atletismo y cada corredor 

tuviera que recorrer distancias diferentes, algunos con 

obstáculos, unos con zapatos y otros sin ellos, algunos 

bien nutridos y otros no, y pretendiéramos comparar los 

resultados de todos ellos por igual.  

Crearon el concepto de desarrollo los que crearon las 

diferencias en el mundo y los que no permiten que los 



  

 
  

 

 

 

países “pobres” sean “ricos”, es más, los que han 

explotado a los demás, para ellos poder estar encima. 

Con el paso del tiempo, el concepto de desarrollo 

vinculado a la economía fue quedando obsoleto y se 

veía demasiado hipócrita el hecho de poner etiquetas 

despectivas a países a los que se les había destrozado 

las posibilidades de prosperar. Era demasiado obvia la 

insostenibilidad del sistema que querían mantener. Por 

ello, se comenzaron a introducir otros factores que 

consideraban un país desarrollado, para hacer del 

concepto algo más relacionado con el bienestar social 

que se había conseguido, es decir, educación, salud, 

protección de los más vulnerables, protección del medio 

ambiente, género, etc. Esto es un cambio interesante, 

pero podía haberlo sido mucho más si no se hubiese 

quedado en el papel, sin casi implicaciones a nivel 

práctico. 

El desarrollo que por desgracia hoy definimos sigue 

implicando la decadencia de otros para existir, a pesar 

de la conciencia que existe de este fenómeno y de 

avances en las tecnologías que deberían hacer que la 

balanza esté más equilibrada, no se ha mejorado mucho 

en este sentido. 

Como mecanismo para intentar igualar la situación, o 

por lo menos para hacer parecer que se hace algo en 

contra de la situación injusta que el capitalismo y el libre 

mercado crean, se formó la cooperación al desarrollo.  

La cooperación al desarrollo aparece de diferentes 

entidades gubernamentales y no gubernamentales, las 

cuales trabajan cooperando con los países en vías de 

desarrollo, ofreciendo recursos de todo tipo, para 

mejorar la situación en dichos países.  

La cooperación oficial o gubernamental, la realizan los 

gobiernos y se llevan a cabo de manera más formal, 

mediante relaciones diplomáticas. Las ayudas que se 

efectúan a través de organizaciones internacionales no 

gubernamentales de países “desarrollados” hacia países 

“en desarrollo”, no son, en la mayoría de los casos, más 

que formas de imperialismo disfrazado de solidaridad 

en las que el beneficio que obtienen es mayor que la 

ayuda que prestan. Nada es gratis en el capitalismo. Las 



  

 
  

 

 

 

ONG’s se encargan de tapar las consecuencias que el 

desarrollo crea y no a crear desarrollo. Incluso en 

algunos casos, se encargan de cuestiones mucho más 

oscuras, como pudimos observar en el golpe de estado 

fallido ocurrido en Nicaragua en 2018, donde las ONG’s 

fueron conductos de entrada a la sociedad para 

sembrar el caos y utilizar su prestigio para confundir y 

manipular a las personas, además de malversar el 

caudal económico recibido para otros fines. 

Como no se trabaja el hecho que crea la desigualdad 

entre países de raíz (el sistema capitalista consumista), 

los problemas de desarrollo siguen existiendo, incluso 

se recrudecen con el tiempo. 

Pero no todo está perdido. Desde este contexto no del 

todo favorable, existen muchas iniciativas que tienen la 

respuesta a tan compleja realidad.  

La identidad de los pueblos y el orgullo de éstos, está 

haciendo que no exista ya una única forma “buena de 

hacer las cosas”. En la actualidad, se valora la 

perspectiva del desarrollo local, la cual afirma que el 

desarrollo debe salir de los pueblos mismos, nadie 

conoce mejor las necesidades y los recursos que 

existen en un lugar que las personas de ese mismo 

lugar. Aunque es inevitable estar conectados con el 

mundo globalizado en el que vivimos, la conexiones 

deben ser de igual a igual, sin jerarquías. En esa 

dirección es la que debemos enfocar los esfuerzos. 

En el caso de Nicaragua, podemos observar cómo hace 

algunos años, existía mucha dependencia de la ayuda 

de la cooperación al desarrollo. Esto tuvo unas 

consecuencias negativas en la sociedad. 

Entre otras consecuencias, la sociedad nicaragüense 

tenía una actitud muy paternalista con respecto a su 

desarrollo, es decir, esperaban que los organismos de 

cooperación al desarrollo internacionales se 

responsabilizasen del desarrollo social nicaragüense. Lo 

cual, ralentizaba este desarrollo, ya que dependía de 

personas externas que no conocían las necesidades 

reales ni las soluciones más adecuadas y sostenibles 

para los y las nicaragüenses.  



  

 
  

 

 

 

Como resultado, se perdió el prestigio de las opiniones 

autóctonas, dando más valor a todo lo externo por el 

simple hecho de venir de lugares, en teoría, más 

desarrollados. 

Con el cambio de perspectiva de la cooperación al 

desarrollo y el aumento de la autonomía del país, se está 

cambiando este paternalismo en las acciones de 

desarrollo las cuales ahora se controlan y dirigen desde 

dentro. 

Son varias las acciones que se fomentan desde el país 

por las y los nicaragüenses, en este sentido. 

Instituciones gubernamentales trabajan el desarrollo 

con una perspectiva local, comunitaria y sostenible. 

Pero, ¿es suficiente con el cambio de perspectiva? Es 

cierto que la autonomía en la forma de desarrollo es 

importante dentro de las sociedades, pero los recursos 

económicos que ofrecen los organismos 

internacionales (en su mayoría en forma de préstamos) 

también son necesarios para realizar algunas acciones. 

¿cómo podemos sustituir los recursos económicos 

externos para que no sean excusas de acciones de 

control y poder? 

La respuesta es mediante la creatividad. La creatividad 

es uno de los recursos más valiosos para el desarrollo 

local.  

El concepto actual que se maneja de creatividad nos 

enseña que es un recurso que todas las personas tienen 

y que se aprende, como se aprende a leer. Con lo cual, 

todas y todos somos creativos y creativas en algún 

ámbito de la vida.  

Los esfuerzos para que Nicaragua obtenga el desarrollo 

que se merece deben enfocarse en valorar y fomentar la 

creatividad para que las personas que conforman la 

sociedad busquen las soluciones a los problemas que 

encuentren. 

Existen muchas iniciativas a nivel mundial que 

demuestran que las soluciones a los problemas 

actuales no son costosas, desde el punto de vista 

económico, sino que son creativos e innovadores. 

Buscando soluciones nuevas para problemáticas que se 



  

 
  

 

 

 

arrastran desde hace mucho tiempo, pero nos han 

enseñado que solo con dinero se pueden solucionar. 

La creatividad es la respuesta frente al desarrollo 

capitalista. 

 

–Azahara Ruiz Guerra: Psicóloga social, master en Gestión de la 

Cooperación al Desarrollo y las ONG’s. Experiencia de trabajo en 

intervención social y proyectos de cooperación. Actualmente trabaja la 

tesis doctoral en el programa de Educación e Intervención Social, FAREM-

Chontales.  

 Nicaragua restituyendo derechos del pueblo, 
aportando a su propio desarrollo 

Por: Ramón Ignacio López  

Crear nuestro propio desarrollo puede leerse como 

postura egoísta, propia de las ideas coloniales que se 

apropian de todo lo posible en el paso. Sin embargo, 

bajo la discusión de los imaginarios del “desarrollo” más 

bien se trata de una posición alternativa a la invención y 

génesis de la idea misma del concepto, venciendo 

incluso los modelos institucionalizados sobre el 

desarrollo. 

Desde la postura tradicional del concepto de Desarrollo 

-no vamos a profundizar en este momento sobre la visión 

alternativa- las ideas son más institucionalizadas y 

responden a las instancias reconocidas en niveles 

internacionales. Algunas de estas ideas han 

predominado por años y se han combinado entre sí en 

algún momento. Entre ellos se destacan el modelo 

Desarrollista, el Tecnológico Agrario, e incluso el modelo 

de la teoría del Derrame. Un poco más moderno resulta 

el modelo de Desarrollo Humano Sostenible en el que se 

utilizan indicadores clave como educación, salud e 

ingreso económico per cápita. 

Cabe destacar que estos modelos han sido asumidos 

por las instancias de organización mundial en la que se 

encuentra integrado nuestro país, y aunque, existe 

ventajas, también debe reconocerse que existe 

limitaciones y condicionamientos que pueden afectar la 

dinámica de país. 



  

 
  

 

 

 

Uno de los modelos vigentes, es el Desarrollo Humano 

Sostenible, base para la definición de las acciones 

vinculadas a los ODM (Objetivos de Desarrollo del 

Milenio al 2015) y los ODS (Objetivos de Desarrollo 

Sustentable agregados a la agenda 2030), 

materializadas con propósito estratégico en un 

Programa Nacional de Desarrollo Humano (PNDH), 

acompañado por el Gobierno de Reconciliación y Unidad 

Nacional (GRUN) de Nicaragua.  

Pese al contexto actual, es posible mostrar algunas 

tendencias de los avances de nuestro país, por ejemplo, 

el punto quince, página 4, del informe nacional que 

Nicaragua presenta al Consejo de Derechos Humanos 

de la Asamblea General de Naciones Unidas, el 28 de 

enero de enero de 2019, (Asamblea General ONU, 2019) 

se expresa que “El Programa Nacional de Desarrollo 

Humano (2018–2021), recoge los elementos torales del 

Plan Nacional de Desarrollo Humano (2012–2016), 

manteniendo como objetivos estratégicos el 

crecimiento económico sostenido, la reducción de la 

pobreza, la generación de empleo, la promoción y 

facilitación de las inversiones, la reducción de la 

desigualdad social, el mejoramiento de la calidad de vida 

y la protección de los recursos naturales”, en ello se deja 

constancia de los ejes fundamentales en los que se ha 

diseñado el trabajo del Gobierno de Reconciliación y 

Unidad Nacional en estos años. Una clara apuesta por el 

desarrollo humano en el que se continúa laborando. 

Durante la segunda etapa de la revolución sandinista 

(2007-2016), el GRUN aplica un Plan Nacional de 

Desarrollo Humano (PNDH) que ha resultado integrador 

y reconciliador, aplicando proyectos y programas de alta 

participación ciudadana, logrando una cobertura amplia, 

incluso en los sectores del país de mayor lejanía 

territorial. 

Los resultados del PNDH 2007-2016 han sido tan 

efectivos que en las elecciones municipales 2015 y en 

las elecciones presidenciales de 2016, la población 

nicaragüense continuó prefiriendo la propuesta del 

Frente Sandinista de Liberación Nacional con carácter 

inclusivo, tanto así, que decide en este momento revisar 



  

 
  

 

 

 

el PNDH (2007-2016) y formular un Programa Nacional 

de Desarrollo Humano 2018-2021. 

De acuerdo con el GRUN (2017), los ejes fundamentales 

del Programa Nacional de Desarrollo Humano (2018-

2021) poseen su base en diecinueve lineamientos a 

saber: Desarrollo social; Educación técnica, tecnologías 

y conocimiento; Equidad de género; Juventud y 

adolescencia; Comunidades indígenas y 

afrodescendientes; Trabajo y prosperidad; Desarrollo 

socioproductivo; Política monetaria y financiera; 

Políticas fiscales y aduaneras; Políticas ambientales y 

de protección de los recursos naturales; Infraestructura; 

Viviendas familiares; Promoción y facilitación de las 

inversiones; Desarrollo local; Desarrollo urbano; Gestión 

de riesgos frente a desastres y calamidades; Seguridad 

soberana; Cambio climático; Financiamiento. 

De estos diecinueve lineamientos, al menos diez de ellos 

se fundamentan en el carácter social, y otro tanto, han 

considerado a las instituciones sociales y profesionales 

de las humanidades para desarrollar sus metas, 

además de aliarse con el componente académico 

profesional organizado a través de la universidad 

pública de Nicaragua para dinamizar sus planes y 

proyectos. 

Esta práctica de unidad y reconciliación logra dar 

significado a la filosofía de la restitución de derechos de 

la población nicaragüense. 

El Programa Nacional de Desarrollo se enfoca en 

principios cristianos, socialistas y solidarios, con el 

propósito de sumar a todos los actores nacionales en 

función del cumplimiento de metas nacionales e 

internacionales, que en compromiso se asumen bajo los 

preceptos de calidad, mejoramiento de procesos, 

inclusión y rescate de los beneficios que favorecen a las 

mayorías nicaragüenses. Todo ello, denota un claro 

reconocimiento a la población y el rescate de lo público 

como espacio restituyente de los derechos de los 

nicaragüenses.  

Tomando en cuenta los puntos 24, 25 y 26 del informe 

nacional presentado ante la Asamblea General de 

Naciones Unidas (ONU, 2019), rescatamos que: 



  

 
  

 

 

 

“Nicaragua ha venido presentando importantes avances 

en materia económica y social en el período, el 

crecimiento económico sostenido ha venido 

acompañado de avances notables y significativos en los 

indicadores sociales, muestra de ello ha sido la 

reducción en indicadores de pobreza general y pobreza 

extrema. La pobreza general pasó de 29.6% en 2014 a 

24.9% en 2016; mientras que la pobreza extrema pasó 

de 8.3% en 2014 a 6.9% en 2016. De igual manera, el 

coeficiente de desigualdad mejoró de 0.38 a 0.33”. 

“El Gobierno implementa la Política de Seguridad y 

Soberanía Alimentaria de forma integral, a través de 

programas financiados con recursos del tesoro y 

provenientes de donaciones y préstamos con el fin de 

alcanzar los objetivos y metas del PNDH, los ODM y los 

subsiguientes ODS. El GRUN se ha enfocado en mejorar 

la gestión presupuestaria, maximizando el uso de los 

recursos para ampliar la infraestructura social y 

productiva, lograr una prestación de servicios eficiente y 

equitativo, creando mayor espacio fiscal en el que se 

amplió el monto y mejoró la calidad del gasto público, 

manteniendo el equilibrio de las finanzas públicas”. 

En términos de género se presenta un avance relevante 

dado que Nicaragua “ocupa la posición 5 a nivel mundial 

en el Índice de brecha global de género, detrás de 

Islandia, Noruega, Suecia y Finlandia. Lidera la región de 

América Latina y el Caribe con una reducción de 80.9% 

en la desigualdad entre hombres y mujeres” (Comité 

Ecuménico Latinoamericano por la Paz en Nicaragua, 

CELPN, 2018). 

Estas acciones estratégicas demuestran que hasta 

antes de abril de 2018, en Nicaragua, la propuesta del 

Plan Nacional de Desarrollo ha sido reconocida y 

aceptada como exitosa, en buena marcha y con una 

estable unidad entre los actores que participan del 

aparato económico y social del país. 

Además, los servicios de educación, liderados por el 

Ministerio de Educación (MINED) y los servicios de 

salud, bajo la conducción del Ministerio de Salud 

(MINSA), al igual que el Instituto Nicaragüense de 

Seguridad Social (INSS), habían logrado recuperar la 

gratuidad de la atención pública sin distinción a toda la 



  

 
  

 

 

 

población nicaragüense, atención que el pueblo merece 

y que fue privatizada en los gobiernos neoliberales a 

partir de los noventa. 

Si estamos logrando tanto, alcanzando metas con 

beneficios para la población, trabajando en los 

indicadores de la visión del actual modelo de desarrollo 

tradicional que se enfoca en educación, salud e ingreso 

y lo estamos haciendo muy bien ¿Se imaginan lo que 

podríamos hacer en el marco de una idea de desarrollo 

exclusivamente alternativo y sin tener que enfrentar la 

hostilidad invasiva imperial? 

 

– Ramón Ignacio López García: Máster Latinoamericano   en   Trabajo 

Social, con Licenciatura en Trabajo   Social.   Se   ha formado   en   el   campo   

de   la   metodología   de   investigación   cualitativa, Docencia universitaria, 

y   Gestión   Integral   de   Riesgos.   Es   ex   becario   del   Programa   Becas 

internacionales del Servicio de Intercambio Alemán (DAAD). Ha participado 

en congresos nacionales e internacionales vinculados al interés disciplinar. 

 

 Perspectivas de la economía nicaragüense 
en tiempos del covid-19.  

Por: Leonardo López Zepeda 

En un reciente informe emitido por el Banco Central de 

Nicaragua, se explica que la economía nicaragüense 

durante el primer trimestre del año 2020, va creciendo 

en 1.8% en promedio mensual.   

Esto pone en evidencia que las dinámicas productivas 

están lejos de estancarse y por consiguiente vamos 

apuntando a la recuperación económica rápidamente. A 

esta recuperación rápida de la economía, el Banco 

Central de Nicaragua la tipifica a como la han 

denominado los economistas, recuperación en B. 

Se le denomina recuperación en B, porque a pesar que 

la economía había decrecido, no obstante, la 

recuperación y el crecimiento positivo de la misma fue 

de manera rápida y regresamos a las dinámicas 

productivas y de crecimiento que habíamos tenido en 

los años anteriores, producto de la implementación de 

las acciones y políticas públicas que el Gobierno de 

Reconciliación y Unidad Nacional venia efectuando en 

todos sus planes de gobierno en Nicaragua. 



  

 
  

 

 

 

Ovidio Reyes actual presidente del Banco Central de 

Nicaragua, sostiene que la recuperación rápida de la 

economía nacional es debido a la ejecución de un 

conjunto de acciones inmediatas en los sectores 

productivos, siendo los protagonistas los pequeños y 

medianos productores, al igual se desarrollaron 

acciones en el sector financiero y monetario, a las 

cuales se les diseñaron y efectuaron políticas de 

protección y de viabilidad en el sector financiero, para 

contar con la liquidez suficiente. Esto logró que se 

continuaran los programas de financiamiento agrícola, 

los cuales se venían estableciendo desde el año 2019. 

En el informe emitido por el Banco Central de Nicaragua 

se puede constatar que las dinámicas productivas y 

económicas del país durante el primer trimestre son 

muy alentadoras, entre las cuales destacan las 

siguientes: 

El sector Agrícola viene creciendo en 1.6%, el sector 

Agropecuario se destaca con un crecimiento de 10.6%, 

el sector Pesca y Acuicultura presentan muy buenos 

resultados, donde la camaronicultura presenta un 

crecimiento de 34%. 

Por otra parte, el sector Minero viene mostrando un 

crecimiento positivo del 15%, al igual la Industria 

Manufacturera está creciendo por un 7.4%. Es de 

importancia recalcar que el sector de Industria 

Manufacturera viene respondiendo positivamente a 

partir del segundo trimestre del año 2019. 

Al igual podemos destacar el sector de la Construcción, 

ya que esta actividad venía con un crecimiento negativo 

desde el año 2019, pero esto cambió radicalmente en el 

primer trimestre del año 2020, este sector presenta un 

crecimiento positivo de 11.5% durante este primer 

trimestre del 2020. 

Ovidio Reyes destaca el aporte de los pequeños y 

medianos productores, al igual que a los 

emprendedores, ya que estos sectores han logrado 

absorber la tasa de desempleo derivada por las 

afectaciones del intento de golpe de Estado en el año 

2018 y sumado a esto la situación actual con la 

aparición del Covid-19. 



  

 
  

 

 

 

Si bien está claro que por las afectaciones del Covid-19, 

se tendrán impactos directos en los sectores de: 

comercio, turismo y en los sectores de servicio, Ovidio 

Reyes se muestra positivo y manifestó: “Creemos que 

va a tener un buen desempeño en el sector primario; esa 

tendencia y esa fortaleza va a continuar, en este 

momento no vemos nada que indique que va a ocurrir 

otra cosa”. 

A su vez el Ministerio de la Economía Familiar, 

Comunitaria, Cooperativa y Asociativa (MEFCCA), 

continúa trabajando en el apoyo y el fortalecimiento en 

los sectores de la agricultura familiar, fomento de los 

bancos de semilla, en la producción de alimentos y en la 

promoción de emprendimientos y valor agregado.  

La vicepresidenta de la Republica, Rosario Murillo 

expresó el pasado jueves, que las metas del Plan 

Nacional de Producción del 2020, están siendo 

evaluadas y analizadas, la vicepresidenta Murillo, dijo 

que “producir alimentos es producir tesoros en este 

mundo”. 

Por otra parte, de cara a enfrentar la problemática del 

Covid-19, las visitas casa a casa se siguen realizando, ya 

se han ejecutado más de 4 millones de visitas a hogares 

nicaragüenses, alcanzando a más de 600 mil personas 

cuya información ayuda a construir el mapa de la salud 

de los padecimientos y de las atenciones médicas que 

requieren los nicaragüenses. 

El fortalecimiento de la relación entre el gobierno y el 

sector de la empresa privada que está comprometida a 

sacar al país adelante, se tiene que seguir robusteciendo 

e incentivando positivamente. El presidente de 

APRODESNI, Leonardo Zacarías Corea, asegura que 

ellos están apuntando a fomentar el desarrollo de la 

producción del país. 

El representante titular del Ministerio Agropecuario, 

Edward Centeno, asegura que, en la producción nacional 

de granos básicos, se espera un crecimiento 

significativo e importante. Centeno expresa que el frijol, 

el arroz, el sorgo y otros granos básicos, se estiman que 

van a experimentar un crecimiento del 6.4%. 



  

 
  

 

 

 

El titular del MAG, expone como ejemplo, el caso 

concreto del frijol y asegura que en el ciclo productivo 

2019-2020, el frijol obtuvo una producción de 4.3 

millones de quintales y estima que para el ciclo 2020-

2021 podemos alcanzar los 4.5 millones de quintales en 

la producción de esta leguminosa. 

Todo apunta que el plano para la recuperación 

económica de Nicaragua es positivo y alentador. 

Nicaragua tiene una gran capacidad y potencial de 

recuperación económica, Ovidio Reyes afirma que el PIB 

potencial ya estaba buscando nuevamente las tasas de 

crecimiento de los años anteriores del 3 y 4%, tendencia 

que se mantuvo por años. 

Sumado a esto el gobierno de la Republica de 

Nicaragua, sigue realizando todos sus buenos 

programas de restitución de derechos a los ciudadanos 

nicaragüenses y a su vez sigue desarrollando políticas 

públicas y proyectos económicos y sociales de gran 

impacto para el desarrollo de los sectores populares. 

Podemos observar la presencia de muchos de estos 

proyectos a lo largo y ancho de todo el territorio 

nacional, entre ellos podemos mencionar los siguientes: 

proyecto nica vida a comisión legislativa, en apoyo a 

familias del Caribe, Enatrel desplegará millonarias 

inversiones para sustituir redes eléctricas obsoletas, 

Centro de Mejoramiento Genético Porcino, Comisaría de 

la Mujer en Rio San Juan, productores de Boaco reciben 

microcréditos, Nandasmo celebra nuevo proyecto 

eléctrico, Matiguás celebra proyectos eléctricos en 

varias comunidades, entre otros. 

 

– Leonardo Francisco López Zepeda: Docente investigador del 

Departamento de Economía Agrícola de la Facultad de Ciencias 

Económicas, UNAN-Managua. Miembro colaborador del Centro de 

Estudios del Desarrollo Miguel d´Escoto Brockmann.  
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