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EL CAFE EN NICARAGUA 

Carine Craipeau 

Abstract: In Nicaragua, as in other countries, coffee production permitted integration into the 

capitalist world system. Historically a key agent of social and economic change, the coffee sector 
is currently affected by the profound and numerous political transformations taking place in 

Nicaragua. Since the change of government in 1990, the future survival of small and medium 
scale producers is threatened by the state's new economic policies. 

Resumen: En Nicaragua como en los otros paises productores el cafe ha permitido a la Naci6n 

integrar el sistema capitalista internacional. Motor hist6rico de cambio social y econ6mico, el sec 
tor cafetalero nicaraguense esta sometido a las multiples y profundas transformaciones politicas 
contemporaneas del pais. Asi, el cambio de poder en 1990 pone nuevamente en cuesti6n el futu 
ro de la pequefta y mediana producci6n amenazada de desaparici6n por las nuevas medidas eco 
n6micas del Estado. 

Para tratar la cuestion del cafe en 

Nicaragua, es necesario hacer una retrospecti 
va sociopolitica de este pais. 

Efectivamente, el cafe desde su introduc 
cion en tierra nicaragiiense a mediados del 

siglo pasado, ha tenido un papel preponderan 
te en la formacion de la sociedad nacional, asi 
como en la integration de la nation al sistema 
economico internacional. 

Motor historico de cambio social y eco 

nomico, la caficultura es influida tambien por 
los cambios politicos contemporaneos del 

pais, en cualquier escala de la red cafetalera y 
tanto en el piano humano como economico. 

Formacion y evolucion de la sociedad 
cafetalera nicaragiiense 

El establecimiento del cafe: un despegue 
largo de medio siglo 1844-1893 

El cafe fue introducido en Nicaragua a 
mediados del Siglo XDC. Segun Paul Levy \ la 

primera Hacienda Cafetalera se habria consti 
tuido en 1848 en Jinotepe meseta de Carazo 

(Region del Pacifico Central). A pesar de las 

politicas de incentivos a finales de los anos 
50 del siglo XIX, la actividad cafetalera fue 
lentamente extendiendose en el pais.-Sin 
embargo, esas campanas permitieron la for 
macion de algunas haciendas en el sur de 

Managua, en las sierras "Las Cuchillas" 
(Wheelock 1980). 

Se debio esperar hasta 1870 para que el 
cafe consiguiera una verdadera signification 
en las exportaciones. En 1871, ocupa el cuarto 

lugar entre los productos de exportation 
detras de los tres principales productos del 
comercio colonial: el anil, el hule y el oro 

(Barahona, 1989). 
Las exportaciones de cafe rendian enton 

ces el 11,34% de las divisas generadas por el 
comercio exterior2. 

Durante esta misma decada, la poblacion 
se concentra en el litoral pacifico donde se ins 
talan los poderes publicos. 
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Es alii tambien donde empieza a desarro 
llarse la red de comunicaciones. El primer 
ferrocarril, que iba a unir los principales cen 
tros urbanos del Pacifico con Puerto Corinto, 
se instala en 1878 durante la administration de 
Pedro J. Chamorro para terminarse al finalizar 
el siglo, con la administration Zelaya (1893 - 

1909). 
Aun en los anos 1870, el Banco de 

Nicaragua, primer banco comercial del pais, se 
establece gracias a inversiones inglesas. 

El desarrollo infraestructural y las com 

panias gubernamentales de estimulacion a la 

producci6n considera los siguientes aspectos: 
recompensas para los mejores productores, 
primas a los nuevos sembradores y plantado 
res, entrega de semillas almacigos, difusion de 
informaciones para el mejoramiento de las 

practicas de cultivo, otorgamiento gratis de 
tierras para los caficultores voluntarios, 
esfuerzos de atraccion de inmigrantes europe 
os en la actividad cafetalera, etc. Todo lo 
anterior mas una coyuntura de precios favora 
bles en el mercado internacional, permitio la 

expansion del cultivo hacia el interior del 

pais, durante los ultimos treinta anos del siglo 
XIX. 

Sin embargo, la region central del 
Pacifico conservo su hegemonia politico-eco 
nomica para el pais. Dispone hoy dia de la red 
infraestructural mas desarrollada de todo 

Nicaragua, asi como los centros urbanos mas 

importantes (Managua, Masaya, Granada, 
Rivas). 

En 1885, el cafe alcanza el primer lugar 
en la exportacion y se vuelve por este medio el 

eje dinamizador de toda la actividad comercial 
nacional. 

En la economia nicaragiiense, aun predo 
minaban las tradiciones coloniales. Despues de 
la independencia, va a integrar el proceso de 
acumulacion capitalista gracias al cafe y logra 
generar asi cambios notables en la estructura 
socioeconomica nacional: 

iiDesde que se introdujo el cafe en Nicaragua, y a partir de 
su incidencia como cultivo para el comercio exterior, ocu 

rren una serie de fen6menos econ6micos y sociales que 
vinieron a modificar la estructura productiva del pais, 
dando lugar a cambios correlativos en el orden politico 
social y cultural, en tal profundidad que puede afirmarse 

c6modamente que el cultivo cafetalero representa uno de 

los hechos mas profundamente perturbadores, luego del 

proceso independista contra el colonialismo espanol."3 

El cafe generator de transformaciones en 
el orden social y politico nacional: La 
"Revolution liberal de Nicaragua", 1893 
1909 

La expansion de la actividad cafetalera 

provoca la division de la clase oligarquica 
dominante, constituida entonces por los gran 
des terratenientes que se dedicaban tambien a 
la actividad comercial y al prestamo. 

Los mas potentes de ellos eran los gana 
deros y los productores de anil, cuyas practicas 
socioculturales eran tradicionales de la epoca 
colonial. 

Desde entonces se formo una fraction de 
caficultores que paulatinamente se separo de 
la oligarquia tradicional. 

Amaru Barahona describe la formacion 
de esa nueva clase sociopolitica como sigue: 

"Un sector de los antiguos latifundistas dedicados a la 

ganaderia y/o al cacao y/o anil, traslado sus capitales al 
area de la produccion cafetalera. 
Un nucleo de propietarios pequenos y medios, y segura 
mente tambien miembros de la intelectualidad urbana y de 
las funciones publicas, que se enriquecieron aprovechando 
los alicientes que se otorgaron para desarrollar el cultivo. 

Un conjunto de inmigrantes, especialmente alemanes, lle 

gados varios de ellos con algun capital, que recibieron 
facilidades y que, rapidamente, no s61o se convirtieron en 

grandes productores de cafe, sino que llegaron a controlar 
su comercializaci6n y, en parte su financiamiento"4. 

Aunque sean de la misma naturaleza, en 
el fondo, los oligarcas cafetaleros se han dife 
renciado del resto de la oligarquia por la adop 
tion de una practica politica y economica libe 

ral, basada en la dinamizacion de las relaciones 
comerciales y con el proposito de generation 
de divisas y acumulacion de capital. Es esta 
nueva vision de los terminos de intercambio 
comercial y de los modos de inversion la que 
ha provocado la division de la oligarquia domi 
nante en dos polos con intereses divergentes 
que los hicieron oponerse. 

En 1893, con precios internacionales del 
cafe muy altos, el grupo cafetalero, empresa 
rial, consiguio imponer la referida 
"Revolution Liberal de Nicaragua" (Barahona, 
1989) representada por la administration 

Zelaya. 
La era Zelaya sera "la primera y ultima 

expresion politica coherente" (Lanuza, et al, 
1983) del grupo de los grandes productores de 
cafe. 
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Aunque fuese lento en su desarrollo, el 
cafe ha permitido la formacion de una clase 

burguesa empresarial concientizada sobre la 
necesidad de construir un estado Nation para 
que se le reconozca en la economia mundial: 

"Para categorizar el grupo, desde un punto de vista de clase, 
nos parece preciso denominario como una fracci6n oligar 
quica en proceso de aburguesamiento, cuyo perfil burgues 
no acabo de definirse por (...) la ocupaci6n estadounidense. 
Sera hasta en las condiciones de la post ocupaci6n y, espe 
cialmente al abrigo de la segunda post-guerra, que logra 
conformarse, realmente, una burguesia nicaragiiense"5. 

Su poder politico duro realmente solo 
una quincena de anos durante los cuales los 

poderes del Estado fueron reforzados por una 

politica netamente intervencionista destinada a 

promover el desarrollo economico en los mer 
cados internacionales. En los hechos, esta poli 
tica ha consistido en consolidar la economia 

cafetalera, tanto arriba como abajo de la pro 
duccion. Las primeras inversiones en insumos, 
el reforzamiento de la infraestructuras de servi 

cio, etc., atrajeron capitales extranjeros por lo 

general norteamericanos. 

El regimen Zelaya represento entonces el 

auge politico de la clase cafetalera. Constituyo 
tambien el periodo de crecimiento economico, 
el mas intenso de la historia nicaragiiense. 
Gracias a los esfuerzos desplegados para la 
consolidacion del sector cafetalero, las expor 
taciones aumentaron del 56.5% entre 1890 y 
1910 6. En terminos de divisas, rendian 
2.731.680 $US en 1890, cerca de 4.000.000 $US 
en 1909, para caer el ano siguiente a 2.795.151 
$US a causa de una caida severa del 50% del 

precio internacional del cafe7. 

Aunque representaba el factor esencial 
del crecimiento economico nacional, esa poli 
tica de concentracion de los esfuerzos del 
Estado sobre el unico producto (cafe) sumio la 
economia nicaragiiense en la dependencia 
total de las fluctuaciones del mercado interna 
cional, como lo demuestra el ejemplo de la 
caida de los precios en 19107. 

La ocupacion estadounidense: el fin de la 

expresion politica de la clase cafetalera 
liberal 1910-1933 

La intervention estadounidense de 1910, 
despues de una serie de conflictos entre los 

CUADRO 1 

Evoluci6n del precio del cafe 

($US/Libra) 

Precio_Ano_ Precio 
Ano Promedio Promedio 

por libra por libra 

1880 0.80 1945 0.137 
1885 1.10 1946 0.168 
1890 0.24 1947 0.244 
1910 0.11 1948 0.268 
1911 0.25 1949 0.293 
1912 0.13 1950 0.379 
1913 0.20 1951 0.52 
1914 1.10 1952 0.526 
1915 0.10 1953 0.622 
1916 0.09 1954 0.676 
1917 0.09 1955 0.563 
1918 0.09 1956 0.629 
1919 0.19 1957 0.595 
1920 0.19 1958 0.486 
1921 0.08 1959 0.391 
1922 0.12 1960 0.406 
1923 0.13 1961 0.335 
1924 0.18 1962 0.510 
1925 0.23 1963 0.514 
1926 0.21 1964 0.514 
1927 0.18 1965 41.7 
1928 0.18 1966 43.0 
1929 0.21 1967 43.1 
1930 0.11 1968 37.6 
1931 0.10 1969 36.7 
1932 0.08 1970 35.6 
1933 0.07 1971 49.4 
1934 0.07 1972 41.5 
1935 0.08 1973 46.3 
1936 0.07 1974 54.7 
1937 0.09 1975 65.5 
1938 0.65 1976 54.6 
1939 0.07 1977 104.6 
1940 0.06 1978 184.8 
1941 0.09 1979 167.6 
1942 0.13 1980 178.8 
1943 0.13 1981 127.9 
1944 0.13 1982 130.0 

Fuente: ENCAFE. Division de Planificacion. 

Estados Unidos y el Gobierno Zelaya, pone fin 
a la "Revolution Liberal" e instala a la fraction 
conservadora de la oligarquia traditional en el 

poder. 
El cafe conserva un lugar importante en 

la economia nacional; sin embargo, la clase de 
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los grandes cafetaleros pierde el control de la 

red, el cual pasa a manos de los Estados 
Unidos, como todas las funciones de adminis 
tration y servicios del gobierno (fiscalizacion, 

moneda, infraestructuras de comunicacion, 
puertos de comercio, etc.). 

Asi, la comercializacion, la cual hasta 
1913 estaba controlada por los empresarios de 
la clase cafetalera, se vuelve el monopolio de 
la compania mercantil norteamericana 

Ultramar. 

El destino de las exportaciones hasta 
entonces diversificado (Europa, Estados 
Unidos) depende al 80% del mercado esta 

dounidense, el cual abastece la casi totalidad 
de las importaciones de Nicaragua (Barahona, 
1989). % 

A partir de 1923, el cafe vuelve a apare 
cer como centro de preocupacion. El presiden 
te Bartolome Martinez, conservador aliado a 
los circuitos cafetaleros del Norte de 

Nicaragua, consigue nacionalizar la compania 
Ultramar, el sistema bancario y el ferrocarril 
(1924). 

Al final de los anos veinte, cuando el 
movimiento armado de Sandino contra el ocu 

pante imperialista comienza a amplificarse, los 
Estados Unidos juegan la carta de la division 

politica, eliminando del poder a la fracci6n 
conservadora y la reemplaza por los liberales. 

La fraction cafetalera liberal se vuelve 
"detentadora hegemonica de un poder politico 
que (los Estados Unidos) directamente seguian 
manejando" (Barahona 1989, p. 40). 

El pacto del Espino Negro 8, el cual consa 

graba al liberal Moncada como Presidente de la 

Republica, contenia una serie de condiciones 

que sometian totalmente al gobierno nicara 

guense al invasor, de tal manera que el naciona 

lismo, que caracterizaba la clase cafetalera de la 

epoca de Zelaya, perdia todo su sentido. 
Las exportaciones cafetaleras siguieron 

creciendo a lo largo del periodo de ocupacion 
estadounidense generando importantes divisas 

gracias a la coyuntura de los precios que se 
mantuvieron altos de 1918 a 19309. 

Entre 1920 y 1940, el cafe conserva, sin 

interrupciones, el primer lugar en la produc 
cion nacional de exportation, y representa mas 
del 50% de las exportaciones nacionales 10. 

Sin embargo, todas esas divisas prove 
nientes del cafe no fueron reinvertidas en la 

producci6n. Sirvieron para pagar las numero 
sas deudas contraidas por el Estado con firmas 
estadounidenses, para los gastos de "guerra", el 
mantenimiento de la burocracia politica y, a 

partir de 1928, para la constitution y el mante 
nimiento de la Guardia Nacional. 

Entre 1929 y 1933, los gastos publicos 
para la Guardia Nacional ocupaban mas del 
25% del presupuesto nacional. 

La presencia en el poder de la clase cafe 
talera no hara cambiar esa situacion y sus 
esfuerzos pasados para dinamizar un proceso 
de reinversion productiva fueron totalmente 

aniquilados. 

Nueva fase de extension del cultivo con 
fondo de crisis. 1930-1950 

La crisis mundial de los anos treinta gol 
peo seriamente la economia cafetalera. Los 

precios del cafe caen en un 50% entre 1929 y 
1930 y seguido una curva descendiente hasta 
la segunda post guerra mundial11. 

En 1933, los Estados Unidos abandonan 
la ocupacion militar directa, dejando esas fun 
ciones a la Guardia Nacional. 

Anastasio Somoza Garcia, jefe de la 
Guardia Nacional y ejecutor de Sandino (1934) 
sube al poder por un golpe de Estado en 1936. 
Se iniciaba la era de la dinastia Somoza que 
perduraria hasta 1979. 

Somoza se apropia de una gran parte de 
las tierras cafetaleras y se vuelve en 1946 uno 
de los mas grandes exportadores de cafe del 

pais. Las divisas "nacionales" acaparadas por 
los grandes terratenientes somocistas seran 
reinvertidas en el sector inmobiliario (hoteles, 
casinos, etc..) y en su mayor parte puestas "a 
salvo" en bancos extranjeros. 

Una parte importante del presupuesto 
nacional "oficial" sigue dirigiendose al mante 
nimiento y reforzamiento de la Guardia 
Nacional. 

La actividad cafetalera se mantiene como 
la principal fuente de enriquecimiento, pero se 

aplica segun el modo extensivo, sin que se 

proceda a ninguna modernization. 
El clan Somoza y toda su dinastia hasta 

1978-79 fundaron su enriquecimiento sobre ei 
comercio del cafe, y, mas tarde, de la carne -la 

gran mayoria de los latifundios cafetaleros fun 
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cionan en asociacion con el ganado bovino- y 
por supuesto sobre sus inversiones bancarias, 
inmobiliarias y bursatiles* 

Como el oro fue uno de los unicos pro 
ductos de exportation que se beneficio con la 
crisis de 1929, Somoza promovio una campana 
de atraccion de la fuerza de trabajo hacia las 
minas del norte (a finales de los anos 30). Sin 

embargo, numerosos mineros retoman a la 

caficultura en cuanto han podido juntar un 

capital. 
El mismo fenomeno ocurria al initio de 

los anos cuarenta con el hule, cuya baja progre 
siva de la produccion, provoco el desplaza 

miento de los obreros hacia el sector cafetalero. 
La caficultura siguio asi su expansion 

hacia el norte y noreste. Entre 1940 y 1950, 
mientras las primeras zonas cafetaleras de 

Managua y Carazo Uegaban al agotamiento de 
su frontera agricola, Matagalpa, Jinotega, 
Esteli, Nueva Segovia y Madriz entraban en 
una fase de dinamismo y expansion del cultivo 
del cafe asociado al ganado. 

Alrededor de 1950, en la zona pacifica 
empieza a intensificarse, lo que provocara el 

desplazamiento hacia el este de los campesi 
nos, que se fueron a los margenes de la fronte 
ra agricola para instalarse y dedicarse a la agri 
cultura de autoconsumo. Esa precarizacion 
rural libero fuerza de trabajo para los periodos 
de recoleccion del cafe en las grandes fincas. 

Otros se fueron hacia el norte, colonizan 
do nuevas tierras en las zonas mas aptas para 
la caficultura. Jaime Wheelock afirma en rela 

tion a la evolution de las areas cafetaleras: 

H...si para 1926 no llegaba a las treinta mil hectareas, para 
1950 el cafe cubria una extension cercana a las 72.000 ha. 
Solamente entre 1950 y 1963, la tasa de crecimiento anual 
del area cultivada fue del orden de 10%"12 

Esta nueva fase de extension de las areas 
cafetaleras permite conservar el ritmo de 

exportaciones de antes de 1929, durante los 

quince anos de recesion. 
Sin embargo, no fue suficiente para com 

pensar la baja de entrada de divisas debida a la 
caida de los precios: mientras que las exporta 
ciones se mantenian en un promedio de 14 mil 

kg. por ano, entre 1929 y 1945, el valor de las 
divisas percibidas disminuia un 40% en rela 
tion con el periodo anterior a la crisis, por 
causa de la baja constante de los precios del 

cafe durante ese periodo 13. Tampoco se ha 

acompanado con un desarrollo modernizador 
del cultivo. Mas aun, hizo que se destacaran 
dos tipos de comportamientos que reflejan el 
fraccionamiento socio-polftico de la oligarquia. 
En las primeras zonas cafetateras (Carazo, 
Managua), donde se constituyo la clase cafeta 
lera liberal, los caficultores son generalmente 

mas dinamicos, mas modernizadores que en 
las regiones cafetaleras del norte, no obstante 
recientes, donde funcionan el sistema latifun 
dista y el cultivo extensivo tradicional. 

Durante el periodo de posguerra, la cafi 
cultura continuo su expansion, a pesar de una 

politica de diversification de la agroexporta 
cion. 

?1 auge de la agroexportacion nicaragiiense 
gracias a su diversificacion 1950-1978 

La demanda internacional de textiles, 
durante y despues de la guerra mundial, tomo 
tal amplitud que Nicaragua se lanzo en la pro 
duction del algodon, producto nuevo para el 

pais que le abria la oportunidad de la indus 
trialization. El algodon destrona al cafe de su 

primer lugar entre las exportaciones, alrededor 
del ano 1955 y mantiene esta posicion durante 
toda la dinastia somocista. 

El cultivo algodonero se desarrolla con 
un nivel de tecnificacion agricola bastante alto, 
utilizando insecticidas, fertilizantes y maquina 
ria. 

Aunque haya sustituido el lugar del cafe 
entre las exportaciones, el algodon no despla 
zo a este en terminos de uso de los suelos. Su 
expansion se realizo mas bien en detrimento 
de las zonas tradicionales de produccion de 
granos basicos (maiz, frijoles). Tampoco freno 
la produccion cafetalera, la cual fue estimulada 
por el regreso de buenos precios en el merca 
do, despues de su caida en los quince anos de 
crisis. 

El area cafetalera aumento durante esta 
fase de diversificacion, pasando de 56 mil hec 
tareas en 1950 a 86 mil en 1976 14. 

Durante este mismo periodo, los rendi 
mientos en cafe se han duplicado: de 330 kg. 
por hectarea en 1950, alcanzaban 600 kg. por 
hectarea en 1976. 

La economia agroexportadora sigue su 
diversificacion durante los anos 60, gracias a la 
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constitucion del Mercado Comun Centroame 
ricano (I960) y a la ampliation de la demanda 
Norteamericana, que han permitido el desarro 
llo de las exportaciones de carne bovina, azu 

car, ajonjoli y tabaco. 

"En I960, el algod6n, cafe y la carne de res de exportaci6n, 
sumaron juntos el 65 por ciento del valor de todas las 

exportaciones; en 1977 esta cifra fue casi el 60 por ciento, 
mientras que otras exportaciones agricolas representaban 
el nueve por ciento del valor total."15 

Al quedarse en la dependencia total del 
mercado estadounidense de la demanda, 
Nicaragua se comprometia a padecer sus fluc 
tuaciones. 

La industrialization nacida de la introduc 
tion del algodon en la economia nacional, 
junto a la diversification de la agroexportacion 
terminaron de borrar la existencia como enti 
dad social del grupo liberal de los productores 
de cafe, que ya habia desaparecido de la esce 
na politica desde los primeros anos del somo 
cismo. 

No obstante, el caracter intervencionista 
del Estado, promovido por la clase cafetalera 
en sus anos gloriosos, reaparece en los anos 

60-70, bajo los consejos influyentes de los 
Estados Unidos. 

Multiples institutos centralizadores fue 
ron establecidos, tanto en el sector bancario 
(Banco Central) como social (Instituto Agrario 
de Nicaragua instaurado como medio de con 
trol de los disturbios sociales en el campo), o 
comercial. Es asi que se creo tambien el 
Instituto Nicaraguense del Cafe (INCAFE), el 29 
de junio de 1965; sus objetivos eran: 

"promover y defender el interes nacional en relaci6n con 

el cultivo, beneficio, industrializaci6n y consumo del cafe, 

pudiendo esa Instituci6n ejecutar por encargo del 

Gobierno cualquier acto o funci6n relacionada con el cum 

plimiento de Convenios Internacionales de Cafe suscritos 

por Nicaragua".16 

El INCAFE, como muchas de esas institu 
ciones creadas bajo el somocismo desaparecio 
con la revolution sandinista. 

Se puede afirmar sin riesgo ninguno que 
los cafetaleros perdieron desde entonces su 

hegemonia social y politica para permanecer 
hasta hoy dia como ramo economico de agro 
exportacion igual a los otros. 

Mas atras hemos puesto en evidencia la 
diferencia de practicas caficolas entre los 
caficultores tradicionales de las zonas norte 
nas y los dinamicos, del Pacifico Central. La 

explicaci6n de esta diferencia en los com 

portamientos no es unicamente cultural o 

politica; los criterios ecologicos juegan un 

papel importante en esta diferenciacion 

regional. 

Distribucion geografica del cultivo 
del cafe y sus caracteristicas 

regionales 
17 

La actividad cafetalera se reparte en 
lo esencial en dos zonas. La mas antigua 
agrupa los departamentos de Managua, 
Carazo, Masaya, Granada y Rivas (Zona 
Pacifico Central, mas precisamente 
Regiones III y IV); el cafe ahi ocupa una 

superficie de 29.562 hectareas 18. La segun 
da zona, mas reciente y primera en el 

piano de la productividad, se extiende en 
los cinco departamentos nortenos: 

Jinotega, Matagalpa, Nueva Segovia, o sea 
las regiones VI y I. 

Matagalpa y Jinotega cubren una exten 
sion cafetalera de 35.840 hectareas, mientras 

que los tres otros departamentos juntan 10.325 
hectareas de cafe. 

Las otras zonas cafetaleras son secunda 

rias, en areas como en produccion. 

Chinandega, Leon, Boaco, Chontales y el 

municipio de Nueva Guinea (Depto. de 

Zelaya) ocupan juntos solamente un area cafe 
talera de 5.134.5 hectareas. 

Se tratara en detalle unicamente la zona 
del Pacifico Central (Carazo-Masaya esencial 
mente) y la de Jinotega-Matagalpa, porque 
representan las principales zonas cafetaleras y 
tambien por falta de informacion sobre las 
demas. 

Zona de caficultura intensiva: El Pacifico 
Central (Regiones my IV) 

Aunque represento la zona cafetalera 
mas antigua del pais, el Pacifico Central no es 
la mas rentable en cafe. Managua, Masaya, 
Carazo y Granada proporcionan juntos el 29% 



El Cafe en Nicaragua 47 

DISTRIBUCION GEOGRAFICA DE 
LA CAFICULTURA EN NICARAGUA 

REGIONES: 

^ 
^ ̂  ^^^^^ 

^\^ZZ^^2 l/eon 

^^^^^^^^^^^^ ^^^^ 

??? Li mite Departernen tal 
j ^ ^^^^^^^ 

87?0 86? 85? 84? 83? 
I _|_|_| 

C O^olpecMAW I 



48 ANUARIO DE ESTUDIOS CENTROAMERICANOS 

de la produccion nacional (De Grot, Clemens, 
1989). 

No obstante, las tierras de tipo volcanico 
son fertiles, particularmente en la Meseta 
Central de Carazo que concentra las mejores 
tierras cafetaleras de la region: 85% de las tie 
rras sembradas en cafe de Carazo y Masaya se 
clasifican entre las tierras de buena aptitud a la 
caficultura.19. 

Alrededor del 64% de la tierra del 
Pacifico Central esta ocupada por el cafe, 
cuya mayor parte se ubica en la Meseta de 

Carazo, la cual representa la zona regional 
de monocultivo cafetalero; esta figura 
como lugar privilegiado para la industriali 
zation y la tecnificacion del cafe a escala 
nacional. 

El cafe de las regiones III y IV se localiza 
entre 500 y 900 metros de altitud (mesetas de 
Carazo y Masaya, macizo volcanico de 

Managua o "Sierras Las Cuchillas"). 
Representa la zona mas urbanizada 

del pais. Los equipos infraestructurales 
son fuertemente desarrollados. El solo 

departamento de Carazo comprendia en 

1980, 1.687 km. de vias de todo tipo, o sea 

el mejor dotado de toda Nicaragua, junto 
con el Departamento de Masay. (Gariazzo 
1984). 

Tambien es ahi donde se concentra el 
mayor numero de equipos industriales para 
el beneficiado del cafe. Unos cuarenta 
beneficios para las regiones III y IV, entre 
los cuales 18 estan ubicados en el departa 

mento de Carazo, y tienen una capacidad 
de tratamiento de 370.000 quintales de cafe 
(MIDINRA, 1982). 

La estructura agraria del PacificoXentral 
en su conjunto es desconocida debido a la 
carencia de estadisticas.*?. k 

Sin embargo, podemos dar una idea de 
esta, basandonos en los datos que conciernen a 
los departamentos de Carazo y Masaya 21: La 

gran mayoria de las explotaciones cafetaleras tie 
nen menos de 5 manzanas, o sea menos de 3.5 
has; los tres cuartos de fincas de Carazo (71%) 
responden a este caso, como para Managua 
(75%), tal como la casi totalidad de las de 

Masaya (92%), Granada (93%) o Rivas (90.6%). 
Alicia Gariazzo afirma en su estudio pro 

fundo de los departamentos de Carazo y 
Matagalpa (1984): 

CUADRO 2 

(en porcentaje de la totalidad de las fincas cafetaleras de cada departamento) 

de5 5-20 20-50 50-100 100-200 + de 200 

Chinandega 93.61 3.70 0.00 1.50 0.38 0.75 
Le6n 93.21 3.88 9.91 0.00 0.00 0.00 
Managua 75.41 7.51 6.20 6.09 4.03 0.80 
Carazo 70.98 17.47 6.80 8.11 1.13 0.21 
Masaya 91.80 6.00 1.50 0.30 0.30 0.00 
Granada 93.47 3.55 1.00 0.67 1.06 0.19 
Rivas 90.63 578 1.93 0.28 1.10 0.28 
Nva. Segovia 80.82 14.86 3.02 1.64 0.24 0.02 
Madriz 86.43 8.73 3.65 0.67 0.37 0.15 
Esteli 93.11 4.11 2.01 0.44 0.26 0.08 
Jinotega 76.54 16.98 4.07 1.19 0.95 0.27 
Matagalpa 75.86 14.45 5.10 2.71 1.54 0.34 
Boaco 88.65 7.68 2.39 0.77 0.51 0.00 
Chontales 97.63 1.08 0.97 0.21 0.11 0.00 

REPUBLICA 86.30 8.27 2.97 1.75 0.85 0.22 

Fuente: Tornado del Cuadro IV p. 155; GARIAZZO, 1984, segun fuentes primarias del MIDINRA MIPLAN. DIPSA...1982 
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"La monopolizaci6n de las mejores tierras de la zona 

por los cafetenientes ha creado una estructura agra 
ria, que cuando se la confronte con el resto del pais, 
se ve marcada por indices muy fuertes de desigual 
dad y fragmentaci6n. La presencia generalizada de 
minifundismo en el departamento (Carazo), junto a 
una tasa alta de alquiler de tierras confirman este 
hecho y denuncian una realidad agraria muy polari 
zada". 

22 

Esta situacion de desequilibrio en la 
estructura agraria de Carazo va parejo con una 
realidad de precarismo y de alto nivel de 

desempleo rural en la region. 
El grado de modernization -o "nivel 

tecnologico" para usar un vocabulario nicara 

giiense 23-de las regiones III y IV es bastante 
alto: el 82% de las explotaciones del Pacifico 
Central estaba considerado como moderno 
en 1986, segun los datos de De Groot y 
Clemens (Cuadro NQ 3). La produccion es 
intensiva. 

CUADRO 3 

Propieda- Empre- Coopera 
tes sas de tivas 

privadas Estado 

MODERNO 77 93 76 

INTERMEDIARY 14 - 2 

TRADICIONAL 6 - 19 

EN DESARROLLO 2 7 3 

ABANDONADO 1 

Fuente: DE GROOT, CLEMENS PELUPESSY, 1989, 
P. 102. 

La zona del Pacifico Central es la unica 
donde se realizo un programa nacional de 
renovacion de las plantaciones, los cafetales 
de esa region eran afectados desde 1976 por 
un tremendo ataque de roya (Hemileia 
Vastatrix). 

El regimen somocista habia empezado 
un programa de renovacion de la plantaciones. 
Sin embargo, la roya no fue eliminada y el pro 
grama rapidamente fue abandonado. 

Frente a este problema creciente, el 

gobierno sandinista creo entonces (1980) la 
Comision de Renovation de los Cafetales 
(CONARCA); esta funciono realmente solo tres 
anos (1980-1983). 

El programa de la CONARCA aspiraba 
principalmente a tres objetivos: 

1. Eliminar el problema de la roya en la 
Meseta de Carazo y evitar que se propa 
gara en otras zonas cafetaleras. 

2. Aumentar la produccion para una mejor 
generacion de divisas. 

3. Luchar contra el precarismo rural de la 

region, generando empleos. 
El primer objetivo fue dejado de lado 

muy rapidamente: la roya resistio a la renova 
tion y ataco a las nuevas matas. Por otra parte, 
aparecio dos anos despues en el departamento 
de Matagalpa. 

hA partir de ese momento se adopt6 el lema "convivir con 
la roya" a largo plazo, manteniendola bajo control quimi 
co."24. 

El segundo objetivo no fue alcanzado 
tampoco en realidad; la rentabilidad no fue 

mejorada, debido a los costos demasiado altos 
de la renovation y sobre todo del manteni 
miento de los nuevos cafetos que necesitaban 
una gran cantidad de insumos, con mayor fre 
cuencia, en las fumigaciones. 

Los insumos proveidos por el Estado cos 
taban tan caros que los productores renovado 
res fertilizaban sus cafetos solo una vez al ano 
-o no lo hacian- mientras hubieran necesitado 
tres fumigaciones anuales. 

Ademas, el bloqueo economico a partir 
de 1984 genero una carencia grande de insu 
mos en el pais, lo que empeoro una situacion 
existente ya muy dificil. 

Siempre, segun A. Gariazzo, los repre 
sentantes del Gobierno Sandinista, justificaron 
ese fracaso explicando que numerosas planta 
ciones renovadas en 1980 pertenecian a plan 
tadores tradicionales que por costumbre y por 
falta de conocimiento tecnico del cafe, no 
habian procedido al mantenimiento adecuado 
de las nuevas matas. En tales casos, el Estado 

recuperaba las plantaciones renovadas y los 
tecnicos del MIDINRA se encargaban del man 
tenimiento del nuevo cafetal. Las tierras reha 
bilitadas eran devueltas a sus propietarios, los 
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cuales debian reembolsar al Estado los gastos 
de la rehabilitation, en caso contrario, las tie 
rras se volvian propiedad dql Estado. 

El ultimo objetivo puede ser considerado 
como semifracasado a corto plazo, el plan 
CONARCA creo en efecto empleos, para arran 
car las matas viejas, para renovar y luego man 
tener los nuevos cafetos. 

Sin embargo, entre los 14.687 demandan 
tes de empleo rural de la zona, s61o 2.100 fue 
ron empleados (GARIAZZO 1984). Ademas 
cuando el programa se acabo, la mayor parte 
de esos obreros agricolas no fueron reabsorbi 
dos por la caficultura, como lo hubiera querido 
el Estado. 

Por otra parte, el plan CONARCA se reali 
zo con base en una reorganizaci6n del area 
cafetalera: excluia todas las explotaciones ubi 
cadas en tierras marginales, asi como a los pro 
ductores que poseian menos de cinco manza 
nas. 

Excluir las tierras marginales iba en el 
sentido del objetivo de rendimiento maximo 
de la renovacion, lo que significaba una con 
centration de la superficie cafetalera unica 
mente sobre las tierras de buena aptitud a la 

caficultura, o sea el 40% de la zona objeto del 

programa. 
Excluir a los pequenos campesinos no 

consistia en marginalizarlos simplemente del 

programa, sino en excluirlos de la actividad 

cafetalera, por lo menos en los casos de parce 
las contaminadas por la roya (casi-totalidad). 
Sus cafetos fueron arrancados entonces y un 

programa de substitution 25 
por otros cultivos 

debia ayudarlos a reconvertirse (remplazo por 
frutales, legumbres..., segun la aptitud de la tie 

rra). Este programa se aplico en efecto, pero 
los campesinos quedaron sin producir el 

momento de la destruction de sus cafetales y 
los efectos del programa de sustitucion; algu 
nos asi cayeron en la precariedad, abandonan 
do sus parcelas para integrar la masa del prole 
tariado rural. 

En los hechos, el plan CONARCA ha 
renovado el 30% del area cafetalera de 

Carazo-Masaya con Caturra y Catuai. 

Del resto de la zona, un 50% esta sembra 
do con cafe tradicional (Bourbon, Arabigo, 
Tipica), un 10% con cafe "semi-tecnificado", o 
sea Bourbon y Mundonovo, y un 10% con 

Caturra, debido a las renovaciones privadas 

anteriores o simult&neas al plan CONARCA 26. 
El 40% sembrado en Caturra y Catuai se ubica 
en una zona compacta usualmente designada 
como "tri&ngulo de oro". 

Alta potencialidad caficola y practicas 
tradicionales: Las regiones del norte 

(Regiones I y VI) 

Reunen los departamentos de Nueva 

Segovia, Madriz y Esteli para la I, Jinotega y 
Matagalpa, para la VI. El cafe se implanto ahi 
alrededor de 1890, es decir 30 anos despues de 
su introduction original en el Pacifico Central. 

Los departamentos de Matagalpa y 
Jinotega producen entre el 50 y 60% de la pro 
ducci6n nacional de cafe 27. 

A. Gariazzo divide la region VI en dos 
zonas distintas: la zona de frontera agricola y la 
zona cafetalera tradicional. La primera se cons 

tituye de tierras aluviales poco fertiles donde el 

periodo de lluvias es largo (10 meses) e inten 
so. Los cafetos ahi son poco numerosos, con 

un promedio de 700 matas por hectarea; los 
rendimientos son tambien pobres (7 quintales 
por hectarea en promedio). 

La zona de frontera agricola esta ocupada 
en lo esencial por pequenos productores. 

La zona cafetalera tradicional, por 
ambas partes del limite departamental entre 

Jinotega y Matagalpa (Rio Tuma, Cordillera 
Isabella Sur) se beneficia de las mejores con 
diciones agroecologicas de todo el pais para 
la caficultura. Dispone de los mejores suelos, 
de un regimen pluviometrico favorable y de 

altitud, lo que le permite proveer un cafe de 

mejor calidad. 
Los rendimientos son netamente mucho 

mejores que en la zona de frontera agricola, sin 

embargo, no corresponden a la potencialidad 
productiva del ambiente agroecologico, pues 
la caficultura ahi se practica en general segun 
el modo extensivo; esta asociada al ganado 
bovino. 

Grandes explotaciones latifundistas ocu 

pan casi el 55% del area cultivada en cafe de 

Jinotega y el 46% de la de Matagalpa 28. Las 

superficies cafetaleras de esos latifundios son 
de 10 a 40 hectareas (LASSERE, 1974). 

Considerando las fincas en terminos de 
numero las pequeftas estructuras de menos de 
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cinco manzanas son netamente mayoritarias y 

representan un 76% de las explotaciones tota 
les en Esteli, unos 86% y 81% para Madriz y 

Nueva Segovia respectivamente.28. 

Aunque el porcentaje de latifundio sea 

debil, la gran propiedad privada extensiva 
domina la region, en terminos de area, como 

ya dijimos, pero tambien a proposito de la pro 
ducci6n: para Jinotega, provee casi el 72% de 
la producci6n, el 58% para Matagalpa29. 

Como se puede ver en el Cuadro NQ 4 
la reforma agraria ha penetrado relativamente 

poco a la Regi6n VI: el sector cooperativo y 
del Estado (o Area de Propiedad Publica, AAP) 
cubre en 1982 solamente un area promedio 
equivalente al 12% de la superficie cafetalera 
total de ambos departamentos. 

Obviamente, estos datos han cambiado 
desde 1982, puesto que la reforma agraria se 
radicaliz6 despues; no obstante, como la zona 
norte representaba el campo de accion princi 
pal de la guerra, se puede pensar sin temor a 

equivocarse que la preocupacion del Estado en 
cuanto a esa zona no fue la cuestion agraria. 

Por la misma razon de la guerra, la mayor 
parte de los propietarios, grandes o pequenos, 
han abandonado sus tierras, particularmente 
durante el periodo 1984-1990. 

La zona esta muy desfavorecida desde 
el punto de vista infraestructural si se com 

para con la zona Pacifico Central; la activi 
dad cafetalera nortena se practica en monta 
na y las vias de comunicacion son poco 
desarrolladas ahi. Una gran desventaja 
queda en el hecho de que, aqui los cafetales 
no forman una zona compacta como en 
Carazo y Managua. 

El equipo industrial esta casi totalmente 
fuera de uso en la actualidad, los beneficios 
existentes fueron destruidos por la guerra o 

puestos fuera de funcionamiento por falta de 
mantenimiento y utilization. 

Existen algunos beneficios nuevos en el 

departamento de Matagalpa, pero funcionan 
con un nivel tecnologico muy bajo. 

El mal estado de la red de comunicacion 
vuelve dificil el acceso al beneficio mas cercano, 
el cual a veces puede ubicarse a mas de 200 kms. 

CUADRO 4 

Area de producci6n cafetalera (1981-1982) segun sector de propiedad Jinotega-Matagalpa-Nicaragua 

Jinotega 
Sector Area % Produccion % 

Propiedad (Manzanas) (Quintales) 

Grandes propiedades 19.551 54.4 353.274 71.6 
privadas 

Sector cooperativo 3 180 8.8 43.016 8.7 
y emp. de Estado 

Pequenos y medianos 13249 36.8 97.265 19.7 
campesinos 

Matagalpa 

Sector Area Produccion 

Propiedad (Manzanas) % (Quintales) % 

Grandes propiedades 15.744.5 46.1 247.495 58.1 
privadas 

Sector cooperativo 5.118.5 15.0 77.520 18.2 
y emp. de estado 

Pequenos y medianos 13.282.5 38.9 100.775 23.7 

Fuente: MIDINRA/CIERA. Diagn6stico socioeconomico del sector agropecuario: Matagalpa, Jinotega, 1982. 
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Por esta razon, cada finca posee su pro 
pio sistema de beneficiado humedo del cafe, o 
sea una despulpadora individual y manual. Los 

productores de ahi acostumbran entregar su 
cafe en pergamino. 

El Pacifico Central no tiene este problema 
y los productores de aca tienen la costumbre 
de entregar las cerezas de cafe frescamente 

cogidas. 
La geografia caficola nicaraguense esta 

compuesta por contrastes, tanto al nivel de 
infraestructuras tecnicas y de comunicacion, 
como en las estructuras agrarias y la practicas 
de cultivo. 

Este recorrido de las regiones cafetaleras 
de Nicaragua ha permitido tener una percep 
tion del cafe como cultivo; un enfoque del 
cafe como producto permitira ubicarlo en la 
economia nacional. 

El cafe en la economia nacional 

La actividad cafetalera representa el sec 
tor Have de la economia nicaraguense, con un 

papel preponderante en la generacion de divi 
sas y empleos. 

Antes de la disolucion del acuerdo inter 
nacional del cafe (el 4 de julio de 1989), el cafe 

representaba el 44% del valor total de las 

exportaciones nicaraguenses 30. 

La caficultura es la mayor fuente de 

empleos en el pais. Durante los periodos de 

recoleccion, moviliza alrededor de 100.000 

personas, o sea el 25% de la mano de obra 

agricola total utilizada en los mismos periodos; 
para las tareas de mantenimiento del cultivo, 
repartidas en todo el ano, emplea alrededor de 
50.000 personas. (Gariazzo, 1984). 

?1 cafe y los otros productos agricolas 

Como lo hemos dicho, el concurrente 
directo del cafe en la economia nicaraguense 
es el algodon. Aunque este ultimo haya ocupa 
do el primer lugar entre las exportaciones 
durante los veinte anos de la posguerra, el cafe 
es sin ninguna duda, el primer producto eco 
nomico del pais desde su introduction. 

Ademas, ha recuperado su primer rango como 

producto de exportation a partir de 1978, 

mientras que el algodon perdia valor, debido a 
la baja de los precios del textil desde los anos 

70, y oportunidades de mercado, a causa de 
una baja de la demanda internacional y del 

desplazamiento de esta hacia los mercados 
orientales. 

Como el sector algodonero habia repre 
sentado el primer generador de divisas 
durante veinte anos, el gobierno sandinista, 
durante sus primeros anos de ejercicio quiso 
mantener economicamente esta actividad 

agricola. En efecto, el ano de la revolucion 

registro una cosecha de algodon muy mala y 
unos productores empezaron a abandonar 
este cultivo que consideraban desde enton 
ces como una amenaza para su estabilidad 
socioeconomica. Era para evitar el abandono 
total de la actividad algodonera que el 
Estado decidia entonces sostener a los algo 
doneros, de los cuales dependia tambien la 
actividad industrial. 

A pesar de esa campana de sosten del 

algodon, la caficultura continuo su progresion 
y reforzo su primera posicion en la economia 
nacional. 

En 1985, el cafe participaba con un 4.38% 
en el Producto Interno Bruto, y generaba un 
40.65% de las divisas totales de exportacion 31, 
mientras que el algodon equivalia al 3.25% del 
P.LB. y generaba el 30.17% de las divisas. 

Los otros productos agricolas de exporta 
cion traen pocas divisas al pais: juntos (azucar, 
bananos, ajonjoli, tabaco y carne) representan 
menos del 15% del valor total de exportacion, 
o sea US$ 31.8 millones, apenas el 26% de las 
solas divisas del cafe 32. 

Si se lee simultaneamente el Grafico NQ 1 
con el Grafico NQ 2, se puede notar bien la 

superioridad del cafe sobre los otros produc 
tos, en terminos de rentabilidad: ocupa una 

superficie apenas mayor que la del algodon 33, 
mientras que existe mas de un 10% diferencial 
en la ventaja del cafe en su participacion res 

pectiva en las divisas de exportacion. 
Se puede percibir, al revisar el Grafico NQ 

2, la importancia de la parte de los cultivos de 
consumo nacional en el area cultivada total: la 

pequena y mediana produccion agricola cen 

troamericana, cual sea su cultivo de especiali 
zaci6n funciona por lo general con un sistema 

agricola complejo que siempre incluye la agri 
cultura de autosubsistencia. 
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En Nicaragua, el productor de cafe 

pequeno o mediano dedica, a veces, tres 

veces mas tierras a los granos basicos (frijo 
les, maiz) que al cafe, conservando sin 

embargo, la caficultura como actividad prin 
cipal. M. 

Evolucion de la caficultura de los veinte 
ultimos alios: ?rea cosechada, produccion, 
rendimiento 
(Ver graficos Nos. 3 a 8 en anexo)35 

La superficie cosechada permanece 
relativamente estable durante los veinte ulti 

mos anos del somocismo, mientras que el 
ano de la revolution y los primeros anos San 
dinistas registraron una alza sensible, tanto 
en la superficie cosechada, como en la pro 
duction. 

La explication de una cantidad mayor 
de mano de obra debida a la solidaridad 
internacional y estudiantil nacional parece 
ser un buen argumento si se mira la evolu 
tion del rendimiento: segun el U.S.D.A., 
este bajo entre 1978-79 y 1981-82, pasando 
de 685 kg. a 594 kg. por hectarea, y segun 
el MIDINRA se quedo relativamente esta 
ble durante ese mismo periodo, pero de 

ninguna manera registro un incremento 
notable. 

No se puede tratar entonces de mejoras 
en el mantenimiento del cultivo, tampoco de 
una modernization. 

El desacuerdo de las dos fuentes sobre 
los anos 80-81 y 81-82 fragiliza sin embargo 
nuestro argumento de la solidaridad interna 
cional. La fuente nacional indica un incremen 
to regular de la produccion entre 1979 y 1981, 

mientras que para Washington las produccio 
nes 80-81 y 81-82 hubieran sido mas debiles 
que la de 79-80... 

No obstante, los dos informadores 
coinciden en el hecho de que 1982-83 
fue un ano de cosecha record: la produc 
tion registro un incremento entre el 13% 
y el 25% en relaci6n con la cosecha ante 
rior 36. 

La explication difiere tambien segun 
quien la interna: los representantes de la 
UNCAFENIC, Union de los grandes produc 

CUADRO 5 

Nicaragua. Producci6n cafetalera por regi6n 
1981/82-1982/83 

Producci6n Incremento 

(Quintales) Rel. 
81/82 - 82/83 81/82 - 82/83 

Region 

I. Chinandega 8.362 6.127 26.72% 
Le6n 

II EsteliMadriz 236.725 271.696 +14.77% 
Nva. Segovia 

III Managua 113.557 141.656 +24.74% 

IV Carazo Masaya 113.235 214.402 +60.92% 
Granada Rivas 

V Matagalpa 808.813 912.189 +12.78% 

Jinotega 

VI Boaco 27.277 22.305 -18.22% 
Chontales 

Fuente: datos de produccion del MIDINRA 1985, incre 
mento relativo calculado por el autor. 

tores de cafe de Nicaragua (sector privado), 
atribuye ese incremento de 82-83 al fruto de 
las renovaciones de iniciativa personal rea 
lizadas por los grandes productores norte 
nos en los anos anteriores 37. Alicia Gariazzo 
lo asocia a excelentes condiciones climati 
cas. 

Esta ultima interpretacion parece mas 
realista que la primera, pues el incremento de 
la produccion existe en todas las regiones cafe 
taleras, exceptuando a Leon-Chinandega y 
Boaco-Chontales que no son significativas en 
la produccion de cafe nacional38. 

Ademas, si observamos las tasas de 
incremento relativo, podemos constatar 
que la region, cuya produccion tiene el 
mayor aumento (6l%), es en la Region IV 
(Carazo, Masaya, Granada, Rivas); el 

departamento de Managua es el segundo 
con un 25% de incremento productivo. 
Los departamentos del norte aumentaron 
tambien su produccion, pero a menor 
indice. 

La intensification de la guerra desde 
1984 hasta 1990 justifica la tendencia de la 
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caida tanto del area cosechada, como de la 

producci6n o del rendimiento: el abandono 
de las tierras en los departamentos nortenos, 
los mas productivos en cantidad, afecto sin 

ninguna duda la actividad cafetalera. Esteli, 
Madriz y Nueva Segovia que producian jun 
tos 189.558 quintales de cafe en 1983-1984, 
bajaron a 121.700 quintales el ano siguiente 
39. Otra explicaci6n posible de esta caida, no 
necesariamente independiente de la prime 
ra, seria un descenso fuerte en la disponibi 
lidad de mano de obra, debido a los recluta 

mientos del servicio militar, como de la con 
trarrevolucion. 

Sin embargo, esta caida en la produc 
cion no es general a todas las regiones 
cafetaleras, la region IV registra, al contra 

rio, un incremento fuerte en su produc 
ci6n de cafe; esta casi doblo, pasando de 
86.231 quintales en 1983-1984 a 164.600 
en 84/85. 40. 

La ultima cosecha 1990-1991 estimada de 
manera preliminar, por el U.S.D.A., equivalente 
a la precedente (o sea 600 mil sacos de 60 kg.) 
cayo en realidad en una proportion superior a 
los 40%: Nicaragua produjo este ano 330 mil 
sacos de 60 kg.41, o sea la peor cosecha desde 
hace m&s de veinte anos. 

Segun la U.N.A.G., la cosecha 1990-1991 
hubiera sido afectada por el anuncio de la pri 
vatization de la empresas estatales: 

"En el sector estatal y las cooperativas, se observ6 un 

desinteres casi general para el mantenimiento del cultivo 
este ano, "porque pensaron que iban a perder su derecho a 

la tierra y no querian dejar que el sector privado se benefi 
ciara de su cosecha"42. 

La UNCAFENIC, lo atribuye a malas con 
diciones climaticas (floraci6n bajo lluvia). 

Destino de la producci6n cafetalera 

El destino del cafe se reparte en general 
de la manera siguiente: el 80% va a la exporta 
tion, del cual un 3% en cafe soluble y el resto 
en granos; un 10% esta reservado para el con 
sumo nacional y el 10% restante queda en 
stock para ser dirigido en los mercados en el 
ano siguiente.43 

CUADRO 6 

Destino de la producci6n de cafe 

Nicaragua, 1960-1990 
(Producci6n + stock inicial - 100) 

Anos Consumo Export. Export Total Stock 
cosecha nacio- en en export res 

nal granos soluble tarite 

60/61 12 84 2 86 2 
64/65 9 65.5 3.5 69 22 
70/71 10 53 2 65 25 
74/75 9.7 82.5 2 84.5 5.8 

79/80 8 76.5 4 80.5 11.5 
80/81 8 77.5 2.5 80 12 
81/82 9 71.5 5 76.5 15 
82/83 7 72.5 3.5 76 17 
83/84 10.5 79.5 3 82.5 7 
84/85 11 74.5 2.5 77 12 
85/86 12 72 3 75 13 
86/87 10 72 4 76 14 
87/88 11 72 4 76 13 
88/89 12 76 3.5 79.5 8.5 
89/90 13 75.5 3.5 79 8 

Fuente: segun los datos absolutos del Dept. of 

Agriculture, Washington 
USDA. WORLD COFFEE SITUATION sept. 90. 

Al considerar la curva de las exportacio 
nes 1880-1990 (Grafico NQ 9 en anexo), consta 
tamos que refleja una inestabilidad general en 
su evolution, lo que no tiene nada extrano, 
pues ese producto depende totalmente de las 
condiciones agroecologicas y de las fluctuacio 
nes del mercado internacional, tanto a nivel de 
la demanda, como de los precios. 

Empezamos el analisis de la evoluci6n de 
las exportaciones de caf6 a partir de I960, pues 
la parte historica ya trato del periodo 
1880-1960. 

Entre I960 y 1972, aunque muestra un 
movimiento de alzas y bajas repetitivas como 
en su globalidad, la curva de las exportaciones 
se mantiene en una relativa regularidad; el 
volumen exportado pasa de 21.770 millones de 

kg. en I960 a 31.380 millones en 1972, con un 
ritmo de incrementaci6n mas o menos bianual. 
En terminos de valor, la evolution es netamen 
te diferente, pues las divisas de las exportacio 
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nes cafetaleras equivalian a US$ 15.5 millones 
entre I960 y 1965 44. A pesar de su evoluci6n 

regular, las exportaciones de cafe se quedaron 
bastante debiles durante este periodo en que 
se dedicaba mas energia al sector algodonero 
en particular y a la diversificacion de la agroex 
portaci6n en general. 

A partir de 1973, el volumen de cafe 

exportado se vuelve netamente mas importan 
te con 45.480 millones de kg. para este ano 

mismo, o sea mas del doble del volumen 

exportado en I960. Este aumento brutal de las 

exportaciones no corresponde a una alza de la 

produccion 45, sino mas bien a un incremento 
de las ventas:.la comercializacion de la cose 
cha 1971/72 dejaba un stock de cafe no vendi 
do de 18.540 kg., mientras que de la cosecha 
1972/73 s61o quedaban 720 kg. no vendidos. 

CUADRO 7 

Evoluci6n de los stocks post-venta de cafe (en Kg) 

Anos Stocks post-venta (en Kg.) 
cosecha 

70/71 10 920 
71/72 18 540 
72/73 720 
73/74 5 520 
74/75 2 880 
75/76 540 
76/77 4 080 
77/78 3 300 
78/79 1 140 
79/80 7 200 
80/81 7 620 
81/82 9 540 

82/83 14 400 
83/84 3 900 
84/85 6 300 
85/86 5 280 
86/87 6 900 
87/88 6 100 
88/89 3 720 
89/90 3 120 

Fuente: segun los datos en sacos de 60 kg. de 
WORLD COFFEE SITUATION. USDA, 

sept.90. 

La explication mas logica de esta alza de 
las ventas en 1973 parece ser una ola de soli 
daridad comercial internacional, un ano des 

pues del terremoto de Managua que habia des 
truido casi totalmente la capital. 

1973 marca un cambio notable del ritmo 
de la curva: los volumenes exportados se vuel 
ven muy irregulares y conservan esa evolucion 
inestable hasta hoy dia. 

La revolution de 1979 afecto toda la acti 
vidad economica nicaraguense. El cafe como 
los demas sectores sufri6 tambien pero no 
tanto en el piano de la produccion (conservo 
una estabilidad relativa entre las cosechas de 
1978/79 en 1979/80, con una pequena baja los 
dos anos siguientes46, sino particularmente en 
terminos de exportation. 

Este descenso se nota un poco en la 
curva de las exportaciones: de 57.420 millones 
de kg. exportados en 1979, bajo a 50.100 millo 
nes en 1980, se destaca mas obviamente en la 
evolucion de los stocks restantes post-venta: 
queda seis veces mas cafe en 1980 que en 1979 
y esa situacion de sobre abundancia de los 
stocks se reproduce hasta 1983. 

Las exportaciones de la cosecha record 
de 1982-1983 notan, logicamente, el mismo 
fenomeno de alza brutal que la produccion, 
sin embargo, el stock restante es importante 
tambien: proporcionalmente a la cantidad 
comercializable de initio, es mas alto que el 

promedio de los diez anos anteriores 47, lo 
que destaca bien la perdida progresiva de 
mercados. El bloqueo economico de los 
Estados Unidos, a partir de 1984, genero un 
descenso terrible de las exportaciones, las cua 
les se quedaron relativamente en un nivel debil 
hasta hoy dia, con cantidades restantes de cafe 
importantes cada ano (de 4.000 a 7.000 kg. por 
ano). 

El cambio de gobierno en febrero de 
1990 hizo que el bloqueo economico fuera 
suprimido. Sin embargo, el nivel de produc 
tion sigue siendo debil, sufrio aun una caida 
brutal este ano (1990/91). 

Por lo tanto es prematuro juzgar los 
resultados economicos a corto plazo del cam 
bio politico, para el sector cafe como para el 
resto de la economia nacional. 

Cafe y ajuste estructural 

Una encuesta realizada en 1989 en el gre 
mio de los productores de cafe (Stahler Sholk, 
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1990) concluye que el ajuste estructural 

impuesto a Nicaragua en 1988 no ha Uevado 
consecuencias especificas inmediatas sobre la 

produccion. O mejor dicho, los efectos fueron 
diversos segun "la capacidad (del productor) 
de introducir ajustes en su estructura de costos 

para adaptarse a la nueva estructura de precios 
relativos."48 

El efecto mayor del ajuste de 1988 ha 
sido una reduccion del nivel de vida de los 

agricultores que producen para la exportacion, 
como un resultado del aumento de los precios 
de los productos de importation, proporcio 
nalmente mayor al de los precios de los pro 
ductos de exportacion. 

Segun los resultados de esta encuesta, la 
rentabilidad de la caficultura no aumento en 

1988/89. Stahler Sholk nota que los mas afecta 
dos por baja de rentabilidad fueron los produc 
tores mas modernizados y con mejores rendi 

mientos, o sea los pequenos y medianos pro 
ductores. 

El ajuste estructural de marzo de 1991 49 

perfila efectos semejantes, pero el impacto 
podria ser aun mas fuerte, debido al alza dras 
tica de los precios que implica. 

Para el rubro cafe, el efecto mayor debe 
ria traducirse en las practicas de cultivo, con 
una restriction en el uso de insumos, actitud 

que acostumbran adoptar los caficultores nica 

raguenses cuando tienen que ajustar su presu 
puesto personal. 

Cafe y Estado: Hacia una liberalizacion 
total 

Durante el periodo prerrevolucionario, 
los productores entregaban su cafe a empresas 
privadas que a menudo pertenetian al mono 

polio comercial del clan somocista, directa 
mente relacionado con los intereses estadouni 
denses. El Instituto Nicaragiiense del Cafe 

(INCAFE) existia solamente para promover la 

produccion del cafe y ocuparse de que las 

empresas exportadoras, las cuales fijaban los 

precios, respetaran los acuerdos internaciona 
les del cafe. 

El gobierno sandinista disolvio INCAFE 

para instaurar una nueva institution: la 

Empresa Nacional del Cafe o ENCAFE. Al con 
trario de INCAFE que solo tenia un papel de 

observador en la red cafetalera, ENCAFE 
detenta el monopolio de la comercializacion y 
de la fijacion de los precios. 

Ese monopolio de ENCAFE esta mal sen 
tido por la mayoria de los productores, quienes 
dicen que les quita toda la libertad de escoger 
y les impone precios inferiores al promedio de 
los precios internacionales. 

Ademas, ENCAFE se dedica exclusiva 
mente a la comercializacion, sin ofrecer algun 
servicio de asistencia tecnica o crediticia a los 

productores. 
Estas ultimas funciones son discutidas en 

el seno de la Comision Nacional del Cafe 
(CONCAFE) que reune regularmente a todos 
los productores del sector privado como del 

publico. CONCAFE asume solamente un papel 
de coordination entre los productores y el 

Estado; sus miembros dirigentes estan nombra 
dos por el gobierno. Escucha las reivindicacio 
nes de los productores, debate de la coyuntura 
cafetalera en materia de produccion y en fin, 
decide respecto a las modificaciones que se 
deben adoptar, para transmitirlas a las instan 
cias involucradas: la asistencia tecnica al depar 
tamento de cafe del Ministerio de Agricultura y 
Ganaderia, las cuestiones agrarias al Instituto 
Nacional de Reforma Agraria o INRA 50, y el 
credito al Sistema Bancario Nacional (S.B.N.), 
unico ente habilitado a dispensar prestamos a 
la produccion. 

En la reunion CONCAFE de febrero 1991, 
el gobierno anunci6 suspension de los creditos 
al sector cafetalero para este ano. 

Esa decision, por supuesto levanto olas 
de protesta, sobre todo entre los pequenos y 
medianos productores, quienes, por la voz de 
la Union Nacional de los Agricultores y 

Ganaderos, U.N.A.G., juzgaron "infuncional" la 

Comision Nacional del Cafe. 
Los proyectos actuales del gobierno, con 

vergen todos hacia la privatizacion general de 
la economia. 

ENCAFE va a desaparecer para dejar el 

campo libre a las empresas privadas de expor 
tation. 

El Sistema Bancario Nacional (S.B.N.) no 

puede ser privatizado en la actualidad: el 
Frente Sandinista conserv6 la mayoria en el 

Parlamento, por eso la Constitucion no puede 
ser tocada; y esta protege el S.B.N. Sin embar 

go, el sector privado en acuerdo con el Estado, 
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proyecta crear un banco privado grande para 
lelo al S.B.N, y que dispondria de un sistema 
crediticio privado, cuya condicion absoluta de 
acceso al credito seria la solvencia del necesi 
tado. Tal sistema, si se establece en efecto, sig 
nificara la muerte del credito nacional y, a 

plazo corto o mediano, la desaparicion de los 

pequenos productores que no tendran credibi 
lidad como sujetos de credito por su insolven 

cia, ya que no podran solicitar credito ponien 
do solamente como garantia la cosecha o el 
titulo de propiedad de su finca: 

"En caso de deuda, la solvencia se mide por la honorabili 
dad. La propiedad ayuda pero tiene que ser un buen nego 
cio para ambas partes. Afeora, solo el que podra pagar 
quedara; el que no podra tendra que desaparecer."51. 

Lo anterior lo decia el presidente de la 
UNCAFENIC para quien el financiamiento 
tiene que merecerse y los servicios pagarse. 

En materia de credito, aunque el Estado 

haya declarado que no haria este ano, los 

grandes productores del sector privado ten 
dran la posibilidad de acceder a prestamos, 
pues el AID ya esta presente con programas de 

prestamos condicionales que pasara por el 
intermediario de la UPANIC (Union de los 

grandes productores agricolas de Nicaragua), 
de la cual es afiliada la UNCAFENIC. 

Por otra parte, el gobierno ha abierto sus 

puertas a las inversiones extranjeras. 
En cuanto a la Comision Nacional del 

Cafe, es probable que sea "liberalizada" en un 
futuro cercano. 

Esta ultima discute actualmente de la cre 
ation de un instituto del cafe que tendria como 
funcion principal, ocuparse de la protection 
de las normas del producto. Este tema provoca 
grandes discusiones de interes divergente: los 

grandes productores y adeptos de la liberaliza 
tion de la economia preconizan el 
"laissez-faire", reivindicando un instituto 
"observador" del tipo del INCAFE de los tiem 

pos somocistas, mientras que los productores 
pequenos y medianos, por lo menos los afilia 
dos a la U.N.A.G. 52, quieren un instituto de 
asistencia tecnica y financiera. 

La privatization de la economia puede 
llegar a excluir a los pequenos y medianos 

productores, no solo porque se veran privados 
de la posibilidad de acceso al credito, sino 
tambien porque van a perder, en muchos 

casos, sus derechos sobre la tierra, que la 

mayoria habia obtenido gracias a la reforma 

agraria sandinista. La U.N.A.G. afirma que 
mientras queden unidos en su seno (dicho de 
otra manera: mientras exista la UN AG), los 
pequenos y medianos productores seran pro 
tegidos. Sin embargo, el conflicto agrario torno 
tales proporciones que esos ultimos, particu 
larmente los campesinos del norte del pais, 
cotidianamente corren el peligro de verse des 

pojados de sus fincas. 
En efecto, el gobierno de Chamorro tiene 

grandes dificultades para arreglar este comple 
jo problema agrario. Al haber prometido tierra 
a todo el mundo bajo la condition de que cada 
parte "se quedara tranquila", se encuentra en 
medio de reivindicaciones agrarias, denuncias 
y enfrentamientos directos que surgen de 
todas partes. 

El estado tiene sobre su espalda el peso 
de los ex-grandes propietarios somocistas que 
han vuelto en masa de Miami para recuperar 
sus bienes que habian abandonado en su fuga 

motivada por la revolution; el gobierno sandi 
nista se las habia confiscado y distribuido entre 
las empresas estatales y las cooperativas. A 
ellos, se anaden los ex-militares Sandinistas, 
los ex-contras oficialmente desarmados, a 

quienes el Estado prometio tierras para la 
reconversion de unos y otrosj ademas de todos 
los beneficiarios de la reforma agraria, quienes 
temen por lo que se les dio a derecho, y todos 
los sin tierras cuyas demandas nunca fueron 
satisfechas... 

Al tomar posesion de sus funciones, el 

gobierno de Chamorro dijo que las tierras con 
fiscadas a los propietarios ausentistas o en fuga 
y distribuidas a los campesinos no serian 
devueltas a sus antiguos propietarios. No obs 
tante, en el campo los hechos habian: los anti 
guos propietarios llegan con un abogado, 
quien habia a los campesinos de la ley de 
"devolution de las propiedades confiscadas 
por el sandinismo a sus antiguos propietarios"53 
o con titulos de propiedad "recomprados" por 
corruption y consiguen asi recuperar las tie 
rras, despojando a los campesinos para alqui 
larlas, a veces a los mismos que las estaban tra 

bajando hasta entonces. 
La cuestion de los contras empezo a 

agravarse en 1991 cuando iniciaron una pre 
sion fuerte sobre la tierra con movimientos de 
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invasion y enfrentamientos armados en el 
norte; hoy dia (1992), unidos por el mismo 

problema y en contra del mismo ente, Contras 
y ex militares se han juntado para formar un 

grupo de presion y de accion mas organizado 
bautizado "Revueltos" por la prensa: sus reivin 
dicaciones han sobrepasado el simple reclamo 
de tierra, acusando ahora el gobierno de trai 
cion y amenazando con desestabilizarlo. 

Esas tierras agricolas del norte, optimas 
para la caficultura y abandonadas durante la 

guerra, no encontraron o reencontraron todas 

un propietario, o simplemente brazos para 
explotarlas de nuevo. La UN AG se propone 
recuperar los cafetales en abandono y volv6r 
los productivos de nuevo, estudiando las posi 
bilidades de optimizar la produccion. Pero, el 
Estado no da ninguna prueba de voluntad de 
sosten en este sentido, conservando su palabra 
de orden de Laissez-faire: la situacion se queda 
entonces al estado conflictivo... <;hasta cuando? 

La cuesti6n amplia del futuro del sector 
cafetalero nicaragiiense se queda en suspenso, 
como tambien el futuro social y economico del 

pais. Es posible, sin embargo, que la clase cafe 
talera se reconstruya como grupo de presi6n 
politico, por medio de la liberalization de la 
economia que le permitiria eventualmente 

reconquistar las condiciones que facilitaron su 
desarrollo al final del siglo pasado. 

Pero, <jque ocurrira con la pequena y 
mediana produccion si pierden su derecho 
sobre la tierra mediante la desaparici6n de las 
estructuras cooperativas y de Estado? 
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53. Decreto del poder ejecutivo N? 11-90 que involucra 
las propiedades inmobiliarias, este decreto fue 

puesto en cuesti6n por la Corte de Justicia en mayo 
de 1991 porque se opone a las leyes dictadas en 

1982: "Ley de los ausentes", y en 1986 "Ley especial 
de legalizaci6n de las viviendas y terrenos", para 
proteger indefinidamente a los beneficiarios de la 
redistribuci6n. 
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GRAFICO 1 

Valor de las exportaciones agricolas en porcentaje del valor total de las exportaciones Nicaragua -1985. 

ALGODON 30,17% = AJONJOLI 1,82% 

CAFE' 40,65% 
llll 

TABACO 1,33% 

|g 
AZUCAR 2.45% 

JJJjJ JJRj? ^ 
== BANANO 4,94% EXPORTACIONES NO 

I |_| AGRICOLAS 14,66% 

Fuente: Segun los datos brutos del Banco Central de Nicaragua en: Datos macro-econ6micos de Nicaragua (1960-1986). 
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GRAFICO 2 

Area dedicada a los cultivos de exportaci6n en porcentaje del ?rea cultivada total (*) 

Nicaragua 1985 

-ALGODON 16.1% r?"1 BANANO 0,50% 

CAFE 17,8 
[Wj AJONJOLl' 3,25% 

AZUCAR *5% W//A 
* '** 

CULTIVOS NO 
_ EXP0RTAD0S 53, 4% 

(*) A.C.T.= 5 25000ha$. 
Pastos excluidos 

C. Craipeau 1991 

Fuente: segun los datos brutos del Banco Central de Nicaragua en Datos macroecon6micos de Nicaragua (1960-1986). 
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GRAFICO 3 

Evoluci6n del area cosechada de cafe en Nicaragua 1970/71 -1988/89 

Segun el MIDIRNA, Managua (en miles de hectareas) 

Miles de has. 

100 98 

0 1970/71 71/71 71/73 73/7* %p5 75A ^6/77 77/76 78/79 73/60 80/G1 61/62 6Z/33 83/6V SUM ^57 07/68 WW 

Fuente: Midinra, divisi6n general de economia: Estadisticas basicas del sector agropecuario 1965-1985; 1975-1989. 
Datos de origen en manzanas, conversi6n a hectareas hechas por el autor. 
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GRAFICO 4 

Evoluci6n del area cosechada de cafe en Nicaragua 1970/71 -1990/91 (miles de has.) 
- 
Segun el USDA Washington d.c. - 

Miles de has 

100 i 
96 

98 98 9 8 98 98 98 98 98 1 

I 

70 I I 'I I I I II 

SO I II I II I I 

30 I I I I II I I 

io III | II I I 
7C/71 71/71 71/73 73M 7Jf(7S 75/76 76/77 77/78 76/79 79/80 dC/81 81/62 &'83 9dK *4t7 S3/*> Sn/si 

Fuente: World Coffee Situation - US Dept. of Agriculture Washington D.C. Sept. 1990. 
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GRAFICO 5 

Evoluci6n de la producci6n de cafe en Nicaragua 1970/71 -1988/89 (en miles de sacos de 60 kg.) - 
Segun el MIDINRA Managua 

- 

Miles de *acos 

1300 . 

1200. 1101 

1100 - I 

\000 985 
1018 

I 

900 - | | | HIH 845 855 M I I I I I I 820 
llllllllll loo llllllllll 70sl 

I llllllllll I I 

uoo -| I I I I I I I I I I I I I I I I I I 
300 -| | | III | | | | | | | || | | | | 
200 .| | | | | | lllllllll | | | | 
ioo -| | | | | | lllllllll | | | | 
o HL-HL-JHmHhJBLJLhK 

1970-71 7172 72-73 73-7* 74-75 75-76 76-77 77-78 1B-13 79-fiO 80-81 61-81 82-83 83-SV 8^-85 85-8* 86 87 67-86 88-89 

Fuente estadistica: MIDINRA, division general de economia, Estadisticas basicas del sector agropecuario 1965-1985; 1975 
1989. 

Datos originales en quintales, conversion hecha por la autora. 
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GRAFICO 6 

Evolucion de la produccion de cafe en Nicaragua 1970/71 - 1990/91 
(en miles de sacos de 60 kg.) 

- 
segun el USDA Washington d.c. - 

Mile s de sacos 

1.300 - i.257 

1200 

1.100 

1000 i 9 

950 
933 
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852 

800 790 
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641 I ill I l I 650 
600 | I III | | 580 | | 600 60ol 

500 H | | | | | l lllllll 
400 I I I I I I llllllll 
300 I I I I I I llllllll 
200 | | | | | | llllllll 
100 | | | | | | llllllll 

1970-71 71-7? 72-73 73-74 74-75 75-76 76-77 77-78 78-79 79-80 80-81 81-82 82-83 83-84 84-85 85-86 86-87 87-88 88-8 9 89-90 90-91 

Fuente estadistica: WORLD COFFEE SITUATION US Dept. Agriculture Washington sept. 1990. 
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GRAFICO 7 

Evolucion del rendimiento del cafe en Nicaragua 1970/71 -1988/89 
(en kilogramos por hectarea) - 

Segun el MIDINRA Managua 
- 

Kg/ha 

819 

800- H 

100 c86 H 

615 "9 I I ̂  

^00^B HI H I I ^1 ̂ 1 I ^1 I ^1 
c00<| III I I III I I I I I I H I I I 
3#o^H I I I I I I I I I I I I I I I I I 
loo^m H H H H H H 

l0o^B I I I I I I I I I I I I I I I I I 
1970-71 7f,7i 7Z-73 n-7t> 74-75 75-7^ 7*-77 77-78 70-75 79-80 60-81 8/-8Z 8Z-83 83-#, 8U-85 85-86 86-87 87-88 88-8? 

Fuente estadistica: MIDINRA, divisi6n de economia: estadistica basicas del sector agropecuario 1965-1985; 1975-1989 
Datos de origen en quintales por manzana, conversiones hechas por la autora. 
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GRAFICO 8 

EvoIuci6n del rendimiento del Cafe en Nicaragua 1970/71 - 1990/91 
(en kilogramos por hectarea) 

- 
segun el USDA Washington d.c 

kg/ha 

800 770 
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3 8 
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1970-71 71-72 72-73 73-74 74-75 75-76 76-77 77-78 78-79 79-80 80-81 81-82 82-83 83-84 84-85 85-?6 86-87 87-68 88-89 89-90 90-91 

Fuente estadistica: WORLD COFFEE SITUATION US Dept of Agriculture Washington sept. 1990. 
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GRAFICO 9 

Evoluci6n de las exportaciones de cafe en Nicaragua 1880 -1990 
(en miollones de kilogramos) 
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Fuente: ENCAFE divisi6n de planeamiento pour 1860-1960 
WORLD COFFEE SITUATION, US Dept. of Agriculture, sept. 1990 para 1961-1990. 
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