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¿Por qué Nicaragua necesita de la transformación 
productiva?

Según las proyecciones de FUNIDES, Nicaragua crecería al 
4.6 por ciento tanto en 2017 como 2018; y en los últimos 
cuatro años el promedio de dicha tasa ha sido de 4.8 por 
ciento1. El primer argumento a favor de la transformación 
productiva es un tema de brechas. El PIB per cápita del 
país es el más bajo de la región y con el actual ritmo de 
crecimiento no se vislumbra un acercamiento a los niveles 
de ingreso de los países vecinos. Así, manteniendo el 
crecimiento reciente, Nicaragua en diez años apenas 
igualaría el PIB per cápita actual de Guatemala, pero para 
ese entonces, este último habría crecido lo suficiente 
como para mantener la brecha de ingreso con respecto a 
nuestro país, el que seguiría a la saga en la región. 

Un argumento más importante es la expectativa que 
esa tasa de crecimiento de 4.8 por ciento reciente no 
sea sostenible. Esta tesis es esgrimida por el reconocido 
economista Andrés Velasco, quien en un artículo2 
mencionaba que el buen desempeño del crecimiento 
económico era un efecto común en países de bajo 
ingreso que recuperaban cierto nivel de estabilidad 
macroeconómica. En economías no desarrolladas, es 
fácil observar y aprovechar oportunidades de inversión 
rentables, siempre y cuando la macroeconomía lo 
permita. De esto último existe evidencia, pues el Fondo 
Monetario encuentra que la ausencia de desbalances 
macroeconómicos ha permitido extender el período 
de altas tasas de crecimiento de un grupo de países de 
bajos ingresos desde 1990, respecto a períodos anteriores 

1   Crecimiento Promedio del Producto de los últimos cuatro años utilizando 
cifras del Banco Central de Nicaragua.

2   Ver Velasco (2017).

caracterizados por acentuados desequilibrios fiscales e 
inflacionarios3. 

Sobre la evidencia de la no sostenibilidad de las tasas 
de crecimiento, el economista Jesús Felipe del Banco de 
Desarrollo de Asia4 encontró que los países que logran 
escapar de la llamada trampa del ingreso medio, es decir 
países cuyo ingreso es mayor a US$2,000 de 1990 en 
paridad de poder de compra (y Nicaragua recién entró en 
esta lista en 2015) y que logran pasar a ingreso alto medio 
(US$7,250 de 1990 también en paridad de poder de compra) 
en 28 años o menos, lo logran con una transformación 
estructural de su economía. En particular, estos países 
se diversifican, exportan productos cada vez más 
sofisticados y sus recursos migran de actividades de baja 
productividad a alta productividad y así logran alcanzar 
tasas de crecimiento lo suficientemente altas para pasar 
al nivel de ingreso alto medio en tres décadas o incluso 
menos. De otra forma estos países quedan deambulando 
en la trampa por mucho más de 30 años5. Es más, según 
estimaciones de FUNIDES, de mantener el crecimiento de 
4.8 por ciento anual, Nicaragua caería en la trampa del 
ingreso medio, pues al cabo de 28 años su ingreso per 
cápita estaría en torno a US$5,750 de 1990 en paridad 
de poder de compra, menor al umbral de US$7,250. En 
cambio, si Nicaragua obtuviera instantáneamente el nivel 
de diversificación y sofisticación que tiene, por ejemplo, 

3   Esto se encuentra en International Monetary Fund (2013). 

4   Ver Felipe et al. (2012). 

5   De acuerdo con ese estudio, hasta 2010 algunos países de la región que 
estaban en la trampa del ingreso medio eran: Bolivia (45 años), Brasil (53 
años), Colombia (61 años), República Dominicana (38 años), El Salvador (47 
años), Guatemala (60 años) y Panamá (56 años). Vale mencionar que con su 
alto crecimiento económico reciente Panamá ya cruzó el umbral y es ahora 
un país con ingreso alto medio. Honduras lleva 11 años como ingreso bajo 
medio así que por definición todavía no ha caído en la trampa.
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Guatemala, el crecimiento del país se elevaría a 7.7 por 
ciento anual y se pasaría al siguiente nivel de ingreso (alto 
– medio) en 19 años6, por lo que el país evitaría caer en la 
trampa de ingreso medio.

Es por eso que en una definición de desarrollo económico 
Felipe7 menciona que la diferencia entre las economías 
modernas y no modernas es que las primeras están 
constituidas por una gran cantidad de bienes y servicios, 
lo que las vuelve complejas. Es entonces el incremento en 
diversificación el aspecto más sobresaliente y relevante 
del desarrollo económico. Desde ese punto de vista, el 
concepto de desarrollo económico no es nada más que el 
mismo proceso de transformación productiva, entendido 
este último como el conjunto de tres elementos: primero, 
la diversificación de la economía; segundo, el aumento 
en la sofisticación de los productos y servicios; y tercero, 
la migración de recursos hacia actividades de mayor 
productividad en la economía.

Lo anterior está soportado por evidencia contundente: 
los países actualmente desarrollados pasaron por una 
etapa de diversificación acelerada durante su etapa de 
desarrollo8. Estudios como los de Imbs y Wacziarg (2003), 
y Klinger y Lederman (2006) encuentran que a medida 
que una economía se diversifica, el ingreso per cápita de 
dicho país aumenta. Este proceso de diversificación no 
continúa por siempre. Alrededor de un cierto ingreso per 
cápita bastante alto, en el rango de países desarrollados, 
se produce una inflexión y los países reducen su nivel de 
diversificación. Esta relación es robusta para distintos tipos 
de pruebas. Por ejemplo, no es solamente el resultado 
de una transformación estructural de agricultura a 
manufactura, pues los autores encontraron que también es 
válida dentro de la industria de manufactura. Igualmente, 
los resultados se mantienen para un país a través 
del tiempo. Más recientemente, un estudio del Fondo 

6   Para este ejercicio se utilizó la regresión de crecimiento económico de 
Hausmann et al. (2013), la cual utiliza como insumos el nivel de complejidad 
económica de un país y su ganancia en el entorno de complejidad. Los datos 
utilizados provienen de los resultados de investigaciones de FUNIDES, 
los cuales se explican con más detalle en el resto de este documento.  

7   Ver Felipe (2015). 

8   Con excepción de países ricos en recursos naturales, principalmente  
petróleo y metales.

Monetario Internacional9 determinó que la diversificación 
en exportaciones conduce a un crecimiento económico 
acelerado. Dentro de los hallazgos de este último reporte 
se cuenta con que la mayor diversificación está asociada 
con una menor volatilidad en la producción y un aumento 
de la estabilidad macroeconómica.

¿Qué ha pasado con la diversificación en 
Nicaragua?

En pocas palabras, no mucho.

No hay dudas que las exportaciones han crecido. De 
acuerdo con datos del Banco Central de Nicaragua, las 
exportaciones totales de bienes (zona franca y mercancías) 
pasaron de US$330 millones en 1990 a US$4,839 millones 
en 2016, con tasas de crecimiento promedio anual 
particularmente altas entre 2003-2008 de 20.4 por ciento 
y 2010-2012 de 22.8 por ciento.
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Gráfico 1: Exportaciones de bienes (mercancías y zona franca) de Nicaragua: 
1990-2016

No obstante, al analizar el detalle de este crecimiento 
se notan aspectos preocupantes. Para empezar, esa 
tendencia de crecimiento explosivo de las exportaciones 
está en pausa: el crecimiento promedio 2013-2016 es de 
un 0.7 por ciento anual10. Más importante aún, Nicaragua 

9   Ver International Monetary Fund (2013). 

10  Para 2017 las expectativas de una recuperación en las exportaciones 
de mercancías son positivas, Así, de acuerdo con el Banco Central de 
Nicaragua, las exportaciones de mercancías a junio habían aumentado en 
25.9 por ciento interanualmente. No obstante, las exportaciones de zona 
franca permanecían prácticamente estáticas (crecimiento de 0.04 por 
ciento). 
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mantiene una tendencia preocupante de concentración 
de sus exportaciones de mercancías en el sector primario. 
Los productos agropecuarios, pesqueros y minería 
conforman tendencialmente cerca del 75 por ciento de las 
exportaciones de mercancías totales y esta tendencia no 
da muestras de cambio. 
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Gráfico 2: Participación de productos primarios y no primarios en las 
exportaciones de mercancías
Porcentaje

Fuente: FUNIDES con datos del BCN.

Como corolario, con excepciones principalmente en 
textiles y arneses en régimen de zona franca, simplemente 
se exporta más de lo mismo. Por ejemplo, Nicaragua en 
1995 exportó 110 productos11 con ventaja comparativa 
revelada12; y para 2015, es decir veinte años después, el 
número de productos exportados fue incluso menor, con 
107 productos. 

11   Se utiliza la clasificación de las Naciones Unidas conocida como sistema 
armonizado a cuatro dígitos, es decir el total de productos posibles es de 1,212. 

12 El criterio de la ventaja comparativa revelada utiliza la razón entre 
el porcentaje que un producto representa para las exportaciones del 
país dividido por ese mismo porcentaje para el mundo. Si este cociente 
es mayor que uno se dice que el país exporta ese producto con ventaja 
comparativa revelada. 
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Gráfico 3: Número de productos exportados por Nicaragua, total y 
sectorial, con ventaja comparativa revelada mayor a uno: 1995-2015

Fuente: FUNIDES con datos del CEPII.

Los bienes exportados por Nicaragua son simples y fáciles 
de imitar. Para 2015 el número promedio de países que 
también comerciaba internacionalmente la canasta 
exportadora nacional era el más alto entre países que 
exportaban en torno a 100 productos, y de los más altos 
en el mundo. En cambio, se observa que el país con el 
menor promedio de países que también exportan sus 
mismos productos es Japón. Esto se aprecia en el Gráfico 
siguiente, en el que Nicaragua aparece con un número 
elevado de países que exportan una canasta de productos 
similares.
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Gráfico 4: Relación entre productos exportados en 2015 con ventaja 
comparativa y el promedio de países que exportaron los mismos productos

Fuente: FUNIDES con datos del CEPII.

Se concluye entonces que a pesar del crecimiento 
económico en torno a 4.8 por ciento reciente, Nicaragua 
no está en la ruta de un desarrollo económico basado 
en la diversificación productiva. Su crecimiento se ha 
basado en productos primarios con poca sofisticación, y 
con pocas novedades en términos de diversificación, con 



las excepciones de textiles y arneses. Esto contrasta a lo 
que la evidencia indica que debe hacerse para acelerar el 
crecimiento económico y evitar un estancamiento en la 
temible trampa del ingreso bajo medio.

La evidencia muestra un camino claro a seguir como 
ruta hacia un verdadero desarrollo económico, con la 
capacidad de generar empleos de calidad y disparar la 
productividad nacional; y se basa en un concepto que 
engloba el conocimiento y capacidades económicas que 
un país posee y una forma inteligente de expandirlo 
aceleradamente.

Las piezas fundamentales del desarrollo económico: La 
complejidad económica y el espacio de productos 

En un par de documentos seminales, Hidalgo et al. (2007) 
e Hidalgo y Hausmann (2009) explican el desarrollo 
económico como un proceso de aprendizaje de cómo 
producir bienes más complejos, específicamente a 
la habilidad para acumular dichas capacidades13. 
Específicamente, Hausmann e Hidalgo (2011) proponen 
que la productividad de un país es un concepto que puede 
ser relacionado con la complejidad de los productos de 
un país. Ellos encuentran que los países, a medida que 
crecen y se desarrollan, diversifican también su canasta 
exportadora, es decir, los países continúan agregando 
nuevos productos a sus exportaciones sin abandonar lo 
que hacían en el pasado. Así, los países desarrollados 
exportan un amplio rango de productos mientras que los 
países en desarrollo exportan solamente unos cuantos. 
Más aún, los países desarrollados tienden a exportar 
productos que son relativamente complejos y raros 
(hechos por solo unos cuantos países) mientras que los 
países en desarrollo tienden a exportar productos que 
son relativamente simples y ubicuos (hechos por muchos 
países).

13   Las capacidades en un país constituyen todos los elementos necesarios 
para producir un bien o servicio. Estas pueden referirse al capital 
humano y físico, el sistema legal, instituciones necesarias para producir 
un bien, además del conocimiento a nivel de empresa por los colectivos 
de individuos que la conforman, y las habilidades organizacionales que 
proveen la capacidad de formar, administrar y operar actividades que 
envuelven a un gran número de personas. 

Las capacidades o conocimiento económico para la 
fabricación de un producto representan su complejidad 
económica. Un problema radica en que estas capacidades 
o conocimiento no son observables. ¿Cómo hacer para 
obtener un cálculo de la complejidad de un producto? 
Hausmann e Hidalgo (2011) definen la complejidad de 
un producto como un promedio de la complejidad de 
los países que lo producen; y la complejidad de un país 
como el promedio de la complejidad de los productos que 
exporta dicho país.

La importancia del Índice de Complejidad Económica 
radica en que está altamente correlacionado con 
el crecimiento futuro de una economía, tal como se 
muestra en Hausmann et al. (2013)14. En dicho trabajo, 
los autores encuentran que en promedio los países 
cuyas exportaciones son más complejas que lo que 
sugiere su ingreso per cápita tienden a crecer más 
rápido, siendo lo opuesto para países con exportaciones 
menos complejas. En otras palabras, lo producido en el 
presente por los países es importante para su crecimiento 
económico futuro. Esto es así porque la complejidad de 
las exportaciones representa las capacidades económicas 
de un país, y por consiguiente la facilidad de expandirse a 
más productos e industrias en el futuro. 

Se podría pensar que la lección a implementar es 
entonces diversificarse hacia productos más complejos y 
mientras más complejos mejor. Esto es más fácil decirlo 
que hacerlo. Lamentablemente existen problemas de 
funcionamiento de los mercados que hacen de ésta una 
estrategia difícil de implementar. Tal como se menciona 
en Hausmann y Rodrik (2003) y en Hausmann e Hidalgo 
(2011), los países con muy baja complejidad tienen pocas 
capacidades y por lo tanto la diversificación a productos 
mucho más complejos estaría limitada por la carencia 
de diversas capacidades económicas necesarias para la 
producción de dichos bienes. 

¿Cómo entonces se pueden diversificar los países hacia 
productos más complejos? Hausmann & Klinger (2006) e 

14   En el mismo trabajo, los autores encuentran que el Índice de Complejidad 
Económica además de ser un predictor excelente del desempeño 
económico futuro de un país, explica el crecimiento económico per cápita 
mucho mejor que otras variables tradicionales tales como educación, 
instituciones, profundidad financiera y competitividad. 

5PROPUESTA DE TRANSFORMACIÓN PRODUCTIVA: NUEVAS OPORTUNIDADES PARA NICARAGUA



Hidalgo et al. (2007) encuentran que los países desarrollan 
nuevos productos si estos últimos son similares a los 
productos que ya se hacen, debido a que requieren 
capacidades y conocimientos que ya se poseen. Es decir, 
es más sencillo producir chaquetas si ya se producen 
camisas, si se compara, por ejemplo, a pasar de camisas 
a fabricar motores. Los autores desarrollan el concepto 
de proximidad entre productos, donde la proximidad es 
en términos de capacidades compartidas entre un par de 

productos. Formalmente, la proximidad es la probabilidad 
de co-exportación entre dos productos. Así, si dos bienes 
requieren más o menos las mismas capacidades, entonces 
la probabilidad de que un país pueda exportar ambos 
bienes, respecto a otros países debería aumentar. La 
visualización o mapeo de estas proximidades para todos 
los bienes exportados en el mundo se llama espacio de 
productos. 

Figura 1: El espacio de productos
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The product space.
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Measuring the similarity in the capability requirements 
of different products is not simple. In order to identify the 
precise technical and institutional requirements of each 
product, we would have to collect a mindboggling volume 
of information. Instead, we measure similarity using a sim-
ple trick. If shirts require knowledge that is similar to that 
required by blouses, but different from that required by 
jet engines, then the probability that a country exporting 
shirts will also export blouses will be higher than the prob-
ability that it will also export jet engines. So the probability 
that a pair of products is co-exported carries information 

about how similar these products are. We use this idea to 
measure the proximity between all pairs of products in our 
dataset (see Technical Box 5.1 on Measuring Proximity). The 
collection of all proximities is a network connecting pairs 
of products that are significantly likely to be co-exported by 
many countries. This network is what we call the product 
space. We use the product space to study the productive 
structure of countries.

We care about the structure of the product space because 
it affects how easily countries can increase their complexity. 
A tightly connected product space implies that neighboring 

 Fuente: Tomado del Atlas of Economic Complexity (2013).
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En el espacio de productos, cada círculo representa un 
producto y como se puede observar está formado por 
comunidades de productos, obtenidas con base en la 
proximidad entre sus miembros, representados en la figura 
por colores. Existe una zona central muy cohesionada con 
los productos más complejos y una zona periférica con 
productos simples y con poca conectividad entre sí. En la 
figura, el diámetro de cada circunferencia representa el 
porcentaje del comercio mundial de cada producto. 

Al superponer los productos que un país exporta en el 
espacio de productos se tiene una idea de qué productos 
son los que están relativamente cerca de la canasta 
de exportación de ese país, y cuál podría ser una ruta 
adecuada de desarrollo, que es la que conduce al país al 
núcleo del espacio de productos. Básicamente, el espacio 
de productos es un mapa de diversificación futura para 
un país.

Nicaragua: Algunas ideas para el desarrollo 
económico

Con base en lo anterior, se puede pensar en una ruta 
de diversificación para Nicaragua, con el objetivo de 
aumentar el crecimiento económico, el empleo y la 
productividad. Esta ruta se basaría en la identificación 
de nuevos productos y servicios que permitan aumentar 
la diversificación productiva e incrementar las 
exportaciones. Estos nuevos productos deberían cumplir 
con las siguientes condiciones: 

1. Productos que posean mayor complejidad económica: 
La complejidad de cada nuevo producto deberá ser 
superior a la complejidad promedio ponderada de la 
canasta de exportación. 

2. Productos cercanos a la canasta de exportación 
actual: Se deben escoger aquellos productos cuya 
distancia sea menor a la media de las proximidades de 
los productos no exportados por el país. Esto significa 
que son productos con similitud en capacidades a los 
productos de la canasta de exportación actual, lo cual 
aumenta la probabilidad de éxito.

3. Generan oportunidades de diversificación futura: 
Esto se consigue computando para cada producto 

potencial la Ganancia en el Entorno de Complejidad 
(GEC). El concepto de GEC intuitivamente mide las 
oportunidades en el vecindario del nuevo producto 
en el espacio de productos. Si un producto potencial 
está rodeado de muchos otros productos, de mayor 
complejidad y a corta distancia genera mucho más 
GEC que otro que tenga cerca solo unos cuantos 
productos y de menor complejidad. En otras palabras, 
la GEC mide las rutas futuras de diversificación. Se 
deben incluir solo aquellos productos cuya GEC sea 
positiva15. 

4. Tienen demanda internacional de buen tamaño y 
en crecimiento: Se analizan solo los productos cuyo 
comercio mundial promedio en los últimos seis 
años muestre crecimiento. Esto es fundamental 
desde el punto de vista del sector privado, pues 
crea un incentivo para tomar el riesgo de invertir en 
una actividad nueva sabiendo que sí hay demanda 
potencial para estos nuevos productos.

Para el desarrollo de estos filtros, se utilizó la metodología 
de Hausmann e Hidalgo antes explicada con los datos 
de comercio internacional recopilados por las Naciones 
Unidas y compilados por el Centre d’Etudes Prospectives 
et d’Informations Internationales (CEPII). La base CEPII 
contiene información de comercio entre los países del 
mundo usando el sistema armonizado, lo cual, luego de 
una necesaria limpieza de datos16, permite trabajar con 
141 países y 1,212 categorías de productos17. El nivel de 
desagregación usado por FUNIDES fue a cuatro dígitos. 

15   En Hausmann et al. (2013) también se encuentra que el valor del 
Entorno de Complejidad es un determinante del crecimiento económico 
futuro. De ahí su inclusión aquí como parte de los criterios de búsqueda de 
nuevos productos para Nicaragua.

16   La lista inicial de países es de 225 pero se eliminaron aquellos cuyas 
exportaciones eran muy bajas, los cuales usualmente correspondían a 
territorios pequeños. Además, se eliminaron países que no tuvieran su 
información completa en los últimos seis años. Igual técnica se utilizó para 
los productos, los que inicialmente eran 1,242.

17   Nótese que debido a la naturaleza y disponibilidad de los datos esta 
metodología solo trabaja con productos y no servicios. No obstante, en el 
Atlas de Complejidad Económica se encuentra que adicionar servicios a un 
nivel muy agregado (solo 12 tipos de servicios) no cambia los resultados de 
la importancia de la complejidad en el crecimiento económico.
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El elemento fundamental del cálculo de la complejidad 
es desde luego los productos que un país exporta. Para 
definir si un producto se exporta se utiliza el criterio de 
la ventaja comparativa revelada. Este último se construye 
como la razón entre el porcentaje que un producto 
representa para las exportaciones del país dividido por 
ese mismo porcentaje para el mundo. Si este cociente es 
mayor que uno se dice que el país exporta ese producto 
con ventaja comparativa revelada en él, estableciendo un 
valor de ventaja comparativa revelada de 1. Al repetir esto 
para todos los productos disponibles se forma una matriz 
binaria país-producto. Para 2015, por ejemplo, se tiene la 
distribución de diversificación por país: 

Nicaragua: 107
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Gráfico 5: Número de productos exportados por país (diversificación) para 
2015 con Ventaja Comparativa Revelada

Fuente: FUNIDES.

El primer paso para obtener los productos potenciales 
para diversificación incluye un cálculo del índice de 
complejidad de cada uno de los productos en la base de 
datos y de paso el índice de complejidad de cada país. 
Para ello se parte de un valor inicial para la complejidad 
de los países y de los productos, y se itera hasta alcanzar 
valores estables, los que se transforman en índices por 
medio de estandarización. El índice de complejidad 
obtenido para los países se presenta a continuación:
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Gráfico 6: Índice de Complejidad Económica 2015

Fuente: FUNIDES.

Como se puede observar, Nicaragua se encuentra 
muy abajo en término de capacidades económicas 
para producir bienes. Este resultado solo refuerza lo 
mencionado anteriormente en el que se vio que la canasta 
exportadora nicaragüense se concentra en productos 
primarios, simples y fáciles de replicar.

No obstante, es también importante analizar cómo ha 
evolucionado el nivel de complejidad de Nicaragua. 
Para ello se cuenta con información del período 1995-
2015 y repitiendo el proceso de cálculo de complejidad 
económica se obtiene un ranking anual del índice de 
complejidad económica de los países, el que se presenta 
a continuación, siendo Japón el país que se mantuvo 
durante todo el período como la economía más compleja 
del planeta.
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Gráfico 7: Ranking de Complejidad Económica de los 
países: 1995-2015

Japón
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Fuente: FUNIDES.

Nicaragua ha visto tendencialmente reducido su 
posicionamiento mundial en términos de la complejidad 
de sus productos. Esto vuelve aún más urgente la 
necesidad de descubrir productos de mayor complejidad, 
con mayores perspectivas de diversificación futura y que 
compartan cierta similitud en términos de capacidades 
con los que se exportan actualmente. 

Resulta interesante analizar brevemente la relación entre 
el ranking de complejidad y el desempeño económico 
de los países. Por ejemplo, China ha tenido un aumento 
vertiginoso en su complejidad, lo que ha alimentado su 
capacidad de crecimiento económico. Brasil en cambio 
lleva ya varios años en un proceso de “descomplejización” 
económica, el cual es un predictor del crecimiento 
económico futuro. Peor fortuna le toca a Venezuela, con 
una estrepitosa caída en su complejidad. En la acera 
contraria está Costa Rica, país que ha venido aumentando 
el nivel de complejidad de sus exportaciones con una 
tendencia creciente durante todo el período examinado. 
Guatemala es un caso intermedio, con un período de 
descenso hasta 2001 y luego una tendencia levemente 
creciente en sus posiciones globales de complejidad. 

El siguiente paso consiste en construir la matriz de 
proximidades entre cada par de productos en la base 
de datos. Estas proximidades reflejan la similitud de 
capacidades entre cada par de productos. Esta sería una 
matriz de 1,212 x 1,212 cuyos valores serían la probabilidad 
condicional de exportar un producto dado que se exporta 
otro producto18. Una vez construida dicha matriz se pueden 
realizar los cálculos para la Ganancia en el Entorno de 
Complejidad, con lo cual se completaría la información 
necesaria para filtrar los productos no exportados en la 
actualidad. El resultado final es una lista de 230 productos, 
y son los mostrados en las gráficas siguientes. 
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Gráfico 8: Ganancia en Entorno de Complejidad y distancia hacia la canasta 
exportadora nicaragüense

Fuente: FUNIDES.

18   Técnicamente, se utiliza el valor mínimo entre la probabilidad 
condicional de exportar i dado que se exporta j y exportar j dado que se 
exporta i, con lo que se elimina el sesgo de asociaciones espurias entre 
productos.

9PROPUESTA DE TRANSFORMACIÓN PRODUCTIVA: NUEVAS OPORTUNIDADES PARA NICARAGUA



-1.5

-1

-0.5

0

0.5

1

1.5

0.85 0.86 0.87 0.88 0.89 0.9 0.91 0.92 0.93

In
di

ce
 d

e 
Co

m
pl

ej
id

ad
 d

e 
Pr

od
uc

to

Distancia

Gráfico 9: Complejidad del Producto y distancia para los productos 
potenciales

Fuente: FUNIDES.

No obstante, no es eficiente escoger esos 230 productos 
y catalogarlos como potenciales. El gráfico anterior revela 
que para una misma distancia existen productos que 
generan mayor GEC que otros, por lo que la escogencia 
debería ajustarse a productos que están en los valores 
máximos de GEC. Otros criterios también se utilizaron en 
la escogencia, por ejemplo, algunos productos, aunque no 
generen el máximo de GEC, ya se exportan, pero no con 
la suficiente intensidad (su ventaja comparativa revelada 
resultó menor a uno, pero no están muy lejos de uno). 
Estos son productos que deberían ser relativamente 
fáciles de potenciar dado que ya existe cierta estructura 
productiva en el país.

Adicionalmente, se agregan productos que resultan de 
una metodología similar de cálculo de complejidades de 
productos y países. Esta metodología, partiendo de la 
matriz producto-producto de 1,212 x 1,212 para el período 
2010-2015 detecta el vínculo causal para cada producto 
en la matriz. Así, dos productos a y b estarían conectados 
no por similitud, y más bien si uno de ellos, por ejemplo 
a, hace más probable que b sea producido en el futuro. 
En este caso, el enlace dirigido iría de a hacia b19. La 
visualización resultante contendría solo un enlace por 
producto y matemáticamente se tendría una taxonomía. 
En la figura siguiente, por ejemplo, se muestra un grupo de 
productos de la taxonomía que resultan en su mayoría ser 
textiles, sobre la cual se mapeó los productos exportados 
por Nicaragua, en azul. Los círculos rojos cercanos a los 
azules son oportunidades para el país, ya que representan 

19   Este concepto es desarrollado en Zaccaria et al. (2014). 

el patrón dinámico de diversificación de los países en la 
muestra.

Gráfico 10: Sección de la Taxonomía de Productos para 
el Grupo de Textiles

  Fuente: FUNIDES.

Nota: Los nodos en azul son productos que Nicaragua 
exporta con ventaja comparativa revelada, y los tamaños 
de los círculos representan el nivel de complejidad de cada 
producto.

La lista final de los productos potenciales es de 107 
productos repartidos en 14 categorías. La distribución 
quedó como sigue: 
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Tabla 1: Distribución de Productos Potenciales para la Transformación Productiva
Categoría No. Productos

Productos vegetales 6

Productos animales 8

Calzado y accesorios para el sol 5

Cueros y pieles 4

Industria química 15

Madera y productos de madera 11

Maquinaria y equipo eléctrico 3

Metales 13

Miscelaneos 3

Piedra y vidrio 3

Plásticos y hules 6

Productos alimenticios 15

Textiles 14

Transporte 1

Total 107

Fuente: FUNIDES.

Existen opciones interesantes de diversificación para el 
país. Por un lado, categorías como textiles, productos 
vegetales y animales y productos alimenticios, presentan 
las opciones lógicas, debido a que las capacidades 
actuales del país se centran en dichas categorías. Sin 
embargo, las opciones en metales, químicos y plásticos 
representan con mayor énfasis la tesis fundamental 
del filtrado realizado: productos más complejos, con 
oportunidades de diversificación futura y hasta cierto 
punto cercanos. Los productos obtenidos son una entrada 
a la zona nuclear del espacio de productos, que como 
se explicó, tiene una alta correlación con crecimiento 
económico futuro.

Se debe mencionar que, aunque la metodología 
fue utilizada para el descubrimiento de productos 
principalmente por la abundancia de datos de comercio 
de bienes, se está trabajando también en la búsqueda de 
servicios hacia los que Nicaragua pueda diversificarse. Esto 
incluye el turismo, servicios de comunicaciones (i.e. call 
centers), financieros, computacionales y de información, 
de mercadeo y profesionales (legales, administrativos, 
contables), entre otros.

Cabe destacar que los resultados presentados en este 
estudio son parte de la agenda de productividad de 

FUNIDES y es un trabajo en curso. Se presentarán los 
productos y servicios específicos encontrados luego 
de un exhaustivo proceso de análisis, el cual incluirá la 
factibilidad de que dichos productos y servicios puedan 
ser exportados en el futuro.

Conclusión: Hacia una política integral de 
transformación productiva

Utilizando la información disponible de comercio en 
el mundo y la teoría de capacidades se ha llegado a un 
conjunto de productos distribuidos por categorías que 
permitirían elevar la complejidad económica del país, 
mejorar el posicionamiento en el espacio de productos 
y que están relativamente cerca de nuestras capacidades 
productivas y tienen demanda internacional. 

Este es un paso importante en el proceso de 
descubrimiento de oportunidades económicas, pero 
no es el más importante. Se debe recordar que muchos 
de estos productos no se exportan porque existen 
barreras para su desarrollo, las cuales usualmente son 
barreras de coordinación (se necesitan otras actividades 
complementarias para que la actividad inicie o tome auge) 
o de información (se desconoce la función de costos y 
la potencial demanda). Incluso, las barreras podrían ser 
de tipo regulatorio o gubernamental, las cuales causan 
distorsiones en la asignación de recursos y reducen los 
incentivos a nuevas inversiones. 

El potencial retorno social al descubrimiento de estas 
actividades y su eventual exportación como ya se mostró, 
es enorme. Sin embargo, el retorno privado podría no 
serlo producto de las barreras explicadas antes. Se crea 
entonces una brecha entre ambos retornos y la sociedad 
pierde, pues no se alcanza el nivel óptimo de inversión, o 
en otras palabras se está frente a una falla de mercado. 
Las medidas futuras deben buscar cómo elevar la 
rentabilidad privada y cerrar la brecha. 

Existen muchas herramientas y políticas que se pueden 
usar para esto. Este documento, para comenzar, crea 
información que puede generar interés de investigación 
de oportunidades por parte del sector privado. La 
generación de más información sobre las principales 
barreras económicas, necesidades de coordinación 
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con el sector público, capital humano requerido, datos 
sobre el tamaño potencial del mercado, creación de 
marcas, hasta incluso llegar a la elaboración detallada de 
planes de negocios, para diversos productos potenciales 
encontrados es un paso necesario hacia el cierre de 
brechas entre el retorno social y el retorno privado de 
invertir en nuevos productos. 

La coordinación con el capital nacional y con potenciales 
inversionistas extranjeros es otro elemento fundamental. 
Después de todo se necesitan recursos para emprender 
este tipo de proyectos y el sector privado es la fuente 
natural de dichos proyectos. Adicionalmente, la 
participación de la inversión extranjera directa en muchas 
ocasiones permite la incorporación de tecnología y 
procesos no existentes en el país y acelera la ruptura de 
barreras a la innovación20.

Finalmente, el Gobierno también es clave en el proceso 
de transformación productiva, especialmente si muchas 
de las barreras iniciales son de tipo regulatorio, de 
competencia desleal, o deficiencia en bienes y/o servicios 
públicos específicos para el producto a potenciar. Más 
allá, el Gobierno tiene a su disposición diversas políticas 
para incentivar la innovación, tal como lo reporta Felipe & 
Rhee (2013), entre estos se cuentan los incentivos fiscales, 
mecanismos de financiación, soporte a la coordinación 
con la inversión extranjera y nacional y políticas de 
capacitación focalizada.

Es notorio que los casos exitosos de desarrollo muestran 
una combinación de estos elementos de política. Esto es 
cierto tanto a nivel de países21, por ejemplo, para Corea del 
Sur, Taiwán, Hong Kong y Singapur, y más recientemente 
China e India, como para descubrimientos de productos 
específicos en países, como el vino en Chile, las flores 
frescas en Colombia, y la soya en Brasil. A nivel de país 
es el Gobierno el que inicia algún tipo de programa de 
innovación hacia la producción de bienes más complejos 
y crea una serie de incentivos para alinear al sector 
privado con estos objetivos, integrando al sector externo 

20 Diversos ejemplos de la función de la inversión 
extranjera pueden verse en Fernández-Arias et al. (2012). 

21   Ver, por ejemplo, Rodrik (1995), o Felipe (2015).

ya sea como inversionistas o como fuente de tecnología. 
Por su parte, las innovaciones particulares en los países 
tampoco suelen surgir por sí mismas. En Colombia22, para 
el descubrimiento de flores frescas a finales de los años 
sesenta del siglo pasado, fue necesario primero la creación 
de información de la factibilidad de dicho negocio en 
Colombia, luego, la entrada de la inversión extranjera 
con técnicas innovadoras de manejo de flores, además 
de la inversión del capital nacional, lo que permitió el 
crecimiento explosivo de la actividad. Todo lo anterior fue 
respaldado por el Gobierno, que coordinado con el sector 
privado proveyó de elementos cruciales en la cadena del 
negocio, especialmente de la logística en frío, inteligencia 
de mercado y transferencia de tecnología.

22   Ver Fernández-Arias et al. (2012).
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