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AGENDA DE TRABAJO PARA COMITE N°4/III 

CURSO: XV PERIODO: II 1 

CODIGO y TEMA DEL COMITE: N°4/III 

COORDINADORES GENERALES: 

ASESOR ASIGNADO: 

l. ORGANIZACION DEL GRUPO 

Presidente: 
Secretaria: 

a. Grupos de Trabajo y Temas asignados: 

1) Di recc; ón 

Asesor Asignado: 
Presidente del Comité: 
Secretaria: 
Lugar de Trabajo: 
Secretad a: 

FECHA: 11 - MAYO - 1988 

"APRECIACION ESTRATEGICA DE LA 51-

TUACION: ANALISIS DE LA COYUNTURA 
NACIONAL" . 
CAMPO: ECONOII¡I CO 

Crnl. E.M. RENE ULLOA F. 
Crnl. U~. JACINTO ENCALADA 1. 

Econ. ALFONSO AVILES M. 

In9. Civ. ilILSON CARRILLO G. 
Dra. GELY SANCHEZ 

Econ. ALFONSO AVILES M. 
In9. Civ. WILSON CARRILLO G. 
Dra. GELY SANCHEZ 
Aula N°5 
Sra. ~1ARIA INES DE AROCA 

2) Subcomité N°1: Infl uenc; a de 1 a Geopo lí t; ca en el Campo Económi ca 

Asesor Asignado: 
Presidente: 
Secretario: 
~1i embros: 

Lugar de Trabajo: 

Crnl. E.M. RENE ULLOA F. 
CPFG. E.M. RAUL ESPINOSA G. 
Crnl. E.M. ALVARO CHIRIBOGA 
Dr. Jurisp. CARLOS ORTUÑO A. 
In9. Civ. GUIDO SALVADOR R. 
Crnlo E.M. ALVARO CHIRIBOGA G. 
Dra. Jurisp. LIDA FLORES CH. 
Aula N°l 
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Secretarias Mecanógrafas: Sra. ROCIO DE RIVADENEIRA 
Sra. NORMA DE VELASCO 

3) Subcomité W2: Recursos Naturales y Enerqéticos y Producción 
Agropecuaria. 

Asesor ASignado: Dr. RENE CARRASCO B. 
Presidente: Arq. JAIME RUIZ C. 
Secretari a: Econ. LUCIA LARCO 
Miembros: Lic. Social. y CC.PP. ANGEL VILLAVICE 

Dr. Adm. NELSON ARMENDARIZ N. 

Lugar de Trabajo: 
Secreta ri as r~ecanógra fas: 

Econ. LUCIA LARCO DE CORDERO 
In9. Civ. MANUEL AIZAGA V. 
Econ. EDUARDO LANDAZURI S. 
Aula N°2 
Sra. ARACELLY BUSTOS 
Sra. DHYANA LOPEZ S. 

4) Subcomité N°3: Industrias, Comercio e Integración; y Obras PGbli
cas y Comunicaciones. 

Asesores Asignados: 

Presidente: 
Secretario: 
Miembros: 

Lugar de Trabajo: 

Secretarias Mecanografas: 

Dr. GUILLERMO JARAr~ILLO A. 
Emb. HUGO JATIVA O. 
Lic.Adm. OSVJALDO MIER L. 
Ing. Civ. FERNANDO GUZMAN 
Lic.CC.Pub.ySoc.vIASHINGTON DEL SALTO 

Dra. Jurisp. GELY SANCHEZ R. 
Econ. APARICIO BURBANO U. 
Ing. Civ. FERNANDO GUZMAN J. 
Arq. RODRIGO AGUILAR H. 
Aula N°3 
Sra. SUSANA DE SOR lA 
Srta. LAURA BORJA C. 
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5) Subcomiti N°4: Situación Financiera e Instituciones de Control 

Asesor Asignado: Dr. DANIEL GRANDA A. 
Presidente: Econ. MIGUEL OVIEDO G. 

Secretario: Ing. Civ. GUSTAVO JIMENEZ 
Miembros: Dra. Jurisp. BEATRIZ GARCIA B. 

Lugar de Trabajo: 

Secretarias Mecanógrafas: 

2. ASUNTO 

O)"a. Adm. EULALIA ~1ACHADO S. 
In9. Civ. GUSTAVO JIMENEZ M. 
Arq. JUAN VELEZ A. 

Aula W4 

Srta. MARIA ELENA AGUIRRE V. 

Srta. ~'10NICA FLORES L. 

Analizar la Coyuntura Nacional desde el punto de vista de la Expresión 

Económica del Poder Nacional, mediante la realización de un ejercicio 
académico. 

3. OBJETO 

Realizar la Apreciación Estratigica de la Situación Nacional, mediante 

el análisis de la Expresión Económica del Poder, la que servirá de base 
para la Formulación del Concepto Estratégico de Seguridad Nacional en 
el ejercicio práctico de la Planificación de la Seguridad Nacional. 

El desarrollo del presente Comiti, pretende rami 1 i ari zar a los cursan
tes en la aplicación de la Metodologia de la Planificación de la Seauri

dad Nacional, en lo correspondiente a la Evaluaci6n de la Expresión Eco

nómica del Poder Nacional, con determinación de: 

a. aspectos favorables más impot'tantes. 

b. Factores adversos que afecten a la Seguridad Nacional. 

4. FACTORES RELACIONADOS CON EL PROBW~A 

a. Preparación Especial 
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Para efectos del adecuado análisis de los temas materia de este Co
mité los señores cursantes considerarán la información proporcionada 
por las diferentes lecturas seleccionadas y conferencias relacionadas 
con la presente apreciación, así como la documentación pertinente apo!. 
tada por cada uno de los participantes. 

b. Hechos y Documentos Fundamentales 

1. Constitución y Leyes de la República; 
2. Los Objetivos Nacionales Permanentes (ONP); 
3. Política del actual Gobierno; Lineamientos y principios del actual 

Gobierno; 
4. Ley de Seguridad Nacional; 
5. Geografía del Ecuador de Francisco Terán, ed. 1979; 

6. Estudio Geopolítico del Ecuador 1983; 

7. Acuerdos y Tratados bilaterales y multilaterales suscritos por el 
Ecuador; 

8. Leyes de Fomento y de Intervención Estatal en los diferentes cam
pos de la actividad económica. 

9. Plan Nacional de Desarrollo 1984 - 1988. 
10. Directiva IAEN-DE-035-XV-CSSND. 

5. SUPOS I C IONES 

Suponemos que los acontecimientos ocurridos después del 2 de Mayo de 1988, 

no alteren sustancialmente el estudio expresado en los Antecedentes obte
nidos por los grupos de trabajo. 

6. DEFINICIONES 

Las que constan en el Manual de "Conceptos y Definiciones relacionadas 
con la Doctrina y Metodología de la Seguridad Nacional y Metodología pa
ra el Planeamiento de la Seguridad Nacional". 
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7. CRITERIOS 

a. En cuanto al fondo se respetará la libertad académica. 
b. En cuanto a la forma, el Comité y los Subcomités se sujetarán estric

tamente al !v1anual de Procedimientos Académicos, a la Guía para la 
Evaluación del Poder Nacional y a la presente directiva. 

c. De conformidad con las disposiciones contenidas en la Directiva IAEN
DE-035-XV-CSSND, el análisis y discusión de los temas materia del Co
mité se realizarán enmarcándose dentro de las áreas relacionadas es
trictamente con la realidad considerada, no descartándose por ello 
la posibilidad de que cada uno de los Subcomités pueda establecer el 
a 1 canee que fuere más adecuado. 

8. INTERPRETACIONES 

Una vez que se hayan analizado y discutido todos y cada uno de los te
mas materia del Comité, los Subcomités deberán establecer clara y con
cretamente 1 a interpretación dada a 1 a p¡"ob 1 emáti ca planteada de mane
ra que ésta constituYa base sustancial para una adecuctda ~omprensión 
de la realidad nacional. 

9. CRONOGRAMA DE TRABAJO 

SESIONES PLENARIAS DEL Cat·nTE y SUBCOMITES 

Durante los días de desarrollo del Comité N°4, a excepción del primer 
día Y el de exposición oral, se realizarán sesiones plenarias de 07H30 

a 08H20 para control de asistencia Y exposición de los antecedentes a
nalizados Y discutidos el día anterior. Lugar: Auditorio. 

Los Subcomités, el día miércoles 11 de mayo a partir de "las 09h30, el-ª. 
borarán las correspondientes Agendas de Trabajo de conformidad con la 
Agenda General del Comité, la Guía para la Evaluación del Poder Nacio
nal Y la Directiva IAEN-DE-035-XV-CSSND. 
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10. HORARIO Y CALENDARIO DE ACTIV IDADES 

El Comité se desarrollará de acuerdo al siguiente horal'io y calend~ 

rio de actividades: 

MES DIA HORAS TIPO DE TRABAJO 

MAYO Miércoles 07h30-08h20 Sesión Plenaria del Comité 

" 

" 

" 

11 08h20-08h30 DESCANSO 

Jueves 

08h30-09h20 Asistencia a la Sesión Plenaria del Ca 
mi té ~li1 ita r 

09h20-09h30 DESCANSO 
09h30-13h20 Trabajo de Comité. 

07h30-08h20 Sesión Plenaria del Comité 

12 08h20-08h30 DESCANSO 

Viernes 

13 

Lunes 

08h30-09h20 Asistencia a la Sesión Plenaria del CA 
mité tl¡il itar. 

09h20-09h30 DESCANSO 
09h30-13h30 Trabajo de Comité 

10h30-11h20 Sesi6n Plenaria del Comité 
1lh20-11h30 
11h30-12h20 

DESCANSO 
Asistencia a la Sesión Plenaria del CA 
mité Mil itar. 

12h20-12h30 DESCANSO 
12h30-13h30 Trabajo de Comité 

07h30-08h20 Sesión Plenaria del Comité 
16 08h20-08h30 DESCANSO 

08h30-09h20 Asistencia a la Sesión Plenaria del Co 
mité ~1i1 ita r 

09h20-09h30 DESCANSO 
09h30-13hOO Trabajo de Comi té 
13hOO-13h30 Sesi ón Pl enari a del Comité para prepa

ración de la Exposición Oral y el informe 
escrito. 
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MES DIA HORAS TIPO DE TRABAJO 

~1AYO r~artes 07h30-07h40 Arreglo del Auditorio 

17 07h40-07h55 Apertura de la Exposición Oral 
07h55-08hOO Subcomité N2 1: Influencia Geopolítica 

en el Campo Económi co - Expos i ei én del 

señor Presidente del Subcomité. 
08hOO-09hOO Exposición del análisis, discusión y 

conclusiones. 
09hOO-09h 15 Preguntas y respuestas 

09h15-09h30 Descanso y arreglo del aula. 

09h30-09h35 Subcomité N2 2: Recursos Naturales y 

Enel'géticos y Producción Agropecuaria 

Orientación sobre la exposición por el 

Pres i dente del Subcomité. 

09h35-10h45 Exposici6n del análisis, discusión y 
conclusiones de la Coyuntura: 

10h45-11hOO Preguntas y respuestas 

llhOO-l1hl5 Descanso y arreglo del aula. 

l1h15-11h20 Subcomité N2 3: Industrias, Comercio e 
Integración; y Obras Públ icas y Comuni 

caci ones. 

Orientación sobre la exposición por el 

Presidente del Subcomité. 
11h20-12h30 Exposici6n del análisis, discusi6n y 

conclusiones de la Coyuntura. 

12h30-12h45 Preguntas y respuestas 
12h45-13hOO Descanso y arreglo del aula. 

13hOO-13h05 Subcomité N2 4: Situación Financiera e 

Instituciones ele Control. 

Orientación sobre la exposici6n por el 
Pl'es i dente del Subcomité. 

13h05-14h15 Exposición del análisis, discusión y 
conclusiones de la Coyuntul'a. 

14h15-14h30 Preguntas y l'espuestas. 
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MES OlA HORAS TIPO DE TRABAJO 

MAYO Miércoles 07h30-13h35 Asistencia a la Exposición Oral del Co 
18 mité ¡.1i1 ita 1'. 

13h35-13h50 Crítica. del Comité. 

11. JORNADA DE TRABAJO 

Cuando la tarea señalada para efectuarse en un día determinado en 

las respectivas Agendas de Trabajo de los Subcomités no se hubiere podl 
do concluir dentro del horario establecido, sus integrantes continuarán 
su trabajo a partir de las 13h30 hasta el cumplimiento cabal de la ta

rea propuesta. 

12. TRABAJO DE SECRETARIA 

Será cumpl ido por las respectivas Secretarias t1ecanógrafas asignadas 
a cada Subcomité dentro del horario normal de actividades administrati
vas, de acuerdo con 10 establecido en la Directiva IAEN-DE-035-XV-CSSND. 
y, caso necesario, de conformidad con las disposiciones emanadas de la 
Dirección del Instituto. 

13. INFORME ESCRITO 

Los borradores de informes sobre el trabajo cumpl ido diariamente, 
serán entregados por los presidentes de los Subcomités, al siguiente día, 
a más tardar después de la sesión plenaria, para ser pasados a las res
pectivas secretarias, y; el informe de trabajo diario.a limpio, será en
tregado por los presidentes de los Subcomités a la Secretaria del Comité 
hasta las 13h30 del día considerado. En todo caso, los participantes 
del Comité se atendrán a 10 establecido en 'la Directiva ya antes citada . 

.. \,~ 
~V1'~i~:~r:l10 G. 

~;~~N~E 
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AGENDA DE TRABAJO DEL SUBCOMITE NO.2 

CURSO: XV PERIODO: Ir 1 FECHA: ll-V-88 

CODIGO y 'rEMA DEL COMITE NO. 4/III. "APRECIl'.CION ESTRATEGICA 

DE l,l\ SITUl'.CION". Análi-

CODIGO y TEMA DEL SUBCOMITE NO.2 

sis de la Coyuntura naci-'2. 

na 1 " CArlI'O ECONOMICO. 

HECURSOS NATURALES Y ENER 

GETICOS y PRODUCCION AGRO 

PECUAHIA. 

1. ORGANIZACION DEL SUBCOMITE NO. 2 

ASESOR: Dr. René Carrasco 

PRESIDENTE: Arq. Jaime Ruiz 

SECRETAHIA: Econ. Lucía Larco 

MIEMBROS: Lic.Soc. Angel Villavicencio 

Dr.Adm.Pub. Nelson Armendáriz 

Ing. Civ. Manuel Aizaga 

Econ. Eduardo Landázuri 

SECRETARIAS: Sra. Aracelly Bustos 

Sra. Dhyana López 

2. ASUNTO 

Analizar el sector energético y agropecuario 

3. ENUNCIACION 

Realizar el análisis del sector energético y agropecuario 
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para evaluar el Poder Nacional. 

4. OBJETO 

Familiarizar a los cursantes, mediante la realización de 

un ejercicio académico, en la aplicación de la Metodolo

gía de la Planificaci6n de la Seguridad Nacional, en lo co

rrespondiente a la participación de los sectores agropecua

rio, energético y eléctrico en el campo econ6mico del Poder 

Nacional, determinando! 

a. Aspectos favorables más importantes 

b. Factores Adversos que atentan a la Seguridad Nacional 

5. FACTORES RELACIONADOS CON EL PROBLEMA 

a. Hechos y fundamentos 

Igual a la Agenda del Comité No. 4 

b. Suposiciones 

Igual a la Agenda del Comité NO.4 

c. Definiciones 

Igual a la Agenda del Comité No. 4 

d. Criterios 

Igual a la Agenda del Comité No. 4 
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HORARIO Y CALENDARIO DE ACTIVIDADES 

El SUBCOMITE NO. 2 desarrollarA las actividades de acuerdo 

al siguiente horario y calendario. 

MES DIA 

Mayo Miércoles 

l1 

Jueves 

12 

HORAS 

071130 - 081120 

08h20 - 08h30 

08h30 - 09h20 

091120 - 09h30 

09h30 - 10hOO 

10hOO - 11h15 

l11115 - 11h30 

l1h30 - 13h30 

07h30 - 07h40 

07h40 - 081120 

08h20 - 08h30 

08h30 - 09h20 

09h20 - 09h30 

091130 - l1hOO 

TIPO DE TRABAJO 

Asistencia a la Sesión 

Plenaria del Comité 

Económico. 

Descanso 

Asistencia a la Sesi6n 

Plenaria del Comité Mi 

li'tar. 

Descanso 

Discusión y aprobaci6n 

de la Agenda del Subco 

mité No. 2. 

AnAlisis y discusi6n 

de la actividad Minera 

Descanso 

AnAlisis y discusi6n de 

actividad hidrocarburí

fera. 

Exposici6n de la activi 

dad minera e hidrocarbu 

rífera. 

Asistencia a la Sesi6n 

Plenaria del Comité 

Econ6mico. 

Descanso 

Asistencia a la Sesi6n 

Plenaria del Comité Mi 

litar. 

Descanso 

AnAlisis y discusi6n de 



Mayo Jueves 

12 

Viernes 

13 

Lunes 

16 
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09h30 - 11hOO 

111100 - 111110 

111110 - 131130 

101130 - 10h50 

101150 - 11h20 

111120 - 11h30 

111130 - 121120 

121120 - 12h30 

121130 - 131130 

07h30 - 071150 

071150 - 08h20 

081120 - 081130 

081130 - 091120 

091120 - 091130 

09h30 - 131100 

l3hOO - 131130 

la actividad eléctrica 

y recursos l1ídricos. 

Descanso 

Análisis y discusi6n 

de la producci6n agrí

cola y 'pecuaria. 

Exposici6n de la acti

vidad Eléctrica, Recur 

cursos Hídricos, Pro

ducci6n Agrícola, Pe

cuaria. 

Asistencia a Sesi6n PIe 

naria del Comité E=6mico 

Descanso 

Asistencia a Sesi6n PIe 

naria del Comité Mili

tar. 

Descanso 

Análisis y discusi6n de 

la producci6n avícola 

y forestal. 

Exposici6n de la activi 

dad avícola, forestal, 

Relaciones Econ6micas. 

Asistencia a la Sesi6n 

Plenaria del Comité 

Econ6mico. 

Descanso 

Asistencia a la Sesi6n 

Plenaria del Comité Militar 

Descanso 

Análisis y discusi6n s2 

bre las Relaciones Eco

n6micas Internas. 

Sesi6n Plenaria del Co

mi té para la preparaci6n de 

la Exposici6n Oral y el ln
forme EScrito. 



Mayo Martes 

17 

a.b. 
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07h30 - 09h15 

09h15 - 09h30 

09h30 - 10h45 

10h45 - llhOO 

llhOO - 11h15 

11h15 - 14h30 

Asistencia a Sesi6n 

Plenaria. 

Descanso 

Exposici6n de conclu

siones de los temas: 

Recursos Naturales y 

Energéticos. 

Producción Agropecuaria 

Preguntas y respuestas 

Descanso 

Asistencia a Sesión 

Plenaria" 
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B. RECURSOS NATURALES Y ENERGETICOS 

1. LA ACTIVIDAD MINERA 

a. Síntesis del análisis y discusión 

Al Ecuador se le puede considerar = un país sin 

vocación minera, aunque esto se deba más a un desconocimiento que a una 

falta real de recursos naturales en el subsuelo. En forma general, se 

puede indicar que la minería, ha desempeñado un papel poco significativo 

en el desarrollo del Ecuador. 

La nueva Ley de Minería fue expedida el 22 de agosto de 1985 como res

puesta a la necesidad de racionalizar y mejorar el aprovechamiento de 

los recursos naturales, especialmente de las reservas no renovables; a 

la necesidad de promover la actividad minera mediante procedimientos y 

facilidades que garanticen su adecuada producción; y, la necesidad de 

ajustar las actividades del sector minero con los avances tecnológicos 

la realidad económica actual y atender los requerimientos de la socie

dad ecuatoriana. Mediante esta ley, el Presidente de la República di

rige y determina la política minera nacional y el Instituto Ecuatoria

no de Mineria (INEMIN)como Organismo Técnico Administrativo es el aTJ.car 

gado de la ejealción de la política minera. 

El INEMIN ejecuta proyectos de prospección y eAeploración de los minera

les, que los realiza con recursos propios o en convenio de asistencia 

técnica con otros países y organisnvs intenlacionales. 

Actualmente se está desarrollando el proyecto de investiga

ción general de, la provincia de Loja, la Carta Geológica N~ 

cional, el Mapa Metalogénico, el Proyecto Minero "Bolívar" 

en convenio con el Japón, el Proyecto Desarrollo del Sector 

MiHer6 d§l Scuadbr en Bélgica, Investigación Geológica de 

la Cordilléra R8[\1 con 0):,'1t1 BretaJ'ia y prospección y eAeploración 
de minerales no metálicos en convenio con Italia. 

La explotación minera se ha clasificado como de pequefia mine 

ría, es decir con una producción menor a mil quinientas tone 
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ladas por mes y orientadas principalmente al sector de mine

rales no metálicos. 

La mayor producci6n de minerales metálicos correspondi6 al 

año de 1977 con 2'272.000 toneladas correspondientes a un va 

lar de 69'920.00~ para los minerales no metálicos la mayor 

producci6n registrada correspondi6 al año de 1983 con 3' 110.000 

de toneladas, correspondiente a un valor de 72'850.000 sucres. 

El comportamiento hist6rico de la producci6n de minerales metáli 

cos ha sido irregular, mientras que el comportamiento de la 

producci6n de los minerales no metálicos ha experimentado un 

crecimiento consistente. 

La explotaci6n de los yacimientos auríferos de Nambija, Por

tovelo,Zaruma y la explotaci6n de oro de placeres han impul

sado la minería y el Banco Central es el encargado de comer

cializarlo, de esta manera ha actuado de regulador del merca 

do, evitando la salida, en forma ilícita, del oro hacia el ex 

terior. 

El Ecuador exporta principalmente mármol, piedra pómez, co

bre, aluminio, zinc I hierro y acero en forma de concentrados 

y como insumas semiel ab,:> radas . Ha importado en cambio cerne!::,: 

to, asbestos, arcilla, sílice, caol{n, barbotina, plomo, c! 

taño, plata y níquel. Sin embargo existe un gran d§ficit, 

ya que los valores de los minerales importados son superio

res a los valores que por concepto de exportación se han ge

nerado. 

El avance de la actividad minera puede contribuir de algunas 

maneras al sistema productivo nacional, tales como: 

Generaci6n de empleo directo o indirecto. 

Incremento de la productividad agropecuaria median

te la dotaci6n de insumas para el enriquecimiento 

del suelo. 

Generaci6n de divisas por varias vías y de acuerdo 
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al nivel de elaboraci6n de los productos mineros. 

Sustituci6n de importaciones. 

Mayor capacidad de negociaci6n y transferencia 

de tecnología. 

b. Conclusiones 

1) Aspectos Favorables más iITlCJortances 

El Ecuador dispone de un potencial de recur

sos minerales, tanto metálicos como no metá

licos, cuya explotaci6n racional coadyuvará a la soluci6n de 

la crisis actual y el desarrollo del país. 

Median'te la, expedici6n de la Ley de Fomento 

Minero, el Estado en los últimos años ha crea 

do el marco jurídico necesario para la prospecci6n, explora

ci6n y explotaci6n del recurso minero. 

La explotaci6n de los minerales y en partic~ 

lar la del oro, permiten abastecer el mercado 

nacional y exportar los excedentes generando el ingreso de 

divisas. 

trabajo. 

La actividad minera ha propiciado el apareci

miento de empresas que han generado fuentes de 

La subscripci6n de convenios internacionales 

ha permitida un mayor conocimiento del poten

cial minero y el aprovechamiento de la transferencia tecno16 

gica~ 

I,a creaci6n del INEMIN, como organismo encar

gado de la ejecuci6n de la política, norma y 

controla la actividad minera. 

2) Factores Adversos 

El país no cuenta con un inventario actualizado 
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de los recursos mineros que incentive la inver 

siÓn. 

La insuficiente capacidad tecnológica impide 

al Estado ejercer un control efectivo sobre 

los recursos mineros. 

La explotación irracional del recurso aurífe

ro, caso de Nambija, ha impedido una eficien 

te utilización de este recurso, generando problemas de carác 

ter social. 

No se ha dotado de la infraestructura necesa

ria a los sitios de explo,tación minera efectlo 

va impidiendo un desarrollo adecuado de las actividades so

cio-económicas de la región. 

terior. 

La deficiente comercialización del recurso au 

rífero permite la fuga del oro al mercado ex 

La presencia de recursos minerales en la zona 

de conflicto es motivo de ambición por parte 

del país vecino del sur, que puede generar conflicto en cual 

quier momen'to. 

2. LA ACTIVIDAD HIDROCARBURIFERA y GASIFERA 

a. Síntesis del an§lisis y discusión 

La Actividad l-lidrocarburífera Ecuatoriana está reglo 

da por la Constitución de la República, Artículo 46, numeral 

1, literal a, por el código Civil en su Artículo 626 y en su 

parte específica por la Ley de Hidrocarburos expedida en 1971 

y reformada en 1982. 

d",13e t"leBtdg¡¡¡t' tiw? 8n la Actividad llidrocarburífera se han prQ 

ducido dos etapas claramente definidas: 

1972 - 1982 conocida como "Período de Asociaci6n y Participación". 

19.82 - a la fecha "denominada como "contratación de Prestación de Ser 

vicios l.' * 
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La creaci6n efectiva de la Corporaci6n Estatal Petrolera Ecu.!'!: 

toriana "CEPE", fue el 23 de junio de 1972. a trav§s de su 

Ley Constitutiva. 

Para realizar actividades de exploraci6n han suscrito contra 

to con el Estado prestigiosas empresas internacionales tanto 

privadas como estatales tal es el caso de Bristsh Petroleum, 

Belco Petroleum, Petrobras, ELF, ESSO, Conoco, Yukong, etc. 

El programa minl.mo cxploracorio exigido por CEPE comprende 

la realización de 5.100 Km. de lineas sismicas y perforaci6n 

de cinco pozos en firme y siete opcionales. 

Para la explotaci6n"a CEPE,le correspondi6 ampliar su capaci 

dad in±cial de 240 mil a 300 mil barriles diarios. De la 

producci6n actual, 240 mil barriles corresponden al Consor

cio CEPE-TEXACO de los cuales el 62, 5'¿ son de CEPE, por su 

parte CEPE produce 52 mil barriles diarios, Consorcio CEPE

CITY 4.300 barriles diarios y la producci6n de la Peninsula 

es de 1.200 barriles diarios. 

Una vasta red de duetos secundarios de más de 200 Km. conver 

gen hacia Lago Agrio, y de aquí hasta el Puerto Petrolero de 

Balao recorre el Oleoducto Trans-Ecuatoriano una distancia 

de 503 Km., la línea está formada por una tubería de 26 pul 

gadas en su mayor parte, y de 2 O pulgadas en un 'tramo de 71 

Km. asciende a alturas de 4.000 metros y ,tiene nueve estaci2. 

nes cinco de ellas son de bombeo y cuatro son reductoras de 

presi6n. 

Para unir los cen'tros de producci6n con los de abastecimien 

tos SE! ha construido tramos como el Poliducto Esmeraldas-Qui 
1 -

to, Shushufindi-Quito, tres Bocas-Pascuales, etc. 

La capacidad de procesamiento a nivel nacional se increment6 

de 34.000 a 90.600 barriles diarios en la Refinería de Esme 

raldas, además de la Refinería Amazonas que procesa 10.000 

barriles diarios, con lo que el país dejará de importar has 

ta mediados de la década del 9~si se mantiene el ritmo ac-
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tual de crecimiento de la demanda in-terna. 

Las reservas de crudo en el pais son: Reservas probadas 1.200 

millones, probables 435 millones y posibles 1.550 millones 

de barriles. 

Las exportaciones petroleras son realizadas mediante dos cla 

ses de ventas: s po t y a 1 argo plazo. 

Las exportaciones realizadas por CEPE (1974-1986)= 424'141.043 

barriles. 

En los primeros anos la demanda interna tuvo un acelerado au_ 

mento, especialmente la gasolina con un 14% de incremento a 

nual y el gas licuado con el 16,5%. Gracias a la adopci6n 

de ciertas medidas en la presente década el crecimiento in

teranual es del 1%. Aproximadamente 120.000 barriles dia

rios se quedan en el Ecuador para C'ubrir el consumo interno. 

Las rentas petroleras se inyectan al Presupuesto del Estado 

en aproximadantente el 70% sin contar con las asignaciones 

que benefician directamente a las Fuerzas Armadas, Munici

pios, Consejos Provinciales, INECEL, BEDE, BEV, Banco de FQ 

mento, Universidades, etc. por lo que su participaci6n en 

los programas de Desarrollo del pais es incuestionable, evi

dente. 

A consecuencia del sismo de marzo de 1987, el pais tiene co~ 

promisos internacionales tanto con el financiamiento externo 

que se necesit6 para la rehabilitaci6n del oleoducto, como 

con el gesto fraterno de Venezuela que facilit6 en calidad 

de préstamo 12,5 millones de barriles, tanto para consumo in 

terno cuanto para atender compromisos comerciales internacio 

halés, Nigeria nos concedi6 1.5 millones de barriles para el 

llii~mo fin. ml Ecuador ~sta pagando estos créditos, sin re
cargos, en especie. 

b. Conclusiones 

1) Aspectos Favorables mas importantes 

El petr6leo constituye un recurso estratégico 
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fundament.al ya que impulsa el desarrollo so 

cio-econ6mico del país. 

Las exportaciones del pe"t):-61eo ha permitido 

al país abrir nuevos mercados a otros produs:: 

tos de exportaci6n nacionales. 

Los contratos suscritos con las compafiías ex 

tranjeras han facilitado la transferencia tecnológica 8-11 

todos los aspectos de la Actividad Hidrocarburífera: Expl~ 

raci6n, explotaci6n y comercialización. 

La contratación de prestación de servicios ha 

permitido el ingreso de capital de riesgo y 

tecnología para la e:qüoración de acuerdo con la Ley de Hidro 

carburos vigente, lo que permitirá al país ampliar las reser 

vas petroleras. 

Con la creación de CEPE, el Estado Ecuatoria

no administra en forma soberana el manejo de 

su principal recurso de exportación: El Petróleo. 

La producción petrolera ha posibilitado la 

creación de nuevas unidades de producción, in 

corporando nuevas plazas de trabajo. 

2) Factores Adversos 

El petróleo al constituir el aporte fundame~ 

tal para la economía del país, la caída de 

los precios internacionales de este producto, afecta negati 

vamente al desarrollo nacional. 

El masivo ingreso de divisas provenientes de 

la exportación petrolera en la década de los 

anos 70, produjo una exagerada expectativa de desarrollo que 

originó un agresivo endeudamiento externo con graves conse

cuencias para la economía nacional. 

Los bajos precios de los derivados del petró-
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leo y la falta de un control efectivo de su 

comercialización ha producido un aumento de la demanda inter 

na de los derivados, lo que ha propiciado el contrabando a 

los países vecinos. 

La falta de una política de exploraci6n con

tinua y permanente ha impedido aumentar nue

vas res~rvas probadas que eviten un agotamiento premnturo de 

las reservas existentes. 

Ing. Manuel Aizaga 

a.b. 
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3. ENERGIA ELECTRICA 

a. Síntesis del análisis y discusión 

INECEL es el organismo encargado de la planific~ 

ción y ejecución del sistema eléctrico en el país; fue crea

do en 1961 y obtiene su personería jurídica en 1973 con pa

trimonio y recursos propios. 

Para el año 1987, la potencia instalada alcanzó los 1668 NliJ; 

890 lYIW provienen de generación hidroeléctrica y 779 l':V¡ de gerleración téLmica. 

Las centrales hidroeléctricas en operación son: Paute (fa-

ses A-B) , Agoyán, Pisayambo y otras pertenecientes a siste

mas regionales como Guangopolo y Nayón en Pichincha 5 Say

mirín en Azuay. 

La generación térmica se la mantiene para complementar o proporcionar el 

servicio a las áreas que no disponen todavía del sistema de transmisión 

que arranca de las centrales hidroeléctricas y por razones técnicas re

queridas para estabilizar el sistema. 

Si bien es cierto que el servicio eléctrico actual sirve a un 65% de la 

población total del país i sinembargo, existen zonas aún no cubiertas, b~ 

sicamente, porque estas se encuentran muy alejadas de los centros urb~ 
nos y consecuentemente con ello encarecen sobre manera la construcción 
de las obras de transmisión. INECEL se encuentra implementando solucio 
nes alternativas para entregar servicio a dichas áreas. 

Para 1990 se prevé la operación de otras obras de generación y transmi

Slon ConD proyectos, Dau1e-Peripa, Paute fase C y el siste~ de trans
misión fase o, que evacuará los 500 Nlv adicionales a generarse en el 

proyecto Paute. 

b. Conclusiones 

1) Factores Favorables más linportantes 

La expedición de la Ley Básica de Electrificación 

así como la provisión de recursos económicos pro

venientes de la ~~lotación petrolera, permitieron desarrollar grandes 
proyectos hidroeléctricos, creando condiciones apropiadas para el desa
rrollo soci6econé,"11Íco del país, en particular del sector industrial. 

La generaciÓn de "nergía hidroeléctrica en 
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sustituci6n de la t&rmica, representa un sig

nificativo ahorro de divisas al país. 

La expansi6n del sector el&ctrico hacia algu

nos poblados y áreas rurales, ha propiciado 

una mayor integraci6n nacional y cultural. 

2) Factores Adversos 

El excesivo volumen de deuda externa, la sig

nificativa reducci6n en la participaci6n 

de los recursos por exportaciones de petr6leo, agravada por 

un deficiente sistema de comercializaci6n y elevadas exige.!!. 

cias laborales, repercutirán en una reducci6n sustancial de 

los programs de expansi6n p-revistos para el sector energé

tico. 

La falta de cobertura del servicio en el área 

rural y ciertos poblados urbanos, mantiene a la 

poblaci6n al margen de la cultura y adelanto técnico de la 

época. 

La permanente alza de las -tarifas eléctricas 

produce malestar social en amplios sectores 

de la poblaci6n. 

4. RECURSOS HIDRICOS 

a. Síntesis del análisis y discusi6n 

La ley de creaci6n del INERHI en 1966, las demás co

laterales como la Ley de Aguas, C6digo de Salud, Ley de RefoE 

ma Agraria, las Leyes de Fomento Minero, de Pesca y Desarro

llo Pesquero, Hidrocarburos, reconocen al agua como un recur 

so vi tal y e con 6 m i c o, aprovechable para el desarro

llo del país. 

El agua es un bien indispensable para la vida, cuando es p~ 

ra uso doméstico, pero es importante también como fuerza mo

triz para la generaci6n de energía eléctrica y para la agri

cultura cuando se la utiliza corno regadío. 
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Además del INERHI, como el organismo encargado de coordinar, 

ejecutar y controlar los programas de racionalizaci6n y man

tenimiento de la calidad del agua, exis'ten otros que comple

men'tan su acci6n como el CRM, CEDEGE, CREA Y PREDESUR a ni

vel regional o seccional. 

Gracias a los programas de regadío ejecu'tados por el INERHI 

se han incorporado a la producci6n agrícola y pecuaria 426.850 

Has"las que a corto plazo se prevé incrementarlas a 750.000 

Ha 13. , mediante la ejecuci6n de 

de los organismos regionales, como 

bez, Carrizal-Chone y otros. 

otros proyectos a cargo 

Daule-Peripa, Puyango-Tú~ 

Se prevé hasta el ano 2000 incorporar al sector agropecuario 

mediante regadío una 'Cifra cercana a las 2'000.000 llas. 

b. Conclusiones 

1) Factores Favorables más importantes 

La legislaci6n ecuatoriana determina una serie 

de procedimientos y normas respecto al uso r!:,: 

cional del recurso hídrico permi'tiendo su mejor aprovechamie.!:l: 

too 

La creaci6n del INERHI, ha propiciado la eje

cuci6n de obras de regadío lo que representa 

la incorporaci6n de áreas importantes al desarrollo de la ac 

tividad agropecuaria. 

La utilizaci6n del recurso como fuerza gener!:,: 

dora de energía eléctrica ha permitido mejorar 

la condici6n de vida de los ecuatorianos e incrementado la 

instalación de empresas industriales y agro industriales en 

el país. 

La existencia de recursos hídricos en cantida 

des suficientes constituye un potencial para 

el desarrollo agropecuario. 

2) Factores Adversos 
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La falta de una planificaci6n oportuna y ade_ 

cuada de los gobiernos seccionales inciden a 

que se produzca problemas de insuficiencia de agua para el 

consumo humano. 

L a falta o deficiencia en el tratamiento y co~ 

trol del agua para uso doméstico provoca el a

parecimiento de un alto índice de enfermedades parasitarias 

que afecta sobre todo a la poblaci6n infantil. 

La inobservancia de la ley está permitiendo 

que las aguas fluviales presenten un alto gra

do de contaminaci6n que afectan al sistema eco16gico en per

juicio de la poblaci6n. 

La falta oportuna en la ejecuci6n de proyectos 

de regadío, ha producido, en gran parte, la 

erosi6n del suelo, provocando la emigraci6n del campo a la 

ciudad. 

a.b. 

La deforestaci6n indiscriminada de bosques ha 

mermado el caudal hídrico. 
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C. PROWCCION AGROPECUARIA 

l. PRODUCCICN p~R1COIA 

a. síntesis del análisis y discusión 

El sectcr aqrícola hé terúdo une> tasa d8 crecirdentc del 

0.5 ¡cor ciento, tasa E'videntementE ffi2nor 2 la obtenida en añe.s prece

centes. 

Esta caídél bruscél de 1 a tesa de crecimientc de] año 1987 se debió flID 

damentalrnente él la desrrinl:ci6n en los precios dc los productos expcr

tables, a la dificul tad para colocar nuestros productos E'n los merC2-

dos internacior.alEs y a la presencia de plagas que araC2Ion alguné's 

plantaciones. 

Algunos productos agrícolas de consUlTD interro, especialm,mte de la 

costa, fueron afect.ados por exceso de lluvias er períodos críticos p~ 

ra su desarrollo. Se perdieron casi 60.000 hectáreas en lao, cosechas 

ce arroz, algodón y maíz duro, lo que determinó impcrtantes bajas de 

su producci.6n, La prcducción c,e papa n'al1tuvo sirrilares condiciones 2 

las de 1986, año en que experimentó un :;:,ignificativo des,censo, Cre

ció la producción de leguminosos y se me~or6 en parte la de hortal i-

2'as y fn1tas. La, superficie cosechada especialmente de prod\1ctcs a

grícolas para el consUTID interno disminl')'6 sensiblemente, fundamental 

ment,e por el re<>mplazo que se hiS dado a extEnSé'S zcnas antes cecEca

das a la producción de ConSl'Il'O tntErno por zonas dedicadas 2 produc

tos de expcrtacj_6n. 

Le poJ_ítica gubernamental. ha <estado dirigida a rrejorar la producción 

y é' elE:var la productividad del sector agrfcola mediante la in:planta

ción de precios reales, crédltos en condiciones blan0.as I asesoramien

to técnico, etc. 

b. Conclu."iones 

1) A."pectos favol"2blE:s más importantEs 

a) El Ecué'.dOl: es un país ele "océ'ción 2grícola y pcr 
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10 ti'ntc este sectcr constitcye la mejor alternati 

VD para el desarrollo del p2ís. 

b) El relativo crecimientc del sector agrícola ha pe!: 

mitido satisfacer de alglli,e manero el COD2umc in

tE'rIlO e impulsa E'xp0rtc.ciones que vienen generando divisas al país. 

c) El sector agr:ícola constituye una fcente importan

te de gE'-neraci6n ce emplEC'Ü. 

d) Le incorporación o.e nuevos productcs exportables 

COlllO flores y fn,tas estan permitiendo dlversifi

CeL las exportaciones pacionio:les y a la vez una llnyor asimilaci.ón de 

t.ecnología. 

e) La aplicación de nuevas teonclogías, la política 

crediticia y otras medidas adcpt¿;das en (~l sectcr, 

hEcl1 el evado la prcducti vidad de det_emin2dos artículc,s. 

país. 

f) Le, fijación de precio,.' reel",:? hd csllrtlul ade la 

prc/iucci6n agrícola. 

2) Factcre::: adversos 

a) El crecimiento de la producción 2grÍC'ola no gnar

da relación con el creciInientc poblaC'ional del 

b) La reducción o.e áreas cultivadas rara el c:om'ume 

interno ha incidí_do "n W1a di,smümción de la ofer 

ta e incremento de precios. 

cl El aparecimieI',to del minifundio ,~OiJD consecuonci a 

de la inadecuada apJ.icación de la Refonra l\qraria 

y la falta de infraestructura vial iIipide el aprovochamE'ntc· de f'X

tensas zonc.s producti vaE' .. 
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2. PfDDUCCION FECUARIA 

a. síntesis de) análisü: y clisC);sión 

El subsector pccu,,~rio viene manteniendo crecünientcs si2-

nificativcs en los úl tirrDE eños; la producci6n de 1 eché' ha crecido en 

25 por ciento en la úUilla década y la de carne en 3.::' por c.i_ent.o a

nlk'1. 

Este crecimier>to de la actividad pecuaria se debe fW1c.am?ntalmómte a 

la incorporeci6n de nueves áreas pera pastizé'.les y no al hecho de que 

se haya elevado la produotivicle.d, pues si relacionarros con otros paí

ses latinOé'.mericéU1Gs la prOducción lE'd1e/vaca/año es sensiblemente me 

nor. 

Pese é11 crecünientc' sOE,ter>ido del subsector pecuario, los requerimien 

tos de carr.e y J.eche no son satisfechos por lo que (On muchas ocasio

nes ha sido indispensab:.e realizar i111¡o0rtaciones dE' leche E'n polvo p<:'. 

ra satisfacer el con5.umo nacional y en ¡-elación G .la carne, mnside

rendo las recoITlEndaciones. nut-ricionalcs int.'c'l nacional<-s, (on el. Ecua

dor existe \m déficit de) 35 por ciento. 

b. Conclusiones 

1) k.pertas fav'lJrables nás irr1[...ort2ntE's 

a) El crecimiento del s(~('tor aqropec\!élrio h:;¡ venido a 

reducir el déficit de gaDé,do de came y leche, are-

pliando la oferta en el rrercado int.erne. 

vas. 

de trabajo. 

b) El des2rrollo del. sector pecuario ha pC'xmi.tido la 

inoorporeci6n de extensas zonas antES improducti-

c) El desarrolle pecuario loa foméntado la lndustriali 

zacién de producto" láctEOS creando nuevas. fuentES 
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d) Le, irrportaci6n de atos ganaderos de raza, ha pe~ 

tido e~_ mejoramiento de 1 a gé'Jladerfa nac!.omü. 

e) LOo poJ.ítica de precios reales y la mayor seguridad 

en la tenencia de la tierra. ha estimulado la pro-

c1ucción pecuaria. 

2) Factores adversos 

a) El sector pecuario no satisface 1 as necesidades de 

la fob1.aci6n, por lo cU21 el. país se ha visto obli 

gado e. realizar imrortaciones, de Jeohe en polvo para cons= interno .. 

b) la actividad pecuaria 11ace UE'.Q extensh'o de la tie 

rri:\ y no int.ensivo, lo cue.l he dado lugar a la sus 

tituci6n de áreas ant.es egrícolas por pecuarias. 

c) La baja oferta de productDs lácteos y la indu1'tria 

lización ü1disC'rirninadéJ elt") la lccl'p he ('Ji ¡~sicnado 

el.evados índices ce desnutrición en la mayoría de la poblaci6n de es

casos recursos y a la vez ha lTC'dific2'do 1 il dieta ilJiment-ic5.il d~, los e

cuatori,anos. 

Econ. Ix,cía L¿ICO 

CURSl\FTE 

(nS~ 
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3. PffiDlJCC::ON AVImIA 

a. Síntesis del análisis y d5.scusión 

La industria avícola a pesar de su enorme irrportancia por 

la producción de carne y huevos para el CXlnsurro nacional y por la ge-

neración de empleo, no dispone de una ley que la proteja E' irrpulse; 

el Ministerio de Ac¡ricultura y Gcmadería ha reglamentado ÚIlicaTrl2nte 

la instalación de las pJ.antas de incuhación artificial, la instcla

ción y funcionanüento de las gran¿as agrícolas y ci.erto control de en 

ferrncdades. 

A partir de los anc's 70, la avicul tura hé: crecido y des2.rrollado not!", 

blemcnte gracias al aporte económico elpl spctcr priVé,do que ha creado 

una sl'ficiente i nfraestructl'ra tanto para la el aboracién de alimentos 

balaceados, COIlD para la producción ce carnE' y huevos; en granjas Fe

quefas, medianas y gre.ndes, las mismas que comerci.alizan el "roducto 

fiDal direct.am2nte y, o, a través de cadenm: de iDtEgración, distribu 

ción y restaurantes. 

Le poblaci6n avícola del año 1987 estuvo confoITreda de la siguiente 

manere.: Ponedoras 5'635.358 aves; brcilE"rs 38':49.608 av('s; rrachos 

4' 84-5.772 aves; total 49' 030. 738; Y su producci6n final fue: Huevos 

45.314 'J]\j; carne :'2.319 TM .. 

Según infomación obt.enida en los organisrros especializados cen que 

cne.l'lta la indust.ria avícola: N!N31'., AMEVl-:A-E, SE' estima que en 1.988 

la producci6n de pollítos llegará a la cifra de 60' 000,000 Cl1ernbl'as, 

poUitos BB y machos) generada por 15 incuhadoras que serán alimenta 

dos por 164 plantas de alimentos balanceados que ezisten en el país. 

Tanto las incubadoro:s corro J.as fábricas ele al imentcs y 1 a lThJYor polola 

ci6n avíCXl.la se encuentran en Pichincha, Guayas, Manebí, Tungl1raDua y 

Azuay que cubren el 92 por ciento de la producción. Por lo e¡..'puesto 

podernos afirmc.r que la Íl1dustria avícola está en capacidad de atender 

eJ mercado interno y pé'.rtE de] ext_erJío s iemr:r2 que cuente c-on ('1 l:E'S

paldo y crÉ'ditos pc.ra su mayc'r desarro] lo. 
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Las inversiones realizada,.- en este irrportante sectc-r ascienden a 

79.915.920.000 sucres, distribludos de la siguiente forroa: 

En efectivos fijos 

En materias pdmas 

En créditos cx:mcedidos 

En salarios y prestzcionef'o 

b. Conclusiones 

19.000'OCO.000 

:31.200'000.000 

28.900'00('.000 

815'920.000 

1) Aspectos favorables rffis importantes 

a) La avicultura en el peís ha coadyuvado al desarrolle 

agroindm-,trial tanto del sectcr aClrícoJa c\,rro del sec 

tor pesquero cuyos productcs intervienep en ta dJetc alimer.tit:ia de 

la producción. 

b) La industria avícola se ha ccnvertido en la fuente 

que suministra protEfna para el pl1ebl.o ecuatoriano a 

través de la carne y los huevos. 

nos. 

c) loa avicultura y las industrias que de eUa se derivan 

han creado fuentes de trabajo para mUes de ecuatoria 

d) Con el aprovechamiento de tecnología aviar extranjera 

y cursos de capacitación realizados por liFArA y 1'ME\'EA-' 

E en el país, en beneficio de profesional.es e industriales del sector 

avícola, se hél logrado la producción y eXl'lotaci.6n técnica de carne 

y hueves en gran e,._ca1a, produciendo aborro necional. 
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2) Factores l'.dversos 

a) La carrE.'ra alcista y despror,orcÍ-onal en los precios de 

las materias primas y otros insuflDs utilizados por la 

industria avícola 'i de a.lirr.entos balarc0ados, han encarecido el velor 

de la carne y de los huevos, tcrnáncolos inaccesibhs a las clases F-:2. 

pulares. 

b) Las elevadas tasas de interés y la dismmución de cr~ 

ditcs hm restrmgido el desé'Hollo del pequeño avicul 

tor, prcvocando eJ_ surgirr'iento de grane.es empres2s rronopóJicas. 

c) Lé carencia de una polítiC2. estat¡;l que estabJ.ezca el 

marco institL-cional no perwlte que la industria avíco

la se desarrolle adecuadarr.eol1t€. 

rrentaoos 

ha hechc: 

lleCJl-E a 

d) Los fenóm=nos del Sl1bOCnsl:ITO r:o¡xüar, causaoos [or el 

mcrerrento de los precios e'e los productcs f ina1 es , f~ 

¡:-or la disminución de la capacidad adqllisitivc:. de la n-cneéla, 

que la carne y los ¡'uevos corro fupn té' de pr-oteJ.na 2nirral no 

todos los estretos sociales cel paí:3 ~ 

e ) El abéstE;.C'imiento de ITt¿it:eriéis pcirna~ V los n~nstantes 

riesgos que enfr.anta la avicultura I-anto ¡X'r los fenó

menos naturales (sequía o mvie¡-no) y por la presor:cia d •. ' pnfemeda

de~., afect_al1 directcmente ,,1 desarrrollo aví0:'la naci.onc;l. v-

Ledo. Pngel Villavicencio S. 

CTmslNrE 

dls. 
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4. PRODUCCION FORESTAL 

a. Síntesis del análisis y discU§lQn. 

A partir de los 50, ha sido preocupación constante del Gobier 

no Nécional la explotaci6n y conservación recional de los bosques, por 

lo cual el Estado a través d,ü Mi.nisterio de Agricultura y Ganaderfa 

ha di.ctcdo una serie de acuerdos, reg] amentcs y leyes; siendo la prin , .. 
cipal la "Ley Ibrestc.l y de Conservación de Áreas y Vida Silvest.re" y 

las reformas constantes en el reglamentc publicado en i'eptiembre de 

198:-. La legislaci.ón forestal ecua.toriana el"· buena, pero p.'x falta de 

recursos humanos y ecx:móp'.1.cos muchos prograffi2s no se r.an llevado a la 

práct.ica, especialmente en lo relaci.on2do él la refcrestación a fin ce 

ITk-mtener el equilibric ecx:úógico del p2ís. 

El recurE:O fe-restal del contineJ1te e islas Gd§pagos se estirra en 

27'89C.OOO hE,ctáreas é1J.stribuidas en las siguientes: Áreas de bosque 

explot.ado para UE:O agropeouario; cosque en prodllcdón; bc.sc¡ues protes: 

tores; parques nacionales; tierras aptas para bosques; área de lx,sques 

plantados; tierras de U80 agrícola y t-~:.'cllariu, y fin,' LrncnU: f (-~} área 

que ocupan las ciudades, rios y carreteras. 

El Ministeric de l\gricultura y GJD2dería (Os;·.~ en (Cc!Jocim.'ent'Q que la 

explot.aci6n forestal es de aproxiwadameni:p 700.000 hect.áreas SiD emba!: 

go ha plani.ficado para 1988 reforestar únicamente ] 00.000 hectáreas e 

!ncrerr<?nté" r pO'.ra los eños subsiguientes 15. OGO h"ctáreas ror año. Las 

principal es especies fe-resta] es eue o:mocenDS son las sic¡uien1:es: 

En la Sien a: Pinos, ciprés y eucaliptDs. 

En 1 a Costa: BellsO', laurel, teca, algarrobo"" colorado, maché:re r etc. 

En el Oriente: Caoba, laurel, balsa, Cfl¿lllU], chollta,quayac~n, etc. 

DesgrO'.oiadamente el. Ministerio de AgricultlTa y GaradECría no cuC'nta 

con estadísticas reales sobre el potE-ncial forestal ni del consUITD y 

expJ.otación que este recurso represeDta en eJ pais; lo e>'Pu0sto ante

rioJ:In" ... nte corresponde a una estimación realizada rol:" "Fundé\ción t:atcra" 

(espsciaJffi2l1te áreas forE-stales). 
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El recurso forestal del pafs hé' dacto origE"fl a la creaci6n de varlas in 

dustri.as Iradereras y col.atErales, cuyos Irateriales son uti.lizados en 

la construcción hab:.tacional y mueblería. El Ecuador dispono de p'at€

ría prima suficient.e pé'~·a satisfacer la demandet int.erf'a; pero su expl.'2. 

tacj.ón, transporte e industriali7ac).ór., a~-:í come: la r(.?fcrcE'taC'ién en 

gener21, n?rnüeren de lUl contrcl más 0:.'ficaz rX)1 f'arte del Ef,tado y las 

inst.it.uciones encargadas de proteger el recurso fOl"E:stal ql<2 ccnst.iLu 

ye un gran pot.encial eccnómico pcra los ecu¿¡torianos. 

b. Conc:lusiones 

1) As¡ceci:os Favorahles !lBS Irr;pcrtantes 

a) El recurso fcref".tal. consti tuye Wl potencial económico 

con que cuenta el país. 

b) El recurso foresta 1 SE' encuentr2 legalmente protegido 

por su :i.rrportancia económicC'. y social; la industria ma

derera y sus colaterales se encu,~ntr2n innersos en el desarrollo glo

bal del país generando riqueza y ocup¿¡ción. 

c) PI Plan L"osque como polític2 de pre,ervaci6n y desarr<:) 

110 forestal h¿¡ propiciado un 2ignific¿l"rivo crecimiento 

de este sector en los últimos años. 

d) La indust.ria maderera a !lBS dp. satisfacer la der,anda in 

t.erna, está generando divisas al país a través de las 

export-z.ciones. 

2) Factores Adversos 

a) La explotación indiscriminada del recurEo fcre,tal afec 

ta al equilibrio ecológico del país. 

b) Lé inobserv2.nc!.a en la aplicacicn de la "LEy Foresi:al y 

conservacién de keas Naterales y Vida Silvestre" com

promete seriamente el lTltmténirr,iento del leCllrso forestal corre poten

cial econórr0.co del Ecuador. 
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c) La insufic".ente reforestaci6n ha ooaoionado une. sensi

ble reduoción del reOlrrso fcre8tal. 

d) El insipientE desarrollo tenoJ.6gico de la industria ¡na 

derera no ha r.enritido un 6ptirro aprovechamiento de es 

te valios recurso. 

dls. 

Lodo. Ángel Villavicencio S. 

rtmSPNrE 
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5. RITACIONES ECCtJOMICAS INTER]\'r.s 

a~ Síntesis ':.k~l <.lnálisls y disc:usiór, 

Lé mmerciali zación es la fase final y qui zas la m§s irrporta!2 

tE de i~odo proceso prodllctivo. E:r~ est.a [¿Ise se presentan dos eJemc:n

tos básimE'.: Pcr ur lado, W1 demandante de bi.enes y 2ervici.os llamo'ldo 

comprador; y por etro, un oferente o \'enc'edor. 

En eJ, Ecuador la comercialización e'e productcs agropecuarjos ~'e he' de-o 

sarrollado en base a c-uatro sist.emiJs bási cos, sistEITas ést.os que deper:'. 

den fill\dament.alIrente del tipo de productcr (intErTIcdíario particulór, 

empresa agrocorrercial o empres2 estatal). Tiene particular significe

ción el tipo de producto, pudiendo clasificarse este ('omo perec.i.,ble o 

no, de consumo directo y de ronsumo agroindustrjal. 

El primer sistema vincula el prcductor campes:Lno con el comcrci,ant,e al 

detal a través del accionar de', ampiador rural y el com,rciant.e mayo-

rista. El destino de este sistema es el abastecimiento a conm:midoreE'· 

de bajos ingresof; tanto urbéU10s corrD rural,,?s. El precio ele vent¿ to

tal refle~a al tos márgenes de comercialización. Una parte sebstancial 

capta el mayorista y porcentajes ¡¡p..porE'S eJ acopiador y eJ detallista. 

En el segundo sistema se e\'idenci.a la presercia de IrecU.anos y grandes 

productores suienes ent.regan su producci6n a la agroindu"t.ria, la mis 

me que asegura el. abó,stecil1'iento de prodl:ctcs mediante contratos, cen 

tros de acopio, servicio de transporte, et.c. Un ejempJ.o es la produc

ción lechera, de oleaginosas, yen menor escala, la 02rvecera. En el 

tercer sistema,se observa la partici.pación de grandes supermercados que 

disponen de sus propias empresas de pro'iucción alimenticia, vende.n al 

c1et.alle alim''¡1tos de primera necesidad. Bste.s agroindustrias utilizan 

tecnología de pun ta y tierras de 6p"tirra calidad, perrni"tiéndoles redu

cir costos de producción y precios, y la paulatina incorpora

ción de sect.ores populares de ingresos fijos. El ;::uarto sistema pone 

(k, ITkmifiest.o la intGrvenci6n estatiCl en la corrercialización de la pr~ 

ducción agropecuaria, a través del sistema nacional de comercializa

ci6n er el cual tienen participación espocial la ENFROVIT, El\ll'lC, los 

alHacenes generé'les de dep6sito,. entre estcs AlMl\COprO, y la Corpora-
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cien Bc.lsa de Productos I',gropecuarios. 

E[>IPFDVIT, EEAC, AINACOPIO dispoDen de lma red de si los y bOdegas tan

to propias come urendadas l.a misll17:J. que se ccmpJ ement¿ con el 2¡x:>rte 

de si tios de almacxnaruento que provee f' 1 sector pri w:tdo, sin errbargo 

la capacidad tot.al eJe la infre2estructura existeni-e es insllHcJ.ente 

pa.ra asegt:rar W1 2deruado acopio de la prcducri6n agror-ecuaria n2cic 

nel le que imposibilita W12 adecuada distribud6r. de J a rrisrra y 

la reguJ.aci.6r. de precios al c:om:um.i.dor fmal. 

b. Conclusiones 

1) A;;pectos Favorables rrás JmjX'rt2ntEs 

a) El país disp:me de un amplio marco jurídico tendiente 

a procur2r las mejores condicionES de mercadeo de la 

produccJ.6n agropecuaria y el abé,stecin·iento jntErno suficiente y opor 

tLmo de productcs para uso hU!T'",no dirEctc. 

b) Las op€'raciones de comercializac2.6n y mercadeo al por 

rrayor y al por rwnor de '.0S principales p,'oductcs a

gropecuarios cuenta con un marco insti tucional ¡:ara controlar calidé'.d, 

cantidad y nivel de precios en beneficio de productores y cor.soocores, 

especialmente de escasos recursos. 

e) El Estado ectBtcriano disf'One de infraestructura y r~ 

cursc·s financieros para impulsar procesos ce comercia 

lización de preductos ~siros para la alimentación popular. 

d) El sector privado he contribuidú con J.a proviBión ce 

centros de acopio, alIlkicenami.ento, procesarrier.to y dis 

tribución de productos de cor.s= popular. 

2). Faetones Ac:versos 

a) Le,s eD.W1ciados y planes propuestcs en la Ley de Fomen

te y D2,sarroUo I',gropécuario y en las nomas jurídicas 

que crearen ENAC, ENT'RO\'IT, mercados rrayoristas, Bolsa de Pro(luctos 1'.

gropecuarios y AU'J'COPIO EO h¿,n sido cumplicos satisfactcriamerte. 
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b) La falLa de infraestructura real en los centros de pro 

ducción y la carencia de efectivcs rredios de control 

han posibilitado lilla intErmediación i.rracicnal encareciendo el precio 

de productc·s alimenticios, perjudicando tant.o al productor corro al con 

sumidor final. 

c) La ingexencia politica y los defectos de org2nización 

de empresas corno EN/K', El-lPl10VIT y Belse de Productos 

l'.gropecuarios han impedi.do que c1esempeñen m papel regulador y nonna

dor del precio de productos agropecuarios y agroindustriales en el rner 

cado nacional. 

d) La política o.e precios reales detnminac''.a por el ac

tual Gobierno ha 1 irni tado la participaci6n de errpresas 

estatales en las compras y vent2s de artíeculos de primera nE'cef'.idad. 

e) Errores corre ti dos en procesos de im[:x:>rti'ci6n y expor" 

taci6n por partE de FNAC y EtTPROVI'Y' y ej. inadecuado 

funci.onamientc· de la Ilolsa de Productos p.qropecuariof; han menoscab¿,do 

el prestigi.o y confiabilidac! de pstas in";! i LueciC'¡l<';S. 

f) LDS s.uperiores pn'cios dp artículos al imenticios bási. 

cos en Col.ombia y Perú, unido a las deficienc!.as ele 

control aduill1ero, han ren¡ü tiJo la fuqr¡ de a.1 tos voJ.Úfnenes de recur

sos alimenticios a los p2íses vecinos. 

dls. 
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AGENl)A DE TRABAJO PARA SUBCOIUTE N~ 3 

CURSO: XI! PERIOOO: Tercero FECHA: 11-Hayo-1988 

CODIGO y TEMA. DEL SIJl3CaUTE N~ 3: Industrias, Comercio e Integración, 

y Obras PUblicas y Comunicaciones. 

ASESORES ASIGNAOOS: 

1. ORGl\NIZACION DEL GRUPO 

PRESIDEN'TE: 

SECRETARIO: 

MIEt\1BROS: 

Lugar de Trabajo: 

Secretarias Hecanógraras: 

Dr. Guillermo Jaramil10 A. 

Emb. Hugo Játiva O. 

Lic. Adm. Oswaldo l1ier L. 

Ing. Ci v. Fernando Guzmán J. 

Lic. CC.PUb. y Soc.Washington del Salto 

Dra. Jurisp. Gely Sánchez R. 

Eeon. l\.paricio Burbano U. 

Arq. Rodrigo Aguilar H. 

Aula N~ 3 

Sra. Susana de Soria 

Srta. Laura Borja C. 

HORARIO Y CALENDARIO DE ACI'IVIDADES 

El Subcomité N~ 3 se desarrollará de acuerdo al siguiente horario y ca

lendario de actividades: 

MES DIA 

f·1ayo Miércoles 
11 

HORAS 

07h30-08h20 

08h20-08h30 

08h3D-09h20 

09h20-09h30 

09h30-091145 

0911<15-10h30 

10h30-10h40 

101140-11h30 

11h30-12h20 

TIPO DE TRABAJO 

Sesión Plenaria del Comité. 

Descanso 

Asistencia a la Sesión Pla~ria del 

Comité ~lilitar. 

Descanso 

Aprobación de la Agenda de Trabajo 

del Subco!\1 i té. 

'rerna: D-l La Industria por ramas de 

3ctividacll?S" 

Desca11S0 

Continuación del 'lema D-lo 

Tema D-2: Lc"s Relaciones Económicas 

Externas. 



/<lES DIA 

Hayo Jueves 
12 

n 

" 

ViHnes 
13 

Lunes 
16 
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HORAS 

12h20-12h30 

12h30-13h30 

07h30-07MO 

07h40-07h50 

07h50-08hOO 

08hOO-08h20 

08h20-081130 

08h30-09h20 

09h20-09h30 

09h30-101130 

10h30-101140 

10h40-11h30 

11h30-12h20 

12h20-12h30 

12h30-13h30 

10h30-10h50 

10h50-11hOO 

lLhOO-11h10 

1111l0-111120 

l1l120-111130 

l1h30-13h30 

07h30-07h50 

07h50-08hOO 

08hOO-08h20 

08h20-08h30 

08h30-09h20 

TIPO DE TRABAJO 

Descanso 

Continuación del '['ema 0-2. 

Asistencia a Sesión Plenaria CCJ.111Íté 

Exposición Antecedentes Tema D-l. 

~qp8sición Antecedentes Tema D-2~ 

Asisb:?..l1cia él Sesión Plr:;lvrria Corntté 

Descanso" 

Asistencia a la Sesión Plenaria del 

Comité ltilitar. 

Descanso~ 

Temas: 0-3, 0-4: Pesca y Turismo. 

Descanso 

Continuación Temas D-3 y D-4. 

Temas E-l, E-2: Transporte Ferrovia 

rio y Terrestre. 

Descanso 

Continuación Temas E-l y E-2. 

Asistencia a Sesión Plenaria Comi-té 

E.·qJosición Antecedentes Temas 0-3 y 

D-4. 

EA1?Osición Antecedentes Temas E-l y 

E-2. 

Asistencia a Sesión Plenaria Comité 

Descanso 

Temas E-3, E-4 Y E-S: Transportes 

~Brítirnos, Fluvial y AÉreo. 

Asistencia Sesión Plenaria Comité 

Exposición Antecedentes Temas: E-3, 

E-4 Y E-5. 

Asistencü Sesión Plenaria del Comi-

té., 

Descanso 

Asistencia a la Sesión Plenaria del 

Comité Militar. 



MES DIA 

" 

" 

shs. 

Martes 
17 

Miércoles 
18 

PRESIDENTE 
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HORAS 

09h20-09h30 

09h30-10h30 

101130-101140 

10h40-111130 

111130-13hOO 

131100-13h30 

07h30-141130 

07h30-13h35 

13h35-13h50 

TIPO DE TP~O 

Descanso 

Temas E-6 y E-7: Sistema de Teleco

munic¿lCiones y Correos. Obras Pl1bli 

cas y Apoyo. 

Descanso 

Continuación Temas: E-6 y E-7. 

Rovisión General. 

Asistencia a Sesión Plenaria del Ca

nüté. 

Sesión Plenaria del Comité N~ 4. 

Asistencia a la Exposición Oral del 

Comité Militar. 

Crítica del Comité. 

\ 

\ 

Ing. Civ. Fernando GUZrrBn J. 

SECRErARIO 
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D. INDUSTRIAS, COt4ERCIO, PESCA, TURISMO E INTEGRACION 

1. LAS INDUSTRIAS POR RAt4AS DE ACTIVIDAD 

a. Síntesis del análisis y discusión 

La Ley de 1957, la que de manera concreta determina prioridades 
y otorga incentivos a las diferentes ramas industriales. 

Este marco legal se complementa con la Codificación de la Ley de Fomento 
Industrial (Decreto 1414) de 1971. La Ley de Fomento de la Pequeña In
dustria y Artesanía (Decreto Ley No.26) de 1973 y la Ley de Fomento de 
Parques Industriales (Decreto 924-1) de 1975. Estas dos últimas leyes 
orientadas a otorgar a la pequeña Industria y artesanía los mismos bene
ficios que a la gran Industria y a crear la infraestructura física nece
saria para el crecimiento industrial en las diferentes regiones del país. 

Incentivos: Exoneraci6n de impuestos y deducciones de impuesto a la 
transferencia de dominio de inmuebles, sobre la renta de nuevas Inver -
siones, del activo fijo o de aportes de capita'l, etc., por periodos yen 
porcentajes según las empresas pertenezcan a las categorías: Especial, 
A o B, o por su localización. Se fijan y mantienen elevados grav!menes 
sobre la importación de productos similares a los de producción nacional; 
se disminuyen o eliminan grav&menes a la Importaci6n de bienes de capital 
y más productos intermedios usados por la industria. 

Las exportaciones industriales fueron beneficiadas con el Certificado de 
Abono Tributario, entre 1970 y 1981 implicaron una subvención anual su
perior a los 2.000 millones. El sector industrial participa de las 'tle~ 
gravaclones arancelarias" que mutuamente se otorgaban los países miem
bros de la ALALC, hoy ALADI, y del Grupo Andino. 

Incentivos a través del sistema crediticio y cambiario, con tasas de in 
terés y tipos de cambio preferenciales. 

En síntesis se puede afirmar que el Fomento Industrial en el Ecuador, 012. 
tuvo un enorme apoyo legal, institucional y financiel'o, el mismo que 
se acentGa a partir de 1972 en el que se inicia el "boom" petrolero. 
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Las tasas de crecimiento del sector industrial en los tres períodos son: 

de 1960 a 1970: 9.6% promedio anual 

de 1971 a 1980: 8.6% pl'omedio anual 
de 1984 a 1987: 1.2% promedio anual 

La manufactura tuvo un incremento del 175% entre 1970 y 1982, a precios 
constantes de 1975, mientras que la economía en su conjunto excluyendo 
petróleo, aumentó en 111% en igual período. 

La participación del sector industrial en el PIB fue del 19% en 1982; 
19.3% en 1983; 18.2% en 1984; 17.5% en 1985; y del 16,9% en 1986. A~ 

pesar de la expansión observada, el coeficiente de industrialización 
se ha 11 a entre 1.1 y 1. 6, laque refl eja el modesto grado de i ndus tri a 

lización alcanzado por la economía. 

Durante todo el período él mcremento de utilización de mano de obra del 
sector industrial (370/0) fue mayor únicamente en el sector agropecua
rio y menor al del resto de sectores de la economía. 

El porcentaje de util ización total de mano de obra, alrededol' del 90/0 

anual, se mantuvo constante a lo largo del período. 

Un objetivo logrado fue la expansión del volumen de las exportaciones 
de productos i ndustri al izados que creci ó en más o menos un 600;~ durante 
el período; alcanzando en 1982 el 38.6% del total de las exportaciones 
del país. Sin embargo se ha mantenido un déficit crónico de su "balan
za comercial"; la importaci6n de insumas, materias primas y bienes de 
capital para la industria fue constantemente superior a la exportaciones 
de productos industrializados. 

En resumen podemo" decir que la política de fomento y, hasta cierto pun
to, paternalista, dio sus frutos en términos de mayor producción y ex
portaciones industriales: pero gracias a una canalización masiva de 
recursos nacionales y extranjeros, sacrificios fiscales, subsidios de 
diferente orden, tasas de interés diferenciadas, etc. Pero en términos 
de generación de empleo, redistribución de ingresos, generaCión de divi 
sas, no ha dado los resultados esperados. 
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b. Conclusiones 

1} Legislación 

a} Aspectos favorables más importantes 

Las leyes de fomento industrial, artesanal, automotriz, 
aseguran un marco jurídico relativamente estable y cla 

ro, que incentiva la producción industrial sea para el mercado interno, 

como el externo. 

Existencia de un marco institucional de apoyo t§cnico
financiero al desarrollo industrial: CONADE; MICIP; 

CENDES; CFN; Banco de Fomento; SECAP; INEN; CENAPIA, entre otros. 

b) Factores adversos 

El esquema de incentivos, sin selectividad adecuada, 
ha fomentado el desarrollo de industrias de poca in

cidencia en la economía del país en detrimento de otros que deben tener 
especial atención. 

2) y 3) Tipo y volumen de producción industrial. Tipo y volumen de 
producción de la artesanía y la pequena industria. 

a) Aspectos favorables más importantes 

Se han aCl'ecentado y mejorado los productos industria 
1izados, tanto para el consumo interno como para la 

exportación, aprovechando en parte, las materias primas nacionales. 

La promoción y el apoyodir2cto a la pequeña industria 
y a las artesanías ha favorecido la creaci6n de nue

vos puestos de trabajo y ha incentivado la exportaci6n de esta produc
ción. 

Se han intensificado programas de capacitación de 
mano de obra ca 1 Ifi cada. 
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b) Factores adversos 

técnicas e insumos. 

Falta de utilización de la capacidad instalada de las 
industrias. 

A Itas cos tos de el aboraci 5n de los productos, debi do al 
componente importado, tanto de biens de capital como de 

L imitado mercado intei'no para la adquisición de la prQ 
ducción por la baja capacidad adquisitiva de grandes ses. 

tares de la población. 

Bajo nivel de desarrollo tecnológico y de mano de obra 

especializada. 

Limitada capacidad de exportación, por falta de inves
tigación de mercados externos, calidad defectuosa y 

poco volumen de producción. 

El alto costo del dinero no incentiva la inversión en 
la industria nacional. 

4) Parques industriales 

a) Aspectos favorables más importantes 

La instalación de los parques industriales favorecen 
la instalación de empresas, por la disponibilidad de 

terrenos e instalaciones dotadas de obras básicas de infraestructura y 
servicios comunes. 

Los parques industriales contribuyen al desartollo ur 
banístico ordenado y racionalizado de las ciudades. 

b) Factores adversos 

A pesar de las facilidades otorgadas por la Ley, éstos no 
se han establecido en el nUmero ni en los lugares donde se estima son ne 



- 106 -

cesarios y no han constituido el incentivo suficiente para instalar nuevas 

industrias. 

5) Comercializaci6n de productos de la industria fabril, de arte
sanía y de la pequena industria 

No se encontraron 

6) Capacidad de la producción para satisfacer las necesidades del 
consumo interno y de exportaci6n, cuando sea del caso 

No se encontraron 

7) Participación en los programffi de desarrollo del país 

a) Aspectos favorables más importantes 

A pesar de sus limitaciones y capacidad. el sector indus -
trial ha contribuido al desarrollo integral del país a través de la gene
ración de nuevos puestos de trabajo, utilización de materias primas naciQ 
nales, ingreso de divisas, en definitiva del acrecentamiento de la renta 

nacional. 

b) Factores adversos 

- Falta de un crecimiento sostenido del sector industrial, 
motivado tanto por la crisis económica del país, como 

de las desiguales condiciones en las que la producción nacional tiene en 
el mercado internacional. 

Limitada capacidad empresarial, organizaclon familiar y 

de tipo tradicional del sector industrial. 

Poca capacidad de ahorro interno efectivo y escasa in 
versión en el sector industrial. 

Instalación de industrias que no tienen el soporte de 
materias primas nacionales. 
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Falta de infraestructura vial, servicios, silos, bode
gas, centros de acopio, etc. 

- Marcada concentración de las industrias en Pichincha y 

Guayas. 
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2. LAS RELACIONES ECONOMICAS EXTERNAS 

a. síntesis del análisis y discusión 

El comportamiento del Comercio Exterior Ecuatoriano 

refleja un profundo desequilibrio en los últimos años a con

secuencia del pronunciado descenso de los precios del petró

leo en el mercado internacional, a lo cual se sumó la suspe~ 

sión de las exportaciones de crudo, por un período de 5 me

ses y medio, a raíz de los daños sufridos por el oleoducto 

transecuatoriano durante el sismo deIS de marzo de 1987. 

Mientras los ingresos petroleros acusaban un agudo descenso, 

el servicio de la deuda externa, por el contrario, cada vez 

requiere una mayor proporción de divisas para satisfacer las 

obligaciones que mantiene el Ecuador con las distintas enti

dades prestamistas del exterior. 

A fin de corregir los desequilibrios del sector externo, el 

Gobierno dispuso, a través de las medidas del 11 de agosto 

de 1986, la des incautación de las divisas generadas por las 

exportaciones no petroleras, con el fin de estimular la ex

portación de nuevos productos y, al propio tiempo, desincau

tar las importaciones de bienes no necesarios. 

Sin duda, el nuevo esquema cambiario estimuló las actividades 

productivas orientadas hacia la exportación, básicamente la 

agricultura de exportación de la costa, la producción de ca

marón y m~bienes que cuentan con demanda externa. En cam

bio, las actividades productivas orientadas hacia el mercado 

interno, especialmente la agricultura de la sierra y la in

dustria en general, resultaron afectadas en sus costos por el 

encarecimiento de todos los bienes importados que requieren 

para él normal desenvolvimiento de sus operaciones. 

3in embargo, ese esquema fue modificado sustancialmente con 

una nueva regulación de la Junta Monetaria, dictada el 2 de 

marzo del ano en curso, mediante la cual se creó el denomina 

do "mercado de flotación controlado", que se alimenta con to 
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,das las divisas provenientes de las exportaciones no petrole

ras, cuya cotización está regulada por el Banco Central, con 

lo cual prácticamente se ha eliminado el estímulo cambiario 

que recibió el sector export¿;dor durante un año y medio apr::. 

ximadamente. 

En el área del comercio exterior es importante mencionar la 

suscripción de los Convenios Internacionales del Café y del 

Cacao, a través de los cuales 'tanto los países productores c::. 

mo los consumidores más representativos, han acordado el esta 

blecimiento de cuotas de exportación e importación, a fin de 

propender a la estabilidad de los precios internacionales. 

La estabilidad del mercado, no es un cbjetivo que interese úni 
~ -

camente a los países exportadores de bienes primarios sino 

también a los países consumidores, puesto que si los primeros 

reciben cada vez menores ingresos por la venta de sus produ~ 

tos, es obvio que se verán forzados a reducir sus adquisici::. 

nes de bienes de capital y materias primas a los países in

dustrializados. 

Las organizaciones oficiales y privadas del país mantienen d~ 

versas relaciones económicas con sus similares de otros paí

ses, dependiendo su clase e intensidad de la naturaleza y fi 

nalidad de las actividades específicas que corresponden a su 

respectivo ámbito de acción. 

A nivel oficial, existe un permanente vínculo de contacto a 

través de la acción de los Consejeros Comerciales, cuya mi

sión se orienta a la difusión de las condiciones imperantes 

en los diversos mercados externos, la evolución de los pre

cios internacionales, la identificación de nuevas oportunid~ 

des de colocación de nuestros productos exportables, la pro

moci6n en el exterior cE las posibil idades de la inversión en 

el país, etc:. 

El país, por otra parte, es miembro de una serie de organis

mos internacionales y, como tal, está obligado al cumplimie!2. 

to de las decisiones que se tomen en el respectivo ámbito de 
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su competencia, al mismo tiempo que ejerce los derechos inhe 

rentes a su condici6n de miembro activo. 

En la esfera del sector privado es evidente que la relaci6n 

de mayor intensidad en el campo econ6mico se establece en el 

ámbito del comercio exterior, a travGs del comercio de impa~ 

taci6n y exportaci6n. Así mismo, debe destacarse la perma

nente relaci6n que existe entre las instituciones bancarias 

nacionales y extranjeras, que al ejercer mutuamente la condi 

ci6n de corresponsales hacen factibles las operaciones de co 

mercio exterior y otras propias del sistema bancario. 

Las medidas econ6micas tomadas por la Junt¿1 fíonetaria, tanto 

en agosto de 1986 como en marzo de 1988, h,m incidido proful2. 

damente en las operaciones de comercio exterior. 

Los ingresos generados por las exportaciones de petr61eo han 

sufrido una sensible disminuci6n a partir de 1986 por el pe~ 

sistente deterioro que han sufrido los precios del crudo en 

el mercado internacional, a 10 cual se suma la suspensi6n de 

las exportaciones durante 5 meses y medio, a consecuencia de 

los daños que sufri6 el oleoducto transecuatoriano durante el 

sismo de marzo de 1987. Las pérdidas sufridas por el país a 

causa de tales eventos superan los usa 2.000 millones. 

Los productos tradicionales de exportaci6n, es decir banano. 

café, cacao y azúcar, registran un comportamiento irregular 

que refleja más bien el errático comportamiento de sus pre

cios internacionales, antes que variaciones apreciables en 

los volúmenes comercializados. 

Los productos no tradicionales, en cambio,han experimentado 

un significativo crecimiento, especialmente en el caso de las 

exportaciones de camar6n, productos del mar y productos in

dustrializados. Así mismo, vale destacar que por primera 0-

casi6n se están exportando, aunque en pequeña escala, algu

nos productos del sector agrícola de la sierra. 

Las importaciones, a su vez, están constituidas en su mayor 

parte por bienes de capital para los sectores público y priv~ 
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do, bienes intermedios y materias primas, los cuales en con

junto representan alrededor del 70% de las importaciones to

tales. 

El comportamiento del comercio exterior tiene una importancia 

fundamental para el desarrollo nacional, si se considera que 

a través de las exportaciones el país recibe las divisas que 

requiere para adquirir los bienes y servicios externos requ~ 

ridos por el Estado y los sectores productivos, así como para 

cubrir sus obligaciones frente a sus acreedores internaciona

les. 

Consecuentemente, un desequilibrio del sector externo provo

ca un desajuste econ6mico total, puesto qua el Gobierno se 

ve obligado a aplicar medidas correctivas que tiendan a res~ 

tablecer el equilibrio, estimulando las exportaciones por un 

lado y desincentivando importaciones por otro. 

Además, es necesario tener presente que el petr61eo, nues'tro 

principal producto de exportación, es un recurso de propie

dad del Estado, a diferencia de los productos 'tradicionales y 

no tradicionales que pertenecen al sector privado, de modo 

que constituye al propio tiempo la principal fuente de fina~ 

ciamiento del Presupuesto General del Estado, lo que ha per

mitido una notable expansión de sus niveles de gasto e inver 

si6n. 

b. Conclusiones 

1) Comportamiento del Comercio Exterior 

a) Aspectos Favorables más importantes 

- El descubrimien'to dE,l petróleo terminó con 

la dependencia absoluta d0 nuestra economfa 

con respecto a los productos agrfcolas de exportación. 

- El petróleo es un bien estratégico cuya po

sesión ha permitido mejorar la capacidad de 
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negociaci6n del país en materia de Comercio Exterior. 

- La oferta exportable del país se ha diversi 

ficado en los últimos años, gracias al cre

cimiento en la explotaci6n de productos del mar y las ventas 

de productos industrializados. 

b) Factores Adversos 

- Existe sobre producci6n mundial tanto de pe

tr61eo como de banano, cafó y cacao, que son 

nuestros productos tradicionales de exportaci6n, lo que deter 

mina la inestabilidad de sus precios internacionales. 

La caída de los precios del petróleo no sol~ 

mente que ocasiona Iln menor ingreso de divi

sas, sino que además causa una drástica contracci6n de los re 

cursos financieros que alimentan el Presupuesto del Estado. 

- Las importaciones del país no tienen un mar-

gen muy amplio de contracci6n, debido a que 

en su mayor parte constituyen bienes de capital, tanto para 

el sector público como privado, materias primas y bienes in

termedios requeridos por el sector industrial. 

- La desincautaci6n de las divisas no petrole

ras a raiz de las medidas del 11 de agosto 

de 1986, significa la pérdida de control por parte del Estado 

del buen uso de esos recursos. 

2) Convenios econ6micos suscritos por el país 

a) Aspectos Favorables más importantes 

- Los convenios internacionales sobre la comer 

cializaci6n de nuestros productos exportables, 

permiten una relativa estabilidad cb los precios internaciona

les. 

- La fijaci6n de cuotas de exportaci6n permite 
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una mejor planificaci6n de la producci6n de los bienes suje

tos a esos convenios. 

b) Factores Adversos 

No existen mecanismos de control muy severos 

para detectar y castigar las continuas trans 

gres iones e incumplimientos en que incurren los paises sus

criptores de esos convenios. 

- La fijaci6n de cuotas de exportaci6n limita 

las posibilidades de expansi6n de nuestras 

ventas externas a los mercados comprendidos en los convenios. 

3) Intensidad y clase de relaciones económicas entre 

las Organizaciones Oficiales y privadas del país, 

con sus similares de otros países. 

a) Aspectos Favorables más importantes 

- Las relaciones econ6micas con el exterior, 

tan"to a nivel oficial como privado, son fu!:. 

damentales en raz6n de que las actividades productivas del 

pais requieren tanto de bienes y servicios como de recursos 

financieros externos. 

La permanente relaci6n con el exterior perm.!":. 

te identificar nuevas posibilidades de colo

caci6n para nuestros productos exportables. 

b) Factores Adversos 

- Escaso grado de influencia de nuestro país 

en las decisiones que adoptan los organis

mos internacionales en los cuales es miembro activo. 

- Insuficiente grado de difusión de las info~ 

maciones que remiten nuestros Consejeros CA 

merciales, las que podrían ser de mucha utilidad para los sec 

tores empresariales. 
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- Falta de agresividad empresarial para apro

vechar todas las oportunidades que ofrece 

el mercado internacional. 

4) Operaciones de Comercio Exterior 

a) Aspectos Favorables más importan"tes 

- El petróleo es todavía un producto de valor 

estratégico muy especial, que permite forta 

lecer la capacidad negociadora del país en materia de Comer

cio Exterior. 

Las exportaciones no tradicionales del país 

están cobrando un impulso muy saludable, e~ 

pecialmente en el caso de productos del mar y productos in

dustrializados. 

- Se ha iniciado la exportación de productos a 

grícolas de la Sierra. 

b) Factores Adversos 

- Los precios del petr61eo no logran una ade

cuada estabilidad a consecuencia de la sobre 

oferta mundial provocada por el aumento de la producción en 

países no miembros de la OPEP. 

La baja elasticidad precio de la demanda in 

ternacional de nuestros productos tradicio

nales que, por otro lado, están sujetos él cupos de exporta

ci6n, limita la posibilidad de expandir apreciablemente sus 

ventas externas. 

- Los ingresos generados por las exportaciones 

no permiten cubrir los requerimientos de im 

portaci6n de los sectores pGblicos y privado, así corno las 

obligaciones derivadas del servicio de la deuda externa. 
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5) El Comercio Exterior y su grado de influencia en 

los programas de desarrollo del pafs. 

a) Aspectos Favorables más importantes 

El Comercio Exterior proporciona las divisas 

que requiere el pafs para cubrir la adquisi

ci6n de los bienes y servicios que requiere para su desarro

llo, asf como para atender sus obligaciones externas. 

Los recursos generados por las exportaciones 

de petr61eo han permitido la ejecuci6n de 

grandes proyectos de infraestructura econ6mica y social, asf 

como el fortalecimiento de nues·tras Fuerzas Armadas. 

b) "actores Adversos 

- Los desequilibrios del sector externo afec

tan a toda la economfa, obligando a medidas 

de ajuste que tienen un alto costo social. 

El servicio de la deuda externa requiere pr':? 

porciones cada vez crecientes de los ingre

sos generado, por las exportaciones petroleras, las que a su 

vez registran un marcado descenso por el deterioro de los pr~ 

cios internacionales. 

- Los principales productos de exportaci6n del 

país soportan una fuerte competencia por paE. 

te de otros pafses productores del Tercer Mundo. 

- La posici6n geográfica del país, alejado de 

los principales centros de consumo, encare

ce los costos de transporte y afecta, por ende, la posici6n 

competi ti va de nuestros produc·tos exportables. 

- Los recursos petroleros no se llan canaliza

do adecuadamente hacia otros sectores pro

ductivos prioritarios,como la agricultura. 
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3. PESCA 

a. Síntesis del análisis y discusión 

Esta actividad comprende una serie de tipos y fases: la pesca iD. 

dustrial, la pesca artesanal, la pesca de investigación, la pesca deporti 
va, etc., dependiendo del tipo de pesca, se dan fases que va de la extractiva 
hasta el faenamiento, conservación, industrialización, comercialización, 

etc. 

La pesca en el mar ter"ritorial, aguas n:arítimas interiores, en los \'Íos, 
lagos o canales, estS regulada mediante disposiciones de la Ley de Pesca 
y Desarrollo Pesquero, publicada en el Registro Oficial No. 497 del 12 
de febrero de 1974 para el sector pesquero en 901leral, eSLu es sector 

pGb1ico pesquero, la actividad pesquera, su ~ercicio. la fase extractiva, 

de los tipos de pesca, matrículas y pemisos, p"(ocesamiento. comerciali
zación, fomento, beneficios, infracciones y sanciones. 

Para la correcta aplicación, la Ley cuenta con su respectivo Reglamento 
dictado mediante Decreto Supremo No. 759 y publicado en el Registro Ofi 
cial No. 613 en el mes de agosto de 1974. 

De acuerdo al Cap'tu1~ 1, Art. lO, corresponde al Ministerio de Indus -

trias, Comercio, Integraci6n y Pesca, al Consejo Nacional de Desarrollo 
Pesquero y más organismos y dependencias del sector público pesquero, 
planificar, organizar, dirigir y controlar la actividad pesquera. 

Se establece la creaci6n del Consejo Nacional de Desarrollo Pesquero, 
presidido por el Ministro de Industrias, Comercio. Integraci6n y Pesca, 
o el Subsecretario, e integrado adem§s por los Ministros de Relaciones 

Exteriores, de Finanzas o sus respectivos delegados, el Director T§cni 
ca del CONADE y el Comandante General de la f.1arina; siendo sus princi

pales facultades las Siguientes: actúa como órgano consultor con res
pecto a proyectos de ley o reglamentos, evalúa y orienta la política 
pesquera, autoriza y clasifica las empresas. 

La Subsecretaría de Pesca trata sobre el Fomento Pesquero, la clasifica 
ción de la empresas, los beneficios para el sector, qu§ se considera 
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infracci6n y las sanciones que deben imponerse. 

Las principales zonas pesqueras están ubicadas en el mar territorial fre.!:l. 

te a las 4 provincias costaneras y cercano al Archipi§lago de Galápagos. 

Las especies de mayor explotaci6n son el atGn, la macarela; en menor es 

cala; moluscos.y crustáceo~ ~ el camarón cultivado. 

La producción de camar6n ha permitido que se constituya el mayor rubro de 

exportación, después del petróleo, siendo tambi§n s'ignificante la produc

ci6n pesquera, conservas y harina de pescado. 

Cuenta con una infraestructura industrial y artesanal, y equipamiento i.!:l. 

dustrial para procesamiento y empacado: 133 procesadoras; 126 armadoras; 

10.531 establecimientos camaroneros que ocupan 103.700 Ha; 15 laborato

rios de camarón que ocupan 41 fla; 21 establecimientos de cultivo de peces, 

que ocupan 759 Ha. 

Es importante determinar el progresivo deterioro al equilibro ecológico, 

que ha causado el incontrolado y excesivo desarrollo de piscinas camaro
neras. 

El volumen de producción y la comercialización, 

cifras: 
tiene las siguientes 

Durante el ano 1987 se exportaron los siguientes productos: 

PRODUCTO VOLlJr1EN V A L O R 
T.N. EN ~1ILES r'1i 11 ones US$ 

Atún y Pescado 41.647.7 36'032.400 
Camarones 48.621. 4 382'495.700 
Atún en Conserva 19.543.0 23'700.000 
Conservas de Pescado 4.648.0 8' 100.000 

La harina de pescado y los camarones se exportan en las 4 quintas partes 

de un total de producción, siendo estos los productos de mayal' volumen 
de exportacion, mas del 70% del volumen de exportación total. 
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El atOn y la macarela en conserva se exporta apenas un tercio de la pro

ducci6n total del pa's, con una marcada tendencia a bajar. 

La poblaci6n ecuatoriana consume al ano un total aproximado de 3.000 to
neladas de camdrón, comercializándose algo más del 15% del total de la 

producci6n. El atan en conserva, la sardina y la macarela tienen un con 

sumo importante dentro del pa's, abarcando los dos tercios de la produc
ción total. 

El pa's consume 30.000 toneladas en harina de pescado al ano. y pescado 
congelado el 20% de la producción total nacional. 

b. Conclusiones 

1) Legislación 

al Aspectos favorables más importantes 

La existencia de la Ley que ha permitido regular la acti 

vidad pesquera, su fomento, desarrollo y comercializaci6n. 

b) Factores adversos 

Problem!'ls para la adecuada aplicación de regulaciones, 
fundamentalmente en la fase extractiva y la comercializaci6n con el 

exterior, con relación al control de divisas en la facturación. 

2) Zonas pesqueras y especies básicas de.explotación. Valor ic 

tio16gico de las zonas 

a) Aspectos favorables más importantes 

Se ha logrado regular las autorizaciones, a fin de mante 

ner el potencial pesquero. 

b) Factores adversos 

El excesivo e incontrolado desarrollo de piscinas cama ro 
ner·as, han conducido a un progresivo deterioro del equil ibrio ecológico. 
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3) Valor económico de la producción pesquera 

a) Aspectos favorables más importantes 

Se ha otorgado al país una gran fuente de divisas por cOIl 

cepto de exportaciones. 

- Se ha incrementado el consumo interno en beneficio de la 

población 

b) Factores adversos 

Carencia de medios del Estado para obtenel' una información 
real que le permita controlar los volúmenes de explotación y producción. 

4) Infraestructura pesquera 

a) Aspectos favorables más importantes 

El estímulo dado a las inversiones, ha permitido robus
tecer las empresas existentes y formar nuevas. 

Se han efectuado estudios para la ejecución de puertos 
y ayudas portuarias. 

b) Factores adversos 

Insuficiencia de puertos pesqueros y facilidades porturias 

5) Industrialización 

a) Aspectos favorables más importantes 

Se ha elevado e incrementado el nivel de industrializa
ción. 

Se han aumentado el número de establecimientos. 
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Se han elevado el volumen de inversión y la cantidad de 

producción. 

b) Factores adversos 

No existen 

6) Comercialización 

a) Aspectos favorables más importantes 

Se ha incrementado el volumen y el valor en la comercializa 

b) Factores adversos 

Falta de aplicación de regulaciones. 

7) Part"¡cipación en los programas de desarrollo del país 

a) Aspectos favorables más importantes 

El ingreso de divisas producto de la exportación, ha 
permitido llevar adelante programas en el sector. 

Se han integrado centros de estudios superiores en el 
estud"¡ o y ejecuci ón de proyectos. 

b) Factores adversos 

Imposibilidad de que los pescadores artesanales y la pequ~ 
ña industria tengan acceso al crédito, por la dificultad de presentar ga

rantías. 

4. TURISMO 

a. S'ntesis del anllisis y discusión 

El gran potencial turístico con que cuenta nuestro país, no ha sido 
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debidamente aprovechado, principalmente por falta de infraestructura y una 

adecuada política turística que permita su desarrollo. 

El Estado ha debido intervenir con la finalidad de ordenar y orientar ade

cuadamente. las actividades turísticas. 

Mediante Decreto No. 367 de 9 de abril de 1974, publicado en el Registro 
Oficial No. 535 de 18 del mismo mes y año, se establece el marco legal n~ 
cesario para el desarrollo >del turismo a través de la Dirección General 

de Turismo. Se determina su naturaleza y finalidad como una entidad de 

derecho público, adscrita al Ministerio de Industrias, Comercio e Integr~ 
ci6n, con personería jurídica, patrimonio y recursos propios, con sede 
en la capital de la RepGblica. Establece la estructura org&nica funcio
nal de DITURIS, el régimen patrimonial y financiero; el fomento turísti

co a través de beneficios de carácter tributario para las empresas priv~ 

das mixtas; y determina las actividades turfsticas: Su competencia, con 
trol, obligaciones y sanciones respecto de dichas actividades. 

Con el fin de dinamizar las funciones de DITURIS se crean dos Direccio

nes Regionales de Turismo, una para el litoral y otra para el austro, 

Con la finalidad de permitir una adecuada aplicaci6n de la Ley, se expi

de el respectivo Reglamento General, mediante Decreto No. 1083 del 24 de 

diciembre de 1975, publicado en el Registro Oficial No. 967 de 7 de ene
ro de 1976, a fin de reglamentar las actividades y establecimientos rela 
cionados con el turismo. Desde esa fecha se han ido incrementando varios 

reglamentos. 

Los principales reglamentos expedidos son los siguientes: 

Reglamento de Agencias de Viajes y Turismo, publicado en Re

gistro Oficial No. 488 de 21 de diciembre de 1977. 

Reglamento Hotelero del Ecuador, publicado en Registro Ofi
ci a 1 No. 699 de 26 de octubre de 1978, se reforma según el 

Registro Oficial No. 2 del 14 de agosto de 1979. 

Reglamento Orglnico Funcional de OITURIS, publicado en Regi! 
tro Oficial No. 372 de 4 de febrero de ]981. 
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Regimiento de Discotecas y Salas de Baile, publicado en Regi! 

tro Oficial No. 868 de 5 de junio de 1979. 

Reglamento de Establecimientos de Comidas y Bebidas, expedido 

en Registro Oficial No. 874 de 13 de junio de 1979. 

Reglamento especial de Casinos y Salas de Juego, emitido en Re 
gistro Oficial No. 692 de 17 de octubre de 1987. 

El país contó con el Plan Maestro de Desarrollo Tur'stico para el período 
83~87, se ha hecho un catastro y un inventario de los centros turísticos 
existentes, su estructura, infraestructura, comercializaci6n y la demanda. 
Formula una estrategia sobre desarrollo y conservaci6n de los recursos tu

rísticos. 

Hace planteamientos sobre la capacitación y mantenimiento del sector arte
sanal, relacionados con la actividad turística. 

Es importante indicar que en los programas de Desarrollo Tur'stico existe 
una gran participaci6n de las administraciones seccionales, mediante la 
atención a la infraestructura y a la recreación y restauración de los cen 
tras históricos. 

b. Conclusiones 

1) Legislación 

a) Aspectos favorables mas importantes 

- Mediante la Ley de Fomento al Tu'rismo, el Estado ha o
rientado y ordenado las actividades. 

- Se han reglamentado los establecimientos y actividades 
a fin de aprovechar mejor esta &rea productiva. 

El Estado ha podido intervenir directamente en la ela
boración de planes y programas. 
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b) Factores adversos 

Insuficiente aplicación de la Ley, especialmente en la con 

secución de beneficios. 

2) Planta turística existente 

al Aspectos favorables más importantes 

Se ha creado una infraestructura turística fundamental
mente para turismo internacional (hoteles, paradores y 

servicios complementarios). 

- Se cuenta con un inventario de los recursos turísticos 
existentes, localizaci6n, planta turística y servicios. 

b) Factores adversos 

Insuficiente planta turística y de serV1ClOS b&sicos, 
tanto a nivel de turismo interno como externo; falta 

de saneamiento ambiental. 

Limitada y desordenada explotación de su riqueza turís
tica existente. 

Falta de conservaci6n y destrucción de los bienes cul
turales. 

3) Proyectos turísticos 

al Aspectos favorables más importantes 

Se han realizado estudios para la ejecuci6n de proyec
tos. 

Ha permitido la creaci6n de empresas con participaci6n 
directa del Estado. 
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b) Factores adversos 

Falta de recursos para la ejecución de planes y programas. 

4) Participación en los programas de desarrollo del país 

a) Aspectos favorables más importantes 

Ha permitido motivar y asistir a los organismos seccio
nales a conservar y mejorar sus recursos turísticos y 

monumentos arquitectónicos y bienes culturales. 

Se ha dotado al país de una fuente de divisas, las mis
mas que permiten ejecutar planes y programas; además, 

de crear fuentes de trabajo. 

lbe. 

Se ha logrado una promoción externa del país y la divul 
gación de sus bienes culturales. 

Se ha logrado una mejor integración nacional. 

b) Factores adversos 

Carencia de una cultura y conciencia nacional sobre la 
conservación de sus bienes. 

Falta de promoción y facilidades para el tUl'ismo inter
no. 
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E. OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES 

1. TRANSP0RTE FERROVIARIO 

a. síntesis del análisis y discusión 

La empresa de Ferrocarriles del Estado (ENFE) adqui~ 

re personería jurídica y se constituye en Empresa de Derecho 

Público con patrimonio y fondos propios en virtud del Decreto 

N? 183 de 1970, que constituye su base legal. Este Decreto 

otorga a ENFE la capacidad de dirigir y administrar todo el 

sistema ferroviario, adquiriendo además derechos, obligacio

nes, activos y pasivos de la ex-Junta Autónoma del Ferrocarril 

del Norte y de la ex-Empresa de Ferrocarriles del Estado, di 

visi6n sur. 

Desde su inaguración, hasta la d6cadcl de lus anus cuarenta el 

Ferrocarril ha constituído la modalidad predominante del tran~ 

porte tanto de pasajeros corno de carga, principalmente ha si

do la arteria fundamental que integraba la sierra con la cos

ta, especialmente mediante" el tramo Durán-Riobamba-Quito. 

Posteriormente la construcción del Tramo Quito-Ibarra-San Lo

renzo, también ha consti'cuído un importante medio de trans

porte y de enlace entre las dos regiones, por el sector norte 

del país, uniendo la capital con el puerto de San Lorenzo. 

Igualmente el tramo Sibambe-Cuenca ha prestado importantes 

sevicios al comercio y a la transportaci6n de esas zonas. 

Actualmente el Ferrocarril, por el descuido de los gobiernos, 

que no han realizado inversiones para modernizarlo y ni si

quiera para mantenerlo en condiciones aceptables, peor renta

bles, ha ido rezagándose con tendencias a desaparecer pese a 

tener ventajas notables corno el bajo consumo energético, es

casa incidencia en la contaminación ambiental, mayores nive

les de seguridad y mayor capacidad de carga. El desarrollo 

del transporte terrestre también ha constribuído al abandono 
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de ese sistema de transportaci6n. 

Los gobiernos que se han sucedido a partir del año 44, año en 

que el sistema ferroviario fuera transferido al Estado ecuato 

riano luego de ser explotado por más de cuarenta años por la 

Quito-Guayaquil Rail Company, no han considerado las inversio 

nes necesarias para lograr modernizar el sistema y ofrecer un 

servicio acorde a los requerimientos actuales. 

Por esta negligencia cr6nica, luego del levantamiento de las 

redes ferroviarias de El Oro y Manabí, la red ha quedado re

ducida a 965 Kms., distribuídos en tres ramales: Durán-Quito, 

con 446 Kms, Quito-Ibarra-San Lorenzo, con 373 Ems, y Sibam 

be-Cuenca, c':Jn 145 Kms. 

De los tramos antes mencionados funcionan las vías férreas 

que enlazan Durán-Bucay y Riobamba-Quito, en el sector sur; 

y el tramo Ibarra-San Lorenzo', en el norte. También funcio 

na el ramal austral, Sibambe-Cuenca. 

Se realizan reparaciones para restablecer la línea entre Alau 

sí y Durán y entre Tixán-Alausí. 

Se está gestionando un préstamo para restablecer el tráfico 

entre Quito-Ibarra, cortando desde hace varios años. 

En síntesis el Ferrocarril soporta dos qravísimos problemas 

que lo hacen que mantenga un nivel limitado de tráfico: uno, 

el total deterioro de la línea férrea en todos sus ramales y, 

otro, la total obsolescencia de su equipo tractivo y rodante. 

La Empresa de Ferrocarriles, con alrededor de 2.300 personas 

con una infraestructura deficiente, moviliza carga y pasaje

ros en volúmenes que no permiten ni siquic?ra su auto-financia 

miento, debiendo el Estado subvencionarla con más del 50% de 

sus gastos. 

Es notoria la disminución de carga y de pasajeros, así en -

1980 el Ferrocarril movilizó 94.612 toneladas y 3'074.088 p~ 

sajeros, mientras que en 1986, el volumen de carga se redujo 
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a 29.040 toneladas, y el número de pasajeros transportados 

fue de 2'660.320. 

Este medio de transporte que constituy6 un sistema de integra . -
ci6n social y econ6mica del país, dej6 de ser el elemento r~ 

guIador del flete de carga y del pasaje, constituyéndose en 

un peso para el gobierno. 

Como política general de la Empresa, se ha venido gestionan

do la ayuda técnica y financiera para la reconstrucci6n y ma~ 

tenimiento del ferrocarril del norte. Asf mismo se han ela

borado los términos de referencia para licitar los estudios 

de factibilidad avanzada para la rehabilitaci6n del Ferroca

rril entre Quito-Guayaquil-Puerto Nuevo. Además se realizan 

reparaciones en varios tramos dala vía. 

b. Conclusiones: 

1) Legislaci6n 

a) Aspectos Favorables más importantes 

No se encontraron 

b) Factores Adversos 

Falta una Legislaci6n actualizada que res

ponda a las condiciones que este importante medio de transpo~ 

te demanda. 

2) Sistemas ferroviarios existentes. Ejes princ! 

pales y secundarios. 

al Aspectos Favorables más importantes 

El Ferrocarril sirve a las poblaciones por 

las que atraviesa, ya que en algunos casos constituye su úni 

ca vía de comunicaci6n y de transportaci6n de carga, de modo 

que su extinci6n significaría la desaparici6n de dichas pobl~ 

ciones. 
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b) Factores Adversos 

No se encontraron. 

3) Material rodante e infraestructura; caracteristi 

cas generales. 

a) Aspectos Favorables mtis importantes 

No se encontrarOll 

b) Factores Adversos 

Por el deterioro y obsolescencia el Ferroc~ 

rril se ha convertido en una carga para el 

Estado y requiere de subvenci6n estati11, ya que no puede auto 

financiarse. 

La Empresa no cuenta con los recursos neces~ 

rios para su adecuado y normal funcionamien

to y buen servicio. 

4) La explotaci6n del transporte ferroviario. 

cidad de tráfico. 

a) Aspectos Favorables más importantes. 

Cap~ 

El Ferrocarril, a pesar de sus deficiencias 

constituye el finico medio de transporte de carga, especial

mente en sectores como el norocC'idental del pais, en la zona 

de San Lorenzo. 

b) Factores Adversos 

No se encontraron. 
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2. TRANSPORTE TERRESTRE 

a. Síntesis del análisis y discusión 

La Legislación vigente, mediante la Ley de Caminos 

expedida mediante Decreto Supremo N? 1351 de 30 de junio de 

1964, confiere al Ministerio de Obras Pfiblicas las atribucio 

nes y deberes para orientar y dirigir la política vial del 

país, sin embargo de lo cual otras Instituciones como Conse

jos Provinciales, Organismos Seccionales, inclusive las Uni

dades Ejecutoras creadas en este gobierno realizan obras via 

les, lo que diluye esfuerzos, duplica actividades y anarqui

za el sector. 

Debido a la demanda de inversión vial y a las limitaciones 

presupuestarias, el país ha tenido que acudir a Organismos In 

ternacionales de Crédito como el BID, BIRF, CAF y otras, p~ 

ra emprender en un extenso Plan Vial que permita integrar las 

tres regiones naturales y vastas zonas agrfcolas; dichas in

versiones han sido destinadas a estudios, construcción y man 

tenimiento de las vías y emprendidas también en la reconstruc 

ción y mejoramiento de aquellas vías que por fenómenos natu

rales, como los inviernos de los años 82 y 83; los sismos del 

año pasado y la sobre saturación del tráfico, fueron dañados 

o destruidos. 

El Ministerio de Obras Pfiblicas, ha emprendido en la realiz~ 

ción de estudios y construcción para el completamiento de los 

cuatro ejes troncales: la marginal de la costa, la troncal 

de la costa, la Panamericana o troncal de la sierra y la tron 

cal del oriente, así como de los ejes transversales que unen 

las tres regiones naturales, enlazando centros de producción 

con centros de consumo y llegando a los puertos para el comer 

cio exterior. 

La red vial del país que en 1980 estaba c(,nsLitulda por 34.640 

Kms. ha crecido a un rj.tmo del 2.8'1. para en 1986 contar con 

40.857 J\ms.; el parque automotor entre los Il1ismos años ha acu 

sado un crecimiento del 7.28% pasando de 210.738 a 321.376 ve 

hiculos; 10 que unido al incremento de la capacidad de carga 

de los vehículos ha deteriorado algunas arterias viales lo qua 
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ha determinado que el Ministerio emprenda en su mejoramiento. 

La Ley de Desarrollo de Vialidad Agropecuaria y de Fomento de 

Mano de Obra, asf como los recursos provenientes de préstamos 

internacionales han permitido la construcci6n y mejoramiento 

de caminos vecinales en varias provincias del pafs, caminos 

que facilitan el acceso a zonas de producci6n y las integra 

a la economfa y desarrollo del pafs. A pesar de ello es no

toria la escasez de vfas en zonas extensas como la regi6n o

riental asf como en otras regiones estratégicas. 

Para dotar al pafs de un sistema vial estable que haga pos.:!:. 

ble el intercambio normal y econ6mico entre todas las ciuda

des, puertos y regiones, entre agosto del afio 86 y julio del 

87 se encuentran en ejecuci6n contratos de estudios, constru~ 

ci6n y mantenimiento de obras de arrastre, asf como de obras 

nuevas por un monto superior a sesenta y cinco mil millones 

de sucres (S/. 65.000'000.000). 

Las conexiones internacionales con los países vecinos se las 

realiza a través de la carretera Panamericana, por el norte 

con Colombia, por Rumichaca; y por Huaquillas y Macará al sur, 

con Perú. 

El transporte automotor, debido a su adelanto, se ha converti 

do en el medio más utilizado de transporte de carga y pasaje

ros, constituyéndose el transporte terrestre en el motor del 

desarrollo socio-económico del pais. 

b. Conclusiones 

1) Legislaci6n 

a) Aspectos Favorables más importantes 

- La Legislaci6n otorga al Ministerio de Obras 

Públicas la facultad de orientar y dirigir 

la polftica vial del pafs. 
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b) Factores Adversos 

No se han encontrado 

2) Convenios Internacionales 

a) Aspectos Favorables más importantes 

No se han encontrado 

b) Factores Adversos 

No se han encontrado. 

3) Red vial exis"tente. 

a) Factores Favorables más importantes 

La red vial existente ha contribuido a la in 

tegraci6n y al desarrollo socioecon6mico del país. 

desarrollo. 

b) Factores Adversos 

La falta de vías en regiones estratégicas, 

como la región oriental no ha permitido su 

- El deterioro ele las vías Ila .?ncarecido los 

costos de la transportaclón. 

- La topografía accidentada y el tipo de sue

los ha dificultado la construcci6n y ha en

carecido el costo de las carreteras. 

La falta de caminos, tanto principales como 

vecinales, ha mantenido extensas regiones ~ 

bandonadas y no integradas, debilitando así la cohesi6n y se 

guridad nacionales. 
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La falta de un oportuno mantenimiento de la 

red vial, ha deteriorado el parque automotor. 

La construcción de vfas que responden a int~ 

reses políticos antes que a razones técnicas, 

ha impedido un desarrollo orgánico de las regiones del país. 

4) Plan vial 

a) Aspectos Favcll~,-'ü)lt?s más importantes 

- El incremento ele la lnv¡;~l'sión vial en estudio, 

constrllcci6n y ¡ncjoramiento de carreteras y 

caminos vecinales. 

b) Factores Adversos 

No se encontraron 

5) Conexión de ejes nacionales y extranjeros 

a) Aspectos Favorables más importantes 

No se encontraron 

b) Factores Adversos 

No se encontraron 

6) NGmero de automotores que circulall en el país, 

por tipo. 

a) Aspectos Favorables más importantes 

No se encontraron 

b) Factores Adversos 

No se encontraron. 
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7) La explotaci6n del transporte automotor y su in

fluencia en programas de desarrollo del pais. 

a) Aspectos Favorables más importantes 

- La modernización y el incremento del parque 

automotor de gran capacidad ha facilitado ~ 

na gran movilización de carga permltlendo la incorporación 

de amplias zonas productivas a la economfQ riel pais. 

- Ha generado gran cantidad de fuentes de tra 

bajo, directo e indirecto. 

- Ha contribuido a meJorar el nivel de vida de 

los habitantes de los lugares por donde a

trav~sa, permitiendo llegar con educación y asistencia médi

ca a esos sitios. 

shs. 

- Contribuye al desarrollo de la industria de 

la construcción. 

b) Factores Adversos 

No se encontraron, 
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3. TRANSPORTE t~ARITI~lO 

a. Síntesis del análisis y discusión 

Si en el campo econ6mico es trascendental la circulación y la dis
tribución de los bienes y servicios, en la misma medida ser!n importantes 
los medios que nos sil'ven para tal transportación, de allí que merezca un 
estudio especial el sistema de transporte en general. 

Si la circulación y la distribución de los bienes es a nivel nacional, el 
medio preponderante es el transporte terrestre; cuando se trata del campo 
internacional el que tiene primacía es el marítimo; en nuestro país, del 
total de carga transportada, ya se trate de exportaciones o ya de import.é!. 
ciones, el 98% o el 99% se lo realiza por esta vía. 

Las leyes de Reserva de Carga y de Fomento de la ['larina r'lercante, han prQ 
tegido, estimulado e incentivado esta actividad. MOltiples Convenios In 
ternacionales, llamados también Conferencias t'ladtimas, han notTnado varios 
aspectos fundamentales de esta actividad, como la seguridad, rapidez, re
frigeraci6n, cuidado, etc. 

Dos son lo~ elementos trascendentales en el transporte mar'timo: las flo
tas de barcos o naves y los puertos con sus instalaciones. 

En la actualidad el pa's dispone de 26 barcos, segOn el siguiente detaDe: 
6 tanqueros, 6 frigor'ficos, 11 cargueros y 3 tanqueros especiales de 
FLOPEC. 

En un primer momento el país dispon'a Qnicamente del 20% de las acciones 
de la Flota Mercante Grancolombiana cuyo 80% pertenecía a los cafetaleros 
de Colombia, quienes dirigían su accionar a promocionar la venta de sus 
productos en el exterior sin que el país obtenga beneficio alguno de su 
aportación, lo que llevó a la creaciQn de una flota ecuatoriana y es así 
como se crea la Flota Bananera Ecuatoriana, pues fue este producto el m&s 
importante y en la actualidad uno de los mas importantes bienes de exp0r. 
taci6n. A reglón seguido, la Armada intervino en esta actividad y cre6 
TRANSNAVE, dedicada en principio a la actividad turística entre Galápa
gos y el continente, para luego dedicarse a la transpol'tación en general. 
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Por últim~ con el fin de transportar petróleo y sus derivados, se crea 

FLOPEe, cuyos resultados son positivos para la econom'a del pafs. 

Los ingresos obtenidos por las compañías nacionales en concepto de tran.§. 
porte marítimo van incrementándose cada alio, ejemplificativamente ilnot5!. 
mos el número de d51ares obtenidos por fletes en los siguientes anos: 

NAVE 1978 1979 1980 

Nacionai 36'132.211 (16%) 61'233.649 (22%) 111'715.315(35%) 

Extranjera 179'511. 634 (84%) 211'226.632 (787,) 206'016.300(65%) 

Total 215'643.845 (100%) 272'460.281 (100%) 317'731.615(100~ 

Los puertos o lugares a donde llega o- de donde se lleva las mercaderías 
para ser transportadas a los centros de producci6n o de consumo, no tie
nen una ubicaci6n 5ptima a nivel internacional, pues nuestro país y sus 
costas, por encontrarse en el Pacífi CD Sur, se ha 11 an di stantes de 1 as 1 í 
neas de atracci5n económica mundial. 

Dentro de los puertos importantes en nuestt'O país merecen cítarse a los 
siguientes: Puerto de Guayaquil (1963) con instalaciones costosas pero 
diseñadas conforme a la técnica moderna, facilita las labores de atra -
que, carga y descarga, dando rapidez, economía y seguridad a los usua
ti os. El Puerto de ~janta (1968), 1 amentab 1 emente opacado por su cerca
nía a Guayaquil y en consecuencia no utilizado en su real dimensi6n. El 
Puerto de Esmeraldas, con su terminal de Balao, presta un adecuado ser
vicio para la carga y transporte de"¡ petróleo y sus derivados. 

Por fin es de anotar que la actividad naviera coadyuva eficazmente al d~ 
sarrollo del país, generando trabajo d"irecto e indirecto y 10 que es más 
obteniendo y ahol'rando divisas para nuest\'il economía. 

b. Conclusiones 

1) Legislación y Convenios Internacionales 

al Aspectos favorables 

(1) La existencia de leyes y convenios en este campo dan 
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seguridad jurídica a aquellas empresas que se dedican a esta actividad. 

(2) Estas normas jurídicas al conceder beneficios estimulan 
el desarrollo de la t~arina Mel'cante Nacional. 

b) Factores adversos 

No existen 

2) Puertos Marítimos 

a) Aspectos favorables m6s importantes 

(1) Los puertos genel"an desarrollo i ncenti vando de manera 
especial el comercio y otorgando plazas de trabajo di

rectas e indirectas. 

(2) En el campo estratégico son elementos vitales para la 
Seguridad Nacional. 

(3) La infraestructura y las modernas instalaciones del 
Puerto de Guayaquil permiten una adecuada utilizaci6n 

de parte de los usuarios. 

b) Factores adversos 

(1) La ubicaci6n del país y por ende de sus puertos, ale 
jados de los centros de atracción económica interna

cional, encarecen los productos ya por el pago de fletes en ¡,elación a 
la distancia o ya por el pago de derechos de paso por el uso del Canal 
de Panamá. 

(2) La inadecuada distribución del movimiento de carga e!l. 
tre los distintos puertos del país y la subutiliza -

ci6n de la infraestructura portuaria. no favorecen el desarrollo arm6n; 
ca del pa í s. 

(3) La falta de organización administrativa y de adecua
das medidas de seguridad de los puertos, impide una 
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eficiente prestación de servicios en perjuicio del usuario y del Estado. 

3) Líneas o Empresas navieras nacionales y la explotación del 
transporte marítimo y su 'influencia en los programas de desa 
rroll0 del país. 

a) Aspectos favorables más importantes 

(1) La utilización de naves ecuatorianas detel"mina un con
siderable ahorro de divisas para el país en las impor:. 

taciones de mercaderías y un Ingreso de divisas por las exportaciones de 
nuestros productos. 

(2) Las empresas navieras ecuatorianas dedicadas al trans 
porte de banano al rebajar los fletes, le tornan com

petitivo en el mercado exterior. 

res. 

(3) El progreso de nuestra Marina t4ercante disminuye la de 
pendencia externa de nuestro país. 

(4) La presencia de la Marina Mercante Ecuatoriana en los 
puertos del mundo da renombre al Ecuador en esos la-

b) Factores adversos 

(1) En los casos en los que se cobra tarifas más altas que 
las prevalecientes en el mercado internacional, afecta 

la posición competitiva de nuestros productos exportables. 

4. TRANSPORTE FLUVIAL 

a. Síntesis del anllisis y discusión 

En general el transporte fluvial en el Ecuador ha perdido impor
tancia, siendo usado casi exclusivamente por colonos y nativos de las di~ 
tintas zonas del país; transporte al que se le debería dar mayor importan 
cia debido a su bajo costo, pues en otros países constituye un importante 
medio alternativo. 
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Una basta legislación norma el uso de los ríos, puertos, embarcaciones, 
pagos de derechos, autoridades que se dedican a su control, etc. Entre 
1 as 1 eyes mas importantes tenemos: 1 a Ley General de Puertos, el Códi
go de Policía Marítima, la Ley General de Transporte r~arítimo y Fluvial, 
la Ley de Faros y Boyas, la Ley de Régimen Administrativo Portuario Na
dmal, amén de varios Convenios Internacionales sobre la materia. 

Los puertos fluviales de mayor importancia en el país son: el Puerto 
de Guayaquil, que hasta hace poco tiempo fue el de mayor trascendencia 

en la econom'a del país; en la parte norte de la RepOblica, los Puertos 
de San Lorenzo de Pailón y de Esmeraldas sirven de medios de tranSpol'te, 
especialmente de maderas y productos agr'colas; en la regi6n oriental 
son los Puertos de Moralla, Francisco de Orellana y El Carmen, los que 

sirven eficientemente a la reyión. 

b. Conclusiones 

1) Legislación y Convenios Internacionales 

a) Aspectos favorables más importantes 

(1) El sistema jur'dico existente regula el buen uso de 
estos recursos y promueven su desarrollo. 

b) Factores adversos 

No existen 

2) Principales puertos fluviales 

a) Aspectos favorables más impOI'LJntes 

(1) Coadyuvan al desarrollo de las zonas en los que se 
hallan ubicados. 

(2) Los puertos que se encuentran en las fronteras orien 
teles, fomentan la creación de fronteras vivas. 
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b) Factores adversos 

(1) Originan muchas veces la concentración desordenada de la 
población. 

(2) La falta de infraestructura y de ol'ganización en olas 

puel'tos fl uvi al es no permi te un oportunD y un adecuado 
control de los recursos forestales, afectando al sistema ecológico de la 

región. 

(3) La falta de infraestructura y de organizaci6n en los 
puertos fl uvi al es no permite un ade:cuado control de mer 

cader'as que ingresan al pafs o salen de contrabando. 

3) L'neas o empresas fluviales existentes 

a) Aspectos favorables más importantes 

(1) Las actividades económicas y de transporte que realizan 
las pequeñas empresas existentes en la zona, coadyuvan 

al desarrollo del país. 

b) Factores adversos 

(1) Estas pequeñas empresas al no estar organizadas o por 
desconocimiento, no tienen acceso a líneas de crédito 

o asistencia t!cnica que faciliten su desarrollo. 

4) La explotación del transporte fluvial y su influencia en el de 
sarrol10 del país. 

a) Aspectos favorables más importantes 

(1) Pese a ser escasa la transportación de bienes por este 
medio, la utilizaci5n del transporte fluvial es favora 

ble debido a su bajo costo. 
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b) Factores adversos 

(1) No todas las vias fluviales tienen condiciones favora -
bies ni estables para la navegación, lo cual no permite 

una continua explotación de dicho medio. 

5. TRANSPORTE AEREO 

a. Síntesis del análisis y discusión 

Es conocido que el transporte aéreo en el Ecuador y en el mundo 
es el más rápido, seguro y oportuno, por lo que pese al costo su utiliza 
ción en los distintos paises es cada dla mayor, sin embargo en nuestro 
país entre los años 1981 y 1985 descendió tanto en el transporte de carga, 
cuanto en el de pasajeros, según el siguiente detalle: 

Año de 1981, recepción de pasajeros internacionales en Quito y Guayaquil 
ascienden a 552.126 y en 1985 alcanzan a 452.957, con Jl1a merma de 187L 

En lo que se refiere a carga en 1981, 27'195.482 Kg. yen 1985 Gnic~men

te se transportan 16'434.745 Kg., con una disminución de 39%. 

La Ley de Aviación Civil, el Reglamento de Concesiones y Permisos de Ope
ración, el Código Naútico y los diversos Convenios Internacionales, cons
tituyen la base jur,dica fundamental que regula esta actividad. 

La navegación aérea requiere de una infraestructura en tierra compuesta 
por los aeropuertos, instalaciones y los equipos correspondientes, cuya 
inversión le corresponde al Estado; y, las aeronaves o aviones cuya ad
quisici6n 10 hacen las compan'as o empresas pUblicas o privadas. 

En las distintas regiones del país existen aeropuertos con las debidas 
instalaciones, cuyo mantenimiento y cuidado está a cargo de la Dirección 
y del Consejo de Aviación Civil. En las ciudades de Quito .Y Guayaquil 
est!n los aeropuertos internacionales mfis importantes del pals: Mariscal 
Sucre y Simón Bol'var, respectivamente. 

Además de intervenir en la tl"ansportación de rasajel"OS, de carga y de 
prestar el servicio de correo, la actividad aeronaGtlca ha sido utiliza 
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da en la fumigación, especialmente en las provincias de la región litoral 

o costa. 

Para esta actividad se requiere de un combustible especial cuya transpor

tación, refinamiento, procesamiento y almacenamiento, debe estar supervi
sado y manejado por personal altamente calificado. 

Las líneas o empresas navieras más importantes son: en la transportación 
internacional de pasajeros, Ecuatoriana de Aviación; en servicios inter
nos, TAr1E, SAETA, SAN, CEDTA, LANSA, etc. 

Para terminar anotemos que es indiscutible el beneficio aportado por el 
transporte a§reo en el desarrollo y en la seguridad del país. 

do. 

área. 

b. Conclusiones 

1) Legislación y Convenios Internacionales 

a) Aspectos favorables más importantes 

(1) Las normas jurídicas existentes en este campo, facili 

ta las relaciones entre compañías, usuarios y el Esta 

b) Factores adversos 

(1) Hace falta una adecuada codificación de todas las nor 

mas jurfdicas de Derecho Positivo, aplicables en esta 

2) Aeropuertos y terminales aéreos existentes 

a) Aspectos favorables 

(1) Los aeropuertos permiten la transportación de pasaj~ 

ros y la cirCIIlaci6n de bienes en fornla especial en 
los lugares en los que no hay otros medios de acceso, lo que coadyuva 
al desarrollo del país. 
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b) Factores adversos 

(1) La mala ubicación de los aeropuertos constituye un pel! 
gro para 1 a seguri dad ele 1 a navegaci ón aérea y de los 

(2) La falta de decisión sobre la ubicación de los aeropuer 
tos internacionales y la limitada capacidad financiera 

del país conlleva la falta de desarrollo de esta actividad. 

3) Actividades generales de operaciól1 y la explotación del trans
porte aéreo y su influencia en los programas de desarrollo del 
país. 

él) Aspectos favorables más importantes 

(1) E·I transporte aéreo presta apoyo fundamental para el 
progreso de actividades productivas prioritarias para 

el desarrollo, como la explotaci6n petrolera y la fumigaci6n agrtcola. 

(2) El transporte de carga y de pasajel'os dan trabajo, ri
queza y si es en el campo internacional, ahorran divi 

sas o generan divisas para el país. 

b) Factores adversos 

(1) Los altos costos no permiten una mayor utilizaci6n de 
este servicio. 

4) Combustible y lubricantes: consumo, almacenamiento y proce
dencia 

a) Aspectos favorables más impOl'tantes 

(1) Su adecuado manejo por parte de 1 a empresa ECUr\FUEL, 

permite un eficiente servicio. 
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b) Factores adversos 

(1) La importación de gasolina de avión, ocasiona la salida 
de divisas del país. 

5) Líneas o empresas aerero nacionales 

a) Aspectos favorables mas importantes 

(1) La existencia de varias empresas obligan a proporcio
nar un servicio eficiente al usuario. 

(2) Generan trabajo en forma directa e indirecta y, en ge
neral, riqueza, lo que coadyuva al desarrollo del país. 

b) Factores adversos 

No existen 
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6. SISTEMA DE TELECOMUNICACIONES Y CORREOS 

CORREOS 

a. Síntesis del análisis y discusión 

Base Legal.- La Empresa Nacional de Correos se rige 

según lo dispuesto en el Art. 6 de la Ley General de Correos 

(DS N~ 3683 de 30-Vrr-1979). 

Nace como una entidad de derecho público con personería jur! 

dica, con patrimonio propio, presupuesto especial y autonomía 

administrativa y financiera, adscrito al Ministerio de Obras 

Públicas y Comunicaciones. Su domicilio principal es la ca

pital de la República y su duración será indefinida. 

El Art. 7 de la Citada Ley, es·tablece que: es finalidad de 

la Empresa Nacional de 

el servicio de 

Correos, el proporcionar, 

admisión, curso y entrega 

mantener y 

de los en-mejorar 

vías de correspondencia a nivel nacional, y cooperar en el 

ámbito internacional, según los convenios vigentes en esta 

materia. 

El Ecuador ha suscrito varios convenios internacionales, sin 

embargo el único que se ha puesto en práctica es el Acuerdo 

relativo a enmiendas, paquetes, bultos, postales. Estos en

víos están excentos de los impuestos a que pueden estar suj~ 

tos los transportes ordinarios. 

La Empresa Nacional de Correos atravieza por una prolongada 

crisis e inamobilidad administrativa, factores éstos que no 

le permiten satisfacer las exigencias del público usuario, 

ni prevear una razonable dosis de seguridad. 

Dentro dél Plan Nacional de Desarrollo se hace un diagnóstico 

de la Bituaci~n por 10 que atravieza y se formulan recomenda

ciones qua no pasan a ser sino buenas intenciones de las al

tas autoridades de la nación de poner fin a esta situación 

crítica, sin embargo, éstas se han quedado a nivel de escr 

torio por falta de decisión polltica y recursos econ6m JS. 
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Por otra parte no se fijan objetivos que deban cumplirse a Dar 

to, mediano o largo plazo, a ello sumado la inexistencia denor 

mas y reglamentos que regulen las actividades y funciones de 

esta Empresa y de cada u~a de sus unidades administrativas, su 

estructura orgSnica inadecuada, inciden discretamente en la 

crisis que afronta la Empresa Nacional de Correos en el país. 

b .. Conclusiones 

1) Aspectos Favorables más importantes 

- La Empresa Nacional de Correos ofrece al país 

el servicio de envío y recepci6n de correspon

dencia aérea y terrestre, correo certificado, aéreo expreso, 

paquetes, este servicio es a nivel nacional e internacional. 

El país es miembro de varios convenios interna 

cionales, lo que le permite una mejor integra

ción a la red postal internacional. 

del país. 

- La Empresa Nacional de Correos llega con sus 

servicios a todos los sectores más apartados 

2) Factores Adversos 

- La base legal con que cuenta dicha Empresa no 

se compadece con sus funciones, objetivos que 

debe cumplir, lo que incide directamente en su organizaci6n 

y Su servicio, haciéndole deficitario. 

A pesar de ser el país parte de varios convenios 

internacionales en este campo, no se aprovecha 

el beneficio de dichos convenios. 

w No éxio~0 una adecuada planificaci6n que le peE 

mita contar por lo menos con una buena estructu 

ra orgánica, ni se han fijado metas ni a corto, mediano o lar 
go plazo. 
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- La Empresa carece de autonomía financiera por 

lo tanto requiere del apoyo del Estado para su 

funcionamiento. 

- La infraestruc·tura de lo que dispone la Empresa 

de Correos no es furlC i anal> 

- Escaso énfasis a la capacitación y tecnifica

ci6n del personal. 

La falta de un equipo moderno y tecnificado; el 

empleo de procedimientos an·ticuados, repercute 

directamente el bajo índice de productividad. 

nico. 

- Las designaciones de los puestos directivos, 

son hechos con carácter político, antes que téc 

TELECOMUNICACIONES 

a. Síntesis del análisis y discusión 

Mediante Decreto Supremo N~ 1175 de 15 de octubre 

de 1972, se crea el Instituto Ecuatoriano de Telecomunicacio

nes, IETEL. En el Art. 12 de esta Ley se establece que el 

IETEL, ·tiene como finalidad específ ica. plani ficar, estable

cer, explotar, controlar, regular y desarrollar todos los sis 

temas de telecomunicaciones nacionales e internacionales, de 

acuerdo a los planes de desarrollo del país, con criterio e

conómico y en funci6n social y pública. Se exceptúan los sis 

temas de telecomunicacj.ones pertenecientes a las Puerzas Arma 

das y a la Policía Nacional. 

El 2 de abril de 1975 se expide la Ley de radiodifusi6n y te 

levisi6n. 

Con este marco legal el directorio del IETEL, ha procedido a 

dictar una serie de reglamentos para mejorar los servicios, 

la organizaci6n y funcionamiento del Instituto. 
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Los convenios internacionales se agrupan en dos: los opera 

cionales y los asistenciales. Los operaciones son los que 

se han suscrito con administraciones de telecomunicaciones de 

otros países, que tienen por finalidad establecer las regula

ciones del tráfico internacional de/hacia el Ecuador y el ca! 

to de las tarifas y tasas. Convenios Asistenciales, son los 

que tienen por finalidad la asistencia t~cnica, en base a una 

cooperaci6n econ6mica no reemplazable, con fuentes multilate

rales o bilaterales. 

Sistema de Telecomunicaciones.- El IETEL tiene a su cargo la 

explotaci6n de los siguientes servicios. 

- Telefonía.- a nivel local, nacional e internacional. 

- Gentex.- Telegrafía automática 

Telex.- Telegrafía automá-tica privada a nivel local, nacio 

nal e internacional. 

- Servicios especiales.- Circuitos dedicados a casos privado 

a nivel nacional e internacional. 

Para cuyo efecto el IETEL ha creado una red de trasmisi6n a 

lo largo y ancho del territorio nacional que cubre todas las 

provincias y que constituye el medio del transporte de la in 

formación hablada y escrita, a esta red se conectan las cen

trales telefónicas de tránsito de QUito-Guayaquil y Cuenca. 

Para los servicios de telex y Gontex se cuentall C0rl ~Pl)trales 

localizadas en las principales cludades dOl ral~ 

Para los servicios internacionales, so dispone de lln~ 0sta

ción terrena localizada en el valle ae los Chillas. 

De acuerdo a las características generales de operaci6n y gr~ 

do de eficiencia, los servicios se clasificMn ~ft - ~tom&tico, 

semi automático y manual. La calidad del servicio al usuario 

está en funci6n de las características de los "'.ill ipos. 

La explotaci6n de las telecomunicaciones y su influencia en 

los planes de desarrollo del país.- Las telecomunicaciones 
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constituyen un factor de fundamental importancia para el desa 

rrollo social, económico y político de las diferentes locali 

dades y ciudades del país. 

No hay duda que es un medio que contribuye directamente en la 

integración de los pueblos. En igual forma cons"tituyen un ser 

vicio estratégico y básico para la seguridad nacional. 

Dentro del Plan Nacional de Desarrollo de las Telecomunicacio 

nes del Ecuador vigente desde 1985, se ha dividido en 8 pro

gramas, cada uno de los cuales se subdividen en proyectos, los 

componentes principales de los proyectos se identifican en 

función de los procesos de adquisición de tal forma que un pr~ 

yecto es la suma de varios contratos, esta estructura permi

te tener un control adecuado y real sobre la ejecuci6n de ca 

da proyecto y del Plan. 

Programas del Plan.- Los programas de telecomunicaciones se 

identifican por tecnologías por servicios o por áreas espe

cializadas y son: 

- Programa de Telefonía 

- Programa de Telegrafía y Tclex 

- Programa de Telecomunicaciones rurales 

- Programa de Telecomunicaciones Vía Satélite 

- Programa de Transmisión de datos y otros servicios. 

- Programas de Frecuencias 

- Programa de Informática 

- Programa de Recursos Humanos 

b. Conclusiones 

1) Aspectos Favorables más importantes 

nología actual. 

- El IETEL cuenta con un marco legal adecuado 

que le permite desarrollar sus actividades. 

- El IE'rEL ha realizado esfuerzos por modern~ 

zar y ofrecernos servicios acordes a la tec 
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- El IETEL ha procurado llegar con su servicio a 

la mayor parte de la poblaci6n ecuatoriana, es 

pecialmente al sector rural. 

- Se ha procurado y se ha logrado al autofinanci~ 

miento de los servicios, tratando que el usuario 

cubra estos costos. 

2) Factores Adversos 

La cobertura del servicio no es total, pues es

te no llega al 100% de la poblaci6n ecuatoriana. 

- Falta de suficiente personal técnico especiali

zado para manejar y mantener todo el sistema. 

- No existe una adecuada y oportuna distribución 

de la capacidad telef6nica que dispone el país. 

- Las tarifas establecidas para derechos de con

cesi6n de radio y televisi6n, así como servi -

cio de telefonía no cubren los gastos operacionales. 
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REPUBLICA DEL ECUADOR 

SECRETARIA GENERAL DEL CONSEJO DE SEGURIDAD NACIONAL 

INSTITUTO DE ALTOS ESTUDIOS NACIONALES 

AGENDA DE TRABAJO DEL SUBCOMITE No. 4 

CURSO: XV PERIODO: III FECHA: 1988-05-11 

CODIGO y TEClA DEL CO~lITE No,II/111 : "Apreciación Estratégica de la Situación: 

An&! isis de la Coyuntura Nacional. Campo 

Económ i CO II 
e, 

CODIGO y TEMA DEL SUBCOMITE No'!I/1I1 : "Situación Financiera e Instituciones 

de control". 

1. ORGANIZACION DEL SUBCOMITE No. 4 

ASESOR ASIGNADO 

PRESIDENTE 

SECRETAR I O 

~l I EHBROS : 

2. ASUNTO 

D,'. Dan ie I Gl'anda A. 

Econ. Higuel Oviedo G. 

In9. Clv. Gustavo Jiménez M. 

Dra. Jurisp. Beatriz García B. 

Dra. Adm. Eulal ia 11achado S. 

Arq. Juan Vélez A. 

Anal izar la Coyuntura Nacional desde el punto de vista de la Expresión 

Económica del Poder Nacional. 

3. ENUNCIACION 

Reai izar la Apreciación Estratégica de la Situación Nucional, mediante 

el an&l Isis de la Expresión Económica del Poder la que servir& de base pa

ra la formulaci6n del concepto estratégico de Seguridad Nacional en la ~e~ 

cicio práctico de la PlaniFicación de la Seguridad Nacional. 

4. OBJFTO 

Anai izar el este,do de la situación finunciera del puís y el grado de 

tienen las instituciones de control. 
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a. Aspectos favorables más importantes 

b. Factores adversos que atentan a la Seguridad Nacional. 

5. FACTORES RELACIONADOS CON EL PROBLEMA 

a. Hechos y Fundamentos 

Igual a la Agenda del Comité No. 4 

b. Suposiciones 

I gua I a J a Agenda de 1 COn! i té No, 1) 

c. Definíciones 

Igual a la Agenda del Comité No. 4 
d. Cri "eríos 

Igual a la Agenda del Comité No. 4 

6. CRONOGRAMA DE TRABAJO 

MES 

Mayo 

OlA 

Mi érco 1 es 

11 

Jueves 
12 

HORAS 

07h30 - 08h20 

08h20 - 081130 

08h30 - 09h20 

09h20 - 09h30 

09h30 - 10h20 

10h20 - 10h30 

10h30 - 111120 

11 h20 - 11 h30 

11 h30 - 12h20 

12h20 - 121130 

12h30 - 13h30 

07h30 - 08h20 

08h20 - 08h30 

08h30 - 09h20 

09h20 - 09h30 

TIPO DE TRABAJO 

Sesión Plenaria del Comité Económico 

Descanso 

Sesión Plenaria del Comité Mil itar 

Descanso 

Discusión sobre Metodología y elabora

ción de Agenda de Trabajo. 

Descanso 

Indicadores Económicos y Fortaleza Ex

terna de la moneda~ 

Descanso 

Estructul"a de las Finanzas Públ icas 

Descanso 

Estructura de las Finanzas Públ icas 

Sesión Plenaria del Comité Econ6mico: 

Ing. Gustavo J¡m~nez (08hOO-08h08) 

Econ. Miguel Oviedo (08h08-08h20) 

Descanso 

Sesión Plenaria del Comité Mil itar 

Descanso 



MES 

Mayo 

DIA 

13 

Lunes 
16 
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HORAS 

09h30 - 10h20 

10h20 - 10h30 

10h30 - 11 h20 

11 h20 - 11 h30 

11 h30 - 12h20 

12h20 - 12h30 

12h30 - 13h30 

07h30 - 10h20 

10h20 - 10h30 

10h30 - 11 h20 

11h20 - l1h30 

11 h30 - 12h20 

12h20 - 12h30 

12h30 - 13h30 

07h30 - 08h20 

08h20 - 08h30 

08h30 - 09h20 

09h20 - 09h30 

09h30 - 10h20 

10h20 - 10h30 

10h30 - 11 h20 

11 h20 - 11 h30 

11 h30 - 12h20 

12h20 - 12h30 

12h30 - 13hOO 

13hOO .. 13h30 

TIPO DE TRABAJO 

Estructura de las Finanzas Públ icas 

Descanso 

Estructut"a de las Finanzas Públ icas 

Descanso 

AnSI isis del Sistema Bancario Nacional 

Descanso 

AnSI isis del Sistema Bancario Nacional 

Conferencia: "Apreciación Geopolítica 

Nacional ll
• 

Descanso 

Sesión Plenaria del Comit~ Económico: 

Arq. Juan V~lez (11h10-11h20) 

Descanso 

Sesión Plenaria del Comit~ Mil ¡tar 

Descanso 

Contraloría General del Estado 

Sesión Plenaria del Comiti Económico: 

Dra. Eulal ia Machado (08hOO-08hl0) 

Dra. Beatriz Gareía (08hl0-08h20) 

Descanso 

Sesión Plenaria del Comité ¡'líl itar 

Descanso 

Superintendencia de Bancos 

Descanso 

Superintendencia de CompaRías 

Descanso 

CONADE 

Descanso 

Otras: Junta Monetaria y Banco Central. 

Ses ión PLenaria del COllli ti para prepa

ración de la Exposición Oral y el In

forme Escrito. 



MES DIA 

Hayo Martes 

17 
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HORAS 

07h30 - 07h40 

07hll0 - 07h55 

071155 - 08hOO 

08hOO - 09hOO 

09hOO - 09h15 

09h15 - 09h30 

09h30 - 09h35 

09h35 - 10h45 

10h45 - 11 hOO 

11 hOO - 11 h 15 

11 h 15 - 11 h20 

11 h20 - 12h30 

12h30 - 12h45 

12h45 - 13hOO 

13hOO - 13h05 

13h05 - 14h15 

14h15 - 14h30 

TIPO DE TRABAJO 

Arreg.lo del Auditorio 

Apertura de la Exposición Oral 

Subocomi té NOG : Influencia Geopol í-

tica en el Campo Econ6mico- - Exposici~n 

del señor Presidente del Subcomité, 

Exposición del Anál isis, Discusión y 

Conclusíoness 

Preguntas y Respuestas 

Descanso y areglo del Aula 

Subcomité No. 2 : Recursos Naturales y 

Ene rgé t i cos y P mclucci ón A9 rapecua r i a . 

Orientación sobre la Exposición por el 

Presidente de 1 Subcom i té. 

<Exposición del Anál isis, Discusión y 

Conclusiones de la Coyuntura, 

Preguntas y Respuestas 

Descanso yal7reglo del Aula. 

Subcomité No. 3 : Industrias, Comercio 

e Integración; y Obras Públ icas y Comu

nicaciones~ 

Orientación sobre la Exposición por el 

Presidente del Subcomité. 

Exposición del Anál isis, Discusión y 

Conclusiones de la Coyuntura. 

Preguntas y Respuestas 

Descanso yarreglo del Aula 

Subcomité No. 1, Situación Financiera 

e Inst ituciones de Controlo 

Orientación sobre la Exposición por el 

Presidente del Subcomité. 

Exposición del Anál isis, Discusión y 

Conclusiones de la Coyuntura. 

Preguntas y Respuestas 



MES DI A 

Mayo Miércoles 

18 

7. INFORt1E ESCRITO 
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HORAS 

07h30 - 13h35 

13h35 - 13h50 

TIPO DE TRABAJO 
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F. SITUACION FINANCIERA 

1. I NO I CADORES ECONOM I COS 

A. Indice del costo de vida, tendencia que presenta 

1) Síntesis del Análisis y Discusión 

Si consideramos que el costo de vida es la expresión monetaria 

de bienes y servicios (al imentos y bebidas, vivienda, indumentaria y misc~ 

I~neos) y que sus precios varían en el tiempo y en el espacio, es decir de 

un momento a otro y de un lugar a otro, y además de que las neces idades hu 

manas están en función del nivel económico y del grado de progreso de una 

sociedad, podemos indicar que en el Ecuador, los porcentajes ponderados de 

dichos bienes y servicios en los últimos diez años, corresponden a un sue~ 

do básico de S/.25.000; así: al imentos y bebidas, 40%, vivienda 25%, indu

mentaria 10% y misceláneos 25%. 

Se puede afirmar tambi~n que las famil ias de más bajos salarlos gastan más 

en al imentación, lo cual va disminuyendo mientras crece el salario, pero 

lamentablemente, a pesar de que este, ha Ido creciendo en este periodo de 

S/.2.000 a S/.14.500, en la fecha actual, sin emba¡-go las estadísticas de

muestran que el poder adquisitivo del sucre es de 12 centavos haciendo que 

el último sueldo mínimo, realmente sea de S/.1.740. 

Todo esto se ve afectado por la escalada de precios de productos de prlmel'a 

necesidad que van del 50 al 75~ sobre los precios oficiales. 

b. Indice de precios cJl consumidor, repercusionp'-, sobre el costo ele 

la vida 

1) Síntesis del Anál isls y Discusión 

El indice de precios al consumidor es un Indicador estadístico 

de la evolución de los precios de los artículos que compran las famil ias de 

bajos y medianos ingresos; de acuerdo con esto, al anal izar el índice de 

precios al consumidor urbano del pars, se observa que éste siempre tiende 

a subir en todos los bienes y servicios, siendo su mayor variación en los 

dos últimos años en los al imentos y en misceláneos, lo cual ratifica que 

existe una influencia directa en el cesto de la vida de tod~ lasocledad ecua 

toriana. 
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Del estudio de los aspectos considerados en los antecedentes, sintéticamen

te indicados aqur, y confrontados con los Objetivos Nacionales Permanentes, 

se determinaron los siguientes aspectos favorables y factores adversos más 

importantes: 

2) Conclusiones 

a) Aspectos Favorables más importantes 

(1) Disponer de Tndices econ6micos que pennitan conocer la 

rea I i dad nac i ona 1 o 

b) Factores Adversos 

(1) La tendencia alcista del costo de vida y de los Tndiees 

de precios al consulnidor en los Gltimo5 diez aAos a ~ro-

vacado: 

(a) Grave detel-ioro en la economía famil iar en especial 

en los estratos menos favorecidos" 

(b) Disminuei6n del nivel de vida en los sectores mayo

ritarios de la poblaei6n en términos de al imentaci6n, 

vivienda, salud, educaci6n, recreaci6n, etc., 

(e) Agudizaei6n de problemas sociales. 

(d) Coneentraei6n de la riqueza en pocas manos. 

e. Tendencias deflaeionarias o inflacionarias 

1) STntesis del Anál is is y Diseus i6n 

Si consideramos a la inflaci6n como la clevaci6n permanente y 

sistem&tica de los precfos de los bienes y servicios, vemos que esto acu

rre en el Ecuador a partir de la décilda 

do desde 1948 a 1969 uno de los 1 O 

esubil idad mo n e t a r i él , en el pcriódcl 

de los años 70~ habiendo si 

paises del mundo de mayor 

dnaliz.Jdo, de: IU5 últimos 

se mantuvo en un promedio de 26~ diez años, podemos decir que la inflaci6n 
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de variación, pero en lo que va de 1988, ~sta ha superado el 43~. 

De acuerdo con este an&l isis y considerando los Objetivos Naciollales Perma

nentes, se detenninaron los siguientes aspectos favorables y factores adver 

505. 

2) Cone 1 u si one s 

a) Aspectos Favorables más importantes 

No se determinó 

b) Factores Adversos 

del país por: 

(1) La Inflación desatada en el período anal Izado ha 1 Imita

do las posibilidades de desarrol lo económlc<p y social 

(a) Desequil ibrio de la bal.anza comercial. 

(b) Se ha agudizado la dependencia externa. 

(e) Se han elevado los costos de bienes de capital e in

sumas de 1 s i s tema produc ti va. 

2. FORTALEZA EXTERNA DE LA HONEDA 

a. Cantidad y composición de la reserva monetaria internacional 

1) Síntesis del Anál isis y Discusión 

La resel-va monetaria del Ecuador ha tenido una tendencia decre

ciente en los últimos años: así en 19811, 171 millones; en 1985, 196 millo

nes; en 1986, 144 millones yen 1987, 61 millones de dólares, como producto 

del desequil ibrio de la balanza de pagos que ha presionado sobre la balanza 

comercial y ha obl igado a la util ización de las reservas para cumpl ir con los 

compromisos del país. 

b. Grado de dependencia externa 

1) Síntesis del Anál isis y Discusión 
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A partir de 1972, al exportar petr61eo en cantidades significa

tivas, la Banca Internacional nos consider6 un solvente sujeto de cr~dito,y 

por lo tanto nuestra deuda externa que antes de 1972 era de 343,9 millones 

de d61ares, pasó en el período 72-79 a 2.974,6 millones de dólares con un 

crecimiento anual de 109.3%; en el período 79-84 a 6.690.2Z millones de d6 

lares, con un crecimiento anual del 17.7% y, en el período 84-88 a 9.222 mi 

llones de dólares con un crecimiento anual de 8.2%. El pago del servicio 

de la deuda externa y su amortización sumada a las importaciones han hecho 

que el pafs se convierta en un exportador de cB\JitalesQ 

c. Anál isis de la balanza de pagos 

1) Síntesis del Anál isis y Discusión 

La balanza de pagos es un registro sistemático, en un período 

determinado (anJal) de las transacciones del país con el exterior y se co~ 

pone de tres cuentas principales: saldo en cuenta corriente, saldo en cue~ 

ta de capitales y reserva internacional; la primera se conforma por la ba

lanza comercial, de servicios y transferencias; la segunda se conforma por 

el secto~ pGbl ico, el sector privado y otros capitales, y la tercera eS 

la diferencia entre las dos primeras. 

De acuerdo con los datos estadisticos, se observa que en los dos Gltimos 

aRos el saldo en la cuenta corriente es negativo: 1986, -642 mil Iones de 

dólares y 1987, -776 millones de dólares, lo cual al balancear con el sal 

do de cuenta capital de 1986, 590 y 1987, 693, nos da los saldos neg~ti

vos de 52 y 83 millones de dólares en las variaciones de la reserva inter 

nac ¡onu 1 • 

d. Grado de convertibil idad y estabil idad exterior de la moneda 

1) Síntesis del An51isis y Discusión 

De acuerdo con nuestra Ley de R~gimen Monetario, el grado de 

convertibil idad y estabil idad exterior de la moneda nacional, el sucre,e.:'.. 

ta en función de la reserva monetaria inlernac fonal, la cuo:l como ya se 

vio en los dos aRos anteriores ha sido de val-iac¡6n negativa u 

2) Conclus iones 
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a) Aspectos Favorables mIs Importantes 

No se encontró ninguno 

b) Factores Adversos 

(1) La balanza de servicios ha presionado permanentemente 

a la balanza comercial exigiendo recursos y obligando 

al país a un mayor endeudamiento externo. 

(2) Las condiciones desfavorables de la Reserva Monetaria 

Internacional ha obligado a renegociar la deuda externa 

en términos nocorrvenientes para la economía nacional. 

(3) La moneda nacional se ha debil itado en relación con las 

divisas extranjeras. 

(4) Las condiciones de deterioro de la economía externa del 

país ha conducido a "dolarlzar" nuestras ¡-elaciones co-

merciales internas. 

(s) El paTs se ha convertido en exportador neto de capital 

por la Incidencia negativa de la deuda externa. 

3. ESTRUCTURA DE LAS FINANZAS PUBLICAS 

a. Ingresos del Sector Público 

b. Egresos del Sector Públ leo 

1) Síntesis del Análisis y Discusión 

Las finl1nzrJs públ ieas constituyen un poderoso elelllento, cuy,] in 

fluencla repercute fuertemente en toda la economía del paTs, afectando a to 

das las esferas de producción y el consumo. Su manejo Involucra no solamen 

te al gobierno central, sino a todos los gobiernos secclonales, InstItucio

nes adscritas, Instituciones autónomas y otras entidades que forman parte 

del estado. 

Los Ingresos del .ector público son la suma de recursos de todos los orga-
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nismos del estado, tanda de origen tributario como aquellos obtenidos de 

sus propiedades producto del ejercicio del derecho de dominio sobre ell05 

(inmuebles, pozos petroleros, minas s aguas! mar tc:rritorial, recu[-soS del 

subsuelo, etc.) es decir sobre"l conjunto de su patrimonio, como cualquier 

persona. 

Los ~gresos del sector pGbl ico se los ha clasificado en 4 grandes capi

tulas: ingreso, tributarios, ingresos no tributarios, ingresos por endeu

damiento y otros egresos. 

tor. 

2) Conclusiones 

a) Aspectos Favorables más importantes 

No se encontró ninguno 

b) Factores Adversos 

(1) Los ingresos del sector públ ico son insuficientes pal-a 

cubrir los requerimientos de gasto e inversi6n del sec-

(2) Los ingresos del sector públ ico no son adecuadamente re 

caudados y administrados. 

(3) Las instituciones públ icas han ,-ecurrido a un excesivo 

endeudamiento para su financiamiento. 

(4) Los egresos del sector pGbl ico generalmente se ef"ctúan 

sin priorización y racional ización. 

(5) Los gastos corrientes crecen desproporcionadamente fren

te a los egresos o gastos de capital o inversión. 

c. El Presupuesto del Estado 

1) Síntesis del Anál isis y Discusión 

En cuanto al presupuesto del estado, es neces,Jrio destacar cier 

tas características de su conformación y estructura; y Clsí podemos ¿¡notal~ 

que es el instrumento Illás importante de la política fisc,,¡J dIO que dispone 
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un gobierno para dirigir la economía nacional e incentivar la actividad eco 

n6mica privada; pero en el casO nuestro, el presupuesto del estado cubre 

solamente una parte de las transacciones financieras de la administraci6n 

central, pues un gran porcentaje de los recursos se manejan mediante fon

dos especiales y presupestos específicos de entidades adscritas. 

Tanto la Constituci6n como la Ley Orgánica de Adminstraci6n Financiera y 

Control, hablan del presupuesto nacional como de los presupuestos de las 

demás instituciones y organismos del sectol- públ ico, por lo que podemos 

concluir que el documento denominado "Presupuesto del Estado" no cubre la 

total idad del sector públ ico y su deb.il idad como instrunlento de política 

fiscal estriba precisamente en este hecho. 

No es posible formular y ejecutar una política fiscal collerente con la p~ 

lítica económica,con un ptesupuesto de cobertLlI~a límitadd, inadecuada y 

de tanta inflexibil ¡dade 

2) Conclusiones 

a) Aspectos Favorables más importantes 

(1) Se ha iniciado un proceso de sistematizaci6n y computa

ci6n para registrar y controlar los tributos y contribu

ciones al gobierno central. 

b) Factores Adversos 

(1) La presupuestaci6n del gasto públ ico no está en corres

pondencia con la planificaci6n general y sectorial; obe 

dece en gran parte a los intereses politicos del momento. 

(2) Los presupuestos del estado tienen cB,-ácter deficita,-io 

permanente. 

(3) El gasto públ ico no controlado ha est im<!lado el proceso 

ínflac ¡anal"io, 

(I.¡.) Las transferencias de rCCUt~SOs del qúbicrl"),u centt-al res

ponden.3 intereses de' (,rden rol ít i(,) ,"lIiÍ,:>::' qlJe n rcquE'r~ 

mientos previamente planificados 
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el. lmálisis ele la Deuda PClbl ica Jntema 

e. lmálisis de la Deuda PClblica Externa 

1) SÚltesis del Análisis y DisclLsión 

La deuda pública interna se conforma básicamente por la emi

sión de papeles fiduciarios y el Í11ClIDlpl imiento ele obligaciones para con 

varias instituciones por parte del ['stado. La posibil ielad de cuantifica

ción ele estas acreencias se dificulta por eliferentes motivos; y el pago 

elel servicio ele la eleuda (capital e intereses) por parte del Estado a 

través del presupuesto, ha sido muy limitado; por lo que se puede prever 

que está muy lejano el día en que éste pueela ser cubi erta totalmente, y 

más bien crece elía a día. 

La deuda pública externa a partir de 1976 inicia un crecimiento vertigi

noso y en la actualidad supera los 10.000 millones de dólares, cifra que 

la hace impagable en las actuales condiciones del paío. Su mayor lncre -

mento se ha operado en los últimos 4 años, y en éste ha influido el pro

ceso ele sucretización que determinó que el Estado sea quien afronte ante 

los acreedores internacionales el servicio total de la deuda. 

En cuanto a su estructura, la deuda ha evolucionado él través de los 12 

últimos afias, pues inicialmente el mayor porcentaje de ella correspondía 

a instituciones de desarrollo, es decir créditos en condiciones blandas, 

en la actualidad la Il'.ayor proporción corresponde a bancos, que ejercen 

lma presión constante al país para cobrar sus acreencias. Con respecto 

a las tasas de interés, de igual manera se puede anotar que ha variado su 

estructura, pues en el último año la mayor parte ele la deuda ha sielo ne

gociada a un interés flotante, lo que impl ica una dependencia total del 

país con respecto a los mercados financieros mlU1diales. 

Cabe resaltar que en la actualidad, el servicio de la deuda supera los 

2.000 millones. de sucres anuales, lo cual significa que 11:11'a cubrirlo, 

tendríamos que entregar el valor de todas las e"l)ortuciones del país. 

2) Conclusiones 
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a) ASp8ctoS Favorables más important8s 

(1) El endcudami8nto e,;temo permitió la 8j8cucíón de pro

yectos d8 d8sarrollo. 

(2) El 8ndcudami8nto cxt8mo con Fuentes 1-Tul t ilaterales de 

Crédito han sido b8n8ficiosos para el paí.s. 

b) ractores Ach"ersos 

(1) Las continuas emisiones de papdcs Ciduciarios, cons

ti tuyen [onnas de endeudamiento intemo que monetar i

zan la econonúa y crean presión inflacionaria Cll311do se canalÍ"Za a gastos 

corr ientes. 

(2) El incun~)l inliento de las obligaciones crediticias del 

Estado para con las il1St i tuciones pOblicas, han produ

cido el desfinanciaJfliento de las ¡¡üsmas, afectando su capacidad de servi

cio. 

(3) La política de endeudamiento agresivo apl iGlclo por el 

Estado ha dete1l11inado que la l1alan:a de servicios sea 

permanentemente negativa, afecte a la balanza comercial, e impida el cre

cimiento de la reserva monetaria internacional. 

(4) La situación actual de la deuda externa ¡Wl' acción de 

las renegociaciol1es impide el crecimiento sostenido y 

el desarrollo del país. 

f. Las Finanzas Públicas y si! Grado de Infl uencia en el Desarrollo 

del País. 

g. Problemas Tributarios 

1) Síntesis del Análisis y Discusión 

El correcto manejo de las finanzas públicas dlCtc'fmlna la po

sibilidad ele cumplir opottuna y adecuadamente los distintos requerimien

tos y necesidades de la sociedad por parte del Estado. U efllplco de los 
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recursos, la concretaci6n de los ingresos y egresos baJo un programa de 

acci6n previsto y cAlculado, puede dar como resultado una influencia po 

sitiva en la economía de un país. La velocidad del gasto, la priorización 

del mismo, la eficiente recaudaci6n impositiva, no han sido prec isamente 

las características del manejo de las finanzas públicas en el caso ecua 

toriano. Sin embargo de que la planificación ha tenido lID gran impulso 

a través-del CONADE, los intereses políticos han superado la necesidad 

del desarrollo. Las finan;as púbIícas han sido mal manejadas, constituyén

dose en elemB"lto de presi6n inflacionaria y de una mala lTdistrlbuci6n del 

ingreso. 

Existen múltiples problemas tributarios, como consecuencia de un mal ma -

nejo de las finanzas públicas, y que han determinado una apl icación impo

Sltlva ll1Justa, que pennite la evasi6n a amplios sectores ciudadanos, la 

ausencia de tilla concienc ia tributaria ciudadana, un régimen imposi tivo de

masi wlo gravoso, una complej idad en la administración tributaria, entre 

otros problemas. 

De igual manera podemos identificar defraudaciones aduaneras por la ocul

tación, falsedad, s ilTlUlación , engaño, etc., empleados en la determinación 

tributaria. Esta si tuaci6n ha permitido que múltiples industrias liquiden 

sus operaciones, al no poder competir con el contrabando, la formación de 

poderosos grupos de poder y la inconciencia ciudadana para rechazar el 

producto nacional. 

2) Conclusiones 

a) l~lJectos Favorables más importantes 

No se determinó 

b) Factores Adversos 

(1) El elcfie jC'nte manejo de las finanzas públicas ha imjlC'

elido el ctilllplimiento de los objetivos y metas priori -

tarias del país. 

(2) El régimcn tribut,ario vigente no es cquitativo y su 

aplicación ha permitido la evasión. 
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(3) En télminos generales no existe conciencia tributaria 

en la ciudadanía, lo que 1 imita el cumpl imiento de los 

objetivos del Estado. 

(4) La defraudación aduanera causa graves perjuicios fis 

cales, impide el desarrollo de la industria nacional y 

permi te la formac ión y consolidación de grupos de poder económico y poli

tico. 

4. ANALISIS DEL SISTEMA Bt\'lCr'IRlO NACIONAL 

a. Crédito Concedido por el Sistema Financiero 

1) Síntesis del Análisis y Discusión 

Está conformado por entidades y sectores financieros públicos 

y privados que se encuentran bajo el control de la Superintendencia de 

Bancos. 10 constituye entidades financieras autónomas pero de finalidad 

social y pública como el Banco Central, Banco Nacional de Foment~ BNF; 

Banco Ecuatoriano de Desarrollo, BEDE; Corporación Financiera Nacional, 

CFN; Banco Ecuatoriano de la Vivienda, BEV; Instituto Ecuatoriano de 

Crédito Educativo y Becas, IECE; Asociaciones, Mutual istas, Bancos Priva

dos, Compaii.ías, Financieras priv3e13s. Se incluye Uunbién en este sistema 

el Fondo Nacional de Preinversión, FONAPRE, 3unque en los antecedentes no 

se lo menciona específicamente por [alta ele información. 

En 1986 (últÍlnos datos ofieialC',;) el scClor concedi6 présLll1\os por b1íZ.41Z 

llllllones de sueres, que representa LUl crecimiento del l~).23'~ con respecto 

a 1985, es decir inferior al índice de inflación. Dentro de los organismos 

financieros del sector público el BEDE Y el Banco Central, héU1 registrado 

í.ndices negativos con respecto 3 1985. El BEV creció en un 237~ pero pese 

a ello su acción es limitada frente al problema de 13 vivienda ya que en 

un país que tiule LU1 déficit de casi un millón de viviendas, se concedie

ron préstamos por apenas 5.133 millones. 

Se puec1e admitir el hecho de que la mayor parte del crédito nacional se 

ha dirigido al sector privado ya que el 63.35"1.clel mismo ha sido concedi 

do por la banca privada, orientado principalmente hacia sectores: comer -

cial, industriaL y agropecuaTÍo. El sistema mutualista ha desvirtuado los 
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objetivos para los cuales fue creado (vivienda), yél que el 80~ de los prés

tamos concedidos han sido orientGdos a gastos corrientes. 

2) Conclusiones 

a) Aspectos Favorables más importantes 

(1) El sistema bancario llélciona1 propicia el desarrollo del 

país al canalizar gran parte de los recursos monetarios 

a los distintos sectores productivos, con preferencia a la industria y 

agricultura. 

sus servicios. 

(2) El sistema bGncario nacional 1m exper imentado un gran 

desarrollo tecnológico en los últimos años, optimizando 

b) Factores Adversos 

(1) Los organismos financieros del sector público son sus

ceptibles a presiones de orden político que ohligan él 

dirigir sus recursos, sin 1ma priorización o racionalizaci6n. 

(2) La disminución de créditos concedidos jlor el Banco 

Central y el BEDE, es fiel reflejo del deterioro eco -

nómico del país, pues incide en una baja del proceso de desarrollo. 

(3) Cuanelo los créditos concedidos por el slstema bancario 

nacional se orientan hacia los gastos coni entes antes 

que a los gastos en bienes ele capital, se propicia la inflación. 

privado. 

(4) Existe una falta ele control sobre la re:.ll inversión 

de los créditos de desarrollo, concedidos al sector 

(5) La polít ica monetaria ap1 icada por ,,1 si stema bunaario 

ha fOITCntado la especulación en LIS tasas ele interés. 

(6) La estmctura del sistema b~mcario nacionCl1, ha dado 

lugar a la formación d" grupos que concentran el poder 



- 167 -

político y económico. 

(7) El sistema mutual ha desvirtuado su finalidad, ya que 

el mayor porcentaje de préstamos concedidos están des

tinados a gastos corrientes. 

rnha. 

(8) La acción crediticia en el campo de la vivienda es to

talmente insuficiente rara los requer ímientos del país. 
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G. INSTITUCIONES DE CONTROL Y OTRAS ENTIDADES PUBLICAS 

1. CON'IRALORIA GENERAL DEL ESTADO 

a. Síntesis del Análisis y Discusión 

La Contraloría Ceneral del Estado es una institución autónoma de 

control, encargada de real izar el control de las operaciones financieras 

y administrativas del Cobierno Nacional y de todas y cada una de las en 

t-"ir1.1dR5 y organismos del sector público, con el objeto de ]DTecautelar y 

verificar que los recursos hLunanos, materiales y financieros se adminis -

tren en fonna correcta, eficiente, efectiva y econónúca y que se logren 

los fines, metas y objetivos programados. 

La Contraloría General. del. Estado se rige básicamente por la Ley Orgánica 

de AdJnilt~~Lración Financiera y Control -LOAFYC-. 

Entre otras le corresponde cumplir las siguientes funciones: 

- Efectuar auditorías financieras de acuerdo con las Normas de Contabili

dad Gubernamental Generalmente Aceptadas. 

- Efectuar examenes especiales aplicando las técnicas de auditoría. 

- Calificar firmas pri vaclas de auditores profesionales. 

- Dirigir los sistemas de contabilidad gubernamental y de control de los 

recursos públicos. 

- Establecer responsabilidades por quebrantamiento de las disposiciones 

legales (LOAFYC). 

La Contralor1a General establece tres clases de responsabilidades: 

- La Civil, que debe hacerse efectiva a través, de la ex-pedición de glosas; 

- La Administrativa, que se traduce en la imposicjón de mul tus o en la 

desti tucián de los flmcionarios incursos en irregularidades; y, 
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- La Penal, que debe llevarse a término a través de los jueces y tribuna

les que integran la rama judicial. 

b. Conclusiones 

1) Aspectos Favorables más importantes 

a) La existencia de la Contraloría General del Estado ha con -

tribuido a la tecnificación y nOl1nalización ele la adminis -

tr:lciñn pública. 

b) Velar por la correcta aplicación de las normas de la LOA1YC: 

en la administración de fondos públicos. 

2) Factores Adversos 

a) Falta de armonización entre la LOAFYC y otras normas que 

rigen el manejo interno de las instituciones sujetas al 

control de la C:ontraloría General del Estado. 

b) Desconocimiento por parte de los auditores de los ob jeti vos 

y funcionamiento de las instituciones controladas. 

e) Actúa baj o un inadecuado marco legal frente a los requerí -

miento s actuales de las instituciones del sector público. 

el) El control que se ejerce por parte de la Contraloría Gene

ral elel Estado es posterior, p¡'escíndiemlo del control 

previo y concurrente. 

2, SUPERINI'ENllmCIA DE BANCUS 

a. Síntesis del Análisis y Discusión 

La Superintendencia ele Bancos fue fmelada en 1927, su conelición y 

flmciones están determinadas por la Consti tución de la Repüblica, que en 

su Artículo 119 dice: "es el organismo téOlico y aut6nomo que vigila}" con

trola la organizaci6n, actividades, funcionamiento, disoluci6n y liquida -
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ci6n de las instituciones bancarias de segmos, financieras, de capitali

zaci6n, de crédito recíproco, de la Comisión de Valores-Corporación Fi 

nanciera Nacional y las demás personas j urfdicas y naturales ql!e determi

ne la ley". 

Está regida por la ley General de Bancos como su norma principal, siendo 

supletorias y complementarias otros leyes como: 

Ley de Compañías. 

Ley de Régimen Monetario. 

Ley de 018ques. 

Ley de Almacenes General es de Depósi lo. 

Ley para las Casas de Cambio. 

Ley Orgánica del Banco de Fomento. 

Ley del Banco de Cooperativas. 

Ley de Regulación Económica y Control del Gasto l'úblico; y, 

Otras más. 

Priorizanclo sus funciones diremos (llle son 1:ls sigui"ntcs: 

Aprobar la consti tución de bancos, compllluas de seguros. almacenes gene

rales de depósito, casas de cambio, y otras sociedades anónimas dedica -

das al mandato e' intermediación financiera, emisión de tarjetas de crédi

to de circulación general, emisión de cp.cques de viaj ero y compra de cal' -

tera bajo cualquier modalidad, previa anuencia del Presidente de la Repú 

blica; emitir infonTIes para el establecimiento de compañías financieras. 

Calificar y autorizar la cemtratación de fil1l1as nacionales o extranje,

ras de audi toría exte ma por los bancos. 

Dirigir la elección y proceder a la calificación de los vocales que in

tegrllll la Jlmta Memetaria por los b~ncos privados y por las cámaras ele 

la producción, así como ele los vocales que forman parte ele los directo -

rios de los bllllCOS privados; adem3s está en la capací dnd ele declarar su 

inhab il iclacl. 
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El representante legal de esta instituci6n es el Superintendente de Ban

cos, quien ademas participa en la .]tU1tG Monet'FÍa como vocal consejero. 

La Superintendencia de BmlCOS cuenta con lUHl ofidna matriz en Quito e 

Jntencl=ricias . en Gua )nL!uil,. Cuenca r J'ortovíejo. 

A nivel operativo esta constituida por cuatro direcciones generales, que 

ejecutan los planes y programas relacionados con la supervisi6n y control 

de la siguiente manera: 

- Direcci6n de Bancos Privados para atender a 32 Bancos Privados. 

- Direcci6n de Bancos del Estado que intervienen en el Banco Central, Ban-

co Nacional de Fomento, Banco de Desarrollo del Ecuador, Banco Ecuatoria

no de la Vivienda, Corporaci6n Financiera Nacional y el Insti tuto Ecuato -

riano de Crédito Educativo y Becas. 

Direcci6n de Seguros con lUl control de 16 compaflías naciomles, 3 Illix -

tas, 10 sucursales de compañías extranjeras. 

Dirección de Compañías Financieras y controles varios: ,~·jerce la super

visión de 22 casas y oficinas especiales de cambios, 6 almacenes genera

les de dep6si to y un nlmlero de Compañ'í.as Financieras entre 60 y 70. 

- Direcci6n de Cooperativas de Ahorro y Crédito. 

b. Conclusiones 

1) Aspectos Favorables más importantes 

(a) La existencia de la Superintendencia de Bancos, consti tu

ye garantía para los intereses de los usuarios del siste

ma bancarios y financiero, precautelando los intereses del público. 

(b) El avance tecnológico de las entidades bajo su control ha 

obligado a que esta insti tuci6n haya alcanzado tUl desa -

rrollo equivalente en el afán de ejercer lUla adecuada vigiLlIlcia. 

(e) El mantenimiento de la confianza ,lel púb! leo en el siste

ma bancal'Íu ha sidu prudllct(l de la cric'lente' labur cié -
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sarrollada por la Superintendencia. 

2) Factores Adversos 

No se encuen t r a ninguno. 

3. SUPERINTENDE,NCIA DE CO~1PAl\)IAS 

a. Síntesis del Análisis y Discusión 

Mediante Decreto Supremo de enero de 1964 se dictó la pnmera 

Ley de Compañías, la misma que contemplaba la vigilancia y control de las 

Compañías Anónimas, dando lugar a la creación de la Intendencia de Compa

ñías Anónimas como departamento adscri to a la Superintendencia de Bancos 

(20 de abril de 1964). 

Para el año de 1967 se estructura en Quito la Surerintendencia de Compa -

ñías como entidad autónoma e independiente, junto con las oficinas de Gua

yaquil y Cuenca. 

Por Decreto Suprenn, publicado en enero de 1975 la Superintendencia pasó 

a ejercer control exclusivo sobre las Con~)aülas de responsabilidad limita

~ a partir de esa fecha se han sucedido varias reformas a la Ley, hasta 

la última que está actualmente en vigencia, del 30 de diciembre de 1986, 

introdujo importantes modificaciones C'n e 1 control de las Compaüías. 

La Superintendencia de Compañías tiene personalidad jurídica y su primera 

autoridad y representante legal es el SupC'rintendente de Compañías. Su 

sede estará en la ciudad de Quito. 

La Superintendencia de Compañias ejercC'rá el control y vigilancia de: 

1) ''Las compañías nacionales anónimas, en comandita por acciones 

)' de economía mixta; 

2) Las compaüías de responsabilidaJ limitada; 

3) Las Bolsas de Valores, sus agentes)' apoderados, en los tér

minos de la resolución correspondiente, y 
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4) Las sucursales de las con~)aiíías extranjeras que ejerzan sus 

actividades en el Ecuador". 

El número total de compaflías que enviaron estados financieros en el perío

do 86-87, de acuerdo al último anuario estadístico de la Superintendencia, 

fue de 12.432; de éstas: 

6.543 corre sponden a compaflías anónimas; 5.717 a limi ta 

das; 32 de economía núxta; y 140 sucursales de compañías extranjeras. 

De acuerdo a los campos de producción, se distribuyen: agricultura: 1.312; 

minas y canteras: 107; industrias: 2.438; electricidad: 38; construcción: 

838; comercio: 3.461; transporte: 363; servicio a empresas: 3.450 y servi

cios personales: 425. 

El _ total del capital pagado de las compañías es: (en miles de su -

cres) SI. 150'938.677; Y los activos del total de con~)añías da: (en miles 

de sucres) SI. 166'074.561. 

b. Conclusiones 

terceros. 

1) Aspectos Favorables más importantes 

a) Es una institución que a través de sus actividades de con

trol da seguridad y confianza, y protege los intereses de 

b) Su actividad de control se sustenta en 13 orientación y 

asesoraTIÚento de las compai1ías para el mejor cumplimiento 

de las disposiciones legales. 

c) Se han dado programas de di fusión y c3paci tación extema, 

sobre diferentes tópicos económicos, jurídicos y contables 

con el fin de ayudar y orientar al empresario grande o pequeüo en el de -

sempcño ele sus lnhores. 

d) Promoc Ión () implementación del meC3111 smo de Glp i tnl izacÍón 

par3 l'evalorizad6n de activos o 13 simple revalorización 

de los activos, esto fue lll1 factor determinnnte 1'31'3 salvar la economía 
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empresarial en el proceso de inflación qte ha venido afectando al país. 

2) Factores Adversos 

No se encontró ninguno. 

4. CONSEJO NACIONAL DE DESARROLLO (CONADE) 

a. Síntesis del Análisis y Discusión 

En mayo de 1954 se crea la Junta Nacional de Planificación y Coor

dinación Económica, que con la C.onsti tución vigente se tranSf01l1la en el 

Consejo Nacional de Desarrollo, CON/IDE, cuya fllllción principal es asesorar 

al peder p(¡blico en la f0l111Ulación de planes para el desarrollo económico 

del país y en la coordinación de su política económica. 

Por su carácter de organismo rector del Sistema ¡<aciona} ele Planificación, 

fija las políticas generales económicas y sociales del Estado. También le 

corresponde fijar la poI ítica poblacional del país, dentro Je las direccio

nes sociales y económicas para la solución ele los problemas nacionales, 

Por el hecho de tener en el Directorio representantes de todos los secta 

res económicos, elel sector privado y ele los trabajadores orga.nizados¡ el 

Plan Nacional de Desarrollo tiene el cariÍctcr de integnlJ, ya que recoge 

los intereses y aspiraciones que existen en dichos sectores. 

Para cumplir con sus objetivos, el CQ\lADE debe ues31yollar lma ágil y penna -

nente fllllci6n coordinadora con 1 as instituc iones y organi smos de los sec 

tares público y privado, él las que también asesora en materia de planifica -

ci6n. 

El CONADE tiene injerencia directa en los gobiernos seccionalc:s autónomos 

en cuanto participa en su programación presupuestaria, fllllci.ón que le está 

dada por ley y cuyo cumplimiento es controlado por otros organismos del 

Estado, como Ministerio de finanzas y Contraloría Genera l ele 1 Estado. 

Para orientar en forma adecuacla sus flmciones de conformidad con 10 que 
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establece la Constitución, el CONADE expide su Ley Orgánica en diciembre 

de 1984, publicada en el Registro Oficial N? 102 de 10 de enero de 1985. 

El Reglamento a dicha Ley se publicó en el Registro Oficial N? 185 ele 14 

de mayo de 1985. 

Con el fin de normal' las relaciones de trabaj o entre los funcionarios y 

empleados del CCI'IADE, en allTIonía con las disposiciones vigentes, se expi

de el Reglamento Interno de Administración de Personal del Consejo Nacio

nal de Desauollo, mediante Acuerdo N? 000074 de 13 de octubre de 1986, 

publicado en el Registro Oficial N~ 555 de ')1 de octubre del mismo ano. 

b. Conclusiones 

1) Aspectos Favorahles más importantes 

a) La formulación elel Plan Nacional de Desarrollo 

por parte del CONi\DE permite la armonización ele las 

acciones ele las distintas instituciones públicas y privallas con la políti

ca gubernamental. 

cionaI. 

propuestos. 

b) Los informes y dictámenes del CONAD8 se han caracteri -

zado por ser técnicos y coherentes con la realidad na -

Z) Factores Adversos 

a) Ha sido reducido a un organismo té01ico planificador con 

poca inj erencia en el proceso de ejecución de los planes 

b) No existe lmil allecu:lcb ,:ounlin:ll'íCJI¡ cun lds illsti tuci" 

nes de 1 sector púb 1 ico. 

c) Ha perdido influencia en la formulación de poI Íticas eco

nómicas, monetarias y financiera del país. 

d) La pugna entre el Presidente y Vicepresidente ha incidi

do negativmnente en el proceso de pla¡1ificación. 

e) El Plan Nac.ional de Desarrollo no ha tenido suficiente 
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difusión a nivel nacional. 

5. OTRAS ENTIDADES PUBLICAS 

a. Junta Monetaria 

1) Síntesis del Análisis y Discusión 

La Constitución Política en su Artículo N~ 54 establece cual 

es el organismo rector en materia monetaria dentro del país, s~endo así 

es el oTganismo que controla la poI ítica monetaria. 

La política monetaTia está relacionada con la cuantía, destino, costo, 

oportunidad y control con que el Banco Central del Ecuador suministra me

dio circulante o dinero a las actividades económicas a través del crédito 

que demandan los bancos, el sector público, las instituciones financieras 

y los productores y comercializadores de bienes. 

La politica monetaria también persigue otros objetivos como el de comba -

tir la inflación, (aumento constante de los precios) o las crisis de li 

quidez, (falta o exceso de dinero) a través del manejo directo o indirecto, 

cuantitativo o selectivo del medio. 

La política monetaria que impone la .Jwlta Monetaria hl e ~talln acorde con 

las que establece el Fondo Monetario lntemacional él t1'a\"(;5 de Convenios 

Internacionales suscri tos por el Ecuador. En relación con el cuidaclo del 

equilibrio internacional del país, es decir el mantenimiento de la posi -

ción competitiva de la producción nacional en los mercados intemaciona 

les, se encuentra regulada por la Ley de Cambios Internacionales y su Re

glamento, cuya aplicación y auministración corre él cargo del Banco Cen 

tral, sin perjuicio de lo estableciclo específicmnente en la Ley de Regi 

men MonetaTio. 

La Junta Monetaria para el cwnplimiento de sus fWlciones básicas, además 

de la Ley de Régimen Monetario tiene relación con otras leyes como: La 

Consti tución, la Ley del CONADE, la Ley Orgánica de Administración Finan

ciera y Control, entre otras. 
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2) Conclusiones 

cional. 

rio privado. 

a) Aspecto~. Favorables más importantes 

(1) La existencia de 1<1 Junta Monetaria como ente regulador 

de la economía es posi ti va para e 1 desarrollo nacional. 

b) Faétores Adversos 

(1) Las regulaciones de la JW1ta Monetaria oon respecto a 

la política monetaria han si.do inestable s. 

(2) La poI ítica económica impuesta por la Junta ,10netaria 

ha conducido a W1 proceso concentrador de la riqueza na-

(3) La Jlmta Monetaria ha renunciado a su papel regulador 

de la política monetaria en beneficio del sistema banca-

b. Banco Central de 1 Ecuador 

a. Síntesis del Análisis y Discusión 

Al Banco Central le corresponde ej ecutar 1 a poI ít iea monetaria 

nacional, a fin de crear y mantener las condiciones monetarias, credit i 

cias y cambiarias más favorables al desarrollo ordenado de la economía na

cional. 

De acuerdo con la legislación vigente, en particular a la Ley de Régimen 

Monetario, al Banco Central le correspomlen las sI guientes funciones; 

Emitir moneda. 

Actuar como banquero, agente financiero y consejero del Estado. 

- Controlar la Reserva Monetaria Internacional. 

- Controlar la liquidez de la economía. 

- Conceder crédito al sistema bancario y financiero. 

- Administrar el sistema de compensación de cheques. 

- Regular y Controlar el tipo ele' call1bio. 
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Actuar corno representante oficial en organismos de cooperación e inte 

gración financiera y económica. 

- Actuar carne Banco de Desarrollo. 

Además el Banco Central administra el Pondo de Desarrollo Rural Marginal 

-FODE~U\-, fomenta el estudio, conocimiento ~ difusión de la cultura na -

cional, contribuye al fortalecimiento del Pondo de Promoción de Exporta 

ciones - FOPEX -. 

El Banco Central contribuye a mantener la liquidez, solvencia y eficaz 

funcionamiento del sistema bancario nacional y la distribución del crédito 

adecuado a los intereses generales de la economia del país. 

Su ámbito de acción también se extiende al plano internacional, pues actúa 

como intermediario del Estado en todos los trwni tes, negociaciones y deci

siones requeridas por Convenios relativos a las instituciones financieras 

internacionales en las cuales participe el Ecuador. 

b. Conclusiones 

1) Aspectos Favorables más importan tos 

a) La existencia del Banco Central, como ente regulador del 

sistema monetario , crediticio y cambiaría, ha sido favora

ble para el desarrollo ordenado de la economía nacional. 

tización. 

2) Factores Adversos 

a) Burocratización excesiva. 

b) Lineas de crécli to ue 

político. 

desarrollo manejadas con cri ter io 

el ¡la permitido la implellK'ntación de políticas atentatorias a 

la economía nacional: venta de dólares, oro físico, sUCr<?-


